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ZNTRODUCCZON 

E1 ~nterAs pr1mord1a1 que or~g1n6 este trabajo der1va de una 

1nquietud 1nte1ectua1 experimentado en mi part1cu1ar vivencia de 1a 

rea11dad econ&nica a 1a que se enfrenta mi pa~s nata1, Egipto, y aque1 

en e1 que he tenido 1a oportunidad de vivir varios anos, y que es en 

donde he venido rea11zando mis estudios de posgrado en Re1aciones 

Internaciona1es, MAxico. 

E1 tema centra1 que me ha inspirado, es e1 de 1a deuda externa y 

su impacto en e1 desarro11o econ6mico de estos dos pueb1os que me 

precio de conocer bien. Considero que en 1a prob1em6tica que e1 mismo 

supone, se han de abordar diversos aspectos que en su conjunto 

conforman 1a comp1eja circunstancia econ6mica que e1 subdesarro11o 

supone, como un común denominador que puede afectar de manera 

s1gnif1cotiva a un pars 6rabe como e1 mto y a otro 1at1noomericono 

como MAxico en e1 que he tenido 10 oportun1dad de continuar mi 

formac1~n profesiono1. 

Resu1ta obvio confirmar 1o importancia que 1a deuda externa y sus 

efectos en e1 desarro11o econ6mico ha cobrado en 1os ctrcu1os 

acadAm1cos. 

estudiados. 

po1tticos y de opini6n p0b1ica en 1os dos potses 

Asim1smo, en e1 6mbito acod6mico, de manera persona1 como 

estud1ante de1 posgrado en Re1aciones Internociona1es. tuve 1a ocasi6n 

de acercarme m6s a esta prob1em6tico desde una perspectiva netamente 

1nte1ectua1. Son dignos de destacar por su re1evancio 1os seminarios 

de 1os profesores Dr. Hfictor Cuadra y Dr. Edgor Ortiz. Gracias a sus 

orientaciones y enseManzas adquirt un va1ioso acercamiento o1 tema de 

mi interés. En e11os se ano1izaron 1as repercusiones que tenia lo 

deuda para 1a po1tttca internaciona1 de 1os Estados. y de 1as 

re1ac1ones 1nternociona1es en su conjunto. E1 impacto de esta 



e>eper1.enc1.a acadfim1.ca se tradujo en mi. dec.1.s1.6n de e1eg1.r a este tema 

como mi 1.nterfis centra1 de 1.nvestigaci6n, en l.a búsqueda de l.a 

obtenc1.6n del. doctorado en el. Posgrado de Relaciones Internacional.es 

de l.a Facul.tad de Cienc:las Poltt:lcas y Soc:lales de l.a UNAM. 

El. probl.ema de l.a deuda e>eterna es producto de l.a 

sobrecap:ltalizaci6n de l.os potses desarrol.l.ados y l.a necesidad de 

obtener divisas adicional.es m6s al.16 de exportaciones precarias 

de l.os paS:ses subdesarrol.l.ados, def:lcitarios estructural.mente. La 

dificul.tod de col.ocar cap:ltal.es paro :lnvert:lr obl.igo a l.os paS:ses 

desarrol.l.ados a recicl.ar e~cedentes de capital., tal.es como l.os 

generados por eurodiv:lsas y petrod6l.ares. desde fines de l.os sesenta 

y durante l.a dficada de l.os sete~ta. Esta si.tuaci6n l.l.ev6 a un 

hoy sobreendeudam:lento de l.os patses del. Tercer Mundo, 

:incapacitados de pagar sus recursos derivados de empr6st:ltos 

or:lg:lnor:los de la deuda. 

El. grave fen6meno del. sobreendeudam:lento de l.os poS:ses 

subdesarrol.l.odos durante l.a dAcada de l.os ochenta ha prop:lc:lodo un 

cS:rcul.o v:lc:loso. carocter:lzado por l.a adqu:lsi.ci6n de nuevos crfid:ltos 

para pagar crfid:ltos anter:lores. l.o que deja a l.os patses m6s 

endeudados y s:ln recursos para :lnvertir en bene~:lc:lo de su 

crec:lmiento. ha sign:lficado estancamientos. pobreza. 

mi.seria y 

Esto 

hambre de continentes enteros. Esta terrible real.idod 

ha moti.vado a l.os internacional.istas a que dediquen su otenci6n al 

probl.ema de la deuda, 

estrictamente econ6m:lca 

como una cuesti6n que rebasa su cond:lci.6n 

y estadS:stica, pues afecta la vida y 

convivencia internac:lonal. entre l.os pueblos de l.a tierra. 
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En el presente trabajo me concentro en e1 estud1o de las 

pr1nc1pales causas de1 desproporc1onado crec1miento de la deuda en los 

pa~ses del Tercer Mundo. destacando de manera notable los casos de 

M§x1co y Egipto. En e1 estudio pretendo analizar la evoluci6n de los 

cr6d1tos externos en ambos paises durante c1nco aftos. de 1981-1986 y 

las c1rcunstanc1as que prop1c1aron su contratoc16n. tanto a n1vel 

reg1onal como a nivel mund1al. ast como las cond1ciones econ6micas y 

po1~ticas en que se llevaron o cabo; tambi6n los comb1os estructurales 

que los afectan y los diferentes efectos propic1ados por e1 

endeudamiento en las nociones subdesarrolladas en sus 6mbitos 

econ6micos. poltticos y sociales. 

Se ana1izar6n de manera particular las diferentes alternativas 

que se han planteado como soluci6n al problema de la deuda. como el 

Plan Baker. la propuesta de Fidel Castro, el Club de Deudores. el 

0161090 Afro-Latino. lo propuesta del Nuevo Orden Econ6mico 

Internacional y las nuevas iniciativas de los bancos acreedores, 

concluyendo en una serie de sugerencias que se derivan de mi an611sis. 

resaltando en ellas la necesidad de una pol~tica unitaria que permita 

la formaci6n de una alternativa diferente a las antes enumeradas y 

que proporcione condiciones justos y favorables en la negocioci6n de 

la deuda de MGxico y Egipto respecto a 1os po~ses acreedores. 

que Mfixico y Eg1pto comporten un espectro de Considero 

problemas pol~ticos, econ6micos,. y sociales similares, en virtud de 

su particular condici6n de pa~ses subdesarrollados. La exper1encio de 

cada uno de estos puede ser de enorme utilidad para el otro, ya que 

en la forma como se enfrentan o sus acreedores podr~an obtener 

mutuamente beneficios derivados de una estrategia que muy bien puede 

ser compartida. 
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Un ejemp1o e1ocuente de 1aa poaibi11dades de exp1otar 1a 

exper1encia coman se ha vert1do en e1 11amado D1d1ogo Afro-Lat1no. 

Esta f6rmu1a de mecanismo de consu1ta y asesorla mutua se revisa con 

deta11e en e1 segundo copltu1o de este estudio. En e1 m1smo se 

adv1erte 1a 1mportancia de 1as re1ac1ones internac1ona1es de paises 

afr1canos y 1atinoamer1canos en mater1a de deuda externa y su 1mpacto 

en e1 desarro11o econ6m1co. 

Este trabajo ha rec1bido e1 beneficio de1 apoyo acad6m1co de 

11ustres profesores de 1a Facu1tad de Cienc1as Po1~t1cas y Soc1a1es 

de1 Posgrado de Re1oc1ones Xnternac1ona1es. ta1es como 1os Ores. 

H6ctor Cuadra y Edgar Ortiz. con qu1enes he odqu1r1do uno gran deudo 

mora1. 

E1 Dr. Edgar Ortiz me or1ent6 en 1a reo11zac16n de m1 tesis y me 

ayud6 a organ1zor m1s 1deas durante tres anos. obr1endo 1a puerta de 

su cosa dio y noche. rec1b1findome de buen coraz6n. y orrec16ndome su 

conoc1miento y experiencia para que mi tes1s ruara va1iosa y ex1tosa. 

E1 Dr. Ortiz ha s1do paro mi un ejemp1o como profesor y como ser 

humano por su ded1caci6n y esfuerzo a su profesi6n y a sus a1umnos. y 

por esto 1e agradezco su ayuda con toda e1 a1ma. 

E1 Dr. Hfictor Cuadra me di6 e1 apoyo paro ingresar a 1o 

universidad. abrifindome e1 cam1no para estudiar ¡a carrera de 

Re1aciones Internaciono1es. Mis pa1abras no son suficientes paro 

agradecer 10 oportunidad que me di6 e1 Dr. Cuadra de rea1izar uno 

de 1os sue~os de mi vida. y nunca o1vidoré e1 apoyo que me brind6. 

A 1as Oras. Margarita No1asco y Gracie1a Arroyo 1es agradezco su 

apoyo y va1iosos consejos durante mis anos de estudio en México. A1 

Dr. Manue1 Mi11or. a1 Profr. Ricardo Buzo. y a 1a Profra. Ana Teresa 

Guti6rrez 1es agradezco su apoyo ya que compartieron conmigo sus 
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experiencias en 1a materia; igua1mente quiero agradecer 1a ayuda de 

m1s otros profesores y 1os pensamientos de mis componeros de ciase ya 

que me expresaron sus inquietudes sobre 1as re1aciones de1 mundo. 

Le agradezco o 1a Profra. Lourdes Sierra que me haya brindado su 

ayuda para entender y cump1ir con e1 sistema de 1o Universid0d ya que 

s1endo e11a de origen 6rabe. 

cu1turo1es y de idioma. 

pudo comprender m1s diferencias 

Tambifin agradezco de todo coraz6n a 1o Srta. Ma. Eugenia 

Hern6ndez Ponce su apoyo mora1 y su consejo inicia1 de que ingresara a 

estudiar en 1a Universidad cuando 11eguA o Mfixico. Dedic6 tiempo 

va1ioso para ayudarme en mi ingreso a 1o Universidad Nociono1 Aut6nomo 

de M6xico. y por esto 1e estoy eternamente agradecido. 

Agradezco 10 ayuda de mi compo~ero A1ejondro Si1vo que 

dedic6 varias tardes o discutir" conmigo diversos puntos de 1a 

econom~a y de 1os re1aciones internociono1es. ofrecifindome sus 

opiniones y conocimiento sobre Mfixico y Amlirico Latino. 

Agradezco 1o ayudo de mi amiga. 1a Srta. Gabrie11o V. Lindsey, 

quifin estuvo conmigo en todo momento durante 1os a~os de estudio. 

compartiendo conmigo innumerab1es horas de investigaci6n y preparaci6n 

de mis trabajos. y ayud6ndome 

ajustes 1ingJisticos. Le 

su paciencia y dedicaci6n. 

con e1 

estoy 

trabajo mecanogr6fico y 

sinceramente agradecido 

A mi hermano, So1ah Sa1em. 1e agrodecerA toda 1a vida que 

1os 

por 

me 

hoya apoyado poro rea1izor mis estudios tan 1ejos de mi pa~s mientras 

que 61 cuid6 a nuestros padres, aceptando todo responsabi1idod de 

nuestros ob1igociones como hijos. 
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V por ú1~~mo. qu1ero agradecer 1a amab~11dad y ayuda de todo e1 

persona1 de1 Centro de C&nputo de 1a UNAM, en espec1a1 a1 Zng. Carios 

Strassburger, a1 Zng. Jorge Ha11fe, y a m1 am1go, Dav1d Rana Enc1so. 
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CAPJ:TULO .!_ 

RELACJ:ONES :INTERNACIONALES y 

fil!!.!!IQ y ~ 

LA DEUDA EXTERNA y DESARROLLO ~ 

1 .1 . l:NTRODUCCION 

Este capttulo def1ne 1a 1mportanc1a de1 estud1o de 1os 

prob1emas de1 desarro1lo y e1 endeudami.ento externo para 1os casos de 

M6x1co y Eg1pto como un prob1ema coman y que, ana11zado desde e1 punto 

de v1sta de 1as re1ac1ones 1nternac1ona1es. coadyuva no s61o a 

comprender mejor dichos problemas, s1no tamb16n o establecer 

soluc1ones a los mismos. ast como ejes de acc16n coman y de 

acercam1ento entre estos patses. 

Por ello. en el presente capttulo se profundiza sobre ei objetivo 

de la tests. ast como su 1mportanc1a y just1f1cac1&n y su marco 

metodo16gi.co. 

Como punto de partida para el estudi.o comparati.vo, pri.mero se 

establecen algunas s1m111tudes y di.ferenci.as entre MAxico y Egipto en 

di.versas 6reas. Esto si.rve para formu1ar 1a hi.p6tes1s. e1 marco 

conceptua1 y metodo1og~a apropiados para este estudio. F1na1mente, se 

1ndi.ca 1a estructura de 1a tesis en sus ocho coprtu1os. i.nc1uyendo 

este cap~tu1o 1ntroductorio. 

1.2. OBJETIVO 

A travfis de este trabajo, se pretende 11amar 1a otenc16n, en e1 

contexto de prob1emas financieros 1nternac1ona1es de enorme re1evancia 

ta1es como 1a 1nf1uenc1a de 1a deuda externa en e1 desarro11o 

econ6mi.co. sobre 1as posib11idades de concertaci6n en e1 6mbito de 1as 

re1ac1ones internaci.ona1es de naciones que comparten e1 rezago y 1a 

dependencia como son 1os casos de ~tixico y Egipto. 
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Con la esperanza de que, dada su pecul:lar:ldad teml5t1ca, este 

estud:lo const:ltuya una aportac:l6n al an8l:ls:ls crtt1.co sobre 

prob1emas 1.nternac:lonales del subdesarrollo, se espera que est:lmule la 

:lnvest1.gac:l6n 

comprens:l6n y 

y la ref1ex1.6n en benef:lc:lo de 

sol1.dar1.dad 1.nternaci.onales entre 

una 

paJ:ses 

mayor 

que 

mant1enen un 8mpl1o espectro de af1n1.dades dada su cond1c1.6n de 

somet1.m1.ento a poderes externos. 

Se ofrece en este ensayo el desarrol1o de un marco te6r1.co 

aprop1.ado para el an611.s1.s del problema de 1a deuda externa de patses 

exportadores de petr6leo subdesarrollados como son los casos de M6x1co 

y Eg1pto. Con esta 1.ntenc1.6n se :lncluyen propuestas para su soluc16n 

que pueden ser aprovechables por otros patses 

endeudados. 

subdesarrollados 

Una de las metas fundamentales de esta tesi.s rad1.ca en plantear 

la pos1.b1.11.dad de que los dos paJ:ses estud1.ados se aboquen a resolver 

sus mutuos problemas de fi.nanct.am·i.anto estrechando sus relaci.ones 

culturales, comerc1.ales y polJ:ti.cas, madi.ante el 1.ntercambi.o di.recto 

de experi.enc1.as en estos 6mbi.tos, buscando la posi.bi.11.dad de propi.c1.ar 

acuerdos comunes ante un problema común como la deuda. 

aspi.raci.6n tamb1.fin común como el desarrollo o el alcance de 

superi.ores de b1.enestar para sus pueblos. 

1.3. IMPORTANCIA, JUSTIFICACION, ALCANCE y LIMITACIONES 

Para comprender los problemas de M6xi.co y Egi.pto con 

y una 

ni.veles 

mayor 

profundi.dad, especi.a1mente los referentes a la deuda externa y el 

desarro11o, ambas graves cuesti.ones para estos patses, convi.ene hacer 

una mutua comparaci.6n, consi.derando que cada uno b:len puede 
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representar a sus respect1vas reg1ones (Afr1ca, Madi.o Ori.ente y 

Am6r1ca Lat1na), pues sue1en ser tomadas en cuenta como formando parte 

de 1os pr1nc1pa1es lideres del mundo subdesarrol1ado. 

Estos dos paises se encuentran altamente endeudados y se 

di.st1nguen en e1 comerci.o 1nternaci.onal como i.mportantes exportadores 

de petr6leo. En la actuol1dad. y el pasado reci.ente. se enfrentan a 

una pronunc1ado baja en el prec1o del crudo. 10 que, 

cosas. les i.mpl1ca verse someti.dos a muy considerables 

entre otras 

ob11gac1ones 

de pagos internac1onales que deber6n de sat1sfacer en 

extranjeros. 

d1v1sas 

Los princi.poles alcances que este trabajo pretende son el 

on611&1& de1 problema de la vinculac16n entre la deuda externa y el 

desarrollo econ6m1co en los casos concretos de MAxi.co y Egi.pto, como 

modelo para entender esto problem6tico o n1ve1 1nternac1ona1 en los 

casos de 1os poJ:ses subdesarrollado.a, cons1derando que lo relaci.6n 

entre estos dos paJ:ses 1nvolucra a sus vastas regiones. :Interesa 

destocar los nexos de Egi.pto con Afr1ca y el mundo 6rabe y lo vec1ndad 

de Mlix1co con Estados Un1dos y su cond1c16n de noc16n lati.noomer1cona 1 

y 1as pos1b111dades de acc1ones conjuntas aprovechando l.as 

exper1enc1os negoc1adoras de cada poi:s en sus respect1vos 6mb1tos 

geopo1rt1cos, enr1quec1endo asr la fuerza potencia1 que puede 

respa1dar a las demandas del Tercer Mundo globalmente en el marco de 

la cooperac16n Sur-Sur frente a los intereses del Norte. El 

problema de la deuda y del desarrollo se analiza a travfis de las 

teori:os de1 desarrollo. las teori:as ~i.nanc1eras y po1i:t1cas. 
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Conv1ene advert1r que no forma parte de 1os objet1vos de este 

trabajo 1ncurs1onar en 1os prob1emas que suponen las po1tt1cas de 

ajuste en las respect1vas economlas mex1canas y egipc1as n1 abordar la 

prob1em6t1ca de 1os d1rerenc1as en sus correspond1entes reglmenes 

po1!t1CO&. 

La tes1& que aqul se expone ado1ece de var1as lim1tac1ones como 

1as que a continuoc16n se menc1onan. Se aborda el prob1ema de las 

f1nonzas de 1a deuda externa en e1 marco de 1as economtas de 1os dos 

paises. pero no 1os 1mp11caciones po1tt1cas deta11adas que e110 

supone. As1m1smo. se ev1ta e1 tratam1ento m1nuc1oso de ias 

prob1em6t1cas dom&stica y externa de ambos patses. con excepc16n, 

c1aro est6, de 1o que tenga re1aci6n con sus deudas externas. 

Xgua1mente no se adopta una postura ceft1da a ninguna de 1as corrientes 

n1 1aa concepciones te6ricas sobre 1os prob1ernas ana11zados. Se dejan 

tambi6n de 1ado cons1deraciones acerca de 1os fundamentos de la 

po1tt1ca exterior de estos patses. Asl. se ha escogido de diveros 

marcos conceptua1es e 1nstituc1ona1es, oque1los que s1rven mejor paro 

exp11cor 10 rea11dad bajo an611s1s, y consiguientemente proponer 

so1uc1ones pert1nentes. todo desde e1 punto de vista de los re1ac1ones 

1nternociona1es. como teorla y prax1s en el mundo contempor6neo. 

Los aspectos que st se inc1uyen corresponden sobre todo o las 

posibilidades de aumentar 1os exportaciones de los dos paises de 

manera bilateral, y no por 1ntermedio de terceros paises, 

depender de Astos y ost forta1ecer 1os vlncu1os b1lotera1es. 

paro no 

En lo general, ei estudio se 11m1ta principalmente o1 periodo que 

transcurre entre 1981 y 1986. Sin embargo, se reviso 10 acontecido en 

1os oftos anteriores de manero general, paro exp1icar osl e1 arribo a 

10 situaci6n actual. E1 periodo de estudio es c1ave, debido al 
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esta111do de 1a cr1s1s de 1a deuda externa y 1a baja en 1os prec1os de 

1as mater1as pr1mas. De manera re1evante, es de 1nterGs destacar que 

en 1981 camb16 e1 gob1erno de Egipto, y en 1982 e1 de M6x1co, y 1os 

dos paises fueron herederos de 1os prob1emas econ&n1cos de 1os 

gob1ernos anter1ores. 

i.4. MEXICO y EGIPTO COMO CASOS DE ESTUDIO. SIMILITUDES y DIFERENCIAS 

La pert1nenc1a de1 tema de 1a tes1s, en su Anfas1s sobre la deuda 

y desarro11o para 1os casos de MAx1co y Eg1pto puede aprec1arse 

estab1ec1endo sus s1mi1ar1dades y diferencias, a part1r de una 

.comparac16n entre 1os mismos. En e1 Cuadro 1-1 se deta11an estos 

aspectos y a continuaci6n se 1es resume brevemente. 

Con respecto a 1as s1m11ar1dades entre M&xico y Eg1pto, se da una 

ser1e de comparac1ones, de 1nformac16n genera1, como 1a s1tuaci6n 

geogr6fica y su estado po11tico. Es importante notar que ambos 

pertenecen a1 grupo de paises de1 Tercer Mundo y que t1enen 

pob1ac1ones cuantiosas; por 10 mismo y por 1a po11tica que siguen, son 

paises 11deres en sus respectivas regiones, y ~orman parte de varias 

organizac1ones 1nternaciona1es. 

E1 s1guiente aspecto de comparac16n es 1a economra. su 

exportaci6n pr1ncipa1 es e1 petr61eo y su princ1pa1 soc1o es Estados 

Un1dos. Otro aspecto es 1a deuda y 1a ba1anza de pagos. Xnd1ca que 

1a deuda mexicana es casi tres veces mayor que 1a egipcia; sin 

embargo. 1a deuda de cada uno se s1t0a como la segunda m6s a1ta en sus 

respectivas regiones, siendo la mayor parte de ambas deudas con 

Estados Unidos. 
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SlnlLITUDES 

CONCEPTO 

.. 

CUADRO 1-1 

Sln!LITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE EGIPTO Y nEXICO 

EGIPTO • nEXICO 

H~~.~· ti Trópico dt 

Es u.na RtpÜ.bl i ca 

Es un Pals dtl T1rc1r 
nundo 

Titnt 111rio1 Partidos 

Poi! ticos 

~f o~!:Mr~t.~~ lgrx~~i ~=-
Es ti P1.ls con 11i.1 

~;t~~i!º" tn ti ntdio 

Titnt Ed1ic1iciÓn Gratuita 

Es ti uvu.ndo Pals con rti.s 

Pobl aciOn •n AMérica Latina 

Put¡cjpa COMO Jnttmt- Participa COMO Inttmtdhrio 
g!afo ºo~f~~t!ª az '" ' 1 para h Paz 1n C1ntro1.11.ric1 

J~o~~~{gi;~i~~i;~l dt 
Exportación 

No ts nitMbro dt la OPEP 
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Ptuda Exttrna 

Balanza 
dt POOi 

FNI 

JnvtrsiOn 

ruristto 

calda dtl 
Turis110 

Es •xportador dt Mattri u 
priMal 

Titnt dtuda dt t 38 Mil 

ttillonu dt dÓhrts 

f:t~3~:r u~~~:: u con 

titnt la dtuda Mis alta 
dt su rtvi~n dtspuÍs dt 
narrutcos 

Titnt dÍfic¡t tn h 
m~MZ" •nt•. 

Tif"' dtticit tn la 
tJ~~fMº"'rcio1 d• 

~~v s~~~~t:, dtvaiuaci on•s 

a: ~l~í lfz~~fo~~: ~~lt~~H1 
PirÍt1idts, Plavu v Arttu.

nlu Popuhrts 

Titnt dtuda dt • 182 Mil 

Millonts dt dÓlarts 

t itnt I 1 dtudi. ttÁS Al ta dt 

su rt9iÓn dtspuÍs dt Brasil 

titnt tr•s tipos dt Clt'lbio 

• v Japón 

?ttroris110 tn tl t1tdio Oritntt 

Stcuutro dtl Achi lt Lauro TtrrtMOtO dt 1985 
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DI FERENC 1 AS 

CONCEPTO EGIPTO 

Esti. tn tl Contin1nt1 
dt 11frlCl 

ldiOMll Ar&bt 

nontdu Libn Egipci• 

RtvoJuciÓn: 1952 

Ar~&el~"~ t~~!~1 • 
H1bi t1nt111 "' Mil lonts 
Aru H&bi hd&I 3. 6~ 

(35,689) KM2. 

R•Hy~n principah 

:·~i t~~~ªa:~º 1!1N~~t: 
P¡t~·Am futntt dt A9U&I 

~!rtf~' ¡g~~:rt~f~; 
HXtnlOS · 

Dtuda Exttrna La Mawor partt u oficii.1 

Phn Baktr 

Guerru 

No incluido tn ti Ph.n 

Dtficit dt 1971!-1986 

lMporhciÓn dt Mi.S dtl 5eb{ 

dt su aliMtntactOn 

Canal dt Sl¡ltZ futrtt 
fu1nt1 dt 1n9ruo 

nltMbro dt la Lha Arabt 

Cuatro Gutrru tntrt 1948 
V 1973 

tiene que crta.,t 400,000 

eMpleos c1.d• ano 

ltEXICO 

Esti. tn tl Continttt dt 
AMirtca 
ldiOM&: Esp&nol 

nontdu P110 nuicano 
RtvoluciÓn: 1910 

Ar~M~m t~~1~1. 
H1bi hntits: 82 Mi 11 onts 

Arta H1hi tadu -----

Rtimi~.m~gip&l• 
OctÍno Pacltico al Outt, 
Atlintico w Golfo dt nixico 

P&!~f!f•l Futntt dt Agua: 

El Pruidtntt sólo putdt 
urvir un Stxtnio 

Está incluido tn ti Plan 

Suporavit d• 1982-1986 

Autosuficitntt tn h. M&\IOr 

parte dt su 1li111ntaciÓn 

Uia Firrta dtl Ist.Mo dt 
Tthu1.nttp1c no ts futrtt 
futntt dt in9ruo 

ltitMbro dtl ALADI 

Hin9un1. Gutru dupufs dt h 

RtvoluciOn 

titni qut crt&.t 900,000 

tMPhos c&d& ano 

FUENTES1 ENC 1 CLOPEDIA BR 1TAH1 CA, 1987, BANCO CENTRAL 

DE EGIPTO, BANCO ltlSR Y BANCO DE ltEXICO, 

27 A 



En 1o referente a 1a ba1anza comerc1a1. ambos han ten1do dAf1c1t 

desde 1979 y en e1 coso de M6x1co se di6 un super6vit desde 1982. 

S1t~ac16n s1mi1ar ocurre con 1a cuenta corriente; ambos tuv1eron un 

d6f1c1t desde 197•. con 1a diferenc1a que en e1 caso de M6x1co se di6 

un super6v1t de 1983 a 1985 y nuevamente un dAf1c1t en 1986. 

As1m1smo. como producto y respuesta a 1os prob1emas de su sector 

externo. MAxico y Egi.pto han recurr1do a 1a deva1uac16n de su moneda y 

sus gobi.ernos han manten1do t1pos de camb1o 11.bres y contro1ados en 

1os 01t1mos anos. 

Los dos par ses cuentan con 1nversi.6n extranjera di.recta. 

pr1nc1pa1mente de 1os Estados Uni.dos. En e1 caso de Eg1pto. como 

segundo 1nvers1on1sta se si.tOa 1a Comun1dod Econ&n1ca Europea y en e1 

de M6x1co. Jap6n. 

M6x1co y Eg1pto ofrecen mucho a1 tur1smo. ya que ambos cuentan 

con c1v111.zac1.ones ant1guas asr como una vasta goma de r1quezas 

natura1es. Desafortunadamente. e1 tur1smo se v16 reduci.do por 1as 

causas menc1onadas en e1 Cuadro 1-1. afectando as~ 1os 1ngresos por 

este rubro. 

Otro de 1as s1m1.11.tudes es que ambos po~ses son m1embros de1 FMI 

y por 10 m1smo. deben segu1r sus cond1c1.ones para cump11.r con sus 

pagos y poder reestructurar sus deudas o b16n. 

crlidi.tos. 

obtener nuevos 

En 1o referente a 1as di.ferencios genero1es entre ambos. ex1sten 

o1gunos de espec1o1 1nter6s que merecen ser menci.onodas. como su 

1oca11.zoci.6n. 1.d1omo y terri.tori.os hab1tob1es. Por otra parte. l.a 

deuda externa eg1pc1.a es pr1.nc1pa1mente de or1gen of1.cia1. m1entras 
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que la mexicana es de origen privada. Otra diferencia 1a constituye 

1a mayor autosuficiencia alimentaria por parte de M8xico, ya que 

Egipto 1mporta m6s del se- de sus aÍimentos. 

Por último, es interesante notar que por un lado. Eg~pto tuvo 

cuatro guerras entre 1948 y 1973 y Mlixico, por el otro, no ha tenido 

ninguna guerra desde se Revoluci6n de 191e, lo que hace que las 

guerras de Eg1pto hayan afectado en gran parte su deuda. 

Algunos de 1os puntos rn6s importantes que afectan la deuda y el 

desarro11o, se verftn m5s 6mp1iamente en el ensayo. incluy6ndose otros 

aspectos para dar un marco de referencia sobre los dos pa~ses. 

1.5. HrPOTESrs DE INVESTXGACION 

El origen del endeudamiento externo difiere en los casos de 

MAxico y Egipto, pero a pesar de sus diferencias resulta factible que 

ambos desarro11en una polttica econ&nica coman, aprovechando sus 

respectivas presencias e influencias en los organismos mu1tilatera1es 

y sus a~inidades en el contexto de sus relaciones bilaterales. Las 

experiencias mutuas de estas naciones pueden traducirse en acuerdos 

concertados para enfrentar mancomunadamente 

acreedores. 

a sus principales 

Es indudable que las relaciones diplom6ticas puedan jugar un 

papel m6s destacado. en la medida en que el comercio se haga m6s 

intenso y se agilicen mecanismos de consulta e intercambio. que adem6s 

de los 6mbitos cultural y social que aOn pueden ampliarse, incorporen 

en las agendas de trabajo los aspectos financieros y comerciales, 

explorando las posibilidades del trueque ahorrador de divisas y la 

negociaci6n común a nivel sur-Sur para discutir la deuda desde una 

perspectiva de intereses compartidos. 
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El fortalec1m1ento del comerc1o exter1or y la apl1cac16n de 

med1das econ&n1cas ef1c1entes y justas ser6n 1nobjetab1emente las 

cond1c1ones b6s1cas que le perm1tan a paises como los nuestros la 

soluc16n de 1a gama de problemas que supone el endeudam1ento. 

i.6. MARCO CONCEPTUAL y METODOLOGXCO 

Se requ1ere un tratam1ento global para resolver la prob1emtit1ca 

del cap1ta1 f1nanc1ero (deuda externa) y los problemas de 1ngresos de 

d1v1sas por otras fuentes (comerc1o exter1or). La metodologra hace 

Anfas1& en el estudio ana1ftico. En mi op1ni6n, e1 problema de 1a 

deuda se debe en parte a1 desequ111br1o en 1a balanza de pagos. 

La caba1 comprens16n del problema de los nexos entre la deuda 

externa y e1 desarro11o econ&n~co requ~ere de un tratam1ento globa1 

que cons1dere 1os vinculo& entre el cap1tal f1nanciero (deuda externa) 

y e1 comerc1o exter1or (1ngreso de divisas por otras ~uentes ajenas a 

1a subord1nac16n del cap1tal fo~6neo). 

Con ta1 intenc16n, 1a metodo1ogfa uti1izada cons1ste b6s1camente 

en confrontar y ana11zar la real1dad tomando como punto de part1da 1as 

teorlas fundamenta1es del desarrollo y el endeudam1ento, bajo cuya 

perspect1va se han def1n1do pollt1cas econ6m1cas y/o se ha pretend1do 

explicar como el cap1talismo 11eg6 a su n1vel actual de desarrollo y 

cr1s1s. y como se gest6 la deuda en los paises del Tercer Mundo. Por 

otro lado, el marco metodo16gico tambi6n se basa en un enlace 

sistemlitico e 1ntegral de lo general con lo particular. Asl. se parte 

de un an611sis general sobre la s1tuac16n econ6m1ca. 1nstituc1onal 

de la crisis del capitalismo y sus 1mpactos en el desarrollo. 

endeudamiento y relaciones internacionales de los paises del Tercer 

Mundo. 



Poster1ormente se estud1an 1os pr1nc1pales marcos te6ricos sobre 

1a deuda y e1 desarro11o y se 1es contextua11za dentro de 1a 

concepc16n de las relac1ones 1nternac1onales. Aprovechando d1chos 

marcos conceptua1es y emptr1cos se procede a1 an611s1s part1cu1ar de 

1a deuda y e1 desarro11o para 1os casos de M6x1co y Eg1pto y 

f1nalmente a sacar un conjunto de conclus1ones y recomendaciones. 

Sobre e1 marco conceptua1 cabe destacar en re1ac16n a1 desarro11o 

que se parte de 1as teorlas c16s1cas (1) de1 S~g1o XVIII que 

estud1an 1as rozones de1 crec1miento econ&nico. y pueden ser út11es 

para comprender e1 bajo n1ve1 observado por 1os paises 

desarro11adas desfavorec1dos por e1·comercio 1nternaciona1. 

menos 

La escue1a econ&n1ca c16s1co s1rvi6 de base a otras corrientes. 

to1es como 1a marx1sto que se enfoca en 1a teorla de 1a enajenaci6n de 

1a p1usva1ra generada por 1os trabajadores en favor de 1os 

propietar1os de1 capita1. (2) La escue1a de Marx destaca que 10 

ex1stencia de1 co1on1a11smo benef1c1a a1 desarro11o de 1as naciones 

t&cn1camente m6s avanzadas y e1 subdesarro11o de 1as naciones 

co1on1zadas por Astas a trav6s de 1os f1ujos comercia1es que 1es son 

adversos. 

Contempor6neamente a1 desarro11o inicia1 de1 marxismo surge e1 

neoc1asicismo, (3) que como una reacci6n a 1as cr~ticas de 1a teorta 

marxista se preocupa por considerar que el sistema capitalista puede 

evo1uc1onar a nive1es super1ores s1n que sean a1armantes 1os prob1emas 

de 1a desigua1dad en e1 crec1miento y desarro11o 1nternaciona1es. 

Esta corr1ente domin6 e1 pensamiento econ6mico hasta 1a crisis mundia1 

de 1929-1934, 

cap1ta1ismo. 

cuando se puso en duda 10 

S1n embargo. e1 l~bera1ismo 
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1ntervenci6n estatal no prosper6. y e1 Estado se v16 forzado a 

1ntervenir para as~ suavizar la crisis econ&nica y evitar 1a explosi6n 

pol~tico revolucionaria. 

La posterior interpretac16n te6r1co fue 1a keynes1ano que se 

propuso para mejorar y superar 1os defectos de 1o teorro c16s1ca. 

ofreciendo so1uciones poro sa11r de la cr1s1s. para lo cual explica 

que 1os desequilibrios son c1rcunstanc1as normales del capitalismo. y 

que se requieren determinados acciones de po1rt1ca econ&nica poro 

salir de 81. Lo vuelta al equilibrio supone impulsar la capacidad 

productivo y su crecimiento por medio de la inversi6n y el estrmulo o 

1o demando efectivo como resultado de lo inversi6n. (4) 

De acuerdo con la teorra keynesiona. el Estado puede y debe 

regular o intervenir en la vida econ&nica paro mantener o flote el 

sistema capitalista. Las soluciones propuestos son de corto plazo 

y no cuenta con la capacidad para enfrentarse a los problemas 

del crecimiento en el largo plazo. En el pensamiento de 10 escuela 

de Keynes se reconoce que el capitalismo debe recorrer etapas de 

crisis que se superan mientras se cuente con niveles 

satisfactorios de 1nversi6n global que conduzcan al pleno empleo. 

En lo evoluci6n del pensamiento econ6m1co. al keynesianismo le 

sucedieron los teorXas poskeynesianas que se basan en lo teorra del 

crecimiento de Harrod y Domar. y que se preocupan por entender el 

crecimiento econ6m1co y descubrir sus tendencias en el largo plazo. 

para lo cual se elaboran modelos que afrontan los ciclos econ6m1cos y 

sus consecuentes desequilibrios. Conforme a estas corrientes. el 

mantenimiento del pleno empleo requiere que la 1nvers16n se expando 

contrnuamente, asX como el ingreso. No obstante, la teorra es 
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1nsuf1c1ente para exp11car una tendenc1a 1nf1ac1onar1a cr6n1ca y e1 

subdesarro11o cr6n1co. (5) 

Gunnar Myrdo1 ana11za e1 "Crrcu1o V1c1oso" de 1os paises 

subdesarro11ados. (6) Este "ctrcu1o" exp11ca que e1 bajo n1ve1 de 

1ngreso afecta por 1o regular de manera negat1va a1 ahorro y a la 

1nvers1&n. que a su vez 1nf1uyen desfavorab1emente en 

product1v1dad. 1o que mant1ene a un n1ve1 bajo el 1ngreso. La teorta 

de rererenc1a es cr1t1cab1e por no anal1zar a fondo 1as causas de1 

"ctrcu1o v1c1oso" y por hacer om1s16n de 1os aspectos h1st6r1cos y 

soc1a1es 1nvo1ucrados en su gestac16n. 

En el marco te6r1co de an611s1s sobre 1a deudo se rev1san dos 

1nteresantes teortas: 1a "teorta de las dos brechas" (7) que se 

v1ncu1a con 1a teorta keynes1ana de1 desarro11o. y la "teorta de las 

etapas del endeudam1ento." (B) Aprovechando el 1nstrumental de 

ambas se ana11zan 1os casos del ehdeudam1ento externo de M8x1co y 

Eg1pto. Tanto el enfoque de Keynes como e1 de las dos brechas hacen 

fact1b1e exp11car e1 desequ111br1o en 1a balanza de pagos de ambos 

paises. Estas or1entac1ones te6r1cos fueron e1eg1das como 1as mlis 

o~rop1adas paro la 1nterpretac16n de 1a gama de· fen&nenos econ6m1cos 

cons1derados en el presente trabajo. 

Como se anot6 con anter1or1dad. luego de hacer una rev1s16n 

te6r1ca de 1as teortas fundamento1es del desarrollo econ6m1co. y de 

1as teortas sobre el endeudam1ento. se conteKtua11zan estas teortas 

bajo 1as perspect1va de 1as re1ac1ones 1nternac1onales. Con este 

prop6s1to se dan tinfas1s a las escue1as de 1a po1tt1ca del poder del 

Estado y de la de economto pollt1ca 1nternac1ona1, que es la m6s 

rec1ente y la selecc1onada como mejor opc16n de an611s1s en esta 
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tes1s. (9) A part1r de esta segunda vert1ente te6r1ca se desprendan 

tres enfoques que son e1 11bera1. e1 mercant11, y e1 marx1sta. 

Se hace c1oro en este estud1o que 1a escue1a de 1a economta 

po1~t1ca 1nternac1ona1 es aque11a bojo 1a cua1 se centra y desorro11a 

e1 prob1ema de 1a deudo y e1 desarro11o, ya que 1as re1ac1ones 

econ6m1cas 1nternoc1ono1es han demandado mucho mayor atenc16n entre 

1os d1st1ntos Estados. y su 1mpacto t1ene 1nsos1oyab1e 1nf1uenc1a en 

1a v1da 1nternac1ona1. Prueba de e11o es e1 origen econ6m1co 

(f1nanc1ero y comerc1a1) de . 1mportantas conf11ctos b611co& 

contempor6neos. 

1.7. ESTRUCTURA ~ ~ ~ 

En genera1, como queda estab1ec1do en su objet1vo e h1p6tas1s, e1 

presente trabajo pretende estudiar 1os pr1nc1pa1es causas de1 

crec1m1ento gigantezco de 1a deuda en 1os patses de1 Tercer Mundo, 

part1cu1armente destacando 1os casos de MAxico y Egipto. Este estudio 

busca ana11zar 1a evo1uc16n de 1os cr6ditos externos en ambos patses 

en 1os 01t1mos cinco anos y 1as c1rcunstanc1as que 10 rodean, tanto a 

n1ve1 reg1ona1 como a n1ve1 mund1a1, ost como 1as condiciones 

econ6m1cas y po1tt1cas en que se 11evaron a cabo; tamb16n 1os cambios 

estructura1es que 1os afectan y 1os diferentes efectos propiciados por 

1a deudo eKterno en 1os paises, especio1mente en su desorro11o, 

econ6mico como po1tt1co y soc1o1. 

tanto 

Se ono11za de manera particu1ar 1as d1ferentes a1ternat1vos que 

se han p1onteodo a1 prob1emo de 1a deudo, como e1 P1on Boker, 1a 

propuesto de F1de1 Castro, e1 C1ub de 1os Deudores, e1 D161ogo 

Afro-Latino, 1a propuesta de1 Nuevo Orden Econ6mico Internac1ona1 y 

1os nuevas 1n1c1at~vas de 1os boncos acreedores, conc1uyendo en una 
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serie de sugerencias que se derivan de1 rea1izado, 

resa1tando en e11as 1a necesidad de una poltt1ca unitaria que 

perm1ta la formu1aci6n de una a1ternativa diferente a 1as antes 

enumeradas y que proporcione condiciones en 1a negociaci6n de 1a 

deuda de los paises, M&xico y Egipto. respecto a los Estados 

acreedores. 

E1 estudio est6 dividido en ocho capttu1os. este primero de 

carftcter introductorio, "Re1aciones Internaciona1es y 1a Deuda Externa 

y Desarro11o de Egipto y M&xico." cuyos prop6sitos se definieron con 

anterioridad, y otros siete capttu1os. Los siguientes seis capttu1os 

(2 a1 7) const1tuyen un trabajo anaittico particular. pero muy 

es decir, coadyuvan a interracionado con el problema estudiado, 

presentar un panorama profundo e integral. Finalmente. el ú1t1mo 

capitulo (e1 Capitulo 8) ofrece una serie de conclusiones V 

sugerencias para que Mfix1co y Eg1pto resuelvan sus problemas de la 

deuda y el desarrollo apoy6ndose entre otras cosas. 

acercamiento entre ellos mismos. 

en un mejor 

En e1 segundo capitulo. "Los Aspectos Znternac1onales de la 

Deuda," se pretende dar un morco general y global que permito 

comprender en su justa d1mens16n el prob1ema de la deuda; destaca la 

crisis del sistema monetario internacional y la coyuntura econ6m1ca 

actual para buscar las causas que se derivan de este ambiente: despufis 

se anolizar6 la relaci6n que existe entre el endeudamiento y los 

principales fen6menos de polttica internacional. de tal manera que 

analice el contexto que priva en las re1oc1ones entre los Estados. 

Posteriormente se buscar6 ver el problema de la deuda bajo el crisol 

de las relaciones internacionales agrupadas en los bloques Norte-Sur y 

Sur-Sur. como un marco de referencia a las posibilidades de unidad del 
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Tercer Mundo en torno a 1a negoc1ac16n de 1a deuda. Se destacar6 por 

supuesto. 1os efectos econ6m1cos y po1~t1cos de 1a deuda externa en 

1os paises de1 Tercer Mundo. tanto a n:l.ve1 econ&n1co como de po1tti.ca 

1nternoci.ona1. menc1onando 1a 1mportanc1a de M6x1co y 1a 1.ntegraci.6n 

econ6m1ca de Arn6ri.ca Lot1na 01 i.gua1 que Egi.pto y 1a 1.ntegrac16n 

econ6mi.ca de Afri.ca y enfati.zando 1p cooperaci.6n de ambos a trov6s de1 

0161090 Afro-Lat1no. 1a Com1s:16n de1 Sur. e1 UNCTAO y e1 Grupo 77. 

F1na1mente. en este copltu1o. se estud1ar6 en concreto 1as 

d1ferentes o1ternot1vos de 10 deuda que perm1ta. como menc:l.onado 

anter1ormente. contar con e1ementos y antecedentes paro 10 formu1ac16n 

de una nueva propuesta. 

En e1 tercer cap~tu1o, "Teorta y Po11ti.ca de1 Desarro110." se 

ana11zar6 e1 prob1ema desde un punto te6r1co. repasando 1os teorlas 

de1 desarro11o y 1os mode1os de desarro11o desde e1 surg1m:1.ento de1 

cap1.ta11.smo; dentro de un marco hi.st6r:1.co se ana1:l.zar6 como se 

formaron 1os patses desarro11ados y subdesarro11ados. 

En generai. estos paises adoptaron po1tt1cas de desarro11o no 

tota1mente :l.d6neas que condujeron o un creci.m1ento desequ:l.11.brado y 

fuertemente dependi.ente de1 endeudami.ento eKterno. De hecho. c:inco 

errores de po11t:1.ca de desarro11o se han 1dent1f1cado para e1 coso de 

Mlixi.co y que pueden ser extensi.vas para Egi.pto y otros paises de1 

Tercer Mundo. Adem6s. en e1 coso de Egi.pto, 1a s:1.tuac:l.6n econ6mi.co 

empeor6 por 1as cuatro guerras sufri.das entre 1948 y 1973. E1 e1evado 

gasto mi.1:l.tar no permi.ti.6 que 1a economta de Eg:ipto avanzara y 1os 

pr6stamos se han d:1r:l.gi.do pri.nc:1pa1mente a pagar este gasto mi.1:1.tar. 

1uego 1as :lmportoci.ones. y por G1timo e1 p1an de desarro11o. 

En e1 cuarto capttu1o. "Morco Te6r:l.co de 1a Deuda," se expone e1 
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prob1ema de 2a deuda y e1 desarro11o para comprender ia cr1s1s de 1a 

deuda de 1os paises de1 Tercer Mundo. ana11zando por quA se tomaron 

prAstamos externos para cubr1r la brecha de recursos 1nternos y la 

brecha del comercio exterior y como Aste rinanciamiento se volvi6 una 

carga para los paises por el aumento en los intereses y la creciente 

1ncapacidad de los deudores en cubrir su servicio. 

Apl1cando el Mode1o de Dos Brechas en los casos de MAxico y 

Egipto se encuentra que ambos paises sufren por 1a raita de ahorro 

naciona1. y para cubrir esta necesidad se obtuvieron prAstamos del 

exterior. Por otro lado. ambos paraes han sufrido un dAf1cit en la 

balanza comercial. en el caso de Mi&xico hasta 1982. pero en el caso de 

Eg1pto hasta ahora t1ene d6f1c1t. S1n embargo. el superevit de 

MAxico no es suric1ente para cubrir el servicio de la deuda. 

Conforme la teorra de las etapas, destaca que fllMixico y Egipto se 

encuentran en la segunda etapa que es de prestatario maduro. (1•) El 

prestatario maduro se caracteriza por tener super6vit en la balanza 

comercial. Aunque Egipto no tiene Aste superftvit. est6 en 

posibilidades de tenerlo si 1a situaci6n econ6mica mundial mejorara 

con relaci6n a los precios de las materias primas. en especial el 

petr61eo. Otra caractertstica de esta etapa es la reducc16n en la 

obtenc16n de prAstamos externos. aunque no es porque no los necesiten, 

sino por su situaci6n de crisis crediticia. Una caracterlstica que 

comparten de esta etapa es que los dos paises ya han sentado sus bases 

para el desarrollo aunque no han podido llegar al despegue. 

En el quinto capitulo. "Deuda y Desarrollo Bajo la Concepci6n de 

Re1aciones Internacionaies." se explica lo que es la polltica del 

poder v se relaciona con el enroque de la econom~a pol~tica. 

integrando la deuda y el desarrollo bajo el concepto de las relaciones 
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1nternac1ona1es. Se e>ep11ca por qu6 1.a economt.a pol.:Ct1ca 

1nternac1ona1 es 1mportante dentro de 1as re1ac1ones 1.nterna~i.ona1es 

s1endo que 1a economt.a mundi.a1 ti.ene efecto& en 1a po1!.ti.ca, en e1 

armarnent1smo, y en 1a vi.do soci.01. 

De 10 capoc1dad de converti.r 1as armas y potenci.a1es en recursos 

para e1 desarro11o puede depender 1o posi.b111.dad de mejorar e1 grave 

prob1ema de 10 deudo de 1os patses en desarro11o, en 1a medi.do en que 

se di.apongo de mayores y mejores soti.sfoctores vi.to1es para 1a paz 

1nternaci.ona1. 

En e1 sexto capt.tu1o, •E1 Desarro11o de Egi.pto y M&xi.co,• se 

presenta o grandes rasgos como se op11caron p1ones de desarro11o en 

coda pat.&, y como 1os dos 11egoron a endeudarse con e1 e>eteri.or a ta1 

grado que su desarro11o ha si.do afectado negat~vamente, y hoy en dta 

no se encuentra una so1uci.&n o 1o cr1si.s. 

Pero podrta desorro11orse un nuevo mode1o de desarro11o que 

1ncl.uyera cuatro factores que serta~ 1os m6s i.mportantes para mejorar 

1a economt.o naci.onal. de una manero posi.ti.va. Estos cuatro factores 

son: ( 11) 

La creaci.6n de un marco adecuado para e1 proceso de1 

desarro1l.o, 

La correcci.6n de J.os desequi.11.bri.os estructura1es 

( 1.ndustr1a) , 

El. aumento en e1 ni.ve l. de ocumu1aci.6n de copi.tal. 

( 1.nvers1.1Sn), y 

Lo e1ecci.6n del. modal.o de desarrol.l.o econ&ni.co. 

En el. s6pti.mo cop~tu1o, "La Deuda E~terno de Egi.pto y Mfixi.co," se 
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ana11za m6s en deta11e c&no y por qu6 se endeudaron con e1 f1n de 

desarro11arse y exportar para la obtenc16n de los 1ngresos que se 

ut111zar~an paro pagar la deuda. Se ve tombt6n qu6 acuerdos se han 

hecho con lo& acreedores, y los cambios en sus po1tticas por los 

acuerdos con organizaciones internacionales como el FMI que ha 

implementado medidos de austeridad severas como parte de lo so1uci6n o 

lo falto de liquidez por parte de los deudores. Se ver6 que los 

prAstamos y las condiciones nuevos no ofrecen solidas del c~rculo 

vicioso, y que los patses de M6xico y Egipto en realidad ut1lizan los 

cr6ditos nuevos paro pagar el servicio de sus deudas y no lo 

suficiente para su desarrollo. 

Coda capitulo, según el tema. incluye alguna propuesta o 

iniciativo por parte de estudiosos que pueden ayudar a corregir lo 

crisis de la deuda y el desarrollo. As~. aprovechando los marcos 

conceptuales y analtticos de los capttulos precedentes. en el capttulo 

ocho de "Conclusiones y Recomendaciones," se elabora uno stntesis de 

los propuestas o iniciativos que destocan las potencialidades tanto 

econ6micas como poltticas de Egipto y MAxico poro una mayor 

colaboroci6n tanto a nivel comercial, financiero. y diplom6tico como 

social y cultural. La situaci6n de Mlixico. como pots influyente en 

Amfirica Latina y la situaci6n de Egipto como pats influyente en el 

mundo 6rabe pueden permitir, en base a la viabilidad de un mayor 

acercamiento econ6mico y polttico, generar los condiciones para un 

acercamiento entre los patses del Tercer Mundo que permita uno 

negociaci6n m6s favorable o los patses del Tercer Mundo. Esto puede 

ser a travfis de la cooperaci6n Sur-Sur para poderse enfrentar a los 

intereses de los pa~ses del Norte. 

La preocupoci6n por estud~or lo econ6m~co del trabajo ha sido m6s 
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importante que estudiar e1 fen&neno polrtico. pero aunque la deuda es 

un problema profundamente econ5nt1co. de econornra internacional. 

tambi6n es cierto que esta tesis pretende hacer una contr1buc18n para 

1os 1nternac1ona11stas que han sido hasta ahora poco estudiosos del 

problema econ&n1co. Los internacionalistas de hoy en dra. en mi 

opini6n. deben saber tamb18n lo que implica la economra para el mundo. 

pues la deuda es lo que rn6s importa en este momento. aunque muchos lo 

nieguen. 

Mas que un estudio novedoso del problema de la deuda. mi 

prop6aito es analizar el problema de manera ftmplia. analizando v 

reaf1nando los diferentes propuestas expuestas y aplicftndolas a los 

casos de Egipto v M6xico. utilizando a estos parses para demostrar que 

la soluc16n al problema de la deuda y el desarrollo se tiene que 

buscar Juntos. que sus similitudes y sus problemas son los mismos a 

causa de sus deudas. Los efectos sociales. 

giran muchas veces alrededor de esta deudo. 

impagable por &U magnitud. pero. 

polrticos y econ&nicos 

v muchos la ven como 

tienen que sufrir 

futuras generaciones sacrificando su desarrollo y bienestar ? 6. se 

podr~ buscar una soluc16n meis Justa para todos? Por medio de esta 

tesis podremos analizar la opini6n de los acreedores v deudores. y 

como se lleg6 a generar una deuda que parece estar fuera de control. 

para asr. Juntos buscar una respuesta que relacione la economra con la 

polXtica y que mejore la vida de todos los pueblos. 
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CAPJ:TULO g_ 

LOS ASPECTOS J:NTERNACJ:ONALES DE LA DEUDA 

2.1 J:NTRODUCCJ:ON 

Este cap~tul.o :l.ntenta def:l.n:l.r e1 marco :l.nternoc:l.onal. de1 

desorro11o econ&n:l.co y el problema del endeudam:l.ento externo de los 

po~ses menos desarrollado&. Es el punto de part:l.da para anol:l.zar el 

desarrollo y endeudam:l.ento externo de MAx:l.co y Eg:l.pto no s61o porque 

se establece e1 marco :l.nst:l.tuc:l.onal. :l.nternoci.onal. y su 

desenvol.v:l.m:l.ento. s:l.no tamb:l.6n porque se determ:l.no que las causas 

pr:l.nc:l.pol.es de la deudo t:l.enen su or:l.gen en la economto :l.nternoc:l.onal. 

asS: como sus :l.mpl.1.cac:l.ones en 1as rel.ac:l.ones econ6mt.cos 

:l.nternoc:l.onal.es y l.os pr:l.nc:l.pal.es confl.:l.ctos mund:l.ol.es. 

Para tener uno :l.dea mlSs el.ara de como 11eg6 el. mundo a l.o cr:l.a:l.& 

actual.. es :l.mportonte :l.nd:l.car algunos aspecto& que afectan d:l.recta e 

:l.nd:l.rectomente a este prob1ema. e 1nd1car tamb16n como se est6n 

enfrentando hasta ahora 1os pa~ses desarro11ados y subdesarro11ados a 

1a cr1&1s. Para e1 efecto. e1 primer cap~tu1o se d1vide en cuatro 

puntos que se ref1eren a 1mportantes aspectos de 1a 

1nternac1ona1 y que enmarcan e1 prob1ema de 1a deuda: 

rea1:J.dad 

1) SUBDESARROLLO Y ENDEUDAMJ:ENTO EN EL PERJ:ODO DE POSGUERRA, 

2) EL SJ:STEMA l'IONETARJ:O J:NTERNACJ:ONAL Y LA COYUNTURA ECONOl'IICA, 

3) EL ENDEUDAMJ:ENTO Y LA POLJ:TJ:CA A NJ:VEL MUNDJ:AL, Y 

4) ALTERNATJ:VAS AL PROBLEMA DE LA DEUDA. 

En e1 pr1mer punto se muestra como aument6 1a deuda de 1os parses 

subdesarro11ados despu6s de 1a Segunda Guerra Mundi.a1. y se 

espec1~icon 01gunas caractertsti.cas o simi1itudes que se desorro11an 

entre e11os. Por este m1smo endeudamiento y estas caracter~sticas. se 

re1acionan M6xico y Egipto. 
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En el segundo punto se anal1zar6 e1 s1stema monetar1o 

1nternac1onal desde Bretton Woods hasta el presente. destacando 1a 

1mportanc1a que el s1stema de cambios flotantes t1ene en 1a coyuntura 

econ&n1ca; es dec1r. lo formaci6n de excedentes monetario& 1ncapaces 

de ser absorbido& por los propios paises desarrol1ados y que son 

desp1ozados a algunos paises de1 Tercer Mundo en forma de crAditos. 

Tambi&n se ve 1o formaci6n del FMX y su pollttca mundial que mant1ene 

e1 s1stema monetar10 cap1ta11sta actua1. 

En e1 tercer punto. se presentan algunos aspectos de1 1mpacto que 

ha tenido la deuda externa en el mundo, especialmente en e1 Tercer 

Mundo. Se explica 10 s1túaci6n poltt1ca actua1 en e1 mundo que 

directa e indirectamente influye en lo deuda. y se ve como el programa 

de austeridad del FMX afecta al Tercer Mundo. Se ve como e1 problema 

ha inf1uldo en 1a polltico de 1os ~olses. 

formas de gobierno y estabilidad socia1. 

arectondo sus economtas. 

Se termina con a1gunas 

propuestos diferentes o los de1 FMX para trotar lo crisis de 1o deuda 

y uno resana de o1gunos de los cambios poltttcos y econ6m1cos en el 

mundo que pueden 11egar o estructurar e1 comino para la soluci6n. 

Finalmente. en el cuarto punto. se presento una slnteais de 1as 

posiciones de los potses del Tercer Mundo sobre el prob1ema de la 

deudo en los foros 1nternoc1onales. bajo la idea del nuevo orden 

econ6mico internacional. y la contrapartida. o sea los posiciones de 

1os acreedores hasta ahora. 

E1 capitulo termino con una secc16n que resume los princ1pa1es 

puntos tratados. 
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2.2 SUBDESARROLLO y ENDEUDAMIENTO~ EL PERIODO DE POSGUERRA 

La deuda externa juega un pape1 1mportante en e1 s1stema 

econ6m1co. po1rt1co y soc1a1 del mundo. En el periodo de posguerra, 

esta deuda surg16 como consecuencia de una relac16n desigual entre los 

acreedores, los paises desarrollados (con alta tecnologra, alto 

reserva internacional, economra desarrollada, y aparato militar 

avanzado) y los paises deudores, los subdesarrollados que no han 

alcanzado un nivel de desarrollo suficiente a comparaci6n de los 

primeros. 

Los paises subdesarrollados no son un ente homogAneo; sin 

embargo, se pueden identificar en ellos una serte de rasgos comunes: 

1) Bajo nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas. 

2) Bajo nivel de desarrollo de las relaciones de producc16n. 

3) Subord1nac16n a1 Cap1tal1smo Internac1onal. 

4) Fuerte deforrnac16n de su estructura econ6mica. 

5) Fuerte dependencia polrt1ca y econ&nica de los 

desarro11ados. y 

6) Bojo n~vei de V~do (1). 

par ses 

Por e11o. son los que mlis res1sten cualquier crisis en e1 sistema 

cap1ta1ista. Adem6s 1os parses desarro11ados buscan salida inmediata 

a estas crisis y sus so1uciones afectan a 1os parses menos fuertes 

econ6micamente. Las crisis se ven multiplicadas en 1os parses 

subdesarrollados debido a soluciones de dichos parses como el a1za en 

e1 costo de la tecno1og~a y de las manufacturas. el proteccionismo de 

los desarrollados y 1a consiguiente disminuci6n de las exportaciones 

de los subdesarrollados. el control en 1a demanda de materias primas y 

prec~os de materias primas que exportan los pa~ses subdesarrollados. 

44 



e1 a1za en 1os 1.ntereses internac1ona1es y e1 consigui.ente costo de1 

servicio de 10 deudo, y por otros medios que ut111zan 1os paises 

avanzados paro protegerse de 1a competencia de otros paises. 

E1 proceso de desarro11o como se 1e conoce ahora, se extendi.6 a 

1os paises subdesarro11ados en espec1a1 desde 1as d6cadas de 1os aftas 

ci.ncuenta, debi.do en muchos casos a1 aporte de cap1ta1 extranjero de 

1os ya avanzados a 1os paises mtis pobres. Desde entonces 1os mode1os 

de desarro11o y consecuentes po11ti.cas econ6m1cas consi.deraban que e1 

endeudam1ento externo promovla e1 desarro11o. 

desarro110 empezaron a aparecerse en e1 

Var1os de 1os patses en 

timbi.to mundi.a1 como 

exportadores ef1ci.entes de manufacturas. Es cuando sus "ventajas 

comparat1vas 1ogrados" (2) empezaron a chocar con 1as po11t1cas 

defensi.vas emp1eados por 1os paises 1.ndustri.a1es que ti.enen 1nter6s 

pri.nc1pa1mente en materias primo&, ~omo antes, y no necesori.amente en 

producci.6n que compita con 1a suya. 

Mientras 1as cond1ci.ones econ&nicas 

estab1es, e1 crecimiento econ6mico y e1 

1.nternaciona1es 

endeudamiento 

fueron 

externo 

evo1uc1onaron igua1mente con ci.erta estabi11dad. S1n embargo, estos 

patrones se resquebrajaron con e1 1nicio y profund1zoci6n de 1a cri.sis 

1.nternac1ono1 desde fines de 1a dAcada de 1os sesenta, acentuada por 

e1 adveni.miento de 1a cris1s de1 petr61eo de princip1os de 1os 

setenta. De hecho, esta ú1ti.mo crea condiciones de exceso de 1iqui.dez 

y 11.mitados oportuni.dades de 1.nversi6n en 1os paises capi.ta1istas 

avanzados. Ast contradictoriamente, aparece un periodo de agresi.va 

oferta de1 endeudami.ento por parte de 1a banca 1.nternaci.ono1, y 

agresivo e 1.mprudente endeudami.ento por parte de l.os pa'f:ses 

subdesarro11ados, como son e1 caso de Mtix1co y Egi.pto. S1n embargo, 

dadas 1as condici.ones de crisi.s 1.nternaciona1, esta s1tuaci.6n ero 
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1nsosten1b1e. De ahl que a f1na1e& de 1a d6cada de 1o& setenta e 

1n1c1os de 1a d6cada de 1o& ochenta e1 cr6d1to externo se vue1ve me5s 

restr1ct1vo y caro por 1o que esta11a 1a cr1s1s de1 endeudamiento en 

agosto de 1982 cuando MA•ico anunc1a 1a 1mpos1b111dad de cump11r con 

sus pagos 1nternaciona1es. 

Desde entonces. 1a cris1s de1 endeudamiento ha comp11cado e1 

desarro11o de 1o& paises endeudados pues e1 a1to serv1c1o de 1a deuda 

ha restring1do severamente 1os presupuestos de estos paises (3). 

U1t1mamente. 1a baja en las tasas de 1nter6s entre 1985 y 1986 y e1 

deb111tam1ento de1 d61ar han s1do dos fen&nenoa favorab1ea para 1a 

deuda. Pero. en 1985-1986 tamb16n se desp1omaron 1os prec1os de 

muchos productos. espec1a1mente e1 prec1o de1 petr61eo. La baja de 

estos prec1o& de productos primar1os ha d1sm1nu~do los 1ngresos de los 

deudores. pero las tasas de 1nter6s en t6rm1nos reales siguen s1endo 

extraord1nar1amente altas. Por otra parte. la corr1ente de pr6stamos 

de cap1tal pr1vado cont1n0a estancada hac1a lo& paises deudores y la 

1nvers16n 1nterna se ha reduc1do dr6st1carnente en la mayorla de 

e11os, lo que ha puesto en grave pe11gro su capac1dad futura de 

producc16n. 

monetar1os 

Las deudas externas han segu1do creciendo en tfirminos 

y reales. a pesar de las cuant1osas salidas de recursos, 

deb1do a que los pagos por intereses han mantenido muy elevado el 

valor de sus deudos en tfirminos reales. En seis de ios 

principales paises deudores. Argentina. Brasil, Corea. Chi1e. MGxico 

y N1geria. la deuda aument6 35• en t6rminos reales de 1982 a 1985 

(4), y los paises subdesarrollados pagaron en 1985 o los acreedores 

$114 mil millones de d61ares por concepto de servicio (amortizaci6n de 

capital m6s 1nter6s) (S). 
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La crisis de 1a deuda externa de 1os pa~ses &ubdesarro11ados 

se ha comp1icado en una forma dram5tica y ahora empieza a amenazar 

1a seguridad de 1a economla capita1ista mundial por e1 aumento en 

1a deuda externa. a1to servicio de 1a deuda, V 1a 

recesi6n inflacionaria mundial (6). Las dificu1tades de los pa~ses 

para pagar su deuda aumentan. y cada vez hay m6s posib11idades de que 

no puedan cubrir 1os pagos. La amenaza de que m6s y m6s paises 

suspendan sus pagos puede 11egar a causar una crisis mundia1 mucho 

m6s fuerte de 10 1maginab1e. A ralz de esta amenaza. empiezan ya 

algunos expertos a buscar una soluci6n al problema de 10 deuda en 

base a los intereses y las estrategias del sistema capiltali&ta 

mundial. Otros buscan soluciones con cambios dr5sticos en e1 

sistema econ6mico y la cancelaci6n de la deuda total. La soluci6n 

o soluciones que se tomen deben iniciarse lo ml5s pronto posible, 

antes de que la situaci6n se complique rn«Ss. 

En suma. es importante tener como base el desarro1lo de la 

relaci6n entre la crisis mundia1 y la deuda externa. para comprender 

mejor la situaci6n actual. El desarrollo del capitalismo y el sistema 

monetario incluye a casi todo el mundo de una manera u otra. Sus 

cambios, fallas. ventajas y desventajas afectan a todos los pa~ses que 

tienen un desarrollo capitalista. Los efectos son tanto econ6micos. 

como pol~ticos y sociales. Se ha dividido el mundo por la competencia 

econ6m1ca. separando a unos cuantos que han a1canzado el desarrollo 

avanzado, de la mayor parte del mundo. donde se mantiene un nivel de 

vida inferior. Hoy en d~a. los pa~ses desarrollados buscan protegerse 

del desarrollo del resto del mundo. y lo hacen tanto pol~ticamente 

como econ6micamente. 
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La so1uci6n a1 d11ema y 1a crisis tnc1uye 1a negociact6n entre 

los doa grupos, y la un16n entre 1oa par ses menos fuertes o 

subdesarro11ados para hacer un rrente comGn ante la 1njust1c1a de 1o 

d1v1&16n en el desorro1lo cop1ta11sta mund1a1. A1 un1rse estos 

parses. pueden buscar soluciones a1 problema de la deuda que tanto 

agob1a a1 mundo. se orrecen var1as olternat1vas poro so1uc1onar e1 

prob1ema de 1o deuda, tanto por acreedores. como deudores. 

se han ap11cado de tal manera que se vea una mejorra. 

aunque no 

Corno ejemp1o de la un16n de los pa~ses subdesarro11ados se toman 

a Eg1pto y a MAx1co para ana11zar sus deudas. y como entre 1os dos 

pueden ayudarse mútuomente paro buscar uno so1uc16n o la cr1s1a. y asr 

poder cont1nuar con su desorro11o. De esta manera pueden poner e1 

ejemplo al resto del mundo. Este enlace se ve por med1o de los ocho 

cap~tulos que 1nc1uye esta tes1s. 

M6x1co y Eg1pto tienen simil1tudes en el desarrollo y en lo deudo 

externo, aunque el comino que codo uno ha tomado hasta llegar al mismo 

problema de hoy en dra es un poco direrente. 

desarrollo antes que Egipto desde el S1glo XXX. 

MAxico empez6 su 

M6x1co ha s1do un 

pais pacrr1co desde su Revoluci6n a pr1ncipios del Siglo XX y esto le 

perm1ti6 tener mejor 1nversi6n en su aparato productivo. Inclusive. 

las dos guerras mundiales benericiaron econ6m1camente o su producci6n. 

Adem6s MAxico tiene muchos recursos naturales. el petr6leo s1endo el 

m6s importante. rww!ixico se endeud6 excesivamente al descubrir grandes 

yac1mientos de petr6leo. volv15ndose cas1 monoexportador al contar con 

que el precio del petr6leo seguirra aumentando. Egipto es tambi6n 

un pars con petr6leo. pero no con la Cantidad de reservas y 

producci6n como 1os de Mf§xico. Su situaci6n ha s1do muy direrente. ya 

que pr1mero rue colonia inglesa y no tenra el poder sobre su 
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desarro11o propio. Obtuvo su independencia a mediados dei s1gio 

XX, o sea que apenas hace unos cuantos aftos o comparac16n de 

cuando MAxico pudo desarro11ar su independencia econ6mica con 1a 

1ndustr1a1izaci6n y modernizaci6n. Adem6s. Egipto entr6 en cinco 

guerras entre 1956 y 1973 que no 1e permitieron un desarro11o 

econ6mico fuerte ya que casi todo e1 ingreso era dirigido a1 aparato 

mi1itar en vez de a1 aparato productivo. Aparte, Egipto no es rico 

en recursos natura1es. Mucho de su endeudamiento es por 

importac16n de a11mentos. 

su desarro11o. 

M6xico importaba princ1pa1mente 

ia 

para 

Aunque e1 camino de cada uno fue diferente, una cosa queda c1ara 

y es que 1os dos pa~sea tienen una deuda que es muy drf1ci1 pagar. V 

ninguno de 1os dos ha 1ogrado un nive1 de desarro11o comparado con 

1os pa~ses avanzados. Los dos sufren por fa1ta de divisas 

extranjeras ya que una gran parte de sus ingresos de exportac16n son 

para cubrir e1 servicio de 1a deuda. De esta manera, no pueden 

invertir debidamente en su propio desarro11o. 

2.3. EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL y LA COYUNTURA ECONOMICA 

Sin duda a1guna. e1 hundimiento de1 sistema de Bretton Woods, 1a 

1nconvertibi1idad de1 d61ar en oro y 1a instituc1ona1izaci6n de1 

sistema de tasas de cambio f1otante provocaron serias perturbaciones 

tanto en e1 comercio mund1a1 como en ei sistema financiero 

internac1ona1, y por ende. en 1os patrones de endeudamiento interno. 

A continuac16n se trata este prob1ema. 
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2.3.1. EL FONDO MONETARro rNTERNACrONAL y~ ESTABrLrZACrDN ECDNOMrCA 

E1 FMI se form6 en 1944 para crear un aparato econ&n1co 

1nternac1ona1 que fuera justo para todos 1os miembros y para dar 1os 

prGstamos necesarios sin tener preferencia por ningOn paXs. Todos 1os 

paXses podXan ser miembros aportando un 2s• de oro y 75- en moneda 

nac1ona1 de cada paXs (7). 

siguientes: 

Los objetivos y funciones de1 FMI son 1os 

a) ~omentar 1a cooperac16n monetaria y 1a estab111zac18n de 1a 

circu1ac16n monetaria 1nternac1ona1. 

b) promover la expans16n arrn6nica de1 comercio mundia1. 

e) evitar e1 uso de 1as deva1uac1ones 

estabilizar los cambios. 

competitivas 

d) crear un sistema multilateral de pagos en materia 

para 

de 

operaciones corrientes. limitado, e11minando las restricciones 

camb1ar1as y comerc1a1es. 

e) regular 1as balanzas de pagos de 1os paises m1embros. 

f) reduc1r 1a durac16n y la ampl1tud de loa desequ111br1os. y 

g) sostener las cot1zac1ones monetar1as con respecto al d61ar 

(8). 

El FMZ. segan el acuerdo de Bretton Woods, t1ene dos runc1ones 

muy 1mportantes. La pr1mera es r1nanc1era y la segunda es reguladora. 

Su func16n f1nanc1era es de otorgar prAstamos a los m1embros como 

otros bancos 10 hacen con sus c11entes. y superv1sa a los m1embros 

para ver que s1gan las reglas y cond1c1ones de los pr6stamos. El 

pr1nc1pa1 papel de1 FMI es promover la estab111dad y proporc1onar 

med1das de ajuste cuando ios paises der1c1tar1os presentan 
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desequ111br1os 1nsolubles. O sea. que e1 FMI opera para resolver 

los prob1emas econ6m1cos de los m1embros para que as~ real1cen sus 

objet1vos menc1onodos aqur. 

Los recursos de1 FMI son las cuotas de los parses m1embros que 

dependen de su potenc1al1dad econ6m1ca. E1 25- de oro requer1do puede 

reduc1rse hasta el 1•- s1 el potenc1al econ6m1co de un pars es bajo. 

Los m1embros varran entre parses desarro1lodos y subdesarrollados. 

soc1a11stas y cap1ta11stas. 

Los recursos de cap1tal basados en las cuotas, han bajado en 

relac16n con el d5f1c1t de la balanza de pagos. Las cuotas han 

bajado de 16- en 1945, a 8.2- en 1971, a 4.3- en 1978, a 4- en 198•. 

Este ha &1do el caso para los parses afr1canos y 8rabes (9). Las 

cuotas se estructuran de la s1gu1ente manera: por e1 volGmen 

de comerc1o 1nternac1onal, por el saldo de reservas de oro, y por el 

volGmen de PIB (Producto Interno Bruto). 

Los c1nco parses con los cuotas m6s altas, son los que rorman el 

grupo adm1n1strat1vo del FMI. Or1g1nalmente en 1944, los parses eran 

Estados Un1dos, Inglaterra, Ch1na. Franc1a e Ind1a. En el presente 

hoy s1ete parses que forman e1 grupo adm1n1strat1vo y son: Estados 

Un1dos, Inglaterra, Jap6n, CanadG, A1eman1a Occ1denta1, Ch1na e Ind1a. 

E1 FMI, en enero de 197• acepte la creac16n de un nuevo med1o de 

11qu1dez 1nternac1ona1 llamado el Derecho Espec1al de G1ro (DEG), pero 

1mpuso algunas cond1c1ones d1frc1les poro obtener estos DEG. Por 

ejemplo, un pars puede Obtener estos DEG &1 sufre un d6f1c1t grave y 

repent1no en su balanza de pagos por alguna emergenc1a, 

con la aprobac16n del FMI. 
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Con respecto a 1a va1uac16n de 1a un1dad de1 DEG. cada uno 

equ1va1e a .eee671 gramos de oro puro. equ1va11endo antes a 1.2 de 

d61ar. pero 1a convert1b111dad de1 d6lar se qu1t6 en 1971 cuando se 

devalu6 el d6lar~ A part1r de 1974. e1 FMI empez6 a ponerle un valor 

a 1os DEG segOn una "canasta" de monedas de 16 paises cap1tal1stas: 

Estados Un1dos. A1eman1a Occ1denta1. Inglaterra. Franc1a. Jap6n. 

Canadft. Zta11a. Holanda. B61g1ca, Su1za. Austral1o. Dinamarca. 

Austr1a. Afr1ca del Sur. Eepafto y Suec1a. Estos paises fueron 

escog1dos en base a su valGmen de exportaciones que es mC5s del 1- de 

la exportac16n mundial. 

E1 1nter6s de 1os DEG hasta 1971 era de 1.5• y para 1974 e1 FMX 

habla aumentado 1a tasa de 1nter6s a 5• (1•>· 
Todos los paises m1embros pueden obtener pr6stamos hasta el 

nivel de su cuota. El derecho de giro ordinario equivale al 2s• de la 

cuota. o sea del oro, que es autom6t1co. Ant~~ de 1976 un gobierno 

s6lo podio girar hasta el i••- de su cuota. pero esto camb16 con el 

cr6dito "stand-by". 

pals. 

El "stand-by" es un pr6stamo de emergenc1a a un 

Am6rica Lat1na tiene los pr6stamos mtis grandes del "stand-by" y 

de la "facilidad ampliada". Estos pr6stamos se le han dado junto con 

medidas econ6mtcas llamadas. "planes de estab111zaci6n". que consisten 

en (11): 

a) devaluac16n de la moneda como condic16n previa. 

b) 11beraci6n del comercio internacional. 

e) el1minac16n del control de cambio. 

d) establecimiento de programas ant11nflac1onar1os. 

e) contro1 de cr6dito banca~io. 
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f) d1sm1nuc16n del gasto pGblico, 

gastos de segur1dad soc1ol, 

de 1a burocrac1a y de los 

g) control de salar1os. 

h) apertura de la 1nvers16n extranjera d1recta. 

1) 11qu1daci~n de empresas estatales, y 

J) reducc16n de la 1ntervenc16n del Estado en la economta. 

Los objet1vos y el esplr1tu del FMX se han vuelto anacr6n1cos. 

Como se form6 para resolver los problemas de las daftadas economras de 

Europa Occ1dental despuAs de la Segunda Guerra Mund1al, en ese 

momento, se 1gnoraron los 1ntereses del Tercer Mundo y no se trataron 

sus problemas. S1n embargo, hoy en d~a el FMX se ocupa 

pr1mord1almente de los asuntos del Tercer Mundo. 

A ra~z del problema de la deuda externa, pr1nc1palmente de los 

paises del Tercer Mundo, los pr8stamos del FMI caye~on en 1985 a su 

m6s bajo n1ve1 desde el com1enzo de. 1a cr1s1s de la deuda externa. V 

1os derechos espec1a1es de g1ro de los parses en d1f1cu1tades de pago 

cayeron de S 7.388 a S 4,498 m1llones de d6lares, equ1valente a 

$4,8•8 m11lones de d6lares ya que cada g1ro va1e $ 1.1 d61ares. 

No todos 1os m1embros est6n contentos de como opera el FMI. 

S1empre ha hab1do una fuerte as1metrra en 1a ap11cac16n de las med1das 

de ajuste, como se 1nd1c6 anter1ormente. Se esperaba que la 

adm1n1strac16n la llevaran economistas pero esta 

adm1n1straci6n or1g1nal camb16 de econ6mica a po1rt1ca: y como 1os 

Estados Unidos tiene la cuota mtis alta, esto le da una pos1c16n para 

contro1ar la toma de decis1ones. Esto afecta a todos los problemas 

poltticos y econ6mtcos por el resultado de la polrttca del poder que 

ejerce Estados Unidos y los otros parses que tienen la mayor parte de 

las cuotas, ya que pueden utilizar el poder del "veto" para no otorgar 
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pr&stamos. Tambi&n tienen el poder de decidir si las tasas de interAs 

suben o bajan. Si e1 FMI no otorga un pr6stamo. los gobiernos pueden 

recurrir a bancos privados. pero 1a opini6n del FMI es decis1va para 

que los bancos dec1dan otorgar 1os pr6stamos o no. ya que e1 FMX hace 

estudios econ6micos de 1os paises que quieren pr6stamos. Estos bancos 

privados piden que e1 FMI actae de ava1. y si no acepta. 

tampoco acceder6n (12). 

1os bancos 

Por ejemp1o. cuando Egipto 1e pidi6 un pr6starno a1 Banco Mund1a1 

(aunque no es banco pr1vado) en 1956, el Banco Mundial rehus6. aOn 

sabiendo que e1 pr6starno era para ev1tar 1nundac1ones del Rlo N1lo y 

para sa1var Vidas. porque el FMI no 1o recomend6. El FMI no recomend6 

e1 pr&stamo porque Egipto habla nac1onal1zado el Canal de Suez. en 

contra de los deseos y pollt1ca de Estados Un1dos y otros que tenlan 

el poder de otorgar o no los pr&stamos. Al 1r en contra de los deseos 

pollt1cos de estos paises. a Eg1pto se le cerraron las puertas de1 

Banco Mund1al ya que los mismos paises que tenlan e1 poder en el FMI. 

lo tenlan en el Banco Mund1al (El Grupo de Cinco que hoy en dio es el 

Grupo de S1ete: Estados Unidos. Inglaterra, Francia. Canad6. Jop6n. 

Alemania Federa1 e Italia). 

En el caso de M6x1co. como otro ejemplo. al empezar Echeverrla su 

sexen1o como presidente, la deuda externa era de $ 3,745 millones 

de d61ares (13). y al final1zar su sexenio en 1976, ia deuda 

externa habla aumentado a$ 26.188 millones (14). Mfixico entr6 en 

crisis y se vi6 forzado a entrar en negociaciones con el FMI. El 

programa de estabilizaci6n convenido impuso a Mlix1co un tope para el 

endeudamiento internacional neto de $ 3.••• millones de d6lares al 

as~ como las otras cl6usu1as acostumbradas en 1os programas 

de austeridad. El programa del FMX s~gn~f~c6 una afrenta al orgu11o 
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nac1ona1 mex1cano, dado que equ1va1ta a una fuerte restr1cc16n a la 

soberanta nac1ona1. M6x1co sufr16 una devaluac1&n fuerte. L&pez 

Port1llo empez6 su pres1denc1a con una cr1s1& general de la 

economla con restr1cc1onea ealar1ale• y falta de conf1anza de1 

1nvers1on1sta nac1onal y extranjero. E1 petr6leo v1no a salvar la 

s1tuac16n durante la pr1mera parte de este sexen1o y se h1zo caso 

om1so a las recomendac1ones del FMX al obtener 1ngreso& a1tos de1 

exter1or por su venta. S1n embargo, e1 pala cont1nu6 endeud&ndoae con 

1a conf1anza de que e1 petr6leo 1e aerv1rla de ava1 (15). 

Los paises deudores con e1 FMX han ten1do que rnod1f1car sus 

economtas s1gu1endo las med1das de auster1dad de1 FMX aunque sus 

cond1c1anea no sean favorables para la 1deo1ogla pa11t1ca y econ6m1ca 

de estos paises. Los paises se enfrentan tOlftb1An a1 protecc1on1smo de 

10& acreedores, y el FMX y otros acreedores no dan a11v1o benef1c1oso 

aunque ven que la pres16n por exportar m6s e 1mportar menos de nada 

s1rve &1 los m1smos patses desarrollados dec1den 11m1tar sus 

1mportac1ones. Para proteger su poltt1ca e 1mponer sus cond1c1ones. 

el FMX y otros acreedores se n1egan a tratar con deudores que se unan 

para ex1g1r cond1c1ones rntis favorables e 1nclus1ve hasta de perdonar 

sus deudas. Los acreedores 1ns1sten en tratar cada deuda y a cada 

pats por separado, aunque ex1ste una contradicc16n en el s1stema. 

Desde la cr1s1s de la deuda, el FMX se ha mostrado m6s 1nflex1b1e 

en los préstamos que otorga a los patses endeudados. Con el alza en 

la deuda, los recursos del FMX no han sido suf1c1entes para cubr1r las 

neces1dades de los pa~ses que p1den su ayuda. El FMI se encuentra muy 

preocupado por las rnorator1os que patses endeudados pueden declarar en 

cualqu~er momento. Va ha sucedido con a1gunos, pero como t1enen 

neces1dad de m6s pr6stamos, est6n sujetos a 1as cond1c~ones que ex1ge 
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e1 FMI. As~. 1a principa1 preocupaci6n de1 FMI hoy es reestructurar 

1as deudas de mucho& paises para evitar e1 riesgo de la morator1a, ya 

que con 1a reestructurac16n les do oportunidad de corregir sus 

po11ticos econ&nico& con el objetivo de que logren pagar la totalidad 

de sus deudas, o al menos el servic1o de los m1smas. 

El enfoque del FMI es altamente cr1t1cado entre los paXses del 

Tercer Mundo, ya que se piensa que su soluc16n al prob1ema de los 

desequ111br1o& externos no es el adecuado, 

espec1al de los paises en desarrollo. 

dada la probleml5t1ca 

Piensan que el problema de ajuste es diferente entre los po~ses 

desarrollados y los que est6n en desarrollo, porque el n1vel de 

comerc1o exter1or y las entradas netas de cap1tal externo en los 

pa~ses en desarrollo determ1nan en gran med1da, el nivel de 

producc16n y crec1m1ento econ&n1co, en tanto que en los desarrollados, 

en general, la re1aci6n es la inversa, el nivel de producci6n y 

crecimiento econ&nico determina el resultado de la balanza comercial 

(16). 

Desde el punto de vista de los pa~ses en desarrollo es artificial 

la separoc16n que se mantiene en los circulo& monetarios 

internacionales entre el financiamiento del desarrollo, que se 

considero una acci6n a largo plazo, y el financiamiento de lo balanza 

de pagos, que se supone requiere de medidos correct1vas a corto plazo. 

En uno situac16n de desequil1brio externo se subrayo el exceso de 

demando y se pasan por alto problemas estructurales fundamentales, 

como lo volatilidad de los ingresos de exportaci6n, el lento 

crecimiento de los ingresos de exportaciones tradicionales, la baja 

elasticidad del precio de las importaciones estratfigicas. las 
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1~m1tac1ones 1mpuestas por 1a 1magen de poca so1venc1a. y otros 

prob1emas. Estos prob1emas repercuten en 1os d6f1c1t de 1a cuento 

corr1ente y en e1 manejo de 10 deuda externo de1 Tercer Mundo (17). 

Lo exper1enc1a h1st6r1ca de 1os paises en desarro11o 1nd1ca que 

cuando 1a deva1uac16n es ut111zada de manera de11berada o forzada 

como mecan1smo de ajuste, genera1mente no ha correg1do 

desequ111br1o y. cuando 10 hace. es de car6cter tempora1. 

E1 tratamiento equ1vocado de1 FMI a1 prob1ema de1 desequi11br1o 

en 1os parses en deaarro11o se der1va en 1a pr6ct1ca de ap1icar 

d1rectamente e1 "enfoque ortodoxo de la balanza de pagos" o esto& 

paS:ses ( 18). En este enfoque. el diagn6st1co de1 or1gen 

desequ111brio e& genera1mente considerado como un probl.ema 

del. 

de 

aobreval.uac16n de precios y costo y/o un probl.ema de sobreabsorc16n, 

pr1nc1pa1mente por exceso del. f1ujo de oferta monetaria. 

Muchas veces son reconocidos en l.as po1rticas de ajuste, l.os 

probl.emas del. desequil.ibrio en l.a perspect1va de una economla en 

proceso de crecimiento. Sin embargo. en l.o pr6ct1ca, el. FMX establ.ece 

no s61o l.o pol.Xtica de ajuste para paises tan distintos corno 

Ingl.aterra, Espana, Perú o M&xico, s1no, en ocasiones. 

d6s:l.s. 

en 1a misma 

De continuar e1 FMI bajo su esquema y enfoque actual paro 

resol.ver el. problema del. ajuste en 1os patses en desarro11o, el orden 

econ&nico 1nternoc1ono1 cont1nuar6 no s61o distribuyendo sin equ1dod 

l.a carga de los ajustes a l.os desequi1ibr1os internacionales. 

frenando el propio crecimiento de 1os patses en desarro11o. 

sino 

Por esto, es importante evaluar y reorientar el. enfoque y l.as 

po1tt1cas del. FMI respecto al prob1ema de1 desequilibrio en l.a bol.onza 

de pagos en l.os patses en desarro11o. 
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2.3.2. EL SXSTE"A DE BRETTON WOODS 

E1 s1&tema monetar10 de Bretton Wooda se empez6 a e1aborar 

durante 1a Segunda Guerra Mund1a1 y reg1rta, 

or1g1na1, desde 1944, un poco m6s de dos dAcadas. 

en su concepc16n 

Estados Un1dos se 

presentaba como 1a potenc1a meis poderosa a1 f1na11zar 1a guerra, y 

contro1aba a 1a term1nac16n de 6sta, e1 7•• de 1as reservas mund1a1es 

de oro. 

En 1a preparac16n de un s1stema a esca1a mund1a1, Estados Un1dos 

reorgan1z6 1as re1ac1onea econ&ft1cas 1nternac1ona1es. Este a1stema 

1nc1uy6 1a expans16n 1nternac1ona1 de sus empresas transnac1ona1ea, 1a 

creac16n de nuevos m&todos de penetrac16n y contro1 po1tt1co-econ&n1co 

sobre 1os pa~ses subdesarro11ados, y 1a creac16n de una 

supraestructura de organ1smos e 1nst1tuc1ones 1nternac1ona1es (19). 

En 10 conferenc1a de Bretton Woods se crearon organ1smos cO«tO e1 Fondo 

Monetar1o Xnternac1ona1 que pos1b111t6 e1 contro1 de 1a c1rcu1ac16n 

monetar1a de 1os paises subdesorro11ados. e1 BXRF {Banco Xnternac1ona1 

de Reconstrucc16n y Fomento - Banco Mund1o1) que perm1t16 e1 contro1 

de 1os f1ujos de recursos monetar1o-f1nanc1eros que penetrarlon en 1os 

paises subdesarro11ados. y e1 GATT. que foc111t6 e1 contro1 de 1a& 

re1ac1ones comerc1a1es. 

Las reservas de aro que paselo Estados Un1dos 1e perm1t16 

estab1ecer 1a adopc16n de1 d61ar como moneda de reserva. s1n tomar en 

cuenta que sus 1mportantes contrad1cc1ones 1nternas provocarlan un 

esta111do un poca m6s de dos d6cadas despu6s. Los pr1nc1pa1es 

caracterlst1cas de1 s1stema monetar1o 1nternac1ona1 med1onte 1os 

cua1es Estados Un1dos 1ograbo e1 contro1 de 1a c1rcu1ac16n 

monetar10-f1nanc1era 1nternac1ono1 pueden resum1rse de 1a s1gu1ente 

forma: 
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a) Los t1pos de camb1o de1 mundo se establec1eron respecto del 

oro y/o de1 d61ar. 

b) La moneda pr1nc1pal de reserva serta el d6lar norteamer1cano. 

e) Se plante6 la 11bre convertibi11dad del d6lar en oro a raz6n 

de $ 35 d61ares la onza, aunque s6lo por los bancos centrales. 

d) El precio del oro era fijo e invar1able. 

e) Se combin6 la utilizaci6n de moneda de papel con oro. 

f) Los t1pos de camb1o eran f1jos y a6lo se perm1tta una 

var1ac16n de m6a o menos ,., y 

g) Ante var1ac1ones que e•C&d1esen estos mC5rgenes de var1aci6n, 

se contemplaba la intervenci6n del Estado (2•). 

El sistema de Bretton Woods era muy favorable para Estados 

Un1dos. Le daba la posibil1dad ~limitada de generar divisas y por 

tanto. ser el emisor universal de dinero y ser pr6cticamente el 

regulador de la moneda y cr6dito a nivel internacional. Su moneda era 

aceptada sin reservas por la conr1anza que se ten~a en el potencial 

productivo y en la pol~tica econ6m1ca de Estados Unidos. Los acuerdos 

monetarios negociados establecieron tamb16n una serie de excepciones 

con las cuales Inglaterra y otros paises buscaban protegerse de los 

rigores del nuevo s1stema, y los acuerdos de Bretton Woods fueron 

acompaftados de los empr6stitos estadounidenses a Inglaterra y otros, a 

manera de compensac16n e incentivo adicional despu6s de la guerra 

{21). 

2.3.3 LA CAIDA DEL SISTEMA DE BRETTON ~ 

El sistema de Bretton Woods tenra importantes debilidades y 

contradicc~ones, que se tornar~an en deficiencias cuando los pa~ses de 

Europa v Jap6n se desarro11aran y compitieran con Estados Unidos en 

1os aNos sesenta. A1gunas de sus deb111dades eran: 
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a) Problemas con la liquidez en e1 desarrollo de la producci6n 

y e1 comercio. 

b) Prob1emas de conf1anza resultantes de que al existir varios 

activos de reservas como el d6lor, lo libra esterlina y el 

oro, esto trola la posibilidad de que en un momento 

determinado se pudieran presentar situaciones de incertidumbre 

y originarse movimientos especulativos, y (22) 

e) Prob1emaa de ajuste, el grupo de problemas rn&s grave, 

consistentes en que el sistema de paridades fijos dificultaba 

el proceso de ajuste de los dAficit de lo balanza de pagos 

(23). 

A1gunas contradicciones del sistema eran: 

o) la utilizaci6n de una moneda nacional en func16n de activo de 

reservo internac1onal, cuesti6n Asta relacionada con el 

control de lo ttmis16n, lo forma de obtenc16n de los activos 

por otros paises, 

b) la octuaci6n del d6lor como activo de reserva internacional y 

su dependencia en la situaci6n de la actividad econ6mico de 

Estados Unidos, 

e) lo actuaci6n del d6lar como activo de reserva internacional y 

sus posibilidades de convertibilidad, 

d) lo asimetrra en la oplicoci6n de medidos de ajuste, 

enfatizando s6lo el ajuste de d6ricit y no de los super6vit 

en lo balanza de pagos, 

e) lo osimetrla de poder y polltico en beneficio de Estados 

Unidos y los parses avanzados y en perjuicio de los parses 

subdesarrollados. 
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Con 1a reconstrucc16n de 1as ec~nomlas devastadas por la guerra y 

e1 resurg1m1ento de laa economlas de Jap6n y la Rep0b11ca Federal de 

A1eman1a. empez6 un 1nev1tab1e proceso de camb1o en el equ111br1o· de 

fuerzas entre estos paises. que se ref1ejarlan 1n1c1alrnente en e1 

deb111tam1ento de 1a 11bra eater11na como moneda de reserva y con 

poster1or1dad. en 1971. en 1a deva1uac16n de1 d61ar. 1n1c16ndose 

pau1at1namente el papel 1nternac1ona1 desempeftado por le marco alemlin. 

e1 franco su1zo y e1 yen Japones. En 1957 se forme la Comun1dad 

Econ&n1ca Europea que operarra conjuntamente. y Estados Un1dos fu6 

perd1endo de modo progres1vo au hegemonla econ&n1ca. A part1r de lo& 

pr1meroa sintamos de desace1erac16n de la act1v1dad econ&n1ca de 

Estados Un1dos. el Gob1erno trat6 de d1nam1zar 1a economla con la 

regu1ac16n estatal-monopo11sta 1 basado en lo fundamental en el manejo 

de lo pol!t1co monetor10 (24). Y deb1do a su pape1 de gendarme 

1nternac1onal. se enfrasc6 desde 1os anos c1ncuenta. en un 1ntenso 

proceso de m111tar1zac16n de su economla. La act1v1dad product1va y 

los crec1entea gastos m111tares determ1naron que: 

a) 1as reservas de oro monetar1o de Estados Un1dos descend1eron 

de S 24.s•• m111ones de d61ares a$ 1e.1•• en 1972; o sea que 

en 1949 controlaba dos terceras partes de 1a reserva de oro 

y para 1971 tenla menos de una tercera parte de lo 

reserva mund1a1. menos de lo que hab~a ten1do en 1938 (25). 

b) A part1r de 1os aftas sesenta, Estados Un1dos present6 d6r1c1t 

en la balanza comerc1a1. 

e) Los gastos m111tares fueron aumentando de $43,388 m11lones de 

delores en 1961 o $77,288 m1llones en 1978 (26). 
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Como consecuencia de todos los problemas. comenzaron a dejarse 

sentir ruertes presiones inflac1onar1as en el pals. Entre 1967 v 1971 

la 1n~loc16n ~ue de 21.3- total. La tasa de crecimiento de1 PZB 

d1sm1nuy6 de 6.6. en 1962 a .s• en 197•. La tasa de desemple6 aument6 

de 3.a• en 1966 o 5.9. en 1971. V se mantenla la subuti1izac16n de 

las copoc1dades 1nstolados entre el 75• v el a•• {27). La tasa de 

crecimiento del nuevo dinero en 1a circulac16n fue de 4.5. en 1961 y 

aument6 o 7.•• en 1971. 

La inestabilidad financiera no estaba natura1mente 11mitada a 

Estados Unidos. En particu1ar. en 1967. se devalu6 1a libra esterlina 

v en 1969 el rranco rranc6s. Comenz6 1a crisis del sistema monetario. 

De 1971 a 1973 los paises industrializados pasaron de un sistema de 

paridades fijos a uno de tipos de cambio flotantes. resurgiendo 

nuevamente bloques monetarios al vincularse entre si. aunque ruera 

informalmente. algunos monedas europeas. Las tensiones en el sistema 

resultaron de 1as marcados diferencias en las tasas de inrlaci6n y el 

crecimiento econ6mico. en las prioridades nacionales. en los 

movimientos clclicos de las economlas y en la creciente renuencia de 

loa principales parses a aceptar la disciplina que 1mponran los 

resultados de la balanza de pagos bajo un r6gimen de paridades fijas 

sobre el manejo de la polrtica econ&nica interna. Lo extraordinaria 

expans16n de las reservas internacionales a partir de 1968. rerlejo de 

los d6ficit estadounidenses. parecla liberar a dichos paises de toda 

restricci6n externo. permiti6ndoseles sostener una expansi6n monetario 

sin precedente (28). 

Asl. en 1971 se devalu6 el d6lar por primera vez y se present6 un 

crecimiento muy elevado de lo inr1aci6n en los paises capitalistas 

desarrollados que se tras1ad6 a los paises subdesarrollados de forma 
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amp11f1cada por 1a dependencia po11t1co-econ&n1ca que mantenlan. Las 

monedas de los paises subdesarro1lados eran dGb11es y no podlan 

mantenerse ante la grave s1tuac16n de 1nestab111dad cambiarla. Su 

tasa de 1nflac16n era de dos a cuatro veces mC5s que en 1os paises 

desarrollados. Entre 1975 y 1977 las tasas de inflac16n de los patses 

subdesarrollados oscilaron entre el 3•- y el s•- (29). mientras que en 

1os patses desarrollado& 1a inrlaci6n descendla a menos de1 1•-· 
De 1971 a 1973 los paises 1nduatrial1zadoa pasaron de un sistema 

de paridades f1jas a uno de tipos de camb10 flotantes. lo que actu6 

como detonador para que muchos paises en desarrollo tamb16n adoptaran 

po11t1cas de dea11zam1entoa o m1nidevaluac1onea. De 197• a 1973 ta1 

vez la causa fundomenta1 de 1os problemas monetarios fue la creciente 

p6rdida de confianza en el d61ar como moneda de reserva y en 1a 

capacidad de Estados Unidos para reestablecer su equilibrio externo. 

10 que diese lugar a fuertes movimientos especulativos en 1os 

mercados camb1ar1os internacionales. Estas presiones llevaron a 

la suspensi6n de 1a convertibilidad del d61ar en oro en agosto de 

1971, y a la· impos1ci6n de una sobretasa de 1•• a1 valor de las 

importaciones de Estados Unidos. La cont1nuaci6n de 1os d6fic1t 

externos de Estados Unidos hizo que las paridades establecidas en 

e1 "Acuerdo Smithsoniano" (39) pronto se vieran presionadas en 

los mercados (31). 

Los presiones especulativas, que reflejaban el comportamiento y 

la distinta valorizac16n de las principa1es monedas en 1os d1ferentes 

mercados, llevaron pr~meramente a la flotac16n de la 11bra y del yen, 

y en marzo de 1973, a ia flatac16n conjunta de las monedas de 10 

Comunidad Econ6m1ca Europea contra e1 d61ar (32). La f 1otac16n de 

monedas fue 1ega11zada en los Acuerdos de Jama1ca en enero de 1976. 
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En eate nuevo rAg1men camb1ario 1oa pa~sea miembros tenlan 1a 

posib11idad de e1egir e1 sistema camb1ar10 que querlan adoptar, 

permiti6ndose e1 mantenimiento de una paridad fija en funci&n de 1o& 

derechos especia1es de giro (DEG) o de otro denominador. o reglmenes 

cooperativos rned1ante 1os cua1es 1os paises mantuvieran e1 va1or de su 

moneda en re1ac16n fija con e1 va1or de 1a moneda o monedas de otros 

paises (b1oques monetar1oa). o a1g0n r•g1men de cambios a e1ecc16n de1 

pala m1embro. inc1uyendo 1a f1otac16n. Los Acuerdos de Jama1ca 

estab1ec1eron que (33): 

a) E1 FMX supervisara 1as po1tt1cas camb1ar1as de acuerdo a 

c1ertos pr1nc1p1os. 

b) Se aceptara forma1rnente hacer de1 DEG e1 pr1ncipa1 act1vo de 

reserva. 

c) Se 11egara a un acuerdo sobre una ser1e de enm1endas re1at1vas 

a1 oro, 1nc1uyendo 1a e11m1nac16n de su prec1o of1c1a1 y 1os 

de 1a ob11gac16n de ut111zar1o en transacciones con e1 FMZ, 

con e1 r1n de garant1zar 1a reducc16n gradua1 de su func16n en 

e1 s1stema monetar1o 1nternac1ona1. 

d) Se aprobaron aumentos de cuotas de1 FMX, a un tota1 de 32•, 

dup11cando 1as cuotas de 1os patses de1 OPEP. 

aprox1modomente de1 5- oi 1•- de1 toto1, y 

e1ev6ndose 

e) Se amp11aran 1os tramos de cr8d1to en un 45•, y que e1 acceso 

tota1 pasara de 1••• a 145• de 1a cuota de cada uno de 1os 

paises m1embros. 

E1 s1stema monetar1o se v16 afectado por 1a cris1s de1 petr61eo 

de 1973-1974. E1 crec1m1ento de 1os eurornercados despuAs de 1974 a1 

margen de1 FMX y 1a superv1si6n de 1as autoridades monetarias de 1os 

patses industr1a1es. h1zo pos1b1e e1 recic1aJe de 1os super6vit 
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petro1eros a 1a banca trananac1ona1 de 1oa paises desarro11adoa y de 

ah~ hacia 1os pa~se& subdesarro11adoa. en forma de endeudam1ento 

externo. perm1t16ndo1es sostener n1ve1es de 1mportac1ones y de 

act1vidad econ&nica e1evados y contr1buyendo de esta forma a 11mitar 

e1 1mpacto de 1a reces16n 1nternac1ona1 hasta 1979. De aquS e1 

ace1erado crec1m1ento de1 endeudamiento externo y un aumento m6s que 

proporc1ona1 en e1 serv1c10 de 1a deuda. 

2.3.4. EL SISTEMA MONETARIO DE ~ COMUNIDAD EUROPEA 

En Marzo de 1979, 1a Comunidad. Econ&n1ca Europea forma11z6 1a 

f1otac16n conjunta de sus pr1nc1pales monedas al establecer el S1stema 

Monetar1o Europeo (SME) creando una zona de estab111dad monetar1a en 

Europa. Esto refleja 1a deaconf1anza en e1 d61ar y representa una 

fragmentac16n de1 Sistema Monetar1o Xnternac1ona1. 

Estados Unidos recurr16 a 1a deva1uac16n del d61ar, ademlis de una 

ser1e de med1das protecc1on1stas a f1n de mejorar 1a 

compet1tividad de sus productos manufacturadas, can respecto a los de 

La RepGblica Federal de Alemania y Jap6n, pr1ncipalmente. Ta1es 

medidas tuvieron resultados s61o en e1 corto plazo. S1n 

1a 

embargo, 

econom~a trajeron consigo graves consecuencias para 

capitalista 

econom~a: 

debido a las s1guientes caracterlsticas de dicha 

a) La mayor~a de los pa~ses capitalistas, pero sobre todo los 

subdesarro11ados, t1enen sus reservas de divisos en d61ares, 

las cuales se ven disminuidas con la deva1uaci6n del d61ar, 

provocando presiones 1nflacionar1as de consideraci6n. S1 a 

esto le agregamos el dAf1c1t persistente y creciente de la 

balanza de pagos de Estados Unidos que "esparce" cada ano 

m11es de m111ones de d6lares de 11quidez suplementaria en 1os 
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c1rcu1tos 1nternac1ona1es, podemos ver porquA se 1ntens1f1ca 

1a inf1ac16n. 

b) Si tenemos en cuenta que 1e d61ar es moneda mundia1 con 1a 

cua1 se rea11zan 1os intercambios de mercanc~as en e1 p1ano 

1nternociona1. 1os transacciones se ven afectados por 1a 

1nestabi11dad de1 d61ar. afectando 1os precios y cotizaciones. 

e) Otro e1emento en cuest16n se refiere a 1os precios de 1as 

materias primas de 1os pa~ses subdesarro11ados. fijados en 

d61ares. que tardan por 10 genero1 en reacc1onor a 1a nueva 

cotizaci6n de 10 monedo estadoun1dense. ocasionando un margen 

menor de ganancias. situac16n que afecta profundamente a estos 

pa~ses. pues su pr1nc1pa1 fuente de d1v1sas se nutre de estos 

productos. 

En suma, e1 s1stemo de 1os cambios f1otantes en 1os que enmarca 

10 deva1uoci6n de1 d61ar, expresa de manera contundente 1a 

contradicc16n entre 1a 1nternaciona1izoci6n crec1ente de 1a producci6n 

y e1 intento 1nefic1ente de1 gob1erno norteamer1cano por defender su 

autonom~a de acc16n e intereses nac1ona1es. La intervenci6n en 1os 

mercados camb1ar1os no es adecuado para f1nancior en forma permanente 

e1 d6fic1t de 1a bo1anzo de pagos estodoun1dense. que o1 bojar e1 

va1or de1 d61or busca atraer fondos poro f1nanc1ar su d6fic1t. Este 

tipo de 1ntervenc16n t1ene que ser sustitu1do por camb1os 

fundamenta1es necesarios en otros 6reos. 

Por otra porte. e1 engranaje de1 endeudam1ento merece un an611sis 

porticu1ar. La abundanc1a re1ot1va de capita1es-dinero en manos de 

1os grandes bancos. sobre todo en funci6n de 1a af1uenc1o de 1os 

petrod61ares y de1 aminoram1ento de 1a expansi6n de1 cr6dito a 1as 

grandes empresas. provocada por 10 reces16n y react1vaci6n de 
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1975-1976. gener6 una aobreoferta de d61ares a n1ve1 mund1a1. Desde 

e1 gran aumento de 1oa precios de1 petr61eo a fines de ,973 y hasta 

cu1minor 1976. 1oa pa~aea de 1a OPEP acumu1aron un excedente en cuenta 

corriente que a1canz6 aproximadamente 1oa $145 mi1 m111onea de d61area 

(34). Estos petrod61ares se depositaron de preferencia en bancos 

privados que operan en Estados Unidos y Europa. pasando asl a 

desempeftar un pape1 c1ave de1 "rectc1aje" o proceso de rec1rcu1aci6n 

de 1oa excedentes petro1eros. 

E1 dep6sito en bancos privados de porte importante de 1os 

excedentes petro1eros exp11ca en bueno medida 1a gran expansi6n de1 

mercado de eurodivisas. Lo expansi6n ero una de 1as principa~es 

'uentea de amp1tac16n de 11qu1dez 1nternactona1 de origen privado. Lo 

cano1izac16n o 1a banca privada de 1os petrod61ares y e1 exceso 

de 1iqu1dez que e11o genera. genera y origino e1 endeudamiento de 

1os polses menos desorro11odos. son producto de1 estancamiento en 

1o producc16n de 1os polses menos desorro11odos. y productividad 

('a1ta de oportunidades de 1nversi6n). en 1os palses 1ndustr1a11zados. 

ast como de un sistema monetario en crisis. de una 1nst1tucional1dad 

'inanciero mu1t11atera1 dominada por muy pocos patses y de un 

proceso de pr1vatizac16n e 1nternaciona11zac16n de 1os cic1os de 

circu1ac16n de capita1. Lo OPEP no tiene lo cu1po del origen de 10 

crisis econ&nica general y los desajustes monetarios y cambiarlos 

internacionales. Antes de1 aumento en 1os precios del petr61eo. e1 

mercado de eurodivisas mu1t1p1ic6 en nueve veces e1 nivel de sus 

operaciones entre 1965 y 1973. 

petro1eros oce1eraron este proceso. 

Los dep6sitos de 1os excedentes 

pero no 1o crearon (35). 

Los bancos mu1tip1~caron sus sucursa1es en e1 extranjero para dar 

salida a estos cap~ta1es. rea11zondo o su vez una parte crec~ente de 
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sus gananc1aa. Buscaron nuevos c11ente• y 1os encontraron en 1os 

parses de1 Tercer Mundo. Lea ofrec1eron prAstamos con 1ntereaes 

bajos. asr que a esta oferta :lncrementada 1e correspond16 una 

demanda :lncrementada en cap:lta1 d:lnero por parte de 1os parses de1 

Tercer Mundo. A causa de1 auge petro1ero. a1gunos par sea 

exportadores de petr61eo aprovecharon sus nuevos :lngresos para 

aumentar sus :lmportac1ones a consecuenc:la de1 dAf:lc:lt crec:lente 

de su ba1anza comerc1a1. MAx:lco, por ejemp1o. tuvo este dAf:lc:lt 

comerc1a1 crec:lente entre 197• y 1981 por este aumento de 

:lmportac:lones. Entre 1982 y 1987 ha ten:ldo super6v:lt a1 haber 

tomado med:ldas para restr:1.ng1r 1as :lmportac:lones. En e1 caso de 

Egipto, e1 dAf:lc:lt no ha dejado de ex:lst:lr ya que 1a 1mportac16n 

es &:lempre mayor a 1a exportac16n por 1os a11mento&, 

e1 tr:lgo. 

eapec1a1rnente 

Estos crAd:ltos se tradujeron en compras directas a 1os parses 

desarro11ados, ya sea en b:lenes de equ:lpo, mater:las pr:lmas o b:lenes 

que perm:ltieron 10 react:lvac16n tempora1 de SUB suntuar:los, 

economras, est1mu1ada por 1as eKportac:lones, y perm:lt:leron a 1os 

bancos pr:lvados e1 rec:lc1aje de J.os "petrod61ares", que 

l.as inst:ltuciones :lnternac:lona1es y 1os mecan:lsmos de1 mercado, o 

sea 1aa f1uctuac1ones de1 comerc:lo mund1a1, fueron :lncapaces de 

asegurar por s1 m1smos. Los bancos 10 h1c:leron a c:legas. con e1 

esti'mu1o de 10 competenc:la V con e1 exc1us1vo objet:lvo de 

:lncrementar sus gananc:las pr:lvadas. 

La expans16n de crfid:ltos o 1os parses subdesarro11ados f"ac:l.l.:1.tl5 

s:ln duda c:lerta estructurac16n de1 mercado mund:la1. Pero :lntrodujo un 

nuevo e1emento de :lnestab11:ldad en e1 s:lstema: 10 1ncapac:ldad de pago 

de 1os pai'ses de1 Tercer Mundo a sus ob1~gac1ones cred:lt:lc:las y 1a 
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profunda deprea18n en 1a que •• encuentran iaa economras 

subdesarro11adas. su 1nestab12idad econ«Stnica y po1%t1ca. y con un 

profundo descontento socia1. Por estas razones. se ven en 1a 

neces1dad de buscar a1ternat1vas. 

2.4 • .sb. ENDEUDAMrENTO y ~ POLZTrcA A ~ MUNDrAL 

2.4.1. LAS CARACTERrSTZCAS GENERALES DEL PROBLEMA DE LA DEUDA EN LOS 

PAZSES SUBDESARROLLADOS 

E1 endeudam1ento es una re2ac16n po1rt1ca de pr1mer grado. Es 

una relac16n entre dos partea: acreedores y deudores; no hay relac16n 

de igualdad entre ellos. Los acreedores usan su fuerza sobre los 

deudores a trav6a de las cond1c1ones que 1mponen con sus pr6stamos. ya 

que no pueden reo1mente consegu1r d1v1sas de otra manera. 

Esta relac16n resalta perfectamente en la cr1s1s de la deuda que 

sufren loa parees del Tercer Mundo en el presente. Algunas personas 

1nterpretan este rentSmeno de la cr1s1s como una respuesta de los 

parsea avanzados al deseo de algunos parsea del Tercer Mundo. m1embros 

del OPEP. de tener una posici6n importante por med1o de1 contro1 de 

precios de sus mater1as primas (36). A consecuencia de1 alzo del 

prec1o del petr6leo. obtuvieron los ingresos suf1c1entes para ahorrar 

una parte de ellos. 

En los aftas sesenta y setenta aument& mucho 1a 11quidez 

1nternacional. despu6s de1 perrada de reconstrucci&n de 

Europa y Jap&n. princ1palmente (despu6s de lo Segunda Guerra Mund1al). 

A partir 

capital1sta 

de los aftas setenta ( o un poco antes) la economra 

mundial entr6 en una cr1sis estructura2 a causa de la 

inestabilidad de 1a tasa de acumulaci6n de capita1 en 1os 

pa~ses capitalistas 1ndustriales. Tamb16n a consecuenc1a de la 
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tendenc1a a la baja de la tasa de gananc1a y la reducci&n de la 

tasa de crecimiento en la productividad. destacaron laa cr1s1a y 

aparec1eron los problemas del sistema capitalista de estos anos. 

Algunos problemas de este periodo que causaron la crisis fueron 

el deterioro del sistema monetario mundial cuando Estados Unidos 

anunci6 que su moneda no se convertirla en oro y que se dejarla flotar 

el d&lar. Esto caus6 una inestabilidad en el sistema monetario 

1nternac1ona1; la terminaci&n de la Apoca de energ&ticos baratos 

y el &x1to obtenido por los paises del OPEP al sub1r el prec10 del 

petr61eo por medio de dos aumentos fuertes en 1973-1974 y en 

1979-198•; la aparic16n del fen&neno de eatancCHniento que demostraba 

que cuando sub~an los precios. tamb~6n subta la tasa de desempleo. 

El punto culminante de la crisis se vi& a mediados de la d&cada de 

los setenta cuando lo& bancos comerciales ofrecieron grande• 

cantidades de pr6stamos a loa pataes subdesarrollados. Los bancos 

ofrecieron casi el &•- del total de los prAstamos a los patsea 

subdesarrollados (37). Esta crisis se puede analizar por dos lados. 

el lado de demanda y el lado de oferta. En el lado de la oferta 

existe el excedente de las ventas de petr6leo que se depositaron en 

los bancos comerciales. E1 tota1 de este excedente petro1ero fue de 

$482 mil millones de d&lares hasta 1982 según las estadlsticas del 

FMX. De esta cant~dad. m6s de1 58- ($258 m~1 m~11ones) se d~r~g~eron 

a 1os patses subdesarrollados en forma de pr6stamos, 

particularmente a Mfixico. Argentina. Brasil y Corea del Sur (38). 

En esta Apoca no se siguieron las reglas estrictas para otorgar 

pr5stamos a los patses subdesarrollados. Los bancos comerciales daban 

todo tipo de facilidades para poder prestar estos excedentes. Sin 

embargo. el FMX tenla una cuota muy limitada e insuficiente para 

78 



f1nanc1ar iaa d6f1c1t en las balanzas de pago de 1os pa~ses 

subdesarrollados. aumento de 

pr6stamos estaba muy reducido. E1 X.O.A. (The Xnternat1onal 

Development Assoc1at1on) tamb16n redujo su nivel de ayuda oficial de 

los paises desarrollados a los paises subdesarrolllados (39). 

En el lado de la demanda. los paises subdesarrollados tomaron los 

prGstamos aprovechando la baja tasa de 1nter•s en t6rm1nos reales 

durante la mitad de la d6cada de los setenta. 

subdesarrollados no exportadores de petr61eo 

Tamb16n los paises 

aprovecharon esta 

oportunidad para enfrentar el aumento en el precio del petr6leo para 

poder importarlo y aumentar las 1mportac1ones de otros bienes. No 

exi&tla en los bancos en estos aftas la interferencia en la po1~t1ca 

econ&nica 1nterna de 1os parses endeudados (4•). Y e1 va1or de 1os 

pr6stamos baJ6 para 1o& deudores con 1a baja en e1 va1or de1 d61ar 

durante 1a primera mitad de 1a d&cada de 1os setenta. De esta manera 

1os deudores se varan favorec1dos s1 tomaban ios pr•stamoa para su 

desarro11o. 

Pero otros autores sost1enen que 1a respuesta de 1os par ses 

desarro11ados despuAs de 1a cris1s de 1973 a 1974 fue de subir 1os 

precios de sus bienes y serv1cios que producran. pr1nc1pa1mente con 

e1 petr61eo. y como 1os parses que exportaban e1 petr61eo y otras 

materias primas necesitaban importar esos productos. gastaban una gran 

parte de sus ingresos y ahorros para pagar esta a1za en 1os bienes y 

servicios de importaci6n necesarios (41). E1 resto de 1as ganancias 

obtenidas de 1a exportac16n de petr61eo se depositaron en 1os bancos 

comercio1es de 1os par ses desarro11ados. Estos dep6sitos 

(petrod61ares) fueron uti11zados para financiar 1as importaciones 

de 1os gobiernos y compaftias privadas de parses de1 Tercer Mundo. 
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no todos exportadores de petr61eo, como pr6atarnoa con 1ntereses 

bajos. Luego cuando cont1nu6 1a a1ta demando de 1os pr6stamos, 

acreedores aumentaron 1a tosa de 1nter6s por r1esgo 

tomaban con 1o constante acumu1ac16n de deudo. 

Este t1po de f1nonc1am1ento pudo haber segu1do mtia t1empo, 

ios 

que 

pero 

Estados Un1dos, s1endo un mercado pr1nc1pa1 para 1a mayorla de 1os 

paises de1 Tercer Mundo, camb16 su pr1or1dad de po11t1ca. A f1no1es 

de la dAcada setenta, Estados Un1dos dec1d16 que su pr1nc1pa1 

objet1vo era reduc1r la 1nf1ac16n sub1endo 1a tasa de 1nter6s en 

ios ahorros (42). Esta dec1s16n se tom6 despu6s de 1os efectos de 

10 reces16n de 1975-1976, y e1 aumento en su d6f1c1t comerc1a1 por 1a 

con Europa y Jap6n. A1 sub1r Estados Un1dos 1a tasa competenc1a 

de 1nter6s, 1os dern«5s paises desarro1lodos tomb16n 1o aumentaron y 

esto caus6 las fugas de cap1tal en los paises de1 Tercer Mundo. 

Estados Un1do& querla d1sm1nu1r su d6f1c1t comerc1a1 y esta 

po11t~ca servia paro d1smun1r sus 1mportac1ones. Esto ofect6, 

tanto a sus soc1os en ei mercado de ios paises desorro1lodos, como 

a los paises del Tercer Mundo, exportadores de mater1as pr1mos. 

S1n suf1c1entes d1v1sos, estos paises tuv1eron que reduc1r sus 

1mportac1ones de 1o& paises desarro11odos. 

Lo deudo externo de los paises en desarrollo en 1985 1leg6 a 

aprox1madomente $ 95• m11 m111ones de d61ares. Los nuevos deudores 

que han surg1do 1nc1uyen o los paises que aparecen en e1 Cuadro 2-1, 

que juntos cubren $ 161 m11 m111ones de d6lores. Este grupo 

1ncluye o Eg1pto con uno deudo de $35 m11 m11lones de d6lares. 

Los "v1ejoa deudores" que ya 11evon t1empo estando exces1vamente 

endeudados con cuant1osos pagos hechos por concepto de1 serv~c~o de 

ia deuda entre 1983 y 1987, son vor1os que se ven en e1 Cuadro 2-2. 
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CUADRO 2-S. 

LA DEUDA EXTERNA DE LOS PAISES EN 
• DESARROLLO A FINES DE S.985 

MONTO DE LA DEUDA EN 

P A S MILES DE MILLONES DE 

DOLARES 

lndon•sia. 36 

India. 35 

Eg-ipto 35 

Mala.si a 20 

20 

Ta.i l a.ndi a. 

Fuente1 Banco Central de E9iPto. ~985. 
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Su deuda en 1985 era de S 337 m11 m111one• de d61area. un poco rn&s 

de1 dob1e de 1o• nuevos deudores. 

Lo deuda de 1os •v1ejos deudores• aument& en un 16- entre 1982 y 

1985, aunque en reo11dod e1 aumento fue de un 35- s1 se toma en cuento 

que 1os prec1os de 1os exportaciones no han cesado de bojar. 

E1 Cuadro 2-3 1nd1ca que 1a deuda externo de 

aurnent6 mea dei 25- entre 1982 y 1986. S1n embargo 

Am6rica Lat1na 

e1 1ngreao por 

exportac1ones que en 1981 era de S7•.s m11 mi11onea de d&1area. ya 

bajo a comparac16n de 1a deuda. boj& unos $8.5 m11 m111onea de d&1ares 

para 1986, hoc1endo mc5s crlt1co e1 aumento de 1a deudo. 

Aunque a1 pr1nc1pio de 1o d6coda de 1oa ochenta ya se empezaba a 

predecir que 1os paises de1 Tercer Mundo tendrlan inestobi1idad 

econ&mica y po1~t1ca a causa de 1a cr1s1s de 1a deuda, aan no se 

hab~an sentido 1os efectos de este prob1ema. Actua1mente. no hay duda 

de que esta cr1sis ha afectado 1a po1ltico de1 mundo. cambiando 1o 

corre1ac16n de fuerza a nive1 mundia1. La rea11dad de1 endeudamiento 

ea 1a redistr1buci6n de poder en 1a comunidad 1nternaciona1. Los 

paises deudores no s61o pierden sus recursos financieros. que van a 

1os paises avanzados, 

1ibertad y soberanla. 

sino que tambi6n estos paises pierden su 

Podemos ver 01t1mamente como 1a 1nf1uencia de 

1os paises subdesorro11ados disminuye a nive1 mund1a1 y odemtis pierden 

sus derechos econ6m1cos y po1Iticos. Asi. estos paises no han podido 

insistir como antes en estob1ecer un nuevo orden econ6mico mund1a1. 

porque se han visto forzados por 1a crisis a disminuir su apoyo a sus 

prob1emas de1 Tercer Mundo o nive1 mund1a1. A 1os paises de1 Tercer 

Mundo, a1 estar ocupados con sus propios prob1emos, muchos veces no 

1es es pos1b1e hacer a1go en contra de sus 1ntereses terceros 

paises. Por ejemp1o. a1 apoyar 1a causa Pa1est1na. tendrfan prob1emas 
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P A I S 

Br.a..s i 1 

Corea 

Chile 

Mexioo 

Nigeria. 

Fuente 1 

CUADRO 2-2 

LOS VIEJOS DEUDORES 

DEUDA CONJUNTA EN MILES DE 
MILLONES DE DOLARES 

:1.982 :1.985 

29:1. 33? 

Fondo Monetario lnt•rnacional. ~985. 
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CUADRO 2-3 

DEUDA EXTERNA DE AMERICA LATINA 

e o N e E p T o 

S.981. 

Baja del in9reso 
&n S.986 

MILES DE MILLONES DE DOLARES 

300 

380 

S.31..9 

?0.!5 

0.s 

Fuente: SELA1 -No lllusions About the ~orld B~nk 
Bank-. The N•ws, Septi•~br• S.?, S.98?. 
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con Xsrae1 y 1os paXses que lo apoyan. Mllx1co apoya 1a bOsqueda de 1a 

paz en e1 Med1o Or1ente aunque 10 demuestra s61amente verbalmente en 

1as conferenc1as a n1ve1 1nternac1onal. Eg1pto tamb1an apoya a M&x1co 

y su 1nter6s en establecer 1a paz en Am8r1ca Central, 

ex1ste una re1ac16n am1atoaa entre 1os dos. 

pero s61ornente 

MAx1co ha apoyado a Eg1pto y a loa pa~ses &rabea en: La cr1s1a de1 

Med1o Or1ente y el problema pa1est1no: 

a) Lu1s EcheverrXa en ,g7• apoyG los derechos de los 6rabes 

para establecer 1a paz en el 6rea. 

b) Durante lo v1s1ta de Isaac Sham1r en febrero de ,976 o 

M6x1co, M6x1co opoy6 1a dec1s16n del Consejo de Segur1dad 

en un texto en espaftol, donde se 1e pedro a Israel 

que desocupara e1 terr1tor1o "ocupado". 

e) M6x1co perm1t16 que el OLP abr1era una of1c1na en M6x1co. 

d) M6x1co apoy6 el AcuerdO de "Camp Dav1d" entre Eg1pto e 

Israel. 

e) En febrero de 1982, M6x1co apoy6 la dec1s16n de lo 

Asamblea Genera1 de lo ONU de sanc1onar a Israel por 

ocupar el Gol6n de S1r1a. 

Eg1pto ha apoyado o AmAr1ca Lat1na en: 

a) El esfuerzo de lat1noarnfir1co para lograr la paz en 

centroam6r1co, repud1ando el 1ntervenc1on1smo, apoyando 

los esfuerzos del Grupo Ar1as, Contadora y Esqu1pulas IX, 

que se ven m6s ade1ante en este caprtulo. 

S1 l.os parses del Tercer Mundo estuv1eran m6s un1dos, podrran 

tener m6s fuerzo en lo polrt1co del mundo. Juntos deben de tratar 

objet1vos y problemas que t1enen en común. Por esta raz6n, Mfix1co V 

Eg1pto podrran dar un com1enzo. coda uno representando su reg16n. 
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Puede que 1as opiniones y pa1abras ~· cada uno a81o no •• tomen con 

suficiente seriedad. pero ante 1a seriedad de dos regiones. podrra 

cambiar esta s1tuaci8n. 

TambiAn, 1os parses de1 Tercer Mundo no se han unido de una 

manera mc5s significativa porque tienen acuerdos b11atera1es con parses 

capita1istas fuertes como Estados Unidos, A1emania Federa1, Jap~n y 

otros que 1oa mantienen separados y preocupados por recibir ayuda 

que se 1es puede negar si van en contra de sus econ&nica 

intereses. Esto puede causar1es prob1emas po11ticos y econ&nicos 

m&s serios a estos paises, y por 1o tanto est5n virtua1mente 

subyugados a intereses externos. 

2.4.2. ~ ASPECTOS POLITICOS y ECONOMICOS Qg LA DEUDA ~ NIVEL MUNDIAL 

Entre 1os graves prob1ernas que han surgido de 1a deuda, se 

encuentran 1os prob1emas re1acionados con e1 Mode1o de Desarro11o que 

1os paises del Tercer Mundo adaptaron para "seguir" 1os pasos de 1os 

paises Occidentales ya avanzados, pero no contaron con 1a 

inestabilidad y asimetrlas de la economla mundial que impos1b11it6 que 

1a alta 1nversi6n se concretara en un desarro11o alto y sostenido. 

Los paises m6s afectados por la crisis econ6mica son los paises 

recientemente industrializados y apegados al sistema capitalista: 

Brasil, ""6xico, Argentina y ciertos paises exportadores de petr61eo 

como: Venezuela. Argelia, Nigeria, Egipto y Mfixico. Estos últimos 

por su a1to endeudamiento para invertir en e1 sector petro1ero, 

afectados por la baja en los precios. 

Gran parte de las exportaciones de Egipto y ~xico se dirigen al 

mercado capitalista. Tamb16n obtienen de este mercado la mayorla de 

sus importaciones. Aparte, son dapend~entes de los prAstamos 

externos para su desarrollo, por medio de prAstarnos bancarios, 
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1nvers1&n extranjera. y por med1o de cornpaftias extranjeras que ofrecen 

serv1cios e 1.nvers16n en 1os paises subdesarro11ados. Por eso. cuando 

hay 1nestab111dad en e1 mercado cap1talista. 

enseguida a los paises subdeaarrol1ados que tienen 1ntercamb1o con 

este mercado. 

El detert.oro en la cuenta corr1ente de la balanza de pagos en los 

pa~ses del Tercer Mundo • no exportadores de petr6leo. durante el 

perfodo 1978-1982. fue por var1as razones. Entre ellas. la subt.da en 

lo tasa de 1.ntereses que capt& aproximadamente $59.2 m1l. mt.llones 

de d6lares. La reces16n en los paises industr1al1zados afect6 a 

los paises subdesarrollados con una pard1da de casi. $46.2 mt.l millones 

de d&lares; el excedente de $14.S m11 millones por la venta de 

petr&leo en este tiempo no fue suficiente en comparac1&n con las 

p5rdidas (43). Hay desigualdad entre los paises desarrollados y los 

subdesarrollados pero no por esto pueden romper sus relaciones. porque 

en este mercado hay una relac18n ideo1~g1ca. econ6mica. soct.al 

v polltica como consecuenc1a de la herencia hist&rica colonial. 

Pero se necesitan aplicar otras alternat.ivas. como J.a 

1.nterdependenct.a colectt.va entre los paises subdesarrollados con un 

modelo conveni.ente a los objett.vos y las necesidades de los paises 

subdesarrollados. 

La deuda oument6 por las pollt.icas generales que adoptaron 

algunos paises deudores. Una de las polltt.cas importantes es el gasto 

alto en el aparato mi.litar. Las estadfst1cos indican que la mayor 

parte del gasto mil.itar est6 en el Medio Oriente y Amftrt.ca Latina. 

Por ejemplo. cuando el gob1erno m111tar en Argentt.na a fines de los 

setenta camb~6 e1 en~oque de 10 neces1dad econ6m1ca. el gasto m111tar 

aument6 1a cant1dad de las 1mportac1ones de armas de $1.31 mil 
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m111ones en 1975 a $3.6 mi1 mi11ones de d61ares en 19&•, V 

a s1• mi1 m111ones en 1981 antes de empezar 1a guerra de 1as 

Ma1vinas (Fa1k1ands) con rng1aterra. En esta tiempo, 1a compra de 

arma& tomaba casi e1 &4• de1 presupuesto naciona1 de Argentina (44). 

Otro ejemp1o, pero de 1os paises 5rabes, es e1 caso de 

pues 1a deuda mi1itar cubre una gran parte de su deuda tota1. 

Eg~pto, 

Eg~pto 

ha tenido cuatro guerras con rsrae1 entre 1948 y 1973. demasiadas en 

tan poco t1empo. 

Hay otro prob1ema en las po1!ticas de1 Tercer Mundo y es ia fuga 

de capita1, especio1mente en AmArica Latina. Por ejemp1o. en e1 caso 

de ~xico, se estima que casi $54 m11 m111ones. o sea. ml5s de 1a mitad 

de 1a deuda externa actua1 de ~xico (aprox1madamente s1•2 m11 

m~iiones de d61ares) est6 fuera de1 pa{s (45). 

2.4.3. LA SITUACION POLITICA DEL MUNDO 

2.4.3.1. EL CONFLICTO ENTRE LAS POTENCIAS: ~CONFLICTO ESTE-OESTE 

En e1 conf11cto de 1o deudo y crisis econ&nico mundio1, 1as 

condiciones genera1es de1 escenario polltico internacional no son de 

10 m6s prometedoras como para que se 1ogren mejorar 1os prob1emos que 

afectan a todo ser humano. 

Un primer hecho que impide 1a posibi1idad de solucionar 1os 

prob1emas del mundo es 1o creciente tendencia a 10 polarizoci6n de 1as 

esferas de poder y e1 alizamiento de1 condominio internaciono1 (46). 

E1 conf1icto entre los potencias perjudico y afecta a todos, V e1 

acercamiento de 1os dem6s paises o un 1ado u otro contiene exigencias 

de hipoteco 

principalmente 

(po1lticamente, 

V subordinaci6n. E1 ConY1icto 

entre Estados Unidos y ia 

m111tarmente e ideol6gicomente). 
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Estas potenc1as son diferentes a 1as potencias de toda la 

historia anterior pues buscan la superior1dad m111tar y po1~tica 

incontestab1e con armas nuc1eares y otras armas de ta1 sofist1cac16n 

que aumentan constantemente e1 pe11gro de guerra y amenazan la 

ex1stencia humana. Este constante aumento en armamento trae consigo 

1mp1icaciones econ6m1cas muy ~uertes que afectan a todo e1 mundo, 

invo1ucrado o no en esta obses16n. E1 esquema estrat8g1co de 1as 

grandes potencias parece vu1nerar 1ntrlnsicamente 1a soberonla de 1o& 

paises y 1im1tar los pos1b111dades de su desarro11o democr8t1co. La 

autodeterm1nac18n, entendida como capac1dad para e1eg1r libremente el 

prop1o sistema polltico y soc1a1, se encuentra severamente restring1da 

por 1a po11tica de 1as zonas de 1nf1uencia. Afectan 1as relac1ones 

cond1c1on6ndolas; buscan deb11itar 

mu1t11atera1 manten1endo relac1ones bilaterales. y controlan sus 

1ntereses con el poder manten1endo ayuda econ6m1ca y m111tar donde 1es 

interesa, o manten1endo gob1ernos autor1tar1os que los pueb1os desean 

qu1tar. 

En 1as re1actones econ6micas actuales, los paises en vlas de 

desarro1lo subsidian en parte un gigantesco dAficit de 1os paises 

industrializados, dAficit que est6 vinculado a 1a carrera 

armamentista. Esto obstruye la posibi1idad del desarrollo econ6mico y 

socia1 de las regiones atrasadas. La e•pansi6n polltica, econ6mica y 

m11itar de ias superpotenc1as fortalece sus estructuras 

tAcnico-industriales y cientlficas. Esta expansi6n trae consigo una 

cultura que favorece la estandarizaci6n y 

personalidad hist6rica de los paises que acoge. 
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El confl1cto de poderes se desplaza a la per1fer1a. Confl~ctos 

armados 1rrumpen en zonas rnarg1nales y no s6lo emp1ezan por causas 

1nternaa. s1no que tamb15n dan su or1gen en las 1nterferenc1as de 1as 

potenc1aa 1ejanas. Esto ha 11evado a un crec1ente desconoc1miento de1 

derecho en 1aa re1ac1ones 1nternaciona1es. v a veces la transgrea16n v 

la v1olenc1a parecen costumbre. 

La amenaza nuclear es entonces. pr1nc1palmente por el confl1cto 

polttico Este-Oeste. ya que ex1sten dos aistetnaa 1mper1a1ea de poder 

con valorea d1st1ntos y formas de v1da diferentes. 

cond1ci6n 1mper1al presentan s1m1litudes claras. 

pero que en su 

Loa dos quieren 

imponer en el mundo su sistema de vida. uno con el cap~taliamo, otro 

con el comunismo. Entre Rusia v Estados Unidos han existido Apocas 

de Guerra Frias y de "DAtente" con amenaza de guerra nuclear. En la 

dAcada de loa ochenta esta relaci6n ha pasado a llamarse la Guerra de 

la Galax1aa ya que Estados Un1dos ha emprend1do establecerse 

nuevamente como e1 para con m6s poder militar al ut111zar 1a 

modernizac16n tecnol6gica para la defensa en el espacio (47). 

2.4.3.2. CONFLICTOS EN orVERSOS ~DEL~ 

Esta nueva &poca acerca mGs al mundo a la posibilidad de la 

guerra nuclear, pero mientras tanto las potenc1us 1nterfieren y 

utilizan su armamento en las regiones de inter6s; por- ejemplo, Estados 

Unidos en Nicaragua ha querido derrocar al rfigimen sandinista 

izquierdista, ya que no deseo que e~ista el comunismo en el 

hemis<erio occidental. Por otro lado, la Uni6n Sivi6ticu se inf1ltr6 

en Afganistan para mantener un gobierno comunista al sur de su 

frontera, y para mantener sus intereses vitales en esa r~~Qi6n, aunque 

nunca cont6 con la resistencia existente de1 pueb1o, ahora apoyado 
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por Estados Un1dos. E1 deseo de 1a Un16n Sov1At1ca es sa11r ya de 

esta guerra que parece 1n0t11 y que algunos 

"V1etnam" de Estados Un1do&. 

comparan 

Otra 6rea de 1mportanc1a que puede 11egar a ser el punto 

con e1 

donde 

puede eata11ar 1a tem1da guerra nuc1ear es e1 Med1o Or1ente. La 

guerra de Xr6n e Xrak no parece tener f1n. aan con 1a& amenazas de 

sanc1ones por med1o de 1a& Nac1ones Un1das. pues los 1ntereses que 1a 

mant1enen t1enen que ver con el petr61eo del 6rea y lo venta de 

armarnento. y la hegemonfa de Estados Un1dos en e1 6rea. Los 

acontec1m1entos en el Golfo P6rs1co 1nd1can que la guerra de los 

dos pa~ses puede extenderse a 1nc1u1r o otros po~ses. y ia 

pub11c1dad ataco a Ir6n como un pala que actOo s61o contra la mayor 

parte de1 mundo. aunque los 1ntereses de otros pud1eran camb1ar 

sobre su re1ac16n con Ir6n. La rnayorla de los paises del Med1o 

Or1ente apoyan o Irak por ser pals 6rabe. Es una guerra que ha 

causado muchas muertes y que neces1ta term1nar. 

E1 conf11cto Pa1e&t1no-Xsrae1~ y e1 tan conoc1do Terror1smo. o 

sea guerra a pequena escala. no parecen tener so1uc16n tampoco. E1 

terror1smo es un fen&neno contra e1 cual los pa{ses hegem6n1cos no 

parecen tener n1ng0n control. ya que no es guerra contra un Estado 

def1n1do. y los que mueren son muchas veces c1v11es. El conf11cto se 

debe a la creac16n del Estado de Israel en Pa1est1na. por 1ntereses de 

los pa{ses A11ados despu6s de 1948. Los paises 6rabes en su mayor{a 

ven esto como 11ega1 y apoyan la causa palest1na. aunque no 

necesar1amente e1 terror1smo. Este conf11cto se ext1ende a1 L{bano 

donde ahora Cr1&tianos hacen guerra con Musulmanes. 

1nterviene militarmente. 

se 

e Xsroel 



2.4.3.3. EL CONFLICTO DE CENTROAMERICA 

Centro Am6r1ca y e1 Car1be se han tornado foros de1 conf11cto 

Este-Oeste. Estas 6reas cas1 han perd1do su capac1dad de 

autodeterm1nac16n y las fuerzas 1ocales resu1tan impotentes para 

enfrentarse a ios intereses de las superpotencias. Hay prob1emaa en 

el Salvador. Honduras y N1caragua. Granada fu6 1nvad1da por Estados 

Unidos. En estas Greas y en otras e1 Este y Oeste luchan por mantener 

su 1nf1uencia. Estados Un1dos promueva 1a 1nvers16n de1 Oeste en 

Am&r1ca Latina. El Este busca influenciar a los pa~ses con 

descontento para romper con al sistema capitalista, y para esto ayudan 

a los pa~ses como Nicaragua y Cuba con arftlafllltnto. Cada lado influya 

con sus propios intereses. qua no &itNnpre son los intereses de las 

naciones de A.,.rica Latina. Por la importancia de este conr1icto. a 

continuaci6n se analizan varias respuestas al mismo. 

Mfixico se ha involucrado directa e 1ndirectamente. 

a) ~ GRUPO CONTADORA 

y en las que 

El Grupo Contadora rue un pr1mer ejemplo novedoso de la 

concertaci6n pol~tica. La gesti6n de paz del grupo ha logrado la 

generalizaci6n de la guerra en Centroamfirica y ha unido a los pueblos 

y gobiernos de Latinoam6rica alrededor de un tema polltico-social 

delicado en contra de la po1rt1ca de Ronald Reagan. 

El 9 de enero de 1983 los cancilleres de Venezuela, Colombia, 

Panamli y M6xico se reunieron en Panam6, rormando el Grupo de Contadora 

para buscar una soluci6n pacrrica al con<licto de Nicaragua. Sin 

embargo Estados Unidos tambiAn se traz6 el objetivo de impedir 

cualquier acuerdo que cambiara el rumbo de sus planes hacia Nicaragua: 

destruir la revoluci6n popular sandinista. que piensan pone en peligro 

la seguridad de Centroarnl:irica. MAxico y Estados Unidos (48). 
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Aparte de 1ograr 1a vo1untad de 1os cuatro paises ya rnenc1onados. 

atrajo apoyo de cuatro importantes democracias de Aml!lr1ca Latina: 

Argentina. Braa11, Uruguay y Pera. Paises de otros cont1nentes 

tambiAn han hab1ado a favor de1 Grupo. pues e1 1nter6s de mantener 1a 

paz beneficia a todos. 

Loa esfuerzos de paz empezaron con mucho empefto a1 

cuando M&xico era participante importante en el Grupo. 

principio 

E1 Grupo 

tambi&n 1ogr6 que Nicaragua participara en los proyectos y propuestas. 

pero sus esfuerzos no han tenido e1 Axito deseado ya que Estados 

Unidos ha seguido armando a loa Contras y hace caso omiso a 1oa puntos 

del Grupo y a 1a exigencia de1 respeto a 1a autodeterminaci6n de 1os 

pueb1os. 

Las dificultades internas de los paises participantes. han 

impedido que sus demandas sean mlis efectivas. Adernlis. se confirm6 que 

varios de 1os paises de Lat1noam6r1ca han sido presionados por Estados 

Unidos de no participar en el Grupo. de boicotear las reuniones y 

oponerse a los puntos claves que expresa este Grupo. Su fuerza ha 

dismunu!do entre 1986 y 1987. pero diferentes 1!deres en los parses 

1at1noamer1canos siguen intentando proponer so1uc1ones. 

La crisis ha venido a hacer muchos cambios en la po1rtica de 1os 

paises deudores. Envueltos en sus problemas internos. sus 

expectativas de un16n pasaron a segundo plano. Sus esfuerzos en e1 

Grupo Contadora para lograr una paz en Centroamfirica tambifin 

pasaron a un segundo lugar por la pres16n interna que les causa a 

cada uno de los parses del Grupo el aumento en la crisis de sus 

deudas. aunque han seguido luchando por llegar a un acuerdo que 

acepten N1caragua y Estados Unidos. 
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A1 estar separados por 1oa prob1ema& de la deuda. pueden ser rnl5s 

d6b11es en cuanto a sus exigencias. y de esta manera les es rnl5s 

dif~c11 defender su soberanra y la de los paXses latinoarnertcanos 

vec1nos. 

Ea muy dtfrc11 que un para con problemas internos serios pueda 

1nvo1ucrarse en 1116a problema• externos. A1 depender de sus 

acreedores para no aumentar sus problemas internos. tienen que cuidar 

de no operar en su contra. pues las faci11dadea de ayuda se 1es pueden 

negar. Por ejetnp1o. MAxico criticaba fuertet11ente a Estado• Unidos en 

1os setenta sobre su intervenci8n en Nicaragua. y se expresaba a favor 

de los sandinistas. pero a rarz de lo crisis. 

modificaron y ab1andoron. 

estas opiniones se 

El Plan de Paz de los cinco pa~ses de centroarn8rica. d:l.r:l.g:l.dOS 

por le Pres1dente Arias de Costa Rica parece tener mucho mtis Axito ya 

que entre ellos han acordado un plan para la paz • El 6x1to de este 

plan tomar6 un tiempo en verse. pero lo mf5s 1mportante ea que el 

mundo lo reconozca y lo acepte. La gente del mundo necesita 

concientizarse sobre d1lemas como el de Centroamlirtca y buscar 

soluciones pacrficas para el bien de todos. 

b) EL PLAN ~ 

El Plan Arias es un acuerdo firmado en Guatemala el 7 de agosto 

de 1987 por cinco paises de Centroam6rica que pide un cese de fuego y 

negociaciones para terminar las guerras civiles de Nicaragua y El 

Sa1vador (49). Pide que cese la ayuda militar a los rebeldes y al 

mismo tiempo se pide que se les otorgue amnistra a los rebeldes 

que dejen las armas v que se restauren todos 1os derechos 

democr6ticos. 
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Los Sand1n1ataa han 1nd1cado que estartan d1spueatoa a poner en 

11bertad a 1o• pr1s1oneroa po1!:t1coa. devo1ver la 11bertad de prensa. 

ret1rar 1a ayuda de tropas cubanas y otorgar 1a amn1stta a 1os 

Contras. 

Contras. 

Pero ex1gen que Estados Un1dos deje de ayudar a 

En El Salvador. el Pres1dente Duarte p1d16 una Junta con loa 

1tderes de lo& rebeldes en sept1embre de 1987 para term1nar su guerra 

c1v11 de ocho aftos y los guerr111eros aceptaron. Ortega por su parte 

se opone a juntarse con los Contras ya que d1ce que el ltder es 

el. Pres1dente Reagan de Estados Un1dos. y no qu1ere reconocerlos 

como un grupo legtt1mo. Se han 1ntentado reun1ones para consegu1r 

l.a paz durante 1987 con el d161oga entre los dos grupos. pero en 

op1n16n de Estados Un1dos. los Sand1n1stas no han cump11do con su 

parte. y en 1988 el Congreso de Estados Un1dos ha vuelto a aprobar el 

f1nanc1am1ento para el mov1m1ento de los Contras. 

Muchos paises est6n apoyando la 1n1c1at1va de paz y cr1t1can a 

Estados Un1dos. Inc1us1ve en Estados Un1dos 

apoyan 

convence 

la 1n1c1at1va de paz de Ar1as. pero 

de las propuestas de los Sand1n1stas. 

Reagan. 

muchos poltt1cos 

el que no se 

es el pres1dente 

Los lideres de los Contras han hecho una propuesta en respuesta a 

la 1n1c1at1va que cons1ste en dejar que Reagan suspenda la ayuda 

m111tar s1 Dan1el Ortega hace rerormas democr6t1cas 1mportantes. La 

propuesta p1de que la ayuda m111tar del 78• la reserve Estados Un1dos 

m1entras que el 3•• serta para ayuda m111tar y human1tar1a m1entras se 

ven los camb1os. Los Contras p1den plural1smo en los part1dos 

poltt1cos para que ellos puedan regresar a part1c1par pactf~camente en 

1a po1~t1ca de su pats. Los rebeldes m1entras tanto rehusan dejar sus 
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armas, por med1o a que 1o• Sand1n1stas ataquen. Adern8s bajo 1as 1eyes 

de N1caragua, ios Contras enfrentan 3• aftoa en 1a carce1; qu1eren que 

se 1es asegure su 11.bertad. 

Es un momento h1st6r1co para Centroomar1ca. S:I. se 11egan a 

1ograr 1o& objeti.voa de1 P1an Ar1.as se demostrara a1 mundo que son 

capaces de tomar dec1.s1ones reg1ona1es y que 1as naci.ones extranjeros 

deben respetar au deseo de paz. 

E1 p1an de1 pres:l.dente Reagan (s•> se propone e1 5 agosto de 1987 

como producto de un acuerdo genera1 con e1 11derazgo b1.part1dar1.o de1 

Congreso de Estados Uni.dos. D1cho p1an eatab1ece tres 

preocupaci.ones b6s1caa de Estados Un1doa y p1antea se1& puntos 

propo&1.t1vos. Reconoce e1 derecho de1 pueb1o ni.caragJense a 1a 

autodeterm1nac:l.6n. 1:1..bre de 1.ntervenc:l.6n externa de cua1qu1.er ~uente. 

Las tres·preocupac1.ones 1eg~t1.mas de Estados Un1.dos se resumen: 

1) Que no haya bases sov1.6t1cas. cubanas o de1 b1oque sov:l.8t1.co 

en Nicaragua que amenacen a Estados Uni.dos y otros gobi.ernos 

democr6t1.cos de1 hem1.sfer1.o. 

2) Que Ni.caragua no p1antee n1.nguna amenaza mi.11.tar a sus veci.nos 

ni. sumi.stre una base de operaci.ones para 1a subvers1.6n o 

desestab111zac1.6n de gobiernos debidamente e1ectos en e1 

hem1sf'er1.o. 

3) Que e1 gobierno de Nicaragua respete 1os derechos humanos 

b6s1.cos de1 pueb1o. 1.nc1uidos 1os derechos po11:ticos 

garantizados en 1a const1.tuc1.6n nicarag-lense V en promesas 

rea1izados a 1a OEA. 
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Los se1a puntos propos1t1vos est5n refer1dos a: negoc1ac16n de1 

a1to a1 fuego. aceptab1ea para 1o• partea 1nvo1ucradaa y sujeto a 

ver1f1cac16n. Cuando e1 cese a1 fuego entre en v1gor. Estados Unidos 

suspender& 1o ayuda a los Contras y Nicaragua debe dejar de rec1bir 

ayuda de la Un16n Sov16t1ca. Cuba y b1oque socio11&to. La Ley de 

Emergenc1a debe suspenderse y 1oa derechos y 11bertades c1viles 

deben ser restaurados. Se harla una convocaci6n a e1ecc1ones; se 

ret1rar~a 

N1caragua 

e1 persona1 y asesores m111tares extranjeros en 

y en 1os paises vecinos y ae obtendrla una comp1eta 

deami11tar1zaci8n de eata manera. Exiat1rla 1a amn1atfa para todos 

1os grupos y un p1an de reconc11iac16n y di51ogo nac1ona1. Se 

pondrfa en func16n un plan de comercio y de as1stenc1a econ&n1ca de 

largo a1cance para los gob1ernos democr5ticos de Centroarn6r1ca. 

en que Nicaragua podrla partic1par previa democrat1zaci6n. 

Este p1an se propuso un dio antes de la Reun16n de Esqu1pu1as con 

1a 1ntenc16n de que fuera cons1derado en esta por los pres1dentes 

centroamer1canos que se reun1rlan. Reagan estipu16 que 1a negociaci6n 

se deberla 11evar a cabo 1nmed1atamente y completarse paro el 3• de 

octubre de 1987. 51 los Contras se negaban a este proceso. 

Estados Un1dos suspenderla su ayuda militar y s1 Nicaragua no 

aceptace, 

necesar1as. 

Estados Unidos prosegurfa a tomar acciones que estimara 

Los paises Centroamericanos tuvieron diversas respuestas a este 

p1an. pero Nicaragua invit6 a Estados Unidos o iniciar de forma 

bilateral o con un tercero, un di6logo incondicional poro discutir 

dicha iniciativa y los propuestas de Nicaragua, pero Estados Unidos 

rechaz6 1a oferta insistiendo en que los negociaciones 

mult11aterales dentro de un contexto regional. 
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d) ESQUXPULAS XX 

E1 P1an de Eaqu1pu1as XX t1ene como prop6s1to 1ograr 1a paz de 

Centroam6r1ca. 

Pr1mero se efectu6 una g1ra por e1 Pres1dente Osear Ar1as de 

Costa R1ca por 1os pa~ses centroamer1canos e1 26 de Ju11o de 1987 para 

entrev1atarse con sus co1egas con 1a f1na11dad de forta1ecer la 

voluntad de d161ogo. ana11zar y d1&1par d1ferenc1a&, y buscar un 

mayor consenso a su plan de paz, al m1smo t1empo de sentar las bases y 

crear un Olnt>1ente favorable para la reun1&n cumbre de Pres1dentes en 

Guatema1a (51). 

Luego se rea11z& en Teguc1ga1pa, Honduras entre el 31 de jul1o y 

el 10. de agosto, una reun1&n de los Canc111eres CentroQftMtr1canos y el 

Grupo de Contadora, y se redact& un nuevo documento que contempla loa 

puntos del Acta de Contadora para la paz en Centroam6r1ca, plan 

de paz de1 Pres1dente Ar1a& y 1as observac1ones hechas por 1os palses 

centroamer1canos a f1n de fac111tar e1 consenso. e1 cua1 serv1rlo de 

base para as1st1r a 10 reun16n de pres1dentes. 

Este documento recoge y comb1na cr1ter1os y pos1c1ones 

encontradas y mat1za d1vergenc1as y posturas antes 1rreconc111ab1es. 

Cor. esta reun16n se react1v6 1a gest16n de Contadora. 

Despufis se ce1ebr6 1a reun16n de M1n1stros de Re1ac1ones 

Exter1ores Centroamer1canos en Guatema1a e1 4 y 5 de agosto para 

armon1zar 10 propuesta de paz para Centroam6r1ca de1 Pres1dente Ar1as, 

aunque ademtis se ana11zaron 1as observac1ones de 1o& otros cuatro 

patses de1 6reo y e1 texto conc111ador e1aborado por e1 Grupo de 

Contadora en Teguc1ga1pa. Aqul se af1naron y concretaron 1os aspectos 

de convergenc1a y d1vergenc1a que serlan 

Pres1dentes. 
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Estos Antecedente& y e1 p1an Reagan anter1ormente comentado, 

const:l.tuyeron e1 tel&n de fondo de 1a Reun16n Cumbre de Pree1dentes 

Centroamer1canoa. 

La atenc:l.&n del mundo estaba centrada en esta reun16n; eran 

muchas 1as expectativas y 1a• especulaciones sobre e1 6xito o el 

fracaso. Pero para sorpresa ·de todos, los centroamer1canos 11egaron a 

un acuerdo, demostrando que cuando hay voluntad pol!:t:l.ca y 

concertoc16n se pueden lograr los objet:l.vos de paz a travAs del 

diftlogo y la negociac16n. Es indiscutib1e que el Acuerdo representa 

un hito en la h1stor1a de AmArica Central. 

El apoyo y respaldo de la comun:l.dod 1nternac:l.onol o esta 

esperanza de paz centroamericana. es una evidencia del 1nter6s y el 

deseo de todos los pa!:ses de que el confl:l.cto centroamericano llegue 

a su f':l.n. 

Los aspectos concretos acerco de las propos:l.ciones de paz 

conten:l.das en el plan pueden resumirse como sigue: 

El texto del Acuerdo firmado por 1os c:l.nco Pres:l.dentes 

centroamer:l.canos el 7 de agosto de 1987 en Guatemala, lleva por t~tulo 

"Proced1.m1.entos para Establecer la Paz 

CentroamAr:l.ca", y se basa en el Plan Ar:l.as. 

F:l.rme y Duradera en 

En 61., los pres:l.dentes centroomer:l.canos acordaron: "asum:l.r 

plenamente el reto h:l.st6r:l.co de forjar un dest:l.no de paz poro Amfir:l.co 

Central; comprometerse o luchar por lo paz y o errod:l.car la guerra; 

hacer prevalecer el d161ogo sobre la v:l.o1enc:l.a y la raz6n sobre 

los rencores; ded:l.car a los juventudes de Am6r1.ca Central estos 

esf'uerzos de paz; y colocar al Parlamento centroamer:l.cano como 

s'S:mbolo de l:l.bertad e :l.ndependencio de lo reconc:l.11.oc1.6n a que 

asp:l.ramos en centroom6r:l.co" (52). 
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Los once puntos conten1doa en e1 acuerdo ae ref 1eren a los 

s1gu1entes aspectos: 

El punto namero uno. tend1ente a 1a reconc111ac1en nac1ona1, en 

su 1nc1so referente al d151ogo, exp1ica que los gobiernos del 6rea 

1nic1ar5n el d151ogo con todos los grupos desarmados. de oposic16n 

pol~tica 1nterna, y con aquellos que se hayan acogido a la amnistta. 

En materia de amn1stia. se dispuso que cada pais centroCHMtricano 

emit1er6 decretos de omnistio que deber6n establecer todos las 

dispos1cionea que garanticen la inviolabilidad de la v1da y la 

libertad en todas sus formas. As~ mismo. se prev16 la creac16n de una 

Com1s16n Nacional de Reconc11iac18n en cada pais y la forma como debe 

estar integrada, la cual se encargare de la ver1f1cac16n dei 

cump11miento de los compromisos contraldo& por cada gobernante, en 

materia de amnistla, cese del fuego, 

libres. 

democrat1zac16n y elecciones 

El punto nOmero dos se refiere o la eMhortoci6n del cese de los 

host11idodes en Estados del 6rea donde se producen acciones 

promovidas por grupos irregulares o insurgentes. 

E1 punto nOmero tres, sobre la democratizac16n senala que los 

gobiernos del 6rea se comprometen a impulsar un aut6ntico proceso 

democr6tico, pluralista y participativo que implique la promoci6n de 

la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la soberanla, 

la integridad territorial de los Estados y el derecho de todas las 

naciones a determinar libremente y sin injerencias externas de ninguno 

clase, su modelo econ&nico, polltico y social. Este punto, demanda la 

completa libertad a la prensa, 6rgano que debe operar sin cesura 

previa. Tambi6n pide 1a 11bre manifestaci6n del p1ura11smo po1~tico 
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part1d1sta totai y ei acceso de ios part1dos a rned1oa de comun1cac16n, 

man1festac16n pGb11ca y 11bre rnov111dad en func1ones prosel1t1stas. 

Xgua1mente se ref1ere a 1a derogac16n de 1os Estados de excepc18n. 

E1 punto cuatro se ref1ere a 1a 1nstaurac16n y convocator1a al 

Parlamento Centroamer1cano y 1as moda11dadea para proceder a la 

e1ecc16n de sus m1embros, 1as cua1ea se rea11zar~an s1mult5neamente en 

todos 1o• paises de Centroamllr1ca en e1 pr1mer semestre de 1988. 

Igualmente, eatab1ece 1a rea11zoc16n de e1ecc1ones libres y 

democr6t1cos en cada pa~s. dentro de 1os p1azoa eatab1ec1doa y 1oa 

ca1endar1os de acuerdo con las const1tuc1ones pollticas, para el 

nombram1ento de representantes popu1ares en los mun1c1p1os, 1oa 

Congreso• y Asambleas Leg1alat1vaa y 1a Pres1denc1a de 1a Rep0b11ca. 

El punto c1nco eatab1ece el cese de la ayuda a las fuerzas 

1rregu1area o a 1oa mov1m1entos 1nsurrecciona1es, de parte de los 

gob1ernos de la regi6n y a los gobiernos extrarreg1na1es como un 

elemento indispensable para lograr 1a paz estable y duradera en 1a 

regi6n. 

El punto seis atafte al no uso de1 territorio para agredir a otros 

Estados. 

El punto siete se refiere o las negociaciones en materia de 

seguridad, verificac16n, control y 1im1taci6n de armamentos, punto 

que incluye a la gest16n mediadora de Contadora. 

El número ocho. plantea el asunto de ios refugiados V 

desplazados. Se apunta que los gobiernos centroamericanos se 

comprometen a atender "con sentido de urgencia" los flujos de 

refugiados y desplazados que la crisis regional ha provocado. Esto se 

11evar6 a cabo con apoyo de la comunidad internacional, convenios 

bi1ate~ales o mu1t1latera1es y por medio de la ACNUR y otras agenc~as. 
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El punto nGmero nueve expl1ca 1a necea1dad de conjuntar la 

cooperac16n. la democrac1a y 1a 11bertad para a1canzar la paz y e1 

desarro1lo. 

E1 nOmero d1ez. sobre 1a ver1f1cac16n y segu1m1ento 1nternac1ona1 

sefta1a 1a creac16n de una com1s16n 1nternac1ona1 de ver1f1cac16n y 

segu1m1ento de 1oa acuerdos, 1ntegrada por los mlix1mos representantes 

de 1a ONU. 1o& Canc111eres de ArnAr1ca Centra1, de1 Grupo de Contadora 

y de1 Grupo de Apoyo. Esta com1&16n tendr5 1as func1ones de 

ver1f1cac16n y segu1m1ento del cump11m1ento de 1os comprom1sos 

a1canzadoa. En este m1amo punto del acuerdo. se hab1a de1 respaldo y 

fac111dades a los mecan1smos de reconc111ac16n y de veref1cac16n y 

segu1m1ento, para 1o cual. aseguraron, los gob1ernos del 5rea em1t1r6n 

dec1arac1onea de reapa1do a su labor. 

El punto once ae refiere al calendar1o de ejecuc16n de 

compromisos. Se estab1ecen 1oa plazos prec1aos para e1 cump11m1ento 

de los comprom1sos contraldos a trav6a de1 acuerdo. 

La Com1s16n Internac1ona1 de Verif1cac16n y Segu1m1ento anal1zar5 

el progreso en el cump11m1ento de los comprom1sos contraldos, y los 

c1nco pres1dentes centroamericanos se reuntr6n y rec1bir6n un 1nforme 

de la Com1s16n Internac1onal y tomarftn las dec1s1ones pert1nentes. 

Las d1spos1c1ones f1nales establecen que los puntos comprend1dos 

en e1 documento forman un todo arm6nico e indivisible, al mismo tiempo 

que senala que su f1rma implica la obligac16n aceptada de buena fe por 

los Pres1dentes Centroamericanos de cumplir 

acordado en los plazos establec1dos. 
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2. 4. 3. 4. LA POLJ:TJ:CA J:NTERNA RECJ:ENTE DE ESTADOS ~ y LA UNJ:ON 

SOVJ:ETJ:CA 

La Un1.6n Sov1.6t1.ca y Estados Uni.dos cont1.n0an su lucha por 1a 

super1.or1.dad entre aus s1stemaa econ&n1coa-pol.lt1.cos cada uno 

l.uchando por tener mayor 1.nfluenci.a en el mundo como sea posi.ble, ya 

sea pol.lti.camente 

Ronald Reagan no 

o econ&ni.camente. Aunque l.a pres1.denc1.a de 

ha aoluci.onado problema• de largo plazo, al corto 

plazo 61 hay J.ogroa 1.nternos. Ha control.oda la 1.nflac1.6n en 

Estados Uni.dos, mantent.•ndola casi. si.empre a menos del 4•; e1 GNP 

crece rnt5s del 2 1/2 • anualmente; el desempleo se ha reduci.do como 

al. s• o menos hasta 1987. Por otro l.ado, la baja en el val.ar del 

dl51ar le benert.ci.a para competi.r en el. mercado de exportaci.ones, 

aunque a otros paises no les benef1.c1.e. Probl.emas para Estados 

Uni.dos 1.ncluyen la depreciaci6n del d6lar y los efectos mundialmente, 

l.a po1!:t1ca del dinero manejada por 10 Reserva Federal 

estadoun:l.dense que control.o los cr6d:l.tos e 1.ntereses, V 1a 

deuda m6s grande del mundo, que mantiene la posibilidad de que 

caiga en otra reces:l.6n econ6mica. La falta de control en el 

mercado de val.ores en Estados Un:l.dos y en el mundo los hacen 

vuJ.nerabl.es a 1os colapsos de l.a bolsa con 

mundial.es posibles que jamt:is se hayan visto antes (53). 

repercus:l.ones 

El colapso 

de la bol.so en octubre de 1987 demostr6 la inestabil.idad existente, y 

las repercusiones fueron mundiales. Economistas explican que puede 

ser un indicador para el. futuro, ya que pudo haber sido el comienzo de 

una carda mlis seria en el futuro. 

La Uni6n Sovi6tica, bajo el. liderazgo re1at1.vamente nuevo 

de Mikhail Gorbachev intenta hacer cambios que son necesarios poro 

el1.m:l.nar su sistema burocr6t:l.co, ya que su capac:l.dad productiva ha 
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di.smi.nui.do. Sua propuestas ae conocen bajo e1 t8rm1.no de "G1asnost• 

que 1.nc1uye cambt.os como 1a mod1.f1.cac1.6n de 

si.stema que han perdurado durante dAcadas, 

estructuras 

i.nc1uyendo 

de1 

e1 

reemp1azo de Jefes burocr6ti.cos por personas nuevas que qui.eren 

hacer cambi.o&. Gorbachev qui.ere permi.ti.r 1a 11.bre competenci.a entre 

sus empresas; apoya m5s 11.bertad de prensa, nuevo apoyo a 1as artes 

y 11.teratura que por aftas se han repri.mi.do, qui.ere hacer cambi.os en 

e1 mi.11.tar, y permi.ti.r e1ecc1.ones 11.bres, entre otros cosas. E1 

1a p1an de "Perestroi.ka" que 1.nc1uye •1 .. G1aanoat .. , 

woemocrati.zaci.6n" 

b1oque sovi.Ati.co 

V 

V 

10 •Reestructurac1.6n" causa emoci.6n 

en e1 mundo entero. pues Gorbachev 

en e1 

admi.te 

1aa fa11as de su gobi.erno abi.ertomente y no teme proponer 1os 

combi.o&, que 1e ayudar6 a su pals a competi.r con e1 mundo y a mantener 

su posi.c1.6n como potenci.a y a 1a vez mantener un equ111br1o 

estrotAgi.co con Estados Uni.dos (54). A1 mi.amo t:l.empo se 

sol.uci.onorlan o1gunos prob1emas i.nternos a1 qui.tarl.e tonta 

responsabi.11.dad a 1.a burocraci.a sobre 1a acti.vi.dad econ&ni.ca de1 pa~s; 

tamb16n desea Gorbachev que el. gobi.erno sea mejor aceptado y m6s 

popul.ar en e1 mundo. Hacer a 1.os po11t1cos responsab1es p0b11.camente 

ante e1 puebl.o y 1.a 11berac16n de presos pol.lt1cos junto con menos 

restri.cci.ones sobre 1.os di.si.dentes po11t1cos y judlos 1nd1can cambi.os 

i.mportantes que esperan ver tanto 1.os creyentes como 1.os escfipti.cos de 

1a po1 lt1ca de Gorbachev ( 55). Uno de 1.os 6x1tos m6s i.mportantes de 

10 nueva di.spos1c16n de Rus1o en d1al.ogor con Estados Uni.dos, serla 1.o 

reducc16n de armas y en 10 amenaza de guerra nuc1ear. Por otro 1.ado, 

Estados Uni.dos podr~a estor al. borde de un cambio de pol.{ti.ca en sus 

rel.aci.ones con Rus1a. dejando atr6s una 6poca de guerra fria, 

por el. di61ogo y sol.uct.ones en coman. 
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2.4.3.5. ~y EGIPTO ENTRE EL OESTE y EL ESTE 

Los camb1oa que se podr~an dar en 1as re1actones entre Rusia y 

Estados Un1dos benef1c1arlan 1as re1ac1onea de1 mundo entero. Por 

ahora 1a rea11dad es otra. Afr1ca y Am6r1ca Latina buscan mayor 

1ndependenc1a de 1a 1ntervenci6n extranjera y estab1ecerse como 

·reg1ones 1mportantea y respetadas. Pero hay varias d1ferenc1as entre 

1os paises de cada reg16n que impiden su homogeneidad; 1a 1deo1ogta y 

1os gobiernos son muchas veces muy diferentes. Un cambio positivo ha 

Sido 1a reestructurac16n de 1a democracia en paises 1at1noamertcanos 

anteriormente gobernados por m111tares. Lo pos1b111dad de que estos 

pa~sea se unan ea afectada tamb16n por e1 peso de 1a deuda eKterna ya 

que consume opro•imadamente e1 s•• de1 ahorro 1~qu1.do de 1os pa~ses 

mf5s grandes de 1a reg1.6n y 1es toma aproximadamente e1 s•- de 1os 

di.vi.sos por concepto de sus exportaciones. La deuda es como uno 

poderosa fuerza que 1.mpi.de 1a expans1.6n hacia e1 desarro11o y 

d1.f1.cu1ta 1os reajustes internos. port1.cu1armente 1os de car6cter 

soc1.a1. E1 n1.ve1 de vi.da de Amliri.co Latina ha sufrido mucho desde 

1982 por 1a fa1to de 1.nvers1.6n dentro de1 pa~s y 1a so11.da de tanto 

cap1.ta1 para pagar 1a deuda. 

E1 ambiente es desfavorob1e paro 10 reg1.6n que enfrento 1a 

pres16n en aumento de 1o hegemon~o estadounidense. que busca someter 

1a tota1idad de1 hem1.sfer1.o a 1a estrategia mi.11.tar. econ6m1.ca y 

po1t:t1.ca de Estados Uni.dos (56). El. forta1ec1.m1ento 

protecc1.on1.smo en Estados Unidos. Europa y Jap6n d1.f1.cu1to 1a 

de bienes 1at1.noamer1.canos. y e1 Tercer Mundo no constituye un 

importante poro 1as exportaci.ones 1at1.noamer1.canas por 

debi.11.todo y por 1o poca capacidad de pago. 
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M&•i.co ea veci.no de Estados Unidos y ti.ene una relac16n muy 

estrecha con ese pala. T1ene e1 segundo 1ugar en poblac16n de Am6r1ca 

Lat1na (despu8& de Brasil). y muchos rnex1canoa son fuente de trabajo 

para los campos estadounidenses. y esto ha causado un problema 

pollti.co entre fronteras. M6xico es uno de los paises con mayor 

intercambio comercial con Estados Unidos. Ha llegado a ocupar 

tercer lugar entre los socios comerciales de Estados Unidos (57). La 

maqui.la en M&x1co de productos estadoun1denses tambiAn ea muy 

fuerte. 

La relac16n M&xico-Estados Un1.doa tiene una notoria desigualdad. y 

a Mlfx1co le toca jugar el papel de socio d6bil de relaci6n. 

Por ende, Mlixico ha tenido que aceptar con frecuencia sin mayor 

alternativa que la res1gnaci6n, muchas decisiones tomadas por Estados 

Unidos en forma unilateral (58). MAxico depende de Estados Unidos 

mtis de los que Estados Unidos depende de M6xico, aunque mantener 

la paz de M6xico es importante para Estados Unidos por su 

proximidad. La raz6n por la que MAxico es m6s dependiente es por la 

excesiva concentraci6n de las re1aciones econ6micas de MAxico en un 

solo mercado. Cualquier cambio brusco en e1 intercambio b11atera1 con 

Estados Unidos tiende a afectar a la economla de M&xico 

notori.amente, mientras que a Estados Uni.dOS 1e afecta 

parc:l.almente. Entre el 61 y 7t• de las exportac1ones mex1canas 

han sido tradicionalmente absorbidos por Estados Unidos (59). Jap6n 

es el segundo socio comerc1a1 de '46xi.co y luego lo es 1a CEE Junta. 

M6xico le exporta pr1ncipalmente petr61eo a Estados Uni.dos, pero 1a 

mayorla de sus exportac1ones son prescindibles, afectadas por 1os 

camb~os en el prec~o y demanda y f6ci.lmente sust1tu~b1es en e1 

mercado. Sin embargo, M6xi.co importa de Estados Un~dos b~enes de 
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producc1.lSn y c1ertos productos agropecuari.oa esenc1a1ea, que s1n 

tenerl.os, se verla aer1amente afectada su econornla V 

abastec1m1ento de al.1mentos bG&i.COB (6•). 

Mex1co tambiAn depende de1 tur1smo americano. 

el. 85- de1 turismo a M8x1co ha si.do proven1ente de 

Trad1c1ona1rnente 

Estados Un1.dos 

( 61). Este turi.amo ha coadyuvado a compensar el. d6f"1c1t 

comerc1.al. ntex1cano, fundamental.mente en l.a franja fronteri.za. 

Otro 1nd1cador de l.a dependenci.a mex1cana respecto a Estados 

Un1.dO& es l.a 1.nvers16n. Se cal.cul.a que casi. 7•- de l.a 1nvers16n 

di.recta extranjera prov1ene de Estados Uni.dos (62). Esta 1nvers1.lSn 

se ha concentrado en l.os sectores estratAgi.cos y rnlis d1.n5m1.cos de 

l.a econornta mexicana. (1..e.: turi.amo. 1.ndustr1.a manufacturera) en el. 

sector de b1.enes de cap1ta1 y en i.ndustr1.as que requ1.eren una 

tecnol.ogra mc5s compl.eJa y avanzada. 

La rel.ac1.6n entre l.os dos paises se vuel.ve aOn m6s ser1.a por su 

rel.aci.6n fi.nanci.era. Estados Un1dos ea el. acreedor pri.ncipal. 

de Mlix1.co. 

Estados Un1dos. 

internaci.onal.es 

deci.si.va (63). 

Aprox1.madarnente e1 7•- de l.a deuda mex1.cana es con 

Tamb1.An es deudor con organismos f1.nanc1.eros 

en l.os que l.a 1.nfl.uencia norteameri.cana es 

Por l.o anter1.or se demuestra l.a 1.nfl.uencia del. 

pa~s hegern6n1.co sobre MAxico, por l.o que si.n duda es parte del. Oeste 

por su s1.stema econ&nico y por su estrecha rel.ac16n con Estados Unidos 

y l.os otros pa~ses del. Oeste. 

Egi.pto y MAxico decl.aran ser paises no al.1.neados aunque sus 

fuerzas econ6mi.cas l.os obl.1.guen directa o ind1.rectamente a seguir 

al.guna corriente pol.rttca. Se ha visto como MGxi.co es al.tamente 

1nfl.uenc1.ado por el. Oeste. Ahora se ve e1 caso de Egipto. 

96 



Eg1pto es 11der de 1os paises no a11neados junto con Yugoalav1a y 

1a Xnd1a, pero au re1ac16n con Estado• Un1doB es hoy dla am1&tosa con 

respecto a 1a soberanfa de cada uno. Ex1sten relac1ones econ&n1cas, 

po1~t1cas y m111tares entre los dos. Eg1pto h1zo un acuerdo con 

Estados Un1dos de rec1b1r tr1go durante 4• aftoa con 1ntereses bajos 

que cubr1ran el 14• de las neces1dades del pala (64). Desde 198•, 

Estados Un1doa se ha vuelto e1 pr1nc1pal proveedor de armas a Eg1pto, 

y sus relac1onea sobre el problema de 1os pa1est1noa y el 

Or1ente han prop1c1ado acuerdos desde los setenta del campo Dav1d 

como marco para la bGaqueda de la paz. 

El mayor 1ntercamb1o comerc1al de Eg1pto con e1 Oeste ha s1do, 

a1n embargo, con la Comun1dad Europea Occ1denta1. Su deuda es 

of1c1a1 y b11atera1 pr1nc1palmente con Europa Occ1dental 1 tamb16n; V 

en segundo lugar con Estados Un1dos. Su re1ac16n con los paises 

soc1a11stas es m6s estrecha que la de MAx1co con estos paises, por 

1as bases de 1ntercamb1o econ&n1co que se establec1eron en 1os 

setentas por el entoces Pres1dente Nasser. Ex1sten acuerdos 

entre Eg1pto y los paises de Europa Occ1dental que fortalezen el 

volúmen de comerc1o y el 1ntercamb1o de v1s1tas por delegac1ones 

culturales y tAcn1cas. 

A Egipto le 1nteresa mantener sus buenas relac1ones con el Este, 

aunque su relac16n con Estados Un1dos es tamb1fin buena, y es de la 

op1n16n que Rus1a, Estados Unidos, ios paf ses 6rabes, 1os 

palestinos y los 1srael1tas d1aloguen juntos la paz. 

La relac16n entre M6x1co y el Este es mucho menor en 1mportancia 

relativa. La cuantfa del 1ntercamb1o total de M6xc1o con e1 CAME (65) 

se s~taa por debajo del 1- del total de ventas y compras real~zadas 

por M6x~co. Desde 1971 el 1ntercamb~o ha aumentado, pero con 
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1nestab111dad. Ex1ate poca elaborac1&n y d1vera1f1cac18n en la• 

ventas de flll8x1co a estos paises y en 1a demanda de •atoa. 

Pr1nc1palmente. se lea exporta caf6. cltr1coa. cacao. plomo ref1nado. 

h11ados de algod6n, e h11adoa de f1bras a1nt6t1caa. 

der1vados. 

petr61eo y sus 

Gran parte de lo producc16n manuracturera de M&x1co corresponde a 

empresas trananac1onalea de d1rtc11 venta a los paises del CAME por no 

ser comp1ementar1as a la 1ndustr1a de ellos. y v1ceveraa. Ejemp1oa de 

estas manufacturas son autom6v11ea y refacc1onea y aparatos 

el&ctr1cos. S1n embargo s~ se exportan productos de las ramas 

a11mentar1a. de text1les. vest1do y calzado. madera y muebles, cuero, 

m1neralea no met611cos y productos rnet611coa (66). M5x1co no 1mporta 

mucho del Este por su dependenc1a en 1a tecno1ogta de1 Oeste y porque 

1e ofrecen a M5x1co productos como equ1poa meta1úrg1coa, b1enea de 

1nvers16n. equ1pos portuar1os, construcc16n nava1, maqu1nar1a para 

petr61eo y otros, m1entras que a M6x1co 1e p1den mater1as pr1mas y 

productos b6s1cos agrtco1as. 

La organ1zac16n efect1va de 1ntercamb1o tamb16n ha s1do 1enta. 

Se han f1rmado conven1os comerc1a1es, a1gunos b11atera1es, y de 

cooperac16n, pero han ten1do prob1emas en f1Jar 1os prec1os de 1as 

mercanc~as y se han desaprovechado 1as fac111dades de crAd1to por no 

tener corr1entes estab1es de comerc1o (67). 

2.4.4. EL RENACIMIENTO DE LA PLURALIZACION DE LOS PUEBLOS y LA 

REACCION Qg ~ POTENCIAS 

Aunque e1 Tercer Mundo no ha 1ogrado un1rse para enfrentarse a 

1as potenc1as, ex1ste un renac1m1ento 6tn1co y cu1tura1 (68), e1 

resurg1m1ento de reg1ona11smos y 1a ex1genc1a de formas de 

conven1enc1a mu1t1nac1ona1es y p1ur1cu1tura1es dentro de 1os estados 
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nac.1.ona1es e 1nclus1.ve en Amllr.t.ca Lat1na y la comuni.dad h1spana de 

Estados Un.t.doa. Las formas de organ1zac16n y d1atr1buc16n de b.1.enea 

que der1van del pensam1ento occ1dental no han 1.ncorporado hasta 

ahora a las grandes mayorias de la poblac16n del Tercer Mundo a los 

be~ef.t.c1oa del progreso. E1 cap1ta1.1.smo como opera hasta ahora 

demuestra 

actuo1es 

que su m.t.sma naturaleza en las relac1onea econ&n.t.cas 

ha :t.mped:t.do 1a extena1.6n de la proaper.t.dad y l.a 

1ncorporac.t.8n de1 crec1ente nGmero de personas a 1a modern1dad. Se 

pensaba que el a.1.atema cap.1.tal1ata 1.ba a extenderse equ.1.tat.t.vomente 

hac.t.a la per1fer.t.a. pero aua fa11aa estructural•• no 

la certeza de una sola c.t.v1.l.t.zac.t.6n hegemC§n.1.ca y Justa. 

ofrecen 

Hasta 

ahora algunos paI&e& han pod.1.do aub.1.r su ni.val de v.1.da, pero es a 

costa del trabajo barato y costo bajo de mater.t.as pr.t.mas de 1os 

paiaes subdasarro1lados. En estos 01t.t.mos su n.1.vel de v.t.da no 

progresa como e1 de los pat:ses ya desarro1lados, tanto por 

problemas 1.nternos, como por estar bajo e1 dom.t.n.t.o econ&n.1.co de 1os 

pat:ses mlSs fuertes por e1 pago de 1a deuda tan alta. La opc16n para 

el cap1.ta1.1.smo para algunos, es el comun.t.smo, pero no es ~6c.t.1 de 

hacer ya que el. mundo se di.vi.de en reg.1.ones con 

1.deologias, rel.t.g.t.ones. y maneras de v.t.v.1.r muy di.ferentes. La reg1.6n 

del. Oeste avanzada .1.nc1uye a Estados Un.t.dos, Canod6, Europa 

Occi.dental y Jap6n pr.t.nci.palmente. Lat1.noam6r1.ca es una en ti.dad 

di.versa porque se consi.dera subdesarrollada y dependi.ente. Cuba es 

porte del Bloque de1 Este. Afri.ca es otra enti.dad v el Medi.o 

Or.t.ente tomb.t.6n. Otra 6rea 1.ncluye o Rus1a y a 1a Europa Ori.ental. 

Tamb1.6n Ch1na Comuni.sta y los otros pa~ses del Or1ente son d.1.versos a 

los demfis. Cada reg1.6n ti.ene sus prop.t.as necesi.dades y expectati.vas. 

Sus si.atemos de vi.da son altamente .t.nrluenc1ados por el Comun1smo o 

99 



Cap1ta11amo, y hay una conatante 1ucha por 1aa reg1onea menos ~uertes 

de defender una cu1tura y a1atema de vida 1ndepend1entemente de estos 

dos s1atemas. inc1uyendo •u& idiomas y costumbres que hacen m5s 

interesante 1a vida humana. 

A ra~z de 1a p1ura11zac16n que ha ocurrido en e1 mundo en 1aa 

01t1maa d•cadaa despuAa de 1a Segunda Guerra Mund1a1. con Mii• de c1en 

pa!ses manteniendo su independenc1a po11tica, ha renacido 

b1po1ar1amo que podrla ser una respuesta estrat6gica de 

ei 

ias 

superpotencia&. Se puede notar que 1os paises socia11stas han 

manten1do una cas1 tota1 autonomra po11tica respecto a 1aa potenc1aa 

occ1dentales; Jap6n, Corea y ia Comunidad Econ&nica Europea 

representan un creciente mu1tipo1arismo en 1a productividad; 1a 

Rep0b11ca Popu1ar China responde a 1os desafio&; y 1os avances en 

otras regiones muestran un deseo de 1ndependizaci6n econ6mica de1 

contro1 que ejercen las superpotencias. 

Tanto Rusia como Estados Unidos son ahora superpotencias 

dogrn6t1cas que se involucran en conflictos regionaies y guerras 

1oca11zadas que les 11egan a sus fronteras, generando reacciones 

para1e1as en 1a opini6n p0b1ica y en los centros de decisi6n de 1as 

dos naciones rn6s poderosas (69). Es responsabilidad del mundo entero 

de entender e1 camino que toman los paises por si solos, y ofrecer 

soiuciones pacificas que beneficien a todos, que eliminen tonta 

divergencia entre ricos y pobres. que terminen con la explotaci6n y el 

abuso de los menos fuertes, y para que se respete la autodeterminac16n 

de cada uno. Existen grupos que buscan soluciones, pero no tienen 

suficiente fuerza y apoyo, y 1uchan contra los 1ntereses de los m&s 

fuertes. 
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2,4.4.1. COOPERACXON SUR-SUR 

De acuerdo a los an611a1.a anter1ores. ea ev1dente que :la 

cooperac16n Sur-Sur puede ser un factor de gran 1mportanc1a para 

promover su desarrollo 1ndepend1ente, y en el que como pr1mer paso ae 

resuelven los problemas del endeudam1.ento y la producc16n y comerc1o 

de&1.guales. 

En el caso de A,..r1ca Lat1na, aunque su 1.ntegrac18n no parece 

pos1ble a corto plazo. podrfa ser al largo plazo. Mi.entras tanto, se 

puede poner en pr6ct1ca una polft1ca de concertac16n entre los paises 

con cond1c1onea s1m11ares de poder. 1.nteresea y madi.os de acc16n. Se 

debe buscar un &1.stema de 1ntercamb1os con plazos largos de pago y una 

moneda conven1.da; que en transacc1.ones haya ahorro de di.vi.sos y que 

tampoco por esto se reduzca la capacidad de exportar a1 6rea de1 

d61ar; podrra suscribirse un acuerdo de so1idaridad que 1mp1ique e1 

sumin1stro de insumos y e1ementos crrticos de un pars a otro, como 

garantra de abastecimientos mrnimos en caso de crisis externa. Por 

ejemp1o, MAx1co puede sum1nistrar1e petr61eo a Brasi1; Argentina. 

granos a M6xico; y Brasi1, sus bienes a otros. E1 intercambio de 

Brasi1-Argent1na-MGx1co es de mi1 mi11ones de d61ares. una cant1dad 

muy baja, que podrra f6ci1mente subir a $5 mi1 mi11ones (78). 

A continuaci6n se ejemp1ifican diversas formas de Cooperaci6n 

Sur-Sur que podrran ser 1a base para un mayor acercamiento e 

intercambio entre 1os parses de Amfirica Latina y de Africa. 
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a) LA INTEGRACION ECONOMICA EN AlllERICA LATINA 

Am6r1ca Latina est5 conformada por 28 paises. casi todo• de habla 

h1spana, Brasil y algunos paises de1 Caribe siendo excepciones, y su 

deuda externa Junta es como de $38• mil m111ones de d6lares (1985). 

Los paises de Am&r1ca Latina obtuvieron su independencia como colonias 

europeas durante el siglo pasado (en su mayorla). 

Con su crecimiento, loa paises de latinoarn&rica se han visto en 

la necesidad de reunirse, por lo menos en relaciones bilaterales con 

paises fronterizos, pero como la crisis de la deuda y de1 mercado 

mundial los afecta a todoa, se ha tOMOdo mfta 1nter8a en una 

1ntegrac16n econ&nica por medio de grupos u organizaciones como los de 

a continuac16n: 

1) LATINEOUIP 

Existe una empresa al servicio de la 1ntegraci6n y desarrol1o de 

Am6r1ca Lat1na 11amada "Latinequip" que se fund6 en 1985 por MAxico. 

Bras11 y Argentina. pero que ha 11egado a 1nc1uir a otros po~ses como 

Venezuela. Co1ombta y Pera. Su prop6stto es obtener 1a 1ntegraci6n 

1atinoomericana 1mpu1sando e1 intercambio de bienes de cap1ta1. E1 

pape1 de Latinequip es aumentar 10 participaci6n de los exportadores 

en c1ertos mercados de 1a regi6n. en donde 1a presencia de los m1smos 

es aún muy pequena. o en la promoc16n de exportaciones de bienes de 

capita1 a pedidos o producidas en series pequenas (71). 

En menos de un ano. esta empresa ya ten~a una cartero de 

transacciones mayor (e1 dob1e en cinco meses de operoc16n) a1 comercio 

actua1 por ano entre los tres pa~ses fundadores. Con "Jotnt Venturas" 

como "Lant1equ1p" se amp11ar6 e1 margen de acc16n en Amlirtca Latina y 

se reduc1r6 su vu1nerab111dad. uno de 1os efectos de esta integraci6n 

ªerra fac111tar la renegoc1ac~6n de ia deuda y la capacidad genera1 de 
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1a negoc1ac16n. Esta exper1enc1as 1at1noamer1canas podrlan extenderse 

a d1veraas 6reas en desarro11o. vla mercados. proyectos 1nduatria1es 

conjuntos o mecan1smoa de cooperac16n c1entlf1ca y tecno16g1ca. 

2) ALAOJ: .::. ~ ANDINO 

La Asociac16n Lat1noamer1cana de Xntegrac16n y e1 Grupo And1no 

son grupos que se formaron en 1os anos sesenta y han ~amantado 1a 

cooperacien reg1ona1 de Lat1noamAr1ca mediante diversos programas de 

1ntegrac16n variados, que abarcan casi 1a tota11dad de 1os sectores 

clave• de 1a ecanomla: agricultura. al1mentos. energla. moneda. 

f1nanzas. comercio. ciencia. tecno1ogla e industria11zac16n. 

Su prop6&1to es proponer estrategias vtab1es que impu1sen una 

autAnt1ca integraci&n de 10 reg16n 1at1noamer1cana que permita superar 

la crisis de cada pals igual que conso1idar el desarro11o econ&nico de 

la regi&n y el mejoramiento de la ca1idad de vida de la poblac1en 

(72). 

3) SELA 

Una de las propuestas en 1os aftos setenta ha sido 10 creaci6n del 

Sistema Econ&ntco Latinoamericano (SELA) como una organ1zaci6n 

regional que contribuya a promover consultas y cooperaci&n econ&mica 

entre 1os paises de Lat1noam6r1ca para lograr una mayor solidaridad 

econ6m:l.ca ( 73). 

4) OTROS GRUPOS 

Otros grupos que se han formado en estos Oltimos anos como 

inicios en la bOsqueda de la integrac16n econ6mica y polltica de los 

paises latinoamericanos son: 

El Mercado Común Centroam6ricano (MCCA). 

El Grupo Xntegractonista del Caribe (CARXCOM). y 

La Organtzaci&n Latinoamericana de Energla (OLADE) (74). 
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b) LA J:NTEGRACJ:ON ECONOMJ:CA EN AFRJ:CA 

Afrt.ca comprende s• Estados :J.ndepend.:lentes con una pob1ac1.6n de 

mlSs de $ s1• m111ones de hab1tantes v un PJ:B aprox1mado de 

$ 3•s,7•• m111ones de d81area (en 1984). Cas1 todo el. cont1nente fue 

dom:lnado por &:lete potenci.aa co1on1ales; casi. todos obten1endo su 

1ndependenc1a como colon1as en loa anos sesenta. Desde entonces. se 

han preaenc1ado logros s1.gn1.f:J.cat1vos en el estab1ec1.m1ento de 

1nat1tuc1.onea planeadas para fac11:ltar la cooperac:l6n V 

1ntegroc1.'5n en Afri.ca. Estas 1nat1tuc1.onea abarcan todos los 

sectores 

:Lncl.ui:das 

monetar:los, 

V sub sectores poa:lbl.ea de 

comunt.dades 

5reas de 

econf!Sm1.caa, 

come re t. o 

1a economra 

uni.ones 

pref'erenc1al., 

af'r.:lcana, 

aduaneras, 

un::Lones 

h:ldrol.6gt.cas, de transporte y comunt.cac:lones, conven1.oa postales, 

asoc1.ac:lones de agr1.cu1torea y mi.neros. 

c1.entrf1.cas v de 1.nvest1.gac1.6n (75). 

asl como 

E1 moti.vo por e1 cua1 se han emprendido estos 

asoc1.ac1.ones 

esf'uerzos 

co1ect1.vos ha sido para MCJKimizar e1 potencia1 de desarro11o y 

f'orta1ecer 1a poaic1.6n de f'uerzo de negoc1.aci6n de ios parsea de 

Afr1.ca ante 1as demtis naciones. 

A1gunas organizaci.ones se f'ormaron en ti.ampo de1 co1on1.a11.smo 

para a11.viar prob1ernas de tipo admin1.strat1.vo. Luego. en 1a Apoca de1 

mi1itar1.smo panaf'ricano se estableci.eron varios grupos de defensa 

contra e1 co1on1.olismo. Se buscaba 1a un16n de toda Af'ri.ca. 1.nc1us1.ve 

con una f'uerza armada común. que ahora cambia a 1a búsqueda de una 

un1.6n m6s bi.en econ6m1ca. Existe entre ios Estados un esprri.tu de 

dec1s16n y compromiso de que se debe a toda costa. lograr 1a 

1.ntegracien regional y subregionol (76). Tres tendencias parecen 

inf1u~r en este pensamiento. La pri.mera fue 1a obtenci6n de su 
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independencia en 1oa sesenta. 1a segunda fue su nueva po1rtica de 

conciencia socioecon6nica y po1rtica. el uso de la experesi6n de la 

"negritud" en a1gunoa de 1oa parsea. y "Africa para 1os Africanos". 

La tercero tendencia ea 1a bOsquedo de uno uni6n para enfrentar 1os 

prob1emaa de hambre que existen en algunas 6reaa de Africa ya que 

sienten que loa parsea desarro11ados no han manifestado suficiente 

inter6s en solucionar esos prob1emas de pobreza. 

Ejemplos de agrupaciones aubregionales que han logrado en gran 

medida loa objetivo• incorporados en sus tratados constitutivos son: 

el Area de Comercio Preferencia1 de los Estados de Africa Oriental y 

del Sur (PTA). y el Consejo Coordinador del Desarrollo del Sur de 

A~r1ca (SAOCC). Los programas de integraci6n mtis exitosos han sido 

loa programas sectoriales. cuyos objetivos han sido limitados y mcis 

concretos (77). 

Algunas de loa naciones mantienen fuertes vinculaciones 

comerciales y econ&nicas con Europa Occidental y AmArica del Norte o 

con los paises socialistas de Europa que hoce dificil o veces que 

comercian entre si (78). 

La integrac16n de Africa no es f6cil. pero ya tiene la maquinaria 

institucional en un estado avanzado de desarrollo. Los Jefes de 

Estado tienen reuniones anuales y reciben apoyo del Consejo de 

Ministros, 6rgono responsab1e de lo toma de decisiones que tienen que 

ver con el funcionamiento cotidiano de la agrupaci6n. Otras 

instituciones cuentan con uno secretarla que ejecuto decisiones, y con 

frecuencia se crea un tribunal paro aclarar disputas, o una comisi6n o 

comitfi paro estudiar algOn asunto. No todos los paises son libres de 
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un1rse de ••ta manera. Hay factores po1!t1coa que a veces ev1tan 

estas reun1ones, pero en s~. se hace e1 1ntento por consegu1r una 

cooperac16n reglona1. 

e) DXALOGO AFRO-LATXNO 

Un d161ogo que promueve 1aa negoc1ac1one& Sur-Sur es e1 11amado 

D161ogo Afro-Latino, que tiene e1 prop6sito de eatud1ar 1as medldas 

para apoyar las relaciones po1!t1cas. econl5m1cas y socia1es 

internaciona1es entre 1os paises 1atinoarner1canos y africanos. En 

e1 D161ogo Afro-Latino. Egipto y M6•1co Juegan un pape1 muy 1mportante 

como 1!deres para d1r1gir 1a re1ac16n entre e11os (79). 

E1 D161ogo Arra-Latino se rorm6 en 1982 y los seminarios se 

11evartan a cabo en 1os dos continentes, organ1zados por ios 

departa111entos de Re1aciones Exteriores de Mlixico y Egipto, por el 

Instituto de Estudios Dip1oml5ticos, E1 Colegio de MAxico y otros 

centros e instituciones que traten sobre ias re1aciones 

internac1ona1es. 

Se han 11evado a cabo cuatro conrerencias. en 1982. en 1984, en 

1986 y en 1987. 

temas como ce•>· 
Los temas tratados en estas conrerencias han sldo 

1) La Cr1s1s G1oba1. 

2) Polltlca de la Economla Extranjera. 

3) Trans1c16n de R6gimen M~1~tar a Pa~s Civ~1. 

4) Lat1noam6r1ca y Afr1ca en las Nac~ones Unidas. 

5) Las organizaciones que existen entre e11os para fomentar su 

re1ac16n. 

6) Mecanismos para mantener 1a paz en los dos continentes. 

7) Problemas de la Energla. 

8) La intervenc16n a 1a Cooperac16n entre Afr1ca y M6x1co. 
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9) Cooperac15n c1ent!f1ca y t8cn1ca entre 1os dos cont1nentea. 

1•) Cooperac16n en A11mentos v la Agr1cu1tura en e1 futuro, v 

11) Cooperac16n Acadllm1ca. 

E1 prop5s1to de esta un16n ea c1ara. Fomentar 1as re1ac1ones 

entre 1os dos cont1nentes que hasta ahora no se han conoc1do por su 

d1stanc1a. sus cu1turas d1ver&aa y por sus re1ac1onea econ6m1cas con 

otros paises que les ev1tan 1a relac16n d1recta. Se p1ensa eatud1ar 

1mplementar cond1c1ones para que la cooperac15n sea realmente de 

1nter6s y fact1ble para loa dos cont1nentes. 

d) !,_A COMISION DEL SUR 

En la Octava Reun15n de loa jefes de Estado y de Gob1erno del 

Mov1m1ento de los paises No Al1neados. celebrada en Harare. cap1ta1 de 

Z1mbabwe. en sept1embre de 1986, se anunc15 e1 eatablec1m1ento de la 

Com1a15n del sur. organ1smo 1nternac1onal 1ndepend1ente 1ntegrado por 

28 com1s1onados que part1c1pan a trtulo personal. El 2 de octubre de 

1987, un afto despuAs. se const1tuy5 formalmente en la C1udad de 

G1nebra (81). Eg1pto es m1embro de este grupo y est5 representado por 

Isma11 Sabr1 Abdalla, pres1dente del Foro del Tercer Mundo; Mlix1co 

est6 representado por su embajador en Inglaterra e Zrlanda. 

Eduardo Navarrete. 

Jorge 

La Com1s16n del Sur fue el resultado de un largo periodo de 

profundas ref1ex1ones. concertac16n de voluntades e 1ntercamb1o de 

1deas en torno de los pr1nc1pales problemas del mundo en desarrollo. 

El pres1dente Ju11us K. Nyerere resume sus objet1vos en las s1gu1entes 

pal.abras: 

"De lo que se trata es de revert1r el esptr1tu del trabajo 

conjunto. tanto en la cooperac16n entre los parses del. Sur como 

en l.as relac1ones de 6stos con el Norte" (82). 
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Este nuevo organ1amo. cuya v1da sera de tres anos ae f1.nanc1.arl5 

con 1aa contr1.buc1ones vo1untar1a& de1 Tercer Mundo. G1.nebra serl5 la 

sede de la Comun1.a1.&n de1 Sur. Se estud1aron los defectos del orden 

econ&n1co 1nternac1onal. el derrumbe de la cooperac1.6n 1.nternac1.onal. 

1a autodeterm1.nac1.&n nac1onal y colect1va v las relac1.ones Norte-Sur. 

e) EL GRUPO :z2 y EL UNCTAD 

El UNCTAD surg1& en Jun1.o de 1964 y las razones de su surg1.m1ento 

fueron porque loa pal••• en desarrollo se quejaban de dos factores de1 

GATT que no les benef1.c1aban. Se pensaba que: 

a) El GATT trabajaba pr1.nc1palrnente para loa paises de•arolladoa. 

1.ndustr1.al1.zadoa v daban poca cona1.derac1&n a los 

aubdesarrol1adoa v sus problemas de11cados. 

paises 

b) El GATT era 1nsuf1.c1.ente para 1os paises en desarroiio. Por 

ejemplo. desda la Segunda Guerra Mund1.a1 no se vela just1c:l.a 

en e1 comerc:l.o mund1.al entre los paises 1.ndustr1.al1zados y los 

parees en desarrollo con relac16n al porcentaje de crec:l.m1.ento 

econ6m:Lco. 

Los m1embros del UNCTAD r6p1damente fueron 77 reprsentando a 123 

paises subdesarro11ados. aunque la formac:l.6n de esta organ1zac16n 

tard6 117 anos despu6s de la formaci.6n del GATT al ver que el 

no ponla sufi.c:l.ente atenc16n a sus problemas (83). 

En lo cuarta Ronda del UNCTAD en Nai.rob:l. en 1976. p1.d1eron 

GATT 

l.os 

paises un comi.tA de los gob1ernos para desarrollar la cooperac16n 

Sur-Sur y este grupo se llam6 Grupo de 77. Este grupo o com1t6 se 

reune antes de las Rondas del UNCTAD y da sus recomendac1ones sobre 

los problemas actuales de los paises subdesarrollados (84). 
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Los objet1voa del Grupo 77 han s1do desarrollar reglas y 

pr1nc1p1os que controlen las relac1ones econ&n1caa 1nternac1onales 

para llegar a establecer 1deas econ&n1cas 1.nternac1onales, V 

establecer un Nuevo Orden Econ&n1co s1n d1f1.cultade&, y para apoyar e 

1ncrementar el 1.ntercombi.o entre los potses del mundo 

b1enestar de todos. 

mejorando el 

El Grupo se ha reuni.do en Rondas en los s1.gu1.entes aftoa: 

1) 1964 01.nebra. Su1.za. 

2) 1968 Nueva Del.h:I., I:nd1.a. 

3) 1972 Sant1.ago, Ch:l.l.e. 

4) 1976 Na1.rob1., Keni.a. 

5) 1979 01.nebra, Su1.za. 

6) 1985 G1.nebra, Su1.za. 

7) 1987 Gi.nebra, Sui.zo. 

En la s6pt1.ma Ronda del UNCTAD, los patses mi.embroa enfot1.zoron 

que esta organ1.zac1.6n debe jugar un papel mund1.o1 1.mportante en los 

aspectos monetar1.o, fi.nanci.ero, comerc1.a1 y en el desarrollo. Va no 

qui.eren que e1 UNCTAD s1.rva de foro paro expresar sus deseos y quejas, 

si.no que debe ya tomar un pape1 mlis efect1.vo aunque 1os potses mtis 

1.ndustr1.al1zados no qui.eren que seo mtis que un foro como es ahora. 

Una de 1as recomendac1.ones de1 UNCTAD es que e1 serv1.c1.o de 1a 

deuda de 1os potses mCis pobres debe reduci.rse, par1.tuc1armente para 

vor1.os patsea de Afri.co a1 sur de Sahara. por med1.o de uno extens1.6n 

en 1e pertodo de grac1.o y ap11.condo una tasa de 1.nter6s muy baja. 

Tamb1.6n reconocen que estos patses neces1.tan un trato especi.al. 

por madi.o de1 Programo del oesarro1lo de 1as Noc1.ones Uni.das poro 

aumentar su crec1.m1.ento econ6m1.co {85). 
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Promueve e1 control de los recursos 1nternoa por los paXses 

subdesarrollados 1ncluyendo el ahorro 1nterno para 11egar a la etapa 

de1 despegue para el desarrollo. 

En una Rondo del UNCTAD 1os pa~ses 1ndustr1al1zados ofrec1eron 

una ayuda of1c1a1 del 8.7. del PXB para 1os paises subdesarro1lados y 

no han cumpl1do con este porcentaje. 

cumplan con este comprom1ao. 

El UNCTAD les p1de que urge que 

Los resultados de la• recornendac1ones del UNCTAD no •• podran 

evaluar hasta que part1c1pen loa pal••• 1ndu•tr1al1zadoa de una 1ROnera 

efect1va. Los pa~ses subdesarrol1ado& han tomado mucho 1nter5• en 

esta organ1zac16n; 1nc1us1ve en 1a Ronda de 1987 part1c1paron 144 

pa~ses. pero los resultados se tendran que ver entre 1os 

subdesarro1lados y los desarrollados. 

2.4.4.2. DEUDA y POSIBILIDADES Q§. NEGDCIACION NORTE-SUR 

o) PROPUESTA Q§. ,Y!!!. ~ ~ ECONDMICO INTERNACIONAL 

La neces1dad de una economla renovada, menos 1nJusta y menos 

vulnerable a los hechos externos se ha postulado en el Tercer Mundo 

desde 1os anos sesenta. En esos anos, se of1c1a11z6 en el pensam1ento 

pol~t1co y econ6m1co nac1onal tanto la cr~t1ca del modelo v1gente como 

la construcc16n de alternat1vas a d1cho modelo. Desde entonces, todo 

se volv16 evaluac16n. restructurac16n, reordenac16n. camb16 de 

estructuras mentales, adm1n1strat1vas, de mercados y valores (86). La 

modern1zac16n y el camb1o es lo que se propone. y as~ al presente. 

Se ha desarrollado un debate entre los paises desarrollados y 

subdesarrollados sobre las relac1ones econ6m1cas, or1entado o 

establecer un nuevo s1stemo regulador de las m1smas. ya que la deuda 

no puede segu1r aumentando y caus6ndole a 1os pa~ses subdesarro11ados 

tanto sufr~m~ento. Los pueblos se s~enten expr1m1dos para hacer pagos 
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que ei s1stema cap1tal1ata actual no det1ene. y creen que la deuda 

nunca se podrta term1nar de pagar por 1a des1gualdad que ex1ste entre 

los deudores y acreedores. 

Esta propuesta se desarrol16 despu6s de var1os cambios globales. 

La mayor parte de los paises asi6t1coa. por ejemplo. hablan conseguido 

su independencia poltt1ca y 1a descolon1zaci6n habla avanzado en 

Africa, y se centraban en e1 camb1o de las estructuras internas 

heredadas del periodo co1onia1 y en la bGsqueda de1 r8pido deaarro11o 

econ&nico. 

Casi todos los paises del Tercer Mundo tiene una gran dependencia 

de uno a dos productos b6s1cos de exportac16n, asl que sus relac1ones 

econ&nicas internacionales son un determinante fundamental de1 

desarrollo. El Tercer Mundo ha denunciado 1a tendenc1a a 1mponer un 

sistema neocolonial de relaciones econ&nicas y plantea la necesidad de 

un cambio radical en las cond1c1ones de su inserc16n en el mundo 

internacional (87). Esto es a ralz de la crisis econ6m1ca mundial que 

se desarro116 en el sistema capitalista. 

En los sesenta el debate se centraba en la idea de que los paises 

industrializados dieron as1stencia para el desarrollo a los paises 

pobres. Se acord6 el Primer Decen1o de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, el cual propon ta un incremento sustantivo de ias 

"transferencias f1nancieras y tecno16g1cas" desde ios paises 

desarrollados hac1a el Tercer Mundo. 

En los setetento este enfoque camb16 o la necesidad de un enfoque 

global de la "problemlit1ca del desarrollo y paro impulsar reformas 

estructurales al funcionam1ento de la economta mundial (88), ya que se 

decta que la 16gica espont6nea del capitalismo podrla conducir a la 

cat6strofe. 
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Se tomaba como obJet1vo crear 1a conc1enc1a de 1a f1n1tud de 

recursos natura1as y de 1a gravedad de 1a amenaza eco16g1ca. 

consecuenc1a de un mode1o de desarro11o guiado por 1as fuerzas de1 

mercado. por 1os 1ntereaes de corto p1azo de loa pr1nc1pa1es 

monopo11o• econ&n1cos. Fue entonces que e1 Tercer Mundo trat6 de 

un1rse para buscar un consenso en 1os foros 1nternac1onalea para 

1mpulsar urgentemente carnb1os estructurales en a1 orden econ&n1co 

1nternac1ona1. 

El Tercer Mundo tenla rnayor fuerza para un1rse pues en Am6r1ca 

Lat1na y en 1os paises 6rabes habla un auge nac1ona11sta. en As1a 

habla un auge soc1a11sta, y en Afr1ca tenla lugar su descolon1zac16n. 

Estos esfuerzos fueron forta1ec1dos con 1a elevac16n de los prec1os 

del petr61eo da la OPEP. 

En 1974 se presenta ante la Asomb1ea General de 1as Nac1ones 

Un1das el Programa del Nuevo Orden Econ6m1co Xnternac1onal y la Carta 

de Derechos y Deberes Econ6m1cos de los Estados. Su objet1vo es 

a1terar la d1v1s16n 1nternac1ona1 del trabajo en favor de los paises 

depend1entes y 11m1tar el 11bre juego del mercado somet1Andolo a 

reglas de derecho. Los planteam1entos del NOEX son los s1gu1entes: 

a) Denunc1a del car6cter 1ntrtns1camnete 1njusto del s1stema 

econ6m1co 1nternac1onal y su mod1f1cac16n med1ante la creac16n 

de derechos y obl1gac1ones que protejan a los estados 

re1at1vamente m6s d6b11es. y establec1endo controles a las 

act1v1dades de las empresas transnac1onales. 

b) Aprop1ac16n nac1onal de una mayor porte de la renta de la 

t1erra agrtcola y m~nera. Para ello se ex1ge reconoc1m1ento 

del derecho a la prop1edad nac1onal de los recursos naturales. 

a la asoc1ac16n entre paises subdesarro11ados exportadores de 
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a11mentos y rnater1as pr1mas. prec1o• m6s a1tos y estab1e• para 

estos recursoa y mayor procesam1ento de e11oa en sus pa~•es de 

or1gen. 

e) Nuevo 1mpu1ao a 1a 1ndustr1a11zac16n de1 Tercer Mundo. vta 1a 

tran&ferenc1a de recursos f1nanc1eros y de tecno1ogta a 1os 

pataes subdesarro11ados. 1~m~tac~6n y contro1 de 1as 

act1v1dades de 1a• empresas transnac1ona1ea. apertura de 1os 

mercados desarro11ados para 1a& exportac1ones de 

de1 Sur. descentra11zac16n de 1as act1v1dadea 

manufacturas 

1ndustr1a1es 

1ntena1va• en mano de obra y nMJyor 1ntercCllllb1o Sur-Sur. 

d) Forta1ec1m1ento y desarro11o de 1a soberan~a de 1os patses de1 

Tercer Mundo sobre sus econ01ntas garant1zando a1 Estado una 

func16n centra1 en 1a conducc16n econ6m1ca. y en 1a 

negoc1ac16n de 1as cond1c1onea de 1nserc16n 1nternac1ona1 de1 

pa~s. 

e) Mayor poder de 1os estados de1 Tercer Mundo en e1 s1stema de 

votac16n y. en genera1, en 1a adopc16n de dec1s1ones de 1os 

organ1smo econ6m1cos 1nternac1ona1es. 

La estrateg1a de1 NOEI es contrad1ctor1a a 1os 1ntereses de 1as 

empresas transnac1ona1es. de1 neoco1on1a11smo y de1 1mper1a11smo y es 

favorab1e a 1os 1ntereses de 1os estados per1ffir1cos, cuando estos son 

contro1ados por burguestas desarro111stas o por sectores popu1ares 

(89). 

La reacc16n de 1os patees cap1ta11stas desarro11ados ha s1do de 

un1rse y reduc1r sus contrad1cc1ones para crear una pos1c16n f1rme y 

coman frente a 1os patses de1 Tercer Mundo. Han e1aborado maneras de 

confund1r y d1v1d1r a 1os patses de1 Tercer Mundo para obstacu11zar e1 
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crec1m1ento de au pontenc1a1 econ&n1co. E1 Tercer Mundo no t1ene n1 

ten~a 1a fuerza neceaar1a n1 1a cohea16n auf1c1ente. para rnater1a11zar 

1a amenaza de 1oa Camb1oa. 

A1gunaa reacc1ones y acc1ones de 1oa desarro11adoa para 

1a fuerza de1 NOEX han sido: 

reducir 

a) Incrementar 1os prec1oa de 1as manufacuras y otros bienes que 

exportan a 1os paises subdesarro11ados paro superar e1 d6ficit 

en 1a cuenta corriente de 1a ba1anza de pagos. 

b) Forta1ecer 1as empresas transnaciona1es. 

c) Forto1ecer a1 FMX y e1 Banco Mundia1 (en 1a administrac16n). 

d) Enfrentar a 1os pa~ses exportadores de petr61eo con 1os 

importadores subdesarro11ados. 

e) Desviar 1as negociaciones a foros restringidos. 

contro1ar. 

f6ci1es de 

f) Transferir 1os recursos financieros, en auge sin 

de 1a banca transnaciona1. 

precedentes 

g) Imponer e1 programa de ajuste de1 FMX como: 

i) La deva1uaci6n de 1a rnoneda. 

11) La apertura de1 mercado a 1a 1nvers16n extranjera 

11i) Dism1nuc16n en e1 gasto p0b1ico (subsidios, 

etc.}. 

programas, 

h) Imponer tarifas de proteccionismo (arance1es) (i.e.: 

Unidos impuso una tarifa a 1a importac16n de petr61eo en 

que afect6 mucho a MAxico, Venezue1a y Ecuador). 

Estados 

1986 

1) Mantener intereses a1tos sobre 1as deudas de 1os paises de1 

Tercer Mundo. 

j) Responsabi11zar a 1a OPEP de 1a crisis econi5m1ca mundia1. 
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k) D1vid1r a1 Tercer Mundo en: 

1) Nuevos Paises Industr1a11zados. 

11) Paises exportadores de petr61eo. 

111) E1 Cuarto Mundo (1os pa~ses mela pobres). 

1) Mantener acuerdos b1laterales con algunos paises 

subdesarrol1ados para que no hagan acuerdos multilaterales 

entre ellas. 

m) Controlar la demanda de petr61eo manteniendo reservas altas, 

as~ causando una crisis en el precio del petr61eo (la baja). 

n) Tratar de controlar •1 costo de materias primas, 

manteniandolaa bajas al controlar su demanda. 

La estrategia del NOEX es contradictoria con los intereses de las 

empresas tronsnacionales, del neoco1on1alisrno y del imper1alismo, y 

favorable a los estados per1far1cos. Nunca antes e1 s1stema 

capitalista de economla mundial hablo sido sometido a tan alto nivel 

de cuestionamiento, ni su car6cter irracional e injusto habla sido tan 

destacado y, tampoco, la comunidad internacional de naciones estuvo 

tan consc1ente de la neces1dad de proceder a realizar una pro~unda 

reestructuraci6n de las relaciones econ&nicas internacionales y de 

crear, incluso. nuevas normas pollticas y jurldicas que regulen las 

relaciones entre los paises. 

El establecimiento de un nuevo orden econ&nico no indica 
exactamente que posos hay que tomar. Los mismos paises que lo piden. 

tienen diversos intereses y puntos de vista. Por ahora, los paises 

desarrollados han evitado que se unan con un frente realmente común. 

Los deseos de cambio de los paises del Tercer Mundo s6lo se escuchan y 

comentan, pero no han tenido la fuerzo paro llevar a cabo esos deseos 

de cambio. Es un cambio que se tendr6 que hacer conjuntamente entre 

los acreedores y deudores por la relac~6n econ6m~ca que llevan. v 
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porque •e neceaiton uno 01 otro. El rompimiento total con el 

capito1ismo. girando hacia e1 comunismo, no parece convencer a ia 

mayorta de los paises que buscan e1 cambio en e1 aiatetna. Loa anos 

que siguen &er6n muy importantes para estudiar si la crisis de lo 

deudo y del sistema capitalista cambio a favor de todos. y no nodo 

m6& de los desarro11ados, extendiendo aún m&a lo desigualdad entre loa 

dos grupos. 

Es indispensob1e la occi&n pol~tico que postu1e algunos 

1ineom1entos que podr~on abrir estos espacios viables a una mayor 

independencia y capacidad de desarro11o y autodeterm1noc16n. Lo& 

paises deben consolidar sus procesos democr6ticos internos para 

propiciar 1o creac16n y/o forto1ecim1ento de las instituciones 

po1tticas. y aocia1es, garantizando loa derechos humanos. La 

democracia 1e da a 1os pueb1oa m&s resistencia frente a los 

imposiciones. y est1mu1a 1o capacidad para ejercer soberanlo e 

1ndependenc10. La historia ensena que el autor1tar1smo no es asl. E1 

avance democr6tico debe 1levor a 1os pueblos o 1a so11dor1dad 

1nternaciona1. Lo democracia reconoce el p1ura1ismo de las nociones y 

respeta 1as diferencias y afinidades de regiones y grupos de paises. 

A la por que 1a solidaridad regional, y como premisa paro la misma, ea 

importante insistir en la formac16n de 1nstituc1ones de cooperoc16n 

Sur-Sur que hasta ahora no han podido. aunque ya hay algunos intentos. 

Se necesitan vigorosos esfuerzos de un frente común ante la deuda 

externa y ante el proteccionismo comercial que mantienen a los paises 

menos fuertes en desventaja. 

son tambi6n de importancia. 

Los contactas entre diversas regiones 

Hasta ahora los contactos han sido s61o 

breves y circunstancias. 

sea a 1orgo p1azo. 

Estas relaciones se deben establecer aunque 
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La vo1untad poiltica debe forta1ecer ios organ1smos 

1nternaciona1es mu1t11atera1es. pues ah~ se da 1a negociaci&n. y se 

expresan 1as demandas urgentes. estos organismo constituyen hoy casi 

e1 Ontco 6mb1to para 1uchar por e1 mantenimiento de orden y 

convivencia entre estado& y evitar e1 use de fuerza. Los foros 

mantienen 1a esperanza de que se desarro11e una c1v111zac16n con 

armon~a y respeto. y que 1os conf11ctos se so1ucionen por medios 

pac~ficoa y por 1a fuerza de 1a raz6n. 

b) DEUDA y POSIBILIDADES DE NEGOCIACION NORTE-SUR 

Bajo 1as condiciones actua1es. crecen 1os desequ111br1os g1oba1es 

de 1a economla. Un aspecto importante es e1 de 1a disparidad entre 

1os montos de financiamiento exterior requerido y 10 poa1b111dad de 

cubrir 1as deudas mediante 1a amp11ac16n de1 comerc1o 1nternac1onal. 

Se ha manten1do un s1stema de transferenc1a de recursos de la 

per1fer1a hac1a un solo centro de poder mund1a1. o sea hac1a los 

paises acreedores que son los paises cap1ta11stas desarrollado&, y 

esto acrec1enta los desequ111br1os. Xnc1us1ve, Estados Un1dos t1ene 

un enorme d6f1c1t f1scal y elevadas tasas de 1nter6s que succ1onan los 

recursos del resto de las economlas. Esto causa un alto n1vel de 

pe11gro para el equ111br1o del s1stema f1nanc1ero 1nternac1onal. que 

corre el r1esgo de un co1apso. 

El problema de la deuda no s6lo es el eje de todos debate 

pollt1co consc1ente, s1no que tamb1An mod1f1ca el comportam1ento 

1nternac1onal de los paises en desarrol1o y el conjunto de las 

re1ac1one• econ&n1caa entre 1os estados. S1n embargo. 1a crec1ente 

acumulac16n de saldos f1nanc1eros no cub1ertos. otorga a los paises 

deudores una capac1dad de renegoc1ac16n real. 
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Tanto 1a cr1&1& f1nanc1era como 1a petro1era hacen vulnerables a 

lo& deudores y a 1os acreedores. Por este mot1vo, •• 1mportante 1a 

reanudac1&n del d151ogo Norte-Sur. E1 empleo de 1a renegoc1ac1&n es 

urgente deb1do a las pres1ones 1nternas en 1os pa~••• del Tercer 

Mundo, pres1ones como: 

1nflac1&n y reces16n, 

la par611s1& de la planta 1nduatr1al. 

1a desnac1onal1zac16n de 1a& econom~a&, 

1a 

e1 

crec1m1ento del gasto pOblico. el deter1oro de1 empleo y ei n1ve1 de 

v1da de las mayor~as, y porque todo esto afecta la estab111dad de 

muchos pa~ses y de sus gobiernos. 11ev6ndo1os a extremos de hambre, 

cr1men y guerra. 

El Di61ogo Norte-Sur debe 1nc1uir los prob1emas der1vados de 1a 

1mpos1ci&n de procesos de ajuste un11ateral•• que a 1aa clases altas 

de 1a soc1edad 1os separa mas de 10 defensa del nac1ona11smo 1 

provocando la fuga de cap1ta1e&, e1 pr1v1leg1o del rentiamo, y el 

desa11ento empresar1al; 1os proyectos naciona1es dejan de satiasfacer 

1as eMpectat1vas de las clases trabajadoras. Estas clase parecen 

tener menor importanc1a que nunca en la aceptac16n de 1aa 1mpoa1c1ones 

de 1os acreedoras y ven como sus vidas y b1enestar se deter1oran. 

Las respuestas autoritarias a la cr1sis son el reflejo de un 

global1arno centralista que det1ene, parad6jicamente, 1a 

democrat1zaci6n del mundo. El problema de la deuda, por un lado, pone 

en peligro el af1anzamiento de la democrac1a en el mundo, 

mismo tiempo, puede serv1r tambiGn como alimento de 

pero al 

cohes16n 

importante entre los paises de Am6r1ca Latina y otros pa~ses 

deudores de otras reglones. 

Por otro lado, es indispensable estud1ar hasta donde puede 

Estados Unidos conv1v1r con un crec1ente poder negociador 

del Tercer Mundo; hasta donde puede sent1r que e1 
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proyecto ~ntegrac:1on:1•ta ea compat:1b1e con e1 proyecto norteamer:1cano 

para 1as reg:1ones deudoras y para Estados Un:1dos. Los pa~ses de1 

Tercer Mundo t:1ene 1a capac:1dad un:1doa de her1r. vo1untar:1a o 

:1nvo1untar:1anMtnte a Estados Un:idoa. pues e1 contro1 de 1as 

de :1mportac:1.ones de pa~ses da1 Tercer Mundo. y 1a fa1ta de pago 

ia deuda de Estados Un1dos. t:1enen una repercua:16n costosa 

sobre e1 sector exportador de 1a econOM~a norteamer:lcana y esto 

t:lene un :1mpacto sobre e1 emp1eo en Estados Un:1do&. Los paises 

de Europa Occ:1denta1 y Jap6n pueden ser afectados de :1gua1 1110nera, 

pues son acreedores y protegen sus :1ndustr1.a&. 

Hasta ahora Estados Un:1dos parece boi.cotear toda propuesta que 

:intente reso1ver con 1:1neam1.entos genera1es 1os t6p1.cos que afectan 

m6s cruc1.o1mente 1a s1.tuac1.6n mund1.a1 en 1a actua11dad. (E1 prob1ema 

de 1o deuda, 1a producc1.6n de a1:1mentos. 1as pr6ct:1cas comerc1.a1es 

d:1scr:im1nator:1as, 

tecno16g1.ca) . 

e1 cl5d:l.go para regu1ar 1a tronsferenc:la 

Tambi.An ex1&te un subterfugi.o de 1a po1~t1.ca de Estados Un:ldos 

que trata de acuitar una gran verdad: 1a de1 protecc1.on1.smo que ha 

pri.vado en todo 10 concerni.ente a 10 producc1.6n 1ndustr1.a1 de 1os 

parses desarro11ados (99). Estados Uni.dos y 1a Comuni.dad Europeo 

junto con otros de 1os desarro11ados. han teni.do como m6v:11 

camuf1ajeado en 1as ú1t1.ma& d6cadas no s61o e1 de 1.mpedi.r e1 

mejorami.ento de 1os preci.os de 1as materi.as pr1.mas a esca1a g1oba1, 

Si.no tamb1.6n e1 de des:lncenti.var 1o potenc1.a11.dad de 1a Oni.co vra a 

trav6s de 1a cua1 pod~an desarro11arse un gran nOmero de pa~ses de1 

Hem1.sfer1.o sur 

:1ndustr1o1. 

como nac:lones 

, 19 

:1ndepend1.entes: 10 producc1.6n 



Puede ser amenazante para e1 Norte. que e1 sur ... una 

econ&n1comente y contro1e su mercado de productos 1ndustr1a1es, y que 

e1 Norte ya no pueda aegu1r prosperando a1n tomar en cuenta que e1 Sur 

debe estar a su 1ado. Esta un1&n 1e puede perm1t1r a1 Sur ventajas 

sobre e1 Norte que hasta ahora no se han pod1do deac1frar y ap11car. 

2.4.5. LOS EFECTOS ECONOMJ:COS y POLJ:TJ:COS DE LA DEUDA EN EL TERCER 

MUNDO 

2.4.5.1. LOS EFECTOS OEL PROGRAMA DE AUSTERJ:DAO 

Es d1f~c11 espec1f1car 1os efectos po11'.t1c~s de 1a 

d1rectamente, porque no aparec1eron de 1a noche a 1a monona. 

deuda 

Tom6 

var1os aftos para que 1a deuda se acumu1aro. La cr1s1s de 1a deuda 

ref1eja pr1nc1pa1mente, mlis que 1os 1mpactos de 1a economt:a 

1nternac1ana1. una ser1e de deaequ111br1os entre 1a producc16n y e1 

consumo dentro de una economt:a endeudada. Por ejemp1o, ei consumo 

absorbe 10 mayor parte de 1a producc16n. No deja un super6v1t para 

d1r1g1r1o 01 ahorro y a 1a 1nvers16n. tamb16n hay desequ111br1os en 

1os gastos de1 gob1erno que son mayores a 1os 1ngresos, 

1mporta m6s de 1os que se exporta. 

cuando se 

Todos estos fen6menos causan 1a sub1da de prec1os, y una 

1nf1ac16n mayor a1 aumento en sa1ar1os. La s1tuac16n de 10 deuda 

11eva a 1a d1str1buc16n de 1as r1quezas e 1ngresos desfavorab1es para 

1a mayorla de1 pueb1o de1 Tercer Mundo. La fa1ta de estab111dad 

econ6m1ca. e1 aumento en e1 desemp1eo. e1 aumento en e1 cr1men y todo 

1o re1ac1onado con 1os efectos de1 programa en sus gob1ernos y en su 

b1enestar futuro. 
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A consecuenc1a de1 ftl01estar econ&n1co, po1!t1co y socia1, las 

personas, y 1oa a1nd1catoa y otros grupos buscan ao1uciones por med1o 

de hue1gas y man1festac1onea. Es d1f!c11. decir de una manera d1recta 

que 1a deuda externa y e1 progrOMCJ de austeridad causan estos 

prob1emas, pero en e1 an61is1a fina1, se re1ac1onan con 1oa prob1emas 

de1 Tercer Mundo. 

Cuando un pata adopta una serie de po1!ticas de correcci6n 

econ6mica, imp11ca que hay efectos po1!ticos d1rectos e indirectos 

sobre 1a deuda. Por lo regu1ar, ios gobiernos ap11can estas 

correcciones por presiones de sus acreedores. La mayor parte de1 

Tercer Mundo ap11ca 1as medidas de austeridad de1 FMX, &1 es acreedor 

de su gobierno y porque saben que los bancos privados tambi&n siguen 

1oa consejos de1 FMX. 

Las medidas de austeridad de1 FMZ han tenido resultados negativos 

para muchos paises endeudados del Tercer Mundo ya que no toman en 

cuenta los problemas especifico& de estos paises a diferencia de 1os 

paises que e1 FMZ ayud6 despu6s da 1a Segunda Guerra Mundial. Las 

recomendaciones del FMZ no han demostrado el Axito esperado en la 

teor!a econ&nica de los planes de ajuste porque se supone que la 

estructura productiva responder6 enseguida a los cambios aplicados 

(91). Al limitar las importaciones, se limita el desarrol1o, y se 

limita 10 exportaci6n. Varias compaftias medianas y chicas se declaran 

en bancarrota al competir con productores extranjeros, y hoy un alto 

Indice de desempleo. Al no exportar lo suficiente, hay d6fic1t en la 

balanza comercial. Si la importaci6n es muy alta, y si hay d6ficit en 

1a balanza corriente, los dos dAficit juntos afectan d1rectamente e1 

d6f1c1t en 1a balanza de pagos y el producto bruto interno se reduce. 

afectando e1 b1enestar de la poblaci6n (92). Los paises que aceptan 
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ias cond1c1ones de1 FMX estando en cr1s1a. saben que 1as med1das 

1mpuestaa no 1•• van a benef1c1ar en e1 corto p1azo, pues son med1das 

muy duras para aua pueb1oa, pero a1 no aceptan 1as cond1c1ones no 

rec1ben mas prAatamos para cubr1r por 1o menos e1 serv1c1o de sus 

deudaa externas o para mantener aua reservas 1nternac1ona1ea. A1 

aceptar 1aa cond1c1onea de1 FMI para obtener nuevo• pr6stomoa o una 

restructurac1&n de SUB deudas ••1stentea, con cond1c1ones 

mGs favorab1es de pago, ev1tan 1a bancarrota de1 pata v e1 caos que 

1a bancarrota podrta ocaa1onar po1tt1camente. econ&n1camente 

y aoc1a1rnente, en comparac1en con 1a auster1dad que 1mpone e1 FMI. 

A1gunoa gob1ernoa han tratado de ap11car 1aa med1das de 

auster1dad Juntas v de 1nrned1ato, caus6ndo1e a &u& pueb1o& un "shock" 

econ&n1co para e1 cua1 no est&n preparados. 51 un pata est& 

acostumbrado a &ub&1d1ar b1enea bfta1coa para e1 pueb1o que es 

mayormente pobre, v de repente se e11m1nan 1os sub&1d1os para que e1 

d6f1c1t de1 gob1erno d1sm1nuya, 1a gente se ve ser1amente afectada v 

no 1e gusta ta1 s1tuac16n, pues no aumenta e1 sue1do 1gua1 que 1os 

1ncrementos en esas neces1dades b6s1cas. Los patses mtis pobres son 

1os rn6s afectados por estas med1das que no toman en cuenta su pobreza, 

y es cuando emp1ezan 1as man1festac1ones. Esto causa que io 

popu1ar1dad v estab111dad de 1os gob1ernos se reduzca, 1o que 

pos1b1emente tampoco 1es convenga a 1os acreedores; y s1n embargo, no 

1o toman en cuenta antes de 1mpu1sar d1chas med1das. A1gunos paises 

donde se ha tratado de ap11car este t1po de med1das rad1ca1es 

1nmed1atomente, han s1do: Eg1pto en 1977, 

enero de 1978, Turquta en 1979, Marruecos 

Panamti, Argent1na, Sud6n V Ch11e en 1985, V 

Pera en 1978, Tunez en 

en e1 

Bras11 

verano de 1981, 

en 1986 (93) y 

natura1mente en MAx~co y otros paises desde 1982. 
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En Eg~pto en 1977, cuando era prea~dente. Anwar Sadat. e1 

gob1erno h1zo un acuerdo con e1 FMI para ap11car 1aa med1das de 

auster1dad que esta 1nst1tuc16n recom1enda; de un dio para otro e1 

gob1erno dej6 de subs1d1ar b1enes b6s1cos como e1 pan. e1 gas y e1 

transporte. E1 prob1ema fue que e1 gob1erno no habla preparado a su 

gente para estos recortes. y entonces. e1 pueb1o reacc1on6 con una 

man1festac16n muy grande. S61o e1 ej6rc1to pudo contro1ar 10 

s1tuac16n. E1 pueb1o ya habla sufr1do muchos aftas por 1aa guerras y 

se hablan aacr1f1cado econ&n1camente para mantener1aa. No estaba 

d1&puesto a aceptar rn6s sufr1m1ento y sacr1f1c1o. E1 gob1erno tuvo 

que retractarse y regresar los subs1d1os. pero con e1 f1n de 1r1os 

qu1tando gradualmente. 

La otra opc16n ha s1do de ap11car 1as med1as gradua1mente, 

sub1endo prec1os poco a poco, ev1tando 1a reacc16n de1 pueb1o, pero se 

ha superado e1 desequ111br1o en 1a economta de estos paises hasta 

ahora. Por ejemp1o. desde 1982, M6•1co adopt6 una po1tt1ca de ajuste 

econ6m1co para tratar de 11m1tar 1mportac1ones. buscando e•portar m6s 

y ahorrar d1v1sas, y obtener d1v1sas para pagar e1 serv1c10 de 1a 

deuda. Desde entonces se han qu1tado var1os subs1d1os en 1a 1ndustr1a 

aunque todavta se subs1d1an en parte e1 transporte. ias tort111as y 

otras neces1dades b6s1cas. Ast. M6•1co ha cont1nuado p1agado con 

prob1emas 1nf1ac1onar1os y a1tos d6f1c1t presupuesta1es, aunque 10 

ba1anza comerc1a1 st ha s1do pos1t1va. Por otro 1ado, e1 prec1o de1 

petr61eo fue bajando hasta e1 co1apso a f1nes de 1985. y esto no 1e 

ayud6 a M6x1co, ya que este co1apso desh1zo 1os p1anes a 1argo p1azo. 

Esto es una muestra de que 1a po1tt1ca de ajuste no func1on6 como 

se pensaba. y ahora se ve 1a maqu11adora como otra opc16n, aunada a 1a 

1nvers16n extranjera (94). Las pres1ones por qu1tar 1os subs1d1os por 
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comp1eto cont1nuan. e1 poder de compra de 1o• pueb1oa se ha reduc1do 

tanto. por 10 que 1a cr1&1s ha afectado respect1vamente e1 n1ve1 de 

v1da. de 1os pa~aea endeudados. 

E1 prec10 de1 petr61eo ha 1do en aumento durante 1987. y •1 esto 

mater1o pr1ma junto con otros aumentaran en vo1or. podrta haber menos 

pres16n por qu1tor 1os subs1d1os que quedan en estos productos 

b6s1cos, m1entros se espero un a1za en e1 n1ve1 de v1da de 1os pueb1os 

de1 Tercer Mundo. 

2.4.5.2. ENDEUDAMXENTD y ~ ~ GOBXERNO 

Aunque 1os gob1ernos no qu1&1eran op11car 1as med1dos de 

auster1dad. por 1a m1sma cr1s1s 1aa aceptan. Pref1eren ap11car esas 

med1das para obtener 1os pr6stamos necesar1os para ev1tar 10 morator10 

y sus consecuenc1as. que 1e causartan una 1nestob111dad po1~t1co que 

podrta 11egar a acabar con e1 prop1o gob1erno que r1ge. A f1nea de 

1986, 1os d1ez paises cona1deradoa 1os mes endeudados, fueron: 

Bras11. Argent1na, Venezue1a, Eg1pto, Corea dei Sur, 

Xndones1a. N1ger1a, Xnd1a y Yugos1av1a. En 1983. tres de 1os c1nco 

paises m6s endeudados eran pa~ses con gob1ernos m111tares: Argent1na, 

Bras11 y Coreo de1 Sur. MAK1co es un ejemp1o de una poi& dom1nado por 

un port1do On1co y Venezue1o, e1 On1co con representantes de d1versos 

port1dos en e1 gob1erno. Hasta hoy en dta, M6x1co y Eg1pto t1enen un 

s61o port1do dom1nante, pero en Am6r1ca de1 Sur han surg1do camb1os de 

gob1erno. Argent1no y Bras11 formaron part1dos po1tt1cos y 1os 

m111tares perm1t1eron e1 paso a 1os gob1ernos c1v11es. 

E1 prop6s1to de 1nd1car e1 camb1o de gob1ernos m111tares o 

gob1ernos e1eg1dos es paro hacer notar que opro~1madomente e1 s•• de 

1os paises rntis endeudados han &1do gobernados o a1tamente 1nf1utdos 

por regtmenes m111tares o por un s61o part1do (95). No necesar1omente 
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por esto existe 1a deudo, pero st es importante tomar en cuenta que 1o 

imposic18n de un mode1o de gobierno y de desarro11o y/o e1 gasto 

m11itar ha inf1utdo mucho en e1 aumento de 1a deuda de a1gunos pa~ses. 

En Argentino, por ejemp1o, e1 gobierno mi1itar gast6 mucho en uno 

guerra corta con rng1aterro sobre 1aa Ma1vinas, y perd~eron. E1 

gobierno mi1itar querta aumentar su popularidad, Juntando a su pueblo 

en una cuest16n de nacionalismo, pensando que el mundo lo respa1darto. 

espec1a1mente Estado& Unidos, y que a1 mismo tiempo, el pueb1o podrta 

hacer a un lado sus prob1emaa interno•, y su descontento con e1 

gobierno militar. A1 perder 1a corta guerra, e1 gobierno m11ttar 

perdi8 apoyo y tuvo que permitir e1.combio de gobierno en el pala, 

dejando una deudo militar excesiva. 

Egipto es otro de los patses mlis endeudados que tiene un gasto 

mi11tar muy a1to por sus cuatro guerras con rsrae1 entre 1956 y 1973. 

Pero en palse& como M6xtco y Venezuela, los gastos militares son bajos 

en comparac16n. M8xico, por ejemplo, no ha necesitado que 1os 

mi11tares tomen el poder, ya que el PRX es muy fuerte y ha contro1ado 

sus problemas paclficamente desde la Revoluci6n. En otros palses. 

Gobiernos militares se formaron y tomaron el poder, yo que fue dtfici1 

la formaci6n de una pol(tica y escoger un llder para seguir un modelo 

de desarrollo del cual estuvieran de acuerdo. Por esto. los militares 

tomaron el poder en varios paises, aplicando principalmente, el modelo 

1ndustrial1zador, sino dictatoriales y utilizan su fuerza militar para 

reprimir a sus opositores. Pero tengan o no gobiernos militares, 1a 

principal raz6n por el alto endeudamiento es por 10 

delmodelo de desarrollo industrializador impuesto 

arriba infraestructura para adaptarse inmediatamente 

desarrollo. 
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La tendenc1a en e1 camb1o de gob1ernoa m111tares a democrftt1cos y 

e1eg1dos en 1os paises de Am&r1ca Lat1na. se p1ensa que es porque es 

1a manera rnl5s 16g1ca para correg1r e1 desequ111br1o econ&n1co. En 

Ch11e y Paraguay no se ha hecho e1 camb1o de gob1erno. 

e1 gobierno m111tar ced15 e1 poder en 1978; en Uruguay, 

Argent1na, en 1983 y en Brasi1, en 1985. 

Pero en PerG, 

en 1985; en 

Loa gob1ernos c1vi1es nuevos cargan e1 prob1ema de 1a deuda 

externa acumu1ada, y t1enen mucho de que preocuparse, pues su 

popu1aridad es importante ya que e1 pueb1o 1os e11ge. Los gob1ernos 

c1v11es no aceptan 1as medidas de auster1dad tan r6ci1rnente por 10 

m1srno. Los cambios de gob1erno han surgido y con e11os 1a opos1ci6n y 

critica de 1as medidas de auster1dad. Los paises han buscado 1a 

reestructurac18n de sus deudas, y hasta han amenazado con moratorias 

si no se 1es concede 1a reestructuraci6n con condiciones m6s 

favorab1es. A1an Garcta de Pera hasta 11eg6 a dec1arar frente a 1a 

ONU en 1a reun16n Número 4• de 1985, que so1o pagarla e1 1•• sobre e1 

ingreso de 1as exportaciones de su pais. La crisis de1 endeudamiento 

es tan ser1o que causa en e1 presente una 1ucha entre deudores y 

acreedores, entre e1 Norte y Sur. 

2.4.5.3. gb_ ENDEUDAMIENTO y .bQ2 EFECTOS EN~ SOBERANIA 

La po1tt1ca rinanciera que conduce a 1os paises endeudados a una 

situac16n de aguda dependencia en 1os acreedores p1antea inquietudes 

en 1os ctrcu1os po1tticos e 1nte1ec~ua1es y en 1a opini6n p0b1ica 

sobre 1a pfirdida de 1a soberanto naciona1. 

La soberanta puede definirse como 1a ca11dod que se atribuye a un 

cuerpo supremo e independiente de autoridad que dentro de 1o esfera de 

su competencia no tiene superior (96). La sobe ron ta naciona1 queda 

c1ara por 1aa 1eyea que 1a estab1ecen, pero 1a soberanto en 10 
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1nternac1ona1. no t1ene ciara su def1n1c16n. Se 1dent1f1ca con 1a 

1ndependenc1a; se cons1dera que rad1ca en e1 Estado y que t1ene un 

car6cter 1nmenente y prev10 a1 derecho 1nternac1ona1. Este reconoce y 

puede 11m1tar 1a soberanla de un Estado. 

~undamento (97). 

pero no const1tuye su 

La Carta de Derechos y Deberes Econ&n1cos de 1os Estados se 

negoc16 dentro de 1os foros de 1os Nac1ones Un1das. En e1 Artlcu1o 2 

se estab1ece que "Todo Estado t1ene y ejerce 11bremente soberanla 

p1ena y permamente. 1nc1uso poses16n, uso y d1spos1c16n, 

su r1queza. recursos natura1•• y act1v1dodes econ6m1caa". 

sobre toda 

Esto carta fue una v1ctor1a para e1 Grupo de 1os 77 y e1 b1oque 

soc1a11sta, ya que ioa pa~ses desarro11ados defendlan e1 "derecho 

1nternac1ono1" de 1os recursos naturo1es. con e1 f1n de que n1ng0n 

pols contro1aro a1g0n recurso naturo1 para su benef1c1o y que 1os 

dem6s sufr1eran 1njustomente por esto. Pero e1 "Derecho 

Xnternac1ona1" podrla amp11arse e 1nc1ulr un contro1 sobre los 

1nvers1ones extranjeras y 1as empresas transnoc1ona1es y e1 poder de 

noc1onal1zar. Los paises podrlan perder su soberonlo, y Aste es el 

1nstrumento esenc1a1 paro dar a 1os pueb1os 10 necesor1a cohes16n 

po11t1co, econ6m1ca, soc1al y cu1turo1, que en a1gunos casos 1ntegra y 

cosntruye una nac16n. 

Aún con protecc16n de la soberanlo como lo menc1onado, prevalece 

la 1mpres16n de que 1a s1tuac16n de dependenc1a y atraso de 1os paises 

del Tercer Mundo se debe a 10 exagerada eKp1otac16n de 1os paises 

1ndustr1a11zados por lo actual estructuro del comerc1o mund1a1. Esto 

se debe a 1o des1gual capac1dod de negoc1ac16n y por el 1nsuf1c1ente 

resguardo de 1a soberanlo estatal. E1 endeudom1ento ha acentuado 1a 

dependenc1a econ&n1ca de 1os pa~ses. Esto dependenc1a econ6m1ca se 
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caracter1za porque 1os patsea de1 Tercer Mundo no han podido 11evar a 

cabo el proceso de desarrol1o sobre la base de su propio es~uerzo sino 

que. al abrirse a la economta internacional. quedan sujetos a 

relaciones de mercado que no son entre iguales ni equitativas pues se 

ven obligados a operar bajo reglas de1 comercio internacional que 

sujetan a sus economtas con las fluctuaciones en la demanda y en los 

precios de sus productos de exportaci«Sn. 

estructuras. repercuten y se transmiten al nivel de ingresos. de 

inversi«Sn. de ahorro. de empleo. de 1iquidez monetaria y de 

recaudac16n ~1scal. A medida que loa paises se industr:l.a11zan. surgen 

nuevos tipos de sujeci6n econetntca. Un ejemplo es la dependencia 

tecnol6g1ca. relacionado con los nuevos rnodos deproduccil5n que 

conlleva la modern1zacil5n, basados mayormente en 1a 1mportaci6n de 

insumas. patentes. maquinaria y equipo y aGn patrones de oferta y 

demanda inadecuados a las necesidades de loa paises endeudados. 

La otra forma de dependencia que prevalece es la r:1.nanc1era. La 

deuda es tan alta que e1 poder soberano del Estado deudor se reduce. 

pero el del acreedor aumenta. En este caso no est6n directamente 

involucrados los recursos natura.l.es del. terr:l.torio nacional del 

deudor. pero sr e1 destino de recursos reales para pagar la deuda. 

Al endeudarse. los paises aceptan sujetarse a las condiciones de 

los pr6stamos. pero cuando hay cambios en las condiciones ravorables 

de contrataci6n debido a cambios rundamentales e 1mprev:l.stos que son 

negativos para el deudor. hasta que- punto debe lens:l.onarse l.a 

soberanra econ6mica ? Existe el derecho de romper con el contrato 

pero las consecuencias globales pueden ser muy sertas. en especial con 

deudas como las de MISxico o Brasil. La lucha de 1os deudores es 

buscar una soiuc~6n a las cl6usulas de sus contratos que eviten 1a 
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adopc1.6n de po1tt1.cas econ&n1cas 1es1.vas a1 deaarro11o y prosper1.dad 

de una nac1.6n que existe~ en 1as deudas adquiridas entre Estados y 

particu1area de otros Estado y que patrocina e1 FMX (98). 

Es c1aro que 1as recomendaciones de 1as medidas de austeridad de1 

FMX no so1o interf1.eren con 1oa asuntos internos de 1os pa~ses 

endeudados. sino que tambiAn ref1ejan una f'1.1osofta econ&mica 

conservadora que sirve a 1os intereses de 1os patses de1 Centro. Esta 

f'i1osofta promueve e1 1ibre comercio. 1a inverai6n extranjera y e1 

desarro11o de 1a economta privada como 1a mejor manera de sa1ir de 1a 

cr1.s1.a, 10 que favorece a 1os patses hegem6nico•. Si. el. pata 

endeudado acepta estas condiciones. aunque sea en contra de sus 

intereses naciona1istas. y acepta 1a pr·es:t.6n de 1a crisis y presi6n 

exterior. esta deciai6n afecta directa e indirectamente 1a soberanta 

del. pats. 

Cuando un pata necesita e1 financiamiento de instituciones como 

e1 FMX, sus posiciones po1tticas naciona1es e internaciona1es se 

minimizan y son forzadas a camb:Lar a favor de 1os intereses que estas 

instituciones reprsentan, ya que dependen de estas para sus pr6stamos. 

Por ejemp1o, MAxi.co, durante el auge de1 petr6leo en 1o& setentas se 

vo1vi.6 1tder de 1os intereses internaciona1es de1 Tercer Mundo. Se 

sentta con 1a seguridad de criticar abiertamente a patses como Estados 

Un1.dos y oponerse a sus op1.n1.ones 1.ntervenc1.onistas en 

cuest1.onescons:Lderadas por Mlix:lco como 1.nternas . Los patses de1 

Tercer Mundo empezaron a formar grupos para 1uchar contra 

cuest:lones que consi.deraban 1.njustas. El tArmino de1 "Tercer Mundo" 

surg1.6 de esta re1ac1.6n, y l.os patses desarro11ados 

s:lntieron que los subdesarro11ados se vo1vtan una potenc:la que 

l.os consideraba como imper:lal:lstas e :lntervenc1.on1.stas, y que 
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podrtan quebrantar e1 sistema de "dominio" que entonces preva1ecta. 

La cris1s dei petr6ieo y ia formoc~6n de ia OPEP (99) fue otro 

ejemp1o de soberanta 

exportadores. 

alentada por ventajas econ&n1cas para los 

Se puede decir que 1a cr1&1& de 1a deuda empez6 a sentir a part1r 

de 1979, cuando 1os acreedores empezaron a subir 1a& tasas de interAs 

por e1 a1to aumento en 1oa pr6stamos mundialmente (por la tasa de 

r1esgo). Poco despuAs empez6 a bajar e1 prec1o del petr61eo. Los 

p1anes de independ1zaci6n y aoberanta de los paises deudores se 

empezaron a esfumar, pues patsea exportadores de petr61eo se hablan 

endeudado mucho y dependtan de las altas ganancias por la venta de1 

petr61eo. Ahora no s61o tendrtan menos ingresos. sino que tambiAn 

aumentaba el servicio de sus deudas. 

A partir de 1981 comienzan a debilitarse los precios de 1as derntís 

materias primas a ratz de la nueva recesi6n en Estados Unidos y derntís 

paises industrializados. Esto afecta de inmediato a los patses que 

dependen de las ventas de materias primas para pagar sus deudas. se 

acentOa un comercio internacional desigual caracterizado por t&rminos 

de intercambio muy diversos. pagos excesivos de servicios de la deuda 

externa y una transferencia excesiva de recursos ftsicos a cambio de 

un empeoramiento en la economta y vida de los deudores, debi1it6ndolos 

y manteni6ndo1os dependientes de los vaivenes de las poltticas 

econ6micas y f1nancieras del primer mundo. 

Es indispensable transformar radicalmente ias relaciones 

internacionales de los paises deudores mediante: 

a) el ataque mancomunado y frontal al problema de la deuda 

externa. que permita eliminarla de manera defin~tiva dentro de 

plazos y en cond~ciones favorables. 
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b) la d1sm1nuci6n del papel motr~z que ha jugado el comercio con 

los parses 1ndustrializados. y 

e) un aumento de la importancia del comercio 1ntrarregiona1 asr 

como con 1as otras regiones del Tercer Mundo (18•). 

Las relaciones en el interior de las sociedades deben de 

tener una trasnformac16n prorunda para modificar loa esquemas 

d1stributivoa de la riqueza y el ingreso. controlar la fuga 

ahorro interno. alcanzar una autAntica participaci6n popular. 

pr1or1dad a las demandas populares en la plan1f1cac16n de 

de 

dar 

ia 

oferta de b1enes y servic1o. y lograr una descentralizac16n 

efectiva en lo pol~tico. econ&nico y cultural (1•1). 

La aoberanfa ex1stir6 si se alcanza una nueva noci6n de progreso 

y desarrollo enfatizando los aspectos cualitativos y no nada mda loa 

cuantitativos en lo polftico. econ&nico. ecol6gico, Atico y moral. Se 

debe reafirmar la responsabilidad y solaridad entre naciones. 

2.5. ALTERNATIVAS AL PROBLEMA DE LA ~ y SUS IMPLICACIONES 

POLITICAS 

Existe varias alternativas para la búsqueda de una so1uci6n al 

problema de la deuda entre acreedores y deudores. 

analizaran algunas de las propuestas. 

A continuaci6n se 

2.5.1. ORGANIZACIONES y GRUPOS INTERNACIONALES y~ DEUDA EXTERNA 

2.5.1.1. ~NACIONES~ 

Es una opini6n generalizada que las Naciones Unidas se han 

reducido a un roro de debates estAriles. inútil paro el verdadero que 

hacer de las relaciones internacionales. Es vrctima de los vaivenes 

de 1o guerra fria y ha dejado de ser un actor din6mico en la escena 
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mund1al. En Estados Un1dos y Europa se le cons1dera como un "club" de 

parses pobres 1nflu!dos en sus votos por el b1oque sov1At1co en contra 

de los 1ntereses occ1denta1es (1•2). 

S1n embargo, ha s1do Gt11 en los campos human1tar1o, cultura1, 

tAcn1co y de cooperac16n para el desarrollo. Muchos organ1amos 

espec1a11zadoa como la UNESCO, 1a FAO, y la OXT, han ten1do 6x1to. 

La ONU es culpable en parte de no forta1ecer sus mecan1smos de 

modo que 1a mayor!a de sus dec1s1ones no pueden ser apl1cadas y son 

om1t1das por 1a rnayor!a de los pa~sea. Sua prop1aa organ1zac1ones 

ded1cadas a asuntos econ&n1cos como el UNCTAD (Conferenc1a de las 

Noc1ones Un1das sobre Comerc1o y Desarro1lo), 10 ONUOX (Com1s1&n 

encargada de Oesarrol1o Industr1al). y 1a ECLA (Com1s16n Econ&n1ca 

para el Oesarrol1o de Am1Sr1ca Lat1na), 11m1taron sus func1ones a gulas 

y promotoras. Sus act1v1dades poco se 1dent1f1can con ei 

f1nanc1am1ento de los proyectos respect1vos. Es por tanto 1mperat1vo 

que la ONU y sus d1ferentes componentes asuman un papel rnC5s 

1mportante en 1a soluc16n de la cr1s1s, en part1cular en lo que a 

aspectos pol~t1cos se ref1ere (1.3). 

El tema de la deuda externa y el desarrollo es un tema de mucha 

1mportanc1a para los paises del Tercer Mundo, ya que t1enen a la ONU 

como foro 1nternac1onal para debat1r los d1versos aspectos. Aunque la 

ONU no t1ene la fuerza necesar1a para 1mplementar camb1os d1f!c1les, 

es el m6s 1mportante organ1smo mund1al de car6cter pol~t1co, econ6m1co 

y soc1al. El tema de la deuda toma cada vez rntis 1mportanc1a en los 

debates de la Asamblea Anual de la Organ1zac16n de la ONU; este tema y 

otro lanzado por Amfir1ca Lat1na, ll~mado "Lanzam1ento de Negoc1ac1ones 
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G1oba1e& Sobre Cooperac16n Xnternac1ona1 para e1 Desarro11o•, cuentan 

con e1 Apoyo de1 Grupo de loa 77, que reOne a ml5s de 12• nac1ones en 

desarro1lo. 

Se busca reaf1rmar e1 concepto de "responsab111dad compart1da" 

en 1a cr1&1& de la deuda, y que 1oa pa~ses 1ndustr1al1zados lo acepten 

y se d1spongan a negoc1ar med1das de fondo para encarar el problema. 

Hasta ahora se ha enfat1zado la renegoc1ac16n b1lateral entra los 

acreedores y cada pa~s deudor por separado. De esta manera se ev1ta 

1a un18n de los deudores para ex1g1r cond1c1ones mesa favorables. La 

ONU da la oportun1dad de que entre los deudores y acreedores busquen 

mejores &oluc1onea. 

La reso1uc1en adoptada por la Asarnblea General de la ONU p1de: 

1) Una rebaja en los tasas de 1nter6s. 

2) Mejor acceso a los mercados y e11m1nac18n 

protecc1on1sta&. 

3) F1Jac16n de prec1o& "Justos y remunerat1vos" para 

b6&1cos, y 

de 

4) La e11m1nac16n de pagos en los serv1cos de la deuda 

"a un porcentaje de los 1ngresos de exportac16n, 

trabas 

productos 

externa, 

compat1ble 

con las neces1dades de desarrolo y las ex1genc1as econ6m1cas y 

soc1ales de cada pa~s (194)". 

El 1ntento por los patses del Tercer Mundo de buscar soluc1ones 

Junto con los acreedores, demuestra que t1enen esperanzas de que el 

problema de la deuda se pueda soluc1onar o empezar a soluc1onar en los 

foros de las Nac1ones Un1das. El tema es prop1amente mund1a1, 

ONU es el foro 1nternac1onal aprop1ado. 
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2.5.1.2. CONSENSO~ CARTAGENA 

Hay once paises 1nvo1ucrados en este grupo (185), y sus 

pos1c1ones no son todas 1gua1es. Ante este grupo se han presentado 

todo t1po de dec1arac1ones, como 1as da F1del castro y Alan Garcla, 

Sal16 de aqul un documento valioso llamado "Declarac16n de Montevideo" 

que muestra la riqueza que puede tener la deuda externa como elemento 

de cohes16n entre los deudores (1•&). 

Los paises firmantes del Consenso de Cartagena son ios 

principales deudores de la reg16n, y han comenzado a explorar en 

conjunto el problema de la deuda externa y buscar ciertas bases 

comunes para una soluc16n que, en lo posible, no signifique alterar 

los mercados financieros mundiales (1•7). Sus planteamientos buscan 

una conc111ac16n entre los objetivos de crecimiento econ&nico y 1as 

transferencias de recursos rea1es y financieros. 

Los pa~ses de1 Consenso de Cartagena han hecho una Propuesta de 

Emergencia para 1as negociaciones sobre deuda externa y crecimiento. 

Esta 1nc1uye especia1mente e1 retorno de 1as tasas de 1nter6s a sus 

n1ve1es h1st6ricos, e1 aumento en 1os f1ujos de fondos y ia 

diferenc1ac16n de tratamiento entre ia deuda actua1 y 1a futura, con 

e1 objeto de dar a 1a segunda condiciones de mercado y a 1a primera, 

condiciones preferencia1es, desde e1 punto de vista de1 deudor. Se 

propone como criterio e1 mantenimiento de ios niveies rea1es de 

crfidito de ia banca comerc1a1, y un incremento neto anua1 de 28~ de 

1os recursos cana11zados hacia 1a reg16n por parte de 1os organismos 

mu1t11atera1es de fomento. Se sugiere adem6s amp11ar e1 servicio de 

financiamiento compensatorio de1 FMI, de modo de cubrir 1os efectos de 

factores ex6genos ta1es como e1 deterioro de 1a re1ac16n de precios de 

intercambio y 1a permanencia de a1tas tasas de 1nter6s. 
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Se eatab1ece 2a nece•1dad d• ev1tar d1•po•1c1onea d• 
cond1c1ona21dad que ob11guen a aJu•tar 2 0 economra a 1a• cond1c1onea 

externas de d•••qu111br1o preva1•c1entee en 2a actua11dad. 

t1et11po. •• ••fta2a 2a ••trecha re1ac1an entre •2 f1nanc1am1ento y •2 

comerc1o. Y la neces1dad de que cesen loa med1das protecc1on1ataa que 

obstacu11zan •l acceao d• 2oa par••• deudor•• a 2oa pr1nc1pa1•• 

Tamb1•n 2a propueata 1nc2uye 2a neoee1dad d• 

estab1ecer un lrm1te m8x1mo a 2aa tranaferenc1a• neta• d• recuraoa 

v1ncu1ado a una 111eta mrn1ma d• cr•c1m1ento d•1 producto. • 1nc1uye 10 

pos1b111dad d• eatab2ecer 1rm1t•• al ••rv1c1o de la deuda en relac18n 

con los 1ngresos por exportac16n. Sefta1a. ~1nalmente que 1a reg16n 

podrra verse abocada. a menos que se adopte el conjunto de med1das 

propuestas. a una &1tuac16n de gravedad extrema que la obl1garra 

necesar1amente a 11m1tar sus transrerenc1as netas de recursos para 

ev1tar una mayor 1nestab111dad soc1al y po2rt1ca que podrra revert1r 

los procesos de consol1dac16n democr6t1ca (188). 

Conv1ene rear1rmar la 1dea de que se neces1tan po1rt1cas 

espect~1cas para a11v1ar el peso de la deuda s1 se pretende contr1bu1r 

a resolver 1a cr1s1s econ6m1ca de la reg1~n. 

2.5.1.3. EL CLUB _Qg .kQ§ DEUDORES 

Tumb16n es 1mportante agregar que durante la reun16n de Cartagena 

en Colomb1a en 1986. se propuso rormar "El Club de los Deudores" con 

11 paises de Lat1noamlir1ca para enfrentarse al "Club de 2os 

Acreedores. o Club de Parrs". que ya est6 estab1ec1do. pero hasta 

ahora la 1dea no se ha reol1zado ya que no todos se unen. Ch1le por 

ejemplo. se opone pues 1nd1ca que cado pats tiene su prop1o problema 

de la deuda y una situac16n di~erente. que no podrXan solucionar en 

conjunto. Esto es lo que 1ndican los acreedores tambifin. para ev1tar 
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que los paises deudores se unan. Sin embargo. hay ahora grupos que se 

unen para del1near algunas 1deas para en~rentarse con loa acreedores. 

Uno de ellos ea el Grupo de Tres, que se un16 rec1entemente para la 

Conferencia del FMZ en septiembre de 1987 v se trata a cont1nuac16n. 

2.5.1.4. ~~LOS TRES 

E1 Grupo de 1os Tres ~ue c~eado por f!Mx1co, Argentina v Brasil., 

por ser los po~ses mds endeudados de Arntlr1ca Latina. Su propes1to en 

consul.tarse sobre sus deudas externas y otros problemas econ&n1cos ya 

que los ajustes internos del FMX no los consideran auf1c1entes para 

resol.ver el. problema de l.a deuda (1•9). Los min1stros de los ~res 

paises insisten en que los problemas de la deuda son tonto de los 

deudores como de los acreedores y que tienen que llegar a un acuerdo 

juntos sobre el crec1m1ento econ&nico. La deuda de Brasil es de 

$ 112 mil millones, la cantidad m5s alta del mundo, v en rebrero ha 

dejado de pagar el serv1cio de $ 7• mil mil1ones de deuda a med1o 

V largo plazo. "'4Sx1co debe al. extranjero $ 182 mil millones V 

Argentina $ 53 m11 millones. 

El objetivo del grupo es de reunirse per16dicamente para examinar 

sus relaciones econ6m1cas y otros temas de inter6s común. Buscan una 

soluci6n que garantiza crecimiento econ6m1co. estabilidad en la 

1nversi6n y una soluci6n duradera al problema de la deuda. 

Acordaron que los medidas internas no son suficientes ya que el 

problema principal tiene su rotz en el desequilibrio de la economta 

1nternocionol; indican que es necesario limitar la transferencia de 

recursos de 1os par ses en desarrollo hacia 1as naciones 

industrializadas; buscan garantizar la estabilidad de la ~nvers~6n 

extranjero, asegurar un mejor re~inanciam1ento de la deuda v una 
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d1str1buc16n rn«Ss r6p1da de1 financiamiento acordado. Para so1ucionar 

e1 prob1ema de 1a deuda indican que es necesario mejorar 1os 

intereses y otros medios de financiamiento de acuerdo a lo capacidad 

de cada pals de pagar su deuda. Piden tambiAn qüe los pagos de las 

deudas no dependan de la reducci6n de importaciones. sino de que los 

paises acreedores quiten sus barreras de proteccionismos y aal aumente 

la exportac16n de los deudores. 

La formac16n de este grupo es un ejemplo de loa deudores tratando 

de formar un frente coman hacia el FMX, buscando tener rn6s fuerza en 

la basqueda de so1uciones a 1a crisis. Se busca tambi6n que se 

aumenten los capitales del Banco Mundial y del Banco para el 

Desarrollo Internacional. 

2.5.1.5. COOPERACXON ARABE y AFRXCANA FRENTE~~~ 

Africa comprende s• paises, inciuyendo a ocho paises 6rabes, y 

todos son miembros de la Organizaci6n Unida Africana (OUA); su 

deuda externa juntas es de S 2•• mil millones de d6lares (1986), 

representando el 44• de su PIB. Adem6s. la deuda representa casi 288• 

de su ingreso por exportaciones. El servicio de la deuda africana fu6 

de $ 2e m1i m1iiones en 1986 (11e). 

Lo deuda aument6 mucho entre 1983 y 1985 por lo sequla que azot6 

el 6rea. particularmente a Etiopla y Sud6n. y hacia el este del 

continente; tambi6n fue arrazado el continente por la abeja africana 

que destruy6 mucha tierra cultivada y mat6 a muchos animales. El 

deterioro en los precios de las materias primas y el aumento en el 

servicio de la deuda en Africa empeoraron la situaci6n. 

Los paXses de esta regi6n han buscado su organizaci6n con un 

frente coman ante los acreedores. y destacan la extrema pobreza de 

algunas 6reas de este continente. 
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Se 11ev6 a cabo una reuni6n de1 25 a1 28 de enero de 19BB (111) 

para conmemorar e1 25 aniversario d8 1a OUA. E1 presidente Hosni 

Mubarak de Egipto reafirrn& 1a necesidad de que 1os pa~ses africanos 

sostengan un di61ogo con sus acreedores para buscar acuerdos mela 

favorab1es sobre sus deudas. Mubarak p1di6 tambi8n que se 11eve a 

cabo mda intercOlllbio comercia1 entre e11os. 

2.5.2. OBJETIVOS ~ ~ INICIATIVAS ~ SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA 

~ 

CoMo se puede distribuir e1 costo de1 a1ivio de 1a deuda de 

manera m6s equitativa entre 1os participantes interesados ? Las 

siguientes son a1gunas de 1as pos1b111dades como p1anteam1entos para 

reso1ver 1a cr1&1& de 1a deuda (112). 

Para 1os Bancos Privados 

a. Reducir o e11minar 1as comisiones. 

b. Cobrar menores tasas de interAs. 

c. Amp11ar 1os vencimientos hasta 1• y 15 aftas. 

d. Transformar 1a deuda existente mediante nuevos 1.nstrumentos 

financieros ta1es como bonos 1igados a 1os precios de 1os 

productos b6sicos. 

Para 1as Xnsti.tuciones Financieras Xnternaciona1es 

a. Amp1iar e1 servicio de1 financiamiento compensatorio de1 FMX 

de manera que se tengan en cuenta 1as f1uctuaciones de 1as 

tasas de inter6s. 

b. Convertir 1a deuda de corto p1azo en una de 1argo p1azo 

mediante bonos emitidos por 1as instituciones 

1nternac1ona1es con 1a garantra de 1a OCEO. 

c. Garantizar 1os pr6stomos bancarios. 
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d. Dar mayor peso a 1os factores po1tt1cos y soc1a1ea 1nternos en 

1a concertac1&n y ap11cac1&n de 1os acuerdos de derechos de 

g~ro. 

Para 1oa paises acreedores 

a. Xncrementar 1os recursos de1 FMX y de1 Banco Mund1a1. Por 

ejemp1o. med1ante em1&1ones de1 "Derecho Espec1a1 de G1ro 

(DEG). ml5s prAstamoa cuant1osos para el ajuste eatructura1 y 

aumentos de 1a re1ac1&n de cuotas de cap1tol. 

b. Aumentar 1oa crAd1tos dest1nados a1 comerc1o. 

c. Ev1tar •1 protecc1on1amo y 11berar 1a economta. 

d. Reduc1r 1os dAf1c1ts presupuestar1o& y d1sm1nu1r 1as tasas de 

1nter6s. espec1a1mente en Estados Un1dos. 

e. Mod1f1car 1as d1spos1c1ones jurtd1cas bancarias (aumentar 1os 

requ1s1tos de reservo para garant1zar 1as carteras de 

en 1os paises de aito r1esgo). 

f. Est1mu1ar crec1m1ento por med1o de 

mocroecon6m1cas m6s expansion1stas especia1mente en 

Occ1dento1. 

Para 1os paises deudores 

cr6d1to 

po11t1cos 

Europa 

a) Cont1nuar 1os procesos de ajuste con e1 apoyo 

ta1 como se menc1on6. 

internaciona1. 

b) Equi1ibrar 1os medidos de contracci6n monetor1a (concebidas 

para disminuir 1a inf1aci6n con occ1ones de1 1ado de 1a 

oferta. encaminados a e1evar 10 producc16n. 1os 

y e1 empleo. 

exportaciones 

e) Promover 10 inversi6n extranjera directa y canalizarla hacia 

actividades orientadas a exportar con ei pr6pos1to de pagar e1 

servicio de 1a deuda. 
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Se han adoptado a1guna• de ias rned1das menc1onadas si.n que med1e 

un acuerdo 1.nternaci.onai 6mp11.o; en rea11dad, 1os deudores mais grandes 

ya han uti.1.1.zado su capaci.dad de negoci.aci.&n para obtener cond1c1ones 

favorab1es al. renegoc1ar su deuda. Ymp1~c1tamente, e1 FMX ha apoyado 

este proceder. 

2.5.3. ll PLAN BAKER 

Vi.endo que la• condi.ci.ones del FMI no resue1ven 1os prob1emas con 

1oa palees deudores, han surg1do otroa p1anea y propuestos como e1 

Plan Baker de 1985 que se present& en 1a conferenci.a anua1 de1 FMI y 

el Banco Mundi.a1 en Corea de1 Sur (113). Cons1ste en apoyar a 15 

paises, y esto se 11evaria a cabo en tres partes. La pri.rnera parte 

consi.ste en que Estados Uni.dos p1da a los bancos comerci.a2es prAstamos 

por S 2• m11 m11lones de d&lares para ayudar a estos 15 paises que 

son: Brosi.1, M6x1co, Argent1na, Venezue1a, Uruguay. 

Ecuador, Co1omb1o, Pera, Bol1vi.a, Vugoslavi.a, Fi.11.pi.nas, 

Ch1le, 

Nigeria, 

Costa de Marfi.l y Marruecos. Los 15 ti.enen buenas relaci.ones con los 

Estados Uni.dos. En el caso de Vugoslovi.a, evi.ta Estados Uni.dos que 

sean 1nf1uenci.ados por 1o ayuda de los comuni.stos. A Pera le 

i.nteresar!Ca prestarle paro que abandonara su plan de pagar solo 

con el 19- de sus i.ngresos de exportaci.ones. Marruecos es el 

Cini.co po![s del grupo 6robe inc1u![do en este grupo porque casi. toda su 

deuda es con Estados Uni.dos. 

Egi.pto no est6 1.nclui.do en este grupo porque la mayor parte de 

su deudo es con los gobi.ernos occi.dentoles y no con los bancos 

comerci.ol.es. 
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La segunda parte de este p1an cons1ste en que Estados Un1dos p1de 

a1 Banco Mund1a1 y a 1os otros bancos de deaarro11o que aumenten sus 

pr6stamos a 1os m1smos 15 paraes con S 9 m11 m111ones. 

La tercera parte cons1ste en ped1r1es a 1as ogenc1as de las 

1nvers1ones mult1latera1ea que s1guen a1 Banco Mund1al que apoyen la 

1nvers16n d1recto en los parses endeudados. Aparte, el Fondo de1 

Desarro11o orrecerla S 2.5 m11 m111ones para 1os paises mlis 

neces1tados. 

A camb1o de 1os pr6stamos, 1os paises tendrlan que aegu1r 

corr1g1endo e1 desequ111br1o en su economla. mod1r1car 1a po1rt1ca 

para aceptar 1o 1nvers16n extranjero y 11berar e1 comerc1o exter~or y 

transrer1r sus poraestato1es a1 sector provado y ol1nearse con 1a 

po1rt1ca de Estados Un1dos. 

Por ejemp1o 1a mayorla de 1os paises endeudados hablan segu1do 1a 

1ay de 1nvers16n que perm1te a1 pols extranjero ser dueno del 49• de 

1as acc1ones de uno compan1a. 

d1c1embre de 1986, en MAx1co, 

y e1 pats es duefto del s1•. En 

e1 Pres1dente Miguel de 1a Modr1d 

onunc16 que 10 1ey de 1nvers16n se mod1<1carla. d6ndo1e al pols 

extranjero lo pos1b111dad de aduanarse del 1••• de los acciones (114). 

De 1985 a 1987, M6x1co tamb16n ha vendido sus paraestatales que 

sostenlan pfird1dos, pero se ha quedado con las compaft1as que le 

bener1c1an, como el sector de petr6leo y el de minarla. Su pollt1ca 

es contrario a la estob1ec1da en 1982, cuando dec1d16 exprop1or los 

bancos y varias compaft1os. 

En realidad. lo que orrece el Plan Baker no es suficiente. En 

total ofrece $ 31.5 m11 millones, o seo e1 3.72- del total de lo 

deuda externo de todos los paises del Tercer Mundo en 1985. Los 

$ 28 m11 m111ones que orrecen 1os bancos comerc1o1es de 
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Estados Un:ldoa no son s:lgn1f1cantea. pues en e1 caso de fllNlx:lco 

so1amente au pago de1 aerv1c1o de 1a deuda en 1985 fue de S e m:t.1 

m:l11one& de un total de S 92 m:ll m:l11ones de serv:lc:lo de 1a deuda de 

todos 1os parses de1 Tercer Mundo. o v:lsto de otra manera. como 

1as tasas de 1nflac:l6n v:lgentea exceden e1 3•. 1a Propuesta Baker 

requer:lr~a reduc:lr e1 n:lve1 rea1 de 1a deuda. y perm:lt:lrla f:lnanc:lar 

s61o alrededor de un terc:lo de 1os :lntereses que 1os paises 

deudores deben pagar en la actua1:ldad. El resto deberla cubr:lrse 

con un so1do favorable de la cuenta comerc:la1.lo que :lmpl:lcarla una 

aoaten:lda transferenc:la de recursos reales desde los paises deudores 

hoc:la los acreedores (115). 

Lo propuesta tamb:l6n 1.mpl:lca una general1zac:t.6n de la 

cand:lc1ona1:ldad macroecon&n:lca. que no est6 aan def:ln:lda, a todas las 

fuentes de recursos f:lnanc:leros, 1o que podrla generar d:lf1cu1tades en 

la ut111zac16n de esos recursos y a1tos r:lesgos proven:lentes de 1a 

pos:lb111dad de errores en 1a def:ln:lc16n de los t8rm:lnos de 1a 

cond~c~onal~dad (116). 

Aparte. el P1an Boker propone que los parses endeudados ut111zen 

el d:lnero para aumentar la exportac16n, pero en real:ldad esto no 

sucederra, puesto que los paises que se supone :lmportarlan estos 

productos est6n en reces:l6n y no 1es :lnteresan estos exportac:lones. 

La contrad:lcc:l6n de 1a propuesta Baker como la del FMX, es que 

promueven las exportac:lones de 1os paises endeudados. pero los m:lsmos 

paises acreedores lim:ltan sus compras de estos paises con med:ldas de 

protecc:lon:lsmo que protegen sus prop:las :lndustr:las. 

otra raz6n por la cua1 el Plan Baker no t:lene mucha esperanzo de 

ser aceptado es que en Estados Un:ldos se ofrece un ~nter6s en el 

ahorro que d6 m6s a 1os :lnvers~on:lstas que s:l depos:ltan en los 
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bancos de sus pa~ses. puesto que entre J.a deva1uac:l.6n de su monedo 

y 1a :lnf1ac:l.6n 1as gananc:las pueden ser menores y es s:lempre un 

r:lesgo tener su d:lnero en sus prop:los pa~ses. Por esto hay fuga de 

cap:t.taJ.es. 

gananc:t.as 

arr:lesgan. 

V aunque J.os 1.nver&:lon:lstas podrl'an obtener mejores 

1.nv:lrt:lendo en 1a economl'a de su po:Cs no se 

pu ea ea muy :lnaegura 1a eatab:l.J.:ldad econ«Sm:lca y 

po1~t:lca por 1a deuda. J.a cr:la:ls y el. temor a 1a nac:lonaJ.:lzac:l.6n. 

E1 P1an Baker se concentre. como ya se :lnd:lce anter:lormente. en 

15 pa~ses. 1• de Lat:lnoam6r:lca. tres de Afr:lca. de As:la y de 

Europa. De esta manera. el. PJ.an Baker se :ldent:lf:lc6 como ayuda para 

sol.amente algunos pal'ses deudores. pero no para todos. Por ejempl.o. 

J.os pal'ses de Afr:lca cons:lderados para 10 ayuda son Marruecos. costa 

de Marf:l.1 y N:lger:la. pero e1 P1an Baker no toma en cons:lderac:l.6n J.a 

s:ltuac1.6n de extrema pobreza y deb:l.1:1.dad econ6m:lca de toda 1a reg:l.6n y 

que esta ayuda es real.mente poca a comparac:l.6n de J.a deuda externa de 

S 288 m:l.1 m111ones de d61ares. 

EJ. P1an Baker :lgnor6 por comp1eto J.o v1ncul.ac16n entre el. s:lstema 

monetar:lo :lnternac:lonaJ. y el. s:lstema comerc:laJ. :lnternac:lona1. Es 

dec:lr. no cont:lene p1anes de desarro11o y de comerc:lo. Tampoco p:lde 

camb:los en el. protecc:lon:lsmo por parte de J.os desarrol.J.ados n:l camb:los 

en el. s:lstema monetar:lo :lnternac:lona1. 

asegura una tasa de :lnter8s favorable. 

Otro problema es que no 

Esto hace concJ.u:lr a J.os 

pal'ses subdesarrol.lados que el. P1an Boker real.mente no resol.ver~ el. 

probl.ema de la deuda. y eso es J.o que se busca hoy en dl'a. 

[!IW m ••-1 
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2.5.4. PROPUESTA DE ~ ~ 

F1de1 Castro de Cuba tamb1an ana11za e1 prob1ema de 1a deuda 

apuntando que mateml5t1camente no es poa1b1e pagar 1a deuda. n1 tampoco 

po1~t1camente porque se sacr1f1ca al pueblo en el largo plazo y esto 

afecta mucho el poder de los gob1ernos. Moralmente tampoco es justo 

sacr1f1carse tanto para pagar la deuda puesto que grac1as a la fuga de 

cap1ta1 a loa pa~ses acreedores, han 1nvert1do para volver a prestar 

el d1nero a los pa~ses deudores. Tamb16n, una parte de esta deuda ha 

&1do para comprar armas a un costo exces1vamente elevado e 1njusto. 

Por otro lado, los 1ntereaes que se cobran sobre los prestamos han 

s1do exagerados y 111an1pulados a benef1c1o de los acreedores. Los 

1ntereses sobre 1oa pr6stamos deben de estar cerca de1 n1ve1 de 

1nf1ac16n de 1os acreedores. Por ejemplo. lo 1.nfloci.6n de Estados 

Un1dos fue muy bajo en 1985-1986 y si.n embargo los 1.ntereses en 

prAstamos se mantenran a1tos. 

Por ello. no solo propone Fi.del Castro que se cancele 1a deuda 

puesto que no afectarra realmente a los paises acreedores. si.no que 

tamb16n propone que los patses de Lati.noomftri.co se unan para lograr 

uno 1.ntegrac16n econ6mi.ca y poltti.co entre ellos. tal como 1o ha hecho 

Europa. 

Po1tt1.camente. propone tambi.fin. que los potses desarro1len y 

adopten un nuevo modelo econ&ni.co que surja de sus propi.os 1ntereses y 

no necesori.amente apegado al mercado cap1.ta11.sta para que haya m6s 

1.ntercambi.o del Sur-Sur. 

La propuesta de la cance1aci.6n de lo deudo ti.ene otros 

fundamentos. Cuando se contrataron 1os prfistomos paro el desarrollo. 

los paises contaban con el respaldo del valor de sus materi.os pri.mos. 

pero estas han bajado de valor y hay una marcado di.ferenci.a entre este 
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va1or y e1 va1or de las eMportac1ones de los pa~ses occ1denta18s. o 

sea que e1 prec1o de 1as mater1as primas baja pero los productos 

manufacturados suben de prec1o y les cuesta 111«5& importarlos. 

Tambi&n 1nd1ca Castro que el valor del d6lar ha aumentado a 

comparac16n con la ~echa de contratac16n de las deudas por 1a 

devaluac16n de las monedas de los deudores. 

F1na11za Castro con la propuesta de la bDsqueda de una "cura" al 

problema de 1a deuda. pues es como un cftncer que 1nvade a los paises y 

que neces1ta una •operaci6n" o un cafllb1o rad1cal (118). 

2.5.5. ~ INCIATIVAS DE LOS BANCOS ACREEDORES PRIVADOS 

Aún con todas estas med1das "protecc1on1stas" la cr1s1s actual 

ha forzado a los pa~ses desarrollados a responsab111dades de una parte 

del problema de la cr1s1s y de la deuda externa de los parses 

subdesarrollados. Los parses desarrollados se han basado en algunos 

m1tos que ahora apenas emp1ezan a desechar para proporc1onar al1v1o 

ante la seriedad del sistema econ6mico y del estado del mundo (119). 

El pr1mer mito era que s1 se perdonaba la deuda se destru1rlo el 

s1stemo bancario. Un an611sis del "Federal Reserve Board" indica que 

si nueve bancos princ1poles perdonan 3•- de la deudo de los 8 

pr1nc1pales deudores lot1onoomericonos sus ganancias del ano se 

reducirlan en un 44.5• y si redujeron los pagos de 1nter6s perderlan 

solamente 11.7• de sus ganonc1as. o sea que pueden sobrev1v1r. 

El segundo mito es que los bancos comerciales protegen sus 

propios 1ntereses en el corto plazo. Al aumentar sus reservas poro la 

reestructuraci6n de la deuda. CITICORP acepta uno p6rdida en el corto 

plazo. El mercado de valores no ha aceptado las ganancias a corto 

plazo de los pr6stamos hechos a los parses subdesarrollados con 

1ntereses muy altos. cons1der6ndolos 1nestables. A1 perdonar parte de 
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1a deuda y no exponerse a prAatCJlllOs a1 corto p1azo, a estos pa~ses 

subdesarro11ados, 1oa bancos podrran contemp1ar un aumento en e1 va1or 

de su& acc1ones y en la confianza de sus inversiones (12•). 

Loa bancos acreedores buscan protegerse de p8rdidas ampar&ndose 

en una mayor dispon1b111dad de reservas. Se ca1cu1a que 

d1ez, principa1es bancos norteamericanos han acumu1ado $ 25 

millones de d61ares para estos efectos hasta abril de 1987 (121). 

ios 

m1i 

E1 tercer mito ea de que los bancos no quieren perdonar lo deuda. 

CXTXCORP indica que la mayorla de los bancos est6n cambiando sus 

t6ct1cas. Hoy bancos que prefieren perdonar una parte de la deuda en 

vez de continuar prestando dinero. Algunos bancos europeos ya lo han 

hecho. 

E1 cuarto mito dice que el Congreso Norteamericano y las personas 

que no son de los bancos no debertan involucrarse ya que es un 

prob1emo bancario. No es cierto pues la crisis de lo deuda tiene un 

impacto extenso en la economta. En Estados Unidos nada mlis, ha 

causado un desempleo de un mill6n de trabajadores y un d5f1cit 

comercial en aumento. El FMI impone programas de austeridad en los 

patses subdesarrollados y les pide que no compren las exportaciones de 

otros paises, mtis que lo necesario paro poder acumular capital 

extranjero para pagar lo deudo, pero les pide que exporten poro 

lo mismo. Esto s6lo ha causado desnutrici6n. desempleo y que ia 

deuda sigo aumentando. 

El quinto mito es lo creencia d8 que si se perdono uno porte de 

la deudo, los bancos se van a rehusar a prestar m6s dinero. En 1985 

Pera decid16 pagar el 1•• de sus ganancias de exportaci6n paro 1a 

deuda. se predecto que su mercado no recibir~a m6s pr6stamas y que 

fracosarta. Sin embargo. Pera obtuvo un crecim1ento del 9• en el PIB 
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en 1986 y espera un crec1m1ento de2 7• en 1987; y se cont1núa hac1endo 

pr&stamos a Pera vo1untar1amente', en pref'erenc1a a J.os 

adher1dos al. FMX. 

pal' ses 

V el. sexto m1to ea de que el. Pl.an Baker es 1a On1ca soluc16n para 

tratar l.a cr1s1s de los aubdesarrol.lados, caso por caso. 

Baker no es otra so1uc1~n. pues sol.o propone m5s pr6starnos. 

El. Pl.an 

Un plan 

para realmente proporc1onar al1v1o a la deuda caso por coso tendrl'a 

que 1nclu1r var1as opc1onea (y no solamente m5s d1nero) para los 

acreedores y deudores a1 momento de reestructurar la deuda de cada 

pat:s. Un banco puede optar por otorgar m6s pr6stamos. Otro puede 

dec1d1r reduc1r o cance1ar el pago de 1ntereses; otro puede cancelar 

parte de la deuda; y otro puede promover l.os "Equ1ty Swaps" (la venta 

de l.a deuda a 1nvers1on1stas como valores). O un banco puede camb1ar 

estas opc1ones. Los bancos que perdonen l.a deuda o el. 1nterGs pueden 

obtener ayuda f1sca1 de sus gob1ernos. 

Este plan de 6 opc1ones menc1onados puede ser un pr1mer paso al 

manejo cu1dadoso de la cr1s1s de l.a deuda y podrl'a ev1tar p6rd1das de 

m1l.es de m111ones de d6lares de los bancos acreedores. 

Los bancos centrales del mundo se emp1ezan a reunir, preocupados. 

para tratar var1os problemas, entre ellos: la estab111zaci6n del 

dl5l.ar. l.a deuda internacional y la necesidad de mon1torear l.as 

act1v1dades de alcance cada vez mayor asumidos por los bancos 

comerc1ales. se busca la rorma de reducir el cuant1oso d6ricit 

comerc1al en los Estados Unidos v 1os pararlelos super6v1t de Jap6n 

V AJ.eman1a Federal, s1n 1ncrementar exageradamente las tasas de 

'1.nterfis. La pol~t1ca monetaria no puede resolver todos estos 

problemas por s~ so1os. 
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Esta nueva 1n1c1at1va por parte de ios bancos ea s61o un com1enzo 

para 1a soluc16n de la deuda externa. Pero ios gob1ernoa 

desarro1ladoa deben tomar 11115• en serio la bOsqueda de so1ucionea pues 

se 1ea puede presentar una cr1sis dernaa1ado seria para reao1ver. Si 

van a aumentar 1os pr6starnoa. t1enen que ofrecer condiciones 11115& 

~avorablea para rea1mente dar1ea oportunidad a loa patses del Tercer 

Mundo para que se desarro11en y paguen su deuda. 

endeuden para nunca sa11r de 1a cr1sis. 

y no nada m6s se 

Ea 1mportante pres1onar a 1os bancos centra1es para que busquen 

1a so1uc16n para todos y no nada m6s para 1os acreedores. 

1os deudores puede ayudar a que estos cambios se rea11zen. 

La un16n de 

Esta un16n de 1oa deudores podrta ser pos1t1va para enrrentarse a 

los acreedores para ped1r una reeatructurac16n de la deuda y mejores 

cond1c1ones para su pago. 

Este tipo de uni6n se trat6 de in1ciar en 1983 por med1o de un 

cartel de paises 1at1noamericanos. pero rracas6 ya que le Club de 

Parta. con e1 que trataban el problema de pagos. 

un1rse. y ex1gta tratar a cada pata por separado. 

no les perm1tta 

Por otra parte. 

cada deudor querta ver por su prop1o 1nter6s para ver &1 podio obtener 

mejores condic1ones (122). 

mantenerlos separados. 

El Club de Parta fue ex1toso en 

RESUMEN 

El in1c1o del ciclo crtt1co del endeudam1ento de los 

per1r6ricos se registra en 1971 cuando Estados Unidos 

paises 

dec1d16 

unilateralmente. al margen de los acuerdos y de las 1nst1tuc1ones 

1nternaciona1es. dejar flotar el d61ar para realinear su par1dad 

cambiaria. ast como desligarlo del oro. rompiendo su compromiso de 

convertibilidad. De aht en adelante. este pats y otros c1nco han sido 
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rectores 1ncueat1onablea del proceso monetar1o. con el reato de loa 

paises y los organ1smo 1nternac1onales como a1mp1ea espectadores y. en 

e1 caso de los deudores. vfct1maa adem6s de sus dec1s1ones. 

En los setenta pr1mero se rornp16 el equi11brio concertado de 1oa 

tipos de camb1o y se adaptaron loa t1poa fluctuantes reg1dos por 1a 

banca transnacional a trovas de1 mercado monetar10; se emprendi6 

deapu8a 1a deamonet1zaci6n de1 oro para forta1ecer a1 d61ar y otras 

divisas como 1os medios internacionales de pago¡ se deamante16 1a 

estructura de tasas fijas de inter8s para adoptar un esquema de tasas 

f1uctuantes determinadas de hecho por los acreedores; se traslad6 a 

1os bancos privados el grueso de la activ1dad f1nanciera internac1onal 

como parte del g1gantesco proceso de transnac1onalizaci6n del a1stema 

cap1ta1ista y finalmente cesaron en la prftctica 1as funciones b6sicas 

de control monetario y financiero que multilateralmente se hablan 

otorgado a organismos como el Fondo Monetario Internac1onal y el Banco 

Mundial. 

Si a esto agregamos la elevaci6n de los precios del petr~leo (que 

benefici6 a algunos paises deudores pero afect6 a la mayorfa). el 

desquiciamiento en los setenta de los mercados de materias primas. el 

deterioro cr6nico de los precios de intercambio globales de las 

exportaciones primarias. y. en los últimos aftos. el ascenso y descenso 

desmedido de las tasas de 1nter6s por lo polltica monetaria 

estadounidense tendremos con todos estos elementos un cuadro completo 

de los factores ex6genos que han configurado 

endeudamiento. 

ia 

Estos se complementan con los factores end6genos de los 

de1 

paises 

deudores, entre los que destacan: la depedencia estructural externa 

en su planta productiva. que ha subordinado el crecimiento a la 
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capac1dad de 1mportac16n, 1a faita de contro1 para garant1zar un uso 

product1vo y raciona1 de 1as divisas escasas. admitiendo 

desproporciona1mente factores como su uso en ftreas no prioritarias, e1 

gasto suntuario o 10 fuga de capita1es a1 exterior y fina1mente, 1a 

incapacidad de responder con una v1si6n nac1ona1ista. y de compromiso 

democr6tico, de muchos de 1os gobiernos deudores y 1as estructura1es 

po1Xticaa, que han optado por anteponer su re1ac16n con 1os bancos a 

su re1aci6n con sus pueb1os por e1 temor a una peor cat6strofe. 

La deuda externa de1 Tercer Mundo en 1987 es de $ ,,.35 

m11 m111ones de d61ares (123). Los pagos de1 servicio de 1a deuda 

son exorbitantes. Los efectos socia1es de estos pagos son exp1icitos. 

E1 ingreso naciona1 bruto por habitante est6 en constante 

decrecimiento. De continuar esta trayectoria, e1 Tercer Mundo se 

seguir& endeudando y exponi6ndose a prob1emas ml5s graves, 

po1iticamente, econ&nicamente y socia1mente. 

En 1os 01timos anos, 1os paises· endeudados. se han visto forzados 

a negociar sus deudas ante 1a evidente incapacidad para cubrir sus 

pagos de1 servicio. Los incrementos en 1as tasas de interAs se podrXa 

decir que est6n pagando 1a acumu1aci6n de reserva& de riesgo en 1os 

bancos acreedores, ya que 1os intereses son demasiado a1tos. 

La re1aci6n con e1 FMI es preocupante, pues se ha vue1to muy 

inf1exib1e con 1os paises de1 Tercer Mundo en su ap11cac16n de medidas 

de austeridad, que hacen que 1os paises pierdan autodeterminac16n y 

soberania, y 1os hace m6s dependientes de 1os pa~ses desarro11dos. 

Las intervenciones po1tticas y econ6m1cas de 1as superpotencias 

separan aún m6s a 1os pa{ses subdesarro11ados, 11m~t6ndo1os a tratar 

de reso1ver prob1emas ~nternos. 
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Ex1ste una tendenc1a crec1ente a rad1ca11zar la soluc16n de2 

problema de la deuda por la vra de la morator1a o ia suspens16n 

1ndef1n1da de loa pagos por aerv1c1o de 2a deuda. s1n reconocer 

1ntereses ad1c1onales. n1 morator1oa "~ sobre ioa 1ntereaes 

devengados. En 1as antrpodas de la pos1c16n of1c1al prevalec1ente. a 

esta tendenc1a no le fa2tan bases de sustentac16n en t&rmtnoa de 

estr1cta Juattc1a V equ1dad. Loa acredores han mod1f1cado 

unilateralmente las reglas 8t1cas. legales V econ&ntcaa dei 

f1nanc1omiento o au benefic1o obteniendo con ello utilidades injusta• 

con cargo a los parses deudores. a su viabilidad econ&ntca v al ntvel 

de v1da de sus pueblos; sus instrumentos han sido las tasas de 

tnter&s. los mecanismos de renegoc1ac16n v las presiones econ&nicas 

poi~t~cas. 

Todo el dinero prestado vra crAd1to fu& obtenido or1g1nolrnenteJ de 

los propios parses deudores que no han entendido o no han sabido 

oponerse a la transferencia cr6nica de r1queza al exter1or que 

conllevan los patrones vigentes de comercio des1gual y en permanente 

desequ1libr1o deficttarto: pero. adem6s. esa misma riqueza que sal16 

vra comercio. que regres6 vra pr6stamos, v que aOn se debe. ya regrese 

de hecho nuevamente a los paises acreedores por vra de 1mportac1ones, 

turismo, pago de intereses, ut111dades o regalras. 

tnvers1ones o por la simple fuga de capital fijo, 

comparativamente. 

a trav6s de 

son rnftmos 

Los niveles de confrontac16n que esta postura 1mpl1ca nt son 

deseables n1 est6 el Tercer Mundo preparado para saltr atraso por 

ahora. Solo el tiempo dtr6 s1 son tnevttables. La propuesta de 

diversos grupos de buscar una so1uci6n al desequ~l1br1o es factible en 

el presente o en el futuro cercano en la med~da en que la madurez 
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po11t1ca v 1a propia cria1s rac11ite 1os procesos de un1dad y consenso 

necesarios para e1 actuar conjunto de 1os deudores. Se pretende 

conc111ar e1 pago de cap1tal pero una vez garantizada 1a capacidad de 

desarrollo de las economlas del Tercer Mundo. 

La un1dad de los deudores requiere menos lentitud, menos 

1ndec1st6n y m6s voluntad para modificar a corto plazo un mecanismo 

que atenta brutalmente contra tres elementos no negociables: la 

soberanta de las nactones. la viabilidad de las economlas y la vida de 

1os pueblos. 

El mejor camino para resolver lo cr1s1s de la deuda es por medio 

de la cooperaci6n mundial y la negociac16n polltica para aplicar 

ao1uc1onea completas y bien integradas (124). Los paises acreedores 

estGn unidos y son fuertes. Si los paises deudores se unen tamb1An 

podrlan ser ruertes y part1ciparlan para mejorar la economla 

a beneficio de los dos grupos. 

mundial 

Esta cooperaci6n se harla por ~dio de un di61ogo internacional 

(125), en el cual partic1parlan todos con el prop6sito de poner las 

reglas Justas para solucionar el problema de la deuda. De esta 

manera. los deudores ya no se reas1gnartan a aceptar las propuestas de 

1os acreedores, sino que se tntegrarlan para dec1d1r sobre la 

ap11cac18n de soluciones con las que estar~an de acuerdo. 
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CAPITULO ~ 

~ y POLITICA DEL DESARROLLO 

3.1. INTRODUCCION 

En e1 S1g1o XX ha surg1do un &1&tema de v1da de mayor b1enestar 

que en s1g1o& pasados. Este s1stema moderno se basa en grandes 

avances tecno16g1cos y c1ent~f1cos, 10 1ndustr1a11zac16n, e1 uso 

extenso de recursos natura1e&, apoyados en camb1os po1~t1cos y comb1os 

soc1o1es 1mportontes. Los po~ses europeos y Estados Un1dos fueron de 

1os pr1meros que se superaron y pasaron por d1versas "etapas de 

desarro11o" que 1e& perm1t1eron transformarse soc1a1mente y mov111zar 

sus fuerzas product1vas por todo e1 mundo, estab1ec1endo e1 s1stema 

cap1ta11sta. Por med1o de 1a conqu1sta de mercados y terr1tor1os 

estos pa~ses fueron 1ntegrando 01 c1rcu1to mund1a1 cap1to11&to a otros 

pa~ses que no ten~an 1os mismas condic1ones de V1da n1 avances. y asl. 

muchos de estos paises m6s pobres se volv1eron dependientes de los mtis 

avanzados. quedando en condic1ones de aubordinac16n. 

La producci&n capitalista depende inversamente de estos pal ses 

subordinados al mantener precios bajos en las materias primas; asl e1 

subdesarro11o de los patses dependientes les convino a 1os mt5s 

desarrollados. Esto 1es pem1ti6 extender su propia producci6n y su 

domin1o sobre los menos desarro11ados. controiando de esta manera e1 

mercado mundia1 y evitando demas1ada competencia. 

Mediante 1os 1nversiones de 1os desarro11ados en 1os patses 

subdesarro11ados. se transf1rieron 1os excedentes a 1os paises r1cos. 

o sea que no se quedaban estos excedentes f6c11mente en 1os paises 

subdesarro11ados para perm1t1r1es 1a 1nvers16n necesaria para a1canzar 

un a1to n1ve1 de desarro11o. Si todos 1os patses subdesarrollados 

alcanzaran n1ve1es de desarro11o s1m11ares a los obtenidos por 1os 
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pa~••• cap1ta11staa avanzados. e1 modo de producc16n cap1ta11sta 

presente no func1onar~a. y e1 dom1n1o por parte de 1o• ya avanzados 

quedar~a en duda. Aqu! 1mportan mucho 1os 1ntere••• po1~t1coa. y por 

med1o de 1a 1ntervenc16n econ6m1ca. po1!t1ca y m111tar de 1os 

desarro11ados. se rnant1ene e1 equ111br1o a su favor. 

Esta es 1a 1mportante v1ncu1ac16n entre 1os paises 

desarro11ados y aubdeearro11ados. 

E1 obJet1vo de este capttu1o • como parte de esta tes1s. cons1ste 

en repasar 1a• teortaa de1 desarro11o y 1os rnode1o• de1 desarro11o que 

adoptaron 1os pa!aea ahora desarro11ados. y para demostrar cOfftO no han 

func1onado de 1gua1 manera para 1o• paises subdesarro11ados que no han 

pod1do 1ograr 11egar 01 punto de despegue y ahora estan agob1ados por 

1a deuda externa y cr1a1a econ&n1ca. 

3.2. fil:. MARCO HXSTORXCO DEL DESARROLLO y SUBDESARROLLO 

3.2.1.SURGXMXENTO y CONSOLXDACXON DEL CAPXTALXSMO y .§Y XNCXDENCXA EN 

EL DESARROLLO DE ~ NACXONES 

La d1v1s16n de1 mundo en paises desarro11ados y subdesarro11ados 

t1ene su com1enzo hace aprox1madamente 599 aftos cuando term1n6 1a 

Edad Med~a. La h1&tor1a de1 desarro11o de1 cap1ta11smo es 1a h1stor1a 

de1 subdesarro11o de 1o& paises ahora 11arnados de1 Tercer Mundo. 

Según var1os econom1stas y soc161ogos. e1 atraso econ6m1co 

est6 estrechamente 11gado a1 dom1n1o de1 cap1ta11smo. 

A f1nes de1 S1g1o XV comenz6 en Europa un desarro11o nuevo y 

fuerte que se eMtend16 como una exp1os16n. Empezaron a surg1r 

1nvenc1ones y ade1antos tecno16g1cos. ta1es como 1a 1mprenta que 

fac111t6 10 1mpres16n y d1str1buc16n de 

surg1eron nuevos e 1mportantes ade1antos 
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navegac16n y el. transporte por t1erra. 1a invenc15n de1 comp5s 

fac111t6 el. contacto entre pob2ac1ones l.ejanaa y el mundo comenz6 un 

1.ntercamb1o comerc:ial por med1o de su acercamiento. 

La agricul.tura y au sistema tamb1.&n cambi6 mucho en Europa. 

Ahora ae desarrollaba por medio de plantaciones extensas. Se 

aprovech6 la idea de la producci6n mas:iva. 

caracteriza por el uso de2 h:ierro. 

el.amentos esenc:ialea de la producci6n. 

1mpul.so al desarrollo :1nduatr1.al. 

acero y carb6n 

Todo asto. sin duda. 

como 

di6 un 

La trans:1c1.6n del feudal1.smo (que existi6 del S:iglo VIII al XV) 

al. capitalismo represent6 un cambio rod:ical en el m6todo de obtenci6n 

y en el modo de ut:111.zac1.6n del. excedente econ&n:ico, y por lo tonto, 

en su magnitud (1). Este cam1.no const1.tuy6 un punto muy 1mportante 

en el. deaarrol.l.o econ&n1.co V social. Aparecieron grandes 

posib:il:idades para lo 1nvers1.6n en gran escala en l.oa 1.nstalaciones 

product1.vas. Surgieron empresar1.o& indiv:iduoles bajo un 

ambiente socioecon&nico diferente con 11.bertod de crear, acumu1ar v 

ampl1.ar empresas y con pos:lbil.:1.dodes de compet1.r. 

competencia los 1levari:a a constantemente mejorar sus 

Esto 

m6todos 

de producci6n, o promover el. progreso t6cnico, :incrementando V 

divers:ificando su producci6n. Lo producc:16n ten~a que encontrar uno 

demando adecuado v cambiar o el:lminor unidades atrasadas e 

inef'1.caces .. 

Con el aumento en la producc:16n se buscaba lo obtenc16n de un 

excedente econ6m:1co. Lo competencia montendri:o los precios y solar1os 

bajos. La red 

estos excedentes, 

en :innovaciones. 

gubernamental. y l.a :Iglesia 

sino que J.os empresor:ios 

De esto manero, habl'.:a 
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ade1anto c1entlf1co y tacn1co. E1 trabajo y e1 ahorro e1evaba 

a 1os empresar1os a una ciase nueva de r1cos y de poder. Se 

estab1ec16 un a1stema de va1orea soc1a1es en e1 cua1 1a fruga11dad y 

deseo de acumu1ar fueron elevados a 1a pos1c16n de m6r1to 

supremo y v1rtud pr1nc1pai (2). 

En a1 aspecto cu1tura1 aurg1eron nuevo• f118aofos y po11t1coa que 

aumentaron 1as nuevas 1deaa de 1a comun1dad europea sobre e1 

crec1m1ento. loa camb1oa y 1a rnodern1zac16n (3). En esta apoca ae 

rea11zaron deacubr1m1entoa geogr8f1coa 1mportantes. ta1es como e1 

descubr1m1ento de Am8r1ca y de que e1 mundo as redondo y no p1ano. 

Poco despuas se descubr16 a1 anha1ado pasaje a 1a Ind1a. Los 

descubr1m1entos da nuevos terr1tor1os 1n1c1aron 1a co1on1zac16n y esta 

co1on1zac16n const1tuye la ratz del subdesarro11o y dapendenc1a 

actuales. La co1on1zac16n es 1a pr1mara fase bajo la cual son 

1ncorporados ios paises de Am6r1ca. As1a y Afr1ca 

cap1ta11smo europeo del S1gio XVX de manera des1gua1 y 

bene~1c1o de los europeos. Al obtener muchas co1on1as 

a 

su 

1ndependenc1a, algunas pasan por la segunda fase de sem1co1on1a11smo 

qua. aunque son paises 1ndepend1entes, son controlados por ya 

ios paises mtis fuertes. La tercera fase del neoco1on1a11smo se 

ref1ere a una etapa de cap1ta11smo 1mper1a11sta, en la cual el 

s1stema cap1ta11sta V los par ses m6s avanzados controlan la 

economra del mundo cas1 en su tota11dad (4). 

Hac1a f1nes del S1g1o XVIII y a pr1nc1p1os del S1g1o XIX, Europa 

ocupaba el pr1mer lugar en desarrollo y comenz6 la Revoluc16n 

Industr1a1. Esta Revo1uc16n, espec1almente en Ing1aterra, trajo 

camb1os en la estructura product1va y en el mov1m1ento para atraer 

1nvers1ones (5). Los paises colon1a11stas de Europa se 1dent1f1caban 
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como 1os desarro11ados y era notor1o e1 subdesarro1lo en las colon1as 

de AmAr1ca Lat1na, Afr1ca y As1a. Loa paises colon1a11ataa avanzaban 

y prosperaban aprovech5ndose de la explotac18n de las colon1as. un 

resultado del co1on1a11smo es la manera en que los paises europeos 

controlaban el mercado, ya que espec1f1caban que las colon1as les 

vendertan sus mater1as pr1mas. y que los colon1a11atas produc1rian y 

lea venderian sus productos. Para esto, las mater1as pr1mas se podlan 

consegu1r a prec1oa muy bajos, m1entraa que lo que produclan 1oa 

co1on1a11ataa •• vendra con una tasa de gananc1a mucho mfts alta. De 

esta manera, los paree• r1cos se desarrollaban rnaa y las colon1aa 

eranmanten1das bajo control. Con el t1empo se gener6 una brecha 

paises muy grande entre los paises desarrollados V 1os 

subdesarrollados (6). 

La segunda fase, la del sem1colon1a11smo, comenz6 en el S1glo XZX 

cuando ya muchos paises hablan consegu1do su 11bertad como colon1as, 

tales como de Arn6r1ca Lat1na que obtuv1eron su 1ndependenc1a de 

Espafta y Portugal. En estos nuevos paises se desarro116 un nuevo 

grupo de cornerc1antes basado en la ogr1cultura, que se conv1rt16 en un 

monopol1o para la exportac16n (7). Por otro lado, estos paises t1enen 

que 1mportar manufacturas de paises como Znglaterra para desarrollar 

su prop1a 1ndustr1a; de esta manera los paises cont1núan s1endo 

depend1entes de los avances en el exter1or. La dependenc1a en las 

exportac1ones de mater1as pr1mos v en 1mportac1ones de manufacturas 

cond1c1ona todos los aspectos de la soc1edad depend1ente. 

Durante este periodo se desarrolla v hegemon1za el 11bera11smo 

pollt1co, se forma una pequefta soc1edad 611te con nuevas 1nfluenc1as 

cu1turales; se forma una nueva subclase de comerc1antes y emp1ezon a 

extenderse 1as 1deas 11bera1es y pos1t1v1stas que crean nuevos valores 
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en 1a nueva soc1edad. Pero. e1 reau1tado de esta faae es que a1 

obtener su 1ndependenc1a. 1oa nuevos pal sea no •• 11beraron 

econ&nicamente ni ex1ati6 en todos un aut&nt1co progreso econentico, 

soc1a1 y cu1tural. No se vi6 que los aumentos en el comercio de 

alimentos y rnater1as primas dinarnizar5n las sociedades que preservaron 

vic1o& de1 co1on1a1ismo y crearon abusos de poder en la economta y 

po1~t1ca. Los recursos que se obtenlan no se destinaban 10 sufic1ente 

o 1a capita1izac16n 1ndustrial y tecnologta. sino a 

de auntuar1oa del extranjero (8). 

ia 

Cabe sena1or que 1os nuevos paises independ1entes de 

compro 

or1gen 

ong1o-saj6n. &t iniciaron con su independencia y procesos de 

desorrol1o aut6nomo (9). 

Lo 11bertad que se abrla internociona1mente, contrastaba con 1a 

sujeci6n interior en varios paises por d1versos grupos pequeftos 

fan6ticos, m11itares y otros que oprimtan a sus pueblos. E1 11bre 

cambio a1ent6 crecimiento pero no hizo posib1e un 

verdadero desarro11o en todos 1os paises, como sucedi6 en Estados 

Unidos, Canad6, y en paises de Europa durante el Siglo XXX. 

La industrializaci6n de los paises subdesarrol1odos se quedaba 

atr6s; las obras de 1nfraestructuro que se pudieron rea11zar a fines 

de1 s1glo vinieron principalmente para consolidar 1os intereses de1 

cap1ta1 extranjero de paises rn6s avanzados. 

La Revoluc16n Xndustrial de los paises m6s desarro11ados mantuvo 

a 1as semicolonias en cond1ci6n de consumidores e importadores de 

productos industrio11zodos que aunque haclon mtis eficaces sus 

economlas de mater1as primos, los mantente dependientes de los paises 

avanzados por 1a re1ac16n econ&nica desigual. La tecno1ogta 

1ndustria1 modif1c6 pequeftos sectores de pob1aci6n de 1os pa~ses 
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manos desarro11ados, pero s61o 1ncorpor6 a unos cuantos a 1a fuerza de 

trabajo de 1o• sectores rnodern1zadoa. De esta manera 

mayorla quedaban como obreros o senc11lamente no entraban 

s1sterna 1ndustr1a1. La falta da un desarrollo completo de 

la 

al 

toda 

la gente &epar6 m6& a las clases de los paises subde&arro1lados. Los 

paises ya desarrollados podlan mas f8c1lmente controlar el 

desenvolv1m1ento de la economla y soc1edad de los ahora 

llamados pa1ses del Tercer Mundo y vincularlos al s1stema de una 

manera m6s completa y prorunda, pero s1empre s1endo depend1entes. 

La trayector1a h1st6r1ca trae a1 S1glo XX la fase de 

neocolon1al1smo o 1mper1al1srno (1•). Ex1ste una acumu1ac16n de 

cap1tal en Europa V Norteam6r1ca que hace surg1r una red de 

1nst1tuc1ones y re1ac1ones que expande e1 cap1tal1smo. 

expans16n se conjuga con los adelantos en la 

Tamb16n esta 

s1derGrg1ca, 

electr1c1dod, la apl1cac16n de qurm1ca a la 1ndustr1a, la ut111zac16n 

del petr61eo a gran escala, los adelantos en armanento de guerra, la 

navegac16n. el transporte a6reo, el autom6v11, el te16fono, los 

te1ecomun1cac1ones y computac16n, y tantos adelantos en lo 

agr1culturo, en la med1c1no y en otras 6reas, que han hecho de este 

s1glo, un s1glo ún1co en toda la h1stor1a del Hombre. El pr1nc1p1o de 

esta Apoca nuevo se conoce como la "Segunda Revoluc16n Xndustr1al" 

( 11 ) . Estos avances son d1r1g1dos principalmente por los parses 

desarrollados, ya que su acumulaci6n de riqueza les permit16 la 

investigaci6n y el desarrollo necesar1os. 

El cap1talismo basado en pequenas unidades compet1tivos cambi6, y 

surgieron g1gantes monopolios en la industria y las f1nanzas. La 

competenc1a se mant1ene en pie dentro de nuevas esferas. E~iste 

m6s, lucha competitiva internacional y nac1onal y cada vez hay 
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me5s necesidad de materias primas y mercados para cubrir 

nuevo crec~miento. Esto empuja a 1oa paises 

e1 

ml5s 

industria1izados a penetrarse mas en 1aa zonas pertr8ricas. 

Xncrernenta as~ e1 comercio y 1as inversiones. E1 nuevo industria11smo 

no tenla sustento suriciente de sus recursos locales para cubrir e1 

crecimiento. v su bQsqueda de materiales b6sicos por e2 resto de1 

mundo era necesaria para su existencia. Loa monopo21oa gigantes 

se extendieron a 1os otros paises en forma de empresas 

transnaciona1es. algunos entraron para lo bOsquedo de petr61eo y 

otras materias primas. otros para eatab1ecer e1 drenaje de agua y lo 

electricidad y otros negocios vitales para el crecimiento y 

modernizaci6n. Aunque esta modernizaci6n beneficiaba o ios paises 

subdesarro1lodos. 1os excedentes no se quedaban en sus paises. y 

la riqueza y fuerza de estas empresas no permitlan 1a 

competencia naciona1 suficiente para cubrir todas las necesidades de 

estos paises. Las repercusiones negativas que e1 imperialismo ha 

provocado en e1 ciclo de evoluci6n de 1os paises subdesarrol1ados 

surgen de la desv1aci6n del mercado interno a que di6 lugar. de 1a 

dilap1daci6n del "excedente econ6mico potencial" (12). "El excedente 

econ6mico potencial" es lo diferencia entre la producc16n que podrla 

obtenerse en un ambiente tGcnico y natural dado con lo ayuda de los 

recursos productivos utilizables. y lo que pudiera considerarse como 

consumo esencial. Este excedente aparece bajo cuatro aspectos 

distintos. E1 primero es el consumo excesivo de lo sociedad. 

(predominantemente de los grupos de altos ingresos. pero en algunos 

paises como por ejemplo Estados Unidos. tambi6n de clases medias); el 

segundo es e1 producto que pierde la soc~edad por 1a e~istencia de 

trabajadores ~mproductivos; e1 tercero es el producto perdido a causa 
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de 1a organ1zac16n d1spend1oaa • 1rrac1ona1 da1, aparato 

productivo existente; e1 cuarto ea e1 producto de1 deaemp1eo. e1 cua1 

se debe fundamenta1mente a 1a anarqufa de 1a producci&n 

cap1ta11sta y a 1a 1nsuf1c1enc1a de la "demanda efectiva• (13). E1 

1mper1a11smo hizo surgir un sistema de re1ac1onea comerc1a1ea 

neomercant111stas. favorab1es a 1a metr&pol1, que en rigor fue 1a que 

obtuvo los mayores beneficio& en t6rm1noa de precios. 

accesos y aOn control de ciertos productos, 

otros. (14). 

trato 

facilidades de 

preferencial y 

3.2.2. DESARROLLO y TRANFORMACION Qfil: DESARROLLO CONTEl'IPORANEO 

E1 cap1taltsmo sigue cambiando y transform6ndose. Algunos de los 

rasgos y tendencias al respecto han sido 1os siguientes : 

1) El desarrollo y crecimiento del socialismo como un sistema 

opuesto a1 cap1ta11smo. El soc1a11smo se e•tend16 a una tercera parte 

de 1a human1dad despuAs de la Segunda Guerra Mund1al y cada vez mfts 

atrae a pa~ses de1 Tercer Mundo descontentos con la falta de progreso 

y estab1lidad en sus naciones bajo el s1stema cap1talista. La 

respuesta de los paises capital1stas ha s1do la de moverse entre la 

conservaci6n y reconqu1sta por medio de la diplomac1a, la fuerza 

mi1itar, la economla, la 1deologla y cua1quier acci6n que le ayude a 

controlar e1 sistema. Esta formoc16n de dos polrticas polarizadas 

amenazan la paz del mundo (15). 

2) Estados Unidos se volv16 el llder del capitalismo despu6s de 

la Segunda Guerra Mundia1. y con su ayuda. se formaron agenc1as 

1nternocionoles como las Naciones Unidas. el Banco Mundial. el FMI. y 

otros donde este pars ha ejercido el rol conductor. El gob1erno de 

Estados Unidos tambi6n ~orm6 diferentes programas de ayuda econ6m1ca y 
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m111tar que f1nanc1aba y controlaba. De esta ayuda result6 

1a reconstrucc16n de los paises de Europa y de Jopan, y loa pr•stamoa 

a los paises del Tercer Mundo. 

3) El cardcter 1nternac1onal de la tecnolog!a tamt>1an ha 

camb1ado. La tecnologla desarrollada por las g1gantes corporac1ones 

monopol1&taa de los Estados Un1dos, grac1as en buena parte a los 

sub&1d1oa y contratos otorgados por el Gob1erno, 

~K1tos de compet1t1v1dad en otras Greas de 

1nternac1onales (16). segu1do da cerca por 

Znglaterra. Franc1a e Zta11a pr1nc1palmente. 

les ha perm1t1do 

1as 

Jopan, 

relac1ones 

Aleman1a. 

El desarrollo en a!, es poa1t1vo. El 1ncremento en la producc18n 

es acompaftado por al aumento en el b1enestar cultural, de salud, 

soc1al. econ&n1co y educativo porque hay abundanc1a de recursos 

financieros. E1 bienestar se ref1eja en e1 auMento de 1a tasa de 

inversi6n y en e1 ingreso naciona1. 

Dos factores que ayudan a1 desarro1lo son los siguientes (17): 

1) La estructura econ&n1ca avanzada que se d1st1ngue por su 

formac16n completa. Incluye un marco mu1t1plicado de act1v1dades 

agrlcolas. industriales. comerciales y pollticas. Este movimiento 

promueve 1as inversiones que aumentan la producci6n nacional y este 

crecimiento 1nd1ca que hoy una profundizaci6n en el desarrollo. 

2) El vinculo reciproco entre factores econ6micos y otros. La 

naturaleza del vinculo e importancia que se le d6 a la economla 

afecta la tasa de1 crecimiento de una manera positiva. 

La separaci6n entre los paises desarrollados y subdesarro11ados es 

cada vez ml5s notoria ya que aún con un desarrollo mundial general. la 

riqueza no se distribuye equitativamente. En algunos de los paises 

subdesarrollados abunda la ignorancia. la pobreza 1a enfermedad. 
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e1 hambre y otros ma1ea que no •• superan. m1entraa que en ios 

pa~ses ricos e1 porcentaje de ma1es es muy bajo y e1 

de 1a pob1ac~6n en genera1 ea muy a1to. 

b1enestar 

La sa1ud en 1os paises desarro11ados es 1ndudab1emente super1or a 

1a de 1oa pa~••• pobres. ya que por med1o de 1a tecno1og~a. 

c1enc1a. y 10 organ1zac16n po11t1ca y mlid1ca se mejora e1 agua, 1os 

a11mentoa. 1a med1c1na y su d1str1buc16n Junto con 1a atenc16n mAd1ca. 

Los serv1c1oa aumentan para cubr1r a 1a mayor~a de 1a poblac16n 

m1entras que 1os pa~ses pobres carecen de todos estos benefic1os. 

Adem6s, sus pob1ac1ones son muchas veces mayores y no cuentan con 

recursos suf1c1entes para a11mentarse bien. y atender 

Mucho& no cuentan con agua tratada n1 electric1dad; 

su salud. 

no t1enen 

educac16n n1 preparac16n alguna, y se han habituado a v1v1r en su 

n1vel de pobreza. Tal es e1 caso de muchos pa~ses de Afr1ca, corno 

Sud6n, Et~opta y Za~re (18). 

TambiAn &K1sten gob1ernos y burocracia 1neptos que pueden por 

problemas internos o por contro1 del eKterior imped1r e1 mejoramiento 

en 1a econom~a para proporcionar1es a sus pob1ac1ones las 

necesidades b6s1cas. 

La separac16n entre unos pocos ricos desarrollados y los muchos 

subdesarrollados pobres podrta causar algun d~a un enfrentamiento 

entre e11os al llegar los m6s pobres a un momento desesperante por 

obtener 1as riquezas y excedentes de los m6a ricos. Por ejemplo, en 

Asia del Sureste cont1núa un aumento en poblac16n muy alto pero 

con mucha pobreza por problemas poltt1cos y otros. La gente de esta 

6rea esta cerca de Austra11a, donde hay un alto nivel de riqueza, pero 

sus puertas est6n cerradas a los as16ticos. En otras 6reas 
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ex1sten a1tuac1ones s1m11ares, y e1 hambre y 1a pobreza podrlan 

mot1var a1gGn dla a 1a gente m&s neces1tada a querer tomar por 

1a fuerza 10 abundanc1a de 1os pa~ses r1cos. 

La confrontac16n entre ios pa~ses desarro11ados y 

&ubdesarro11ados se emp1eza a ver en 1a po11t1ca desde aprox1rnadamente 

ios aftas c1ncuenta con 1a forMOc16n de grupos de pueb1oa 

subdesarro11adoa COftlO e1 UNCTAD. 1a Organ1zac16n de1 Afr1ca Un1da. 1a 

OPEP. e1 Grupo de 1oa No-A11neadoa. y otros como e1 Grupo de 1oa Ocho 

en AmAr1ca Lat1na. y e1 Grupo de 2~ paises aubdesarro11ados que buscan 

por rned1o de conferenc1aa mund1a1•• y reg1ona1ea expresar su 

descontento con •1 s1sterna de dea1gua1dad. Tratan de un1rse para 

ex1g1r cantb1os y tratar de proteger sus mater1as pr1rnas de 1a continua 

exp1otac16n de 1oa desarro11adoa. Tamb16n tratan da mod1f1car e1 

s1stema monetar1o y e1 prob1ema de sus deudas externas a 1os patse& 

r1coa ya que 1o& pagos tan a1tos no 1e& perm1te tener 1os recursos 

monetar1os &uf1c1entes paro desorro11arse (19). Los prob1emas de 

estab111dad po1tt1ca y econ&n1ca amenazan con una ch1spa que podrlo 

"1ncend1ar" a1 mundo. Los prob1emas de 1a deuda y e1 s1stema actua1 

amenazan ia paz mund1a1. ya que 1a re1ac16n entre 

desarro11ados y subdesarro11ados es muy estrecha y comp11cada. 

ios 

pero 

1njusta. Los subdesarro11ados co1nc1den en que e1 s1stema actua1 

debe ser reemp1azado por una asoc1ac16n humana en 1a cua1 e1 11bre 

desarro11o de cada uno sea cond1c16n para e1 11bre desarro11o de 

todos {2•). 
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3.3. TEORIAS DEL DESARROLLO 

3.3.1. DEFINICIONES DE DESARROLLO ECONOMICO y~ LIMITACIONES 

E1 deaarro11o econ&nico se ha defi.n1do como e1 proceao por e1 

cual se aumenta el producto nacional bruto real par c6pita de un pals 

(PIB) o e1 1ngreso durante un periodo de tiempo determinado con 

1.ncrementoa continuos en la productivi.dad per c6p1ta (21). Esta es 

una def1nic16n aceptable. empleada frecuentemente en 1a literatura 

acon&ftica por la faci.lidad en las disponibi.lidades da estadlsticas. 

Si.n embargo, presenta problemas conceptuales y pr8ct1cos. Las 

estadf&ticaa del PZB par c6p1ta no dicen nada sobre la d1atri.buc16n 

del ingreso en una comunidad ni el nivel general de bienestar, y un 

aumento en el PXB es un signo seguro de crecimiento pero no 

necesariamente de desarrollo. Dos economlas pueden crecer a 1a 

m:l.arnatasa cada afta pero sus n:l.ve1es de desarro11o pueden ser 

comp1etamente diferentes. Una economta puede crecer hor:l.zonta1mente: 

Por s:l.mp1e expans:l.6n de los m6todos v:l.ejos de producc:l.'5n 

ut:l.1:1.zando 

economXa 

recursos 

tlicn:Lcas 

ti.erra 

puede 

y recursos no usados 

crecer vert:l.calmente: 

anter:l.ormente. Otra 

ut:l.1:1.zando 1os m:l.smos 

pero hac:l.6ndo1oa mtia product:l.vos med:l.ante 1a adopc:l.6n de 

V tecnologtas nuevas. Las dos economXas crecen. pero 

so1amente 10 segunda se desarrolla. La pr:l.mera economta eventua1mente 

11egarXa a un tope en su "'8todo de crec:l.m:l.ento: la segunda 

economXa estG ab:l.erta a crec:l.m:l.ento conttnuo según su prop:l.o modelo 

de desarrollo. Desafortunadamente. los camb:l.os en e1 :1.ngresos no nos 

d:l.éen nada de 1a cal:l.dad de crec:l.m:l.ento de una economra determ:l.nada 

(22). 
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As!. sobre una base per c8p1ta 1os pal••• productores de petr61eo 

de1 Med1o Or1ente eat6n entre 1aa nac1onea 11115• ricas de1 mundo. 

pero. 1a diatribuci6n de1 ingreso es muy asim&trica y no se c1aaifican 

entre 1os paises desarro11adoa. 

E1 ingreso rea1 per c6pita en s! no es un Indice confiab1e de 

prosperidad en un pala porque no noa die• nada de 1a distr1buci6n de1 

ingreso. E1 ingreso per cftpita ea a1to en 1oa paises productores 

de, petr&1eo de1 Cercano Oriente. pero hasta hace poco 1a 

estaba empobrecida mientras 1os jeques disfrutaban de 1a mejor 

gente 

parte 

de 1a riqueza. Para conocer e1 bienestar genera1 de 1a gente. se 

debe saber a1go de distribuci&n de1 ingresa. 

Cuando e1 ingreso es distribuido norma1rnente. e1 ingreso par 

c6pita. o e1 ingreso promedio es una cifra comp1etamente significativa 

(e1 1ngreso promed1o • 1ngreso/pob1ac16n) (23). En una d1str1buc16n 

norma1 se puede conc1utr que 1a mitad de 1a gente tiene ingresos por 

encima de1 promedio y la otra mitad por debajo de 61. E1 ingreso 

promedio estar& cerca a 1a mediano y se define como e1 punto medio en 

una esca1a de observaciones ordenadas (Fig. a). Si 1a distribuci6n 

de1 ingreso es asim6tr1ca. o sea que un pequefto porcentaje re1ativo de 

1a pob1aci6n recibe relativamente un mayor porcentaje de1 ingreso, en 

este caso. e1 ingreso promedio no es una cifra confiab1e. Cuando e1 

promedio est6 distante de 1a mediana (Fig. b), entonces Asta es m6s 

importante como indicador de bienestar genera1. Si por ejemp1o, 9 

e1 personas ganan $1,818 cada una y 1a d6cima gana $91 ••••• 

ingreso promedio de1 grupo es de si•.••• pero uno gran mayorta de 

gente est6 a un nive1 de ingreso muy por debajo de 6ste. 

1a mediano en e1 ingreso de si.••• es un indicador m6s 

de 1as condiciones genera1es de 1a sociedad. 
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Otros conceptos asoc~adoa frecuentemente con e1 desarro11o pero 

no inc1uidos forma1mente en 1a def1n1ci6n son: e1 nive1 da 1os 

recursos natura1ea. 1os tradic1ones de 1a sociedad y la tradic16n 

po1~t1ca (24). A pesar de que todos 1os conceptos antes mencionados 

est8n tntimarnente relacionados con e1 deaarro11o econ&nico. no se han 

incluido en 1a defin1c18n porque no son f6ci1rnente cuantificables y 

cada uno tiene sua limitaciones. En rea11dad no hay estadt&ticas que 

cuantifiquen 1ndustrializaci8n. tecnologta o recursos naturales; no 

hay datos para medir el impacto de los recursos humanos o la tradic1en 

po1ttica en e1 desarrollo y ninguno de estos conceptos sirven como 

medida del desarro11o. tal como se indica en 1oa ejemplos siguientes: 

Xnduatr1a1izaci6n: Al final de la Segunda Guerra Mundial. 

Argentina tuvo una base industrial m6a ruerte que aque11a de las dos 

potencia& del EJE derrotadas. A pesar de e1lo diez afto& despu6s. 

tanto Alemania como Jap6n sobrepasaron s1gnificativamente los niveles 

de producc16n argentinos. La capacidad econ&nica no se mide solamente 

por e1 nOmero de m6quinas a dispos1c16n de un pala. 

Tecnologta: La tecnologla acelera el desarrollo, pero muchos de 

los paises menos desarrollados han importado lo 01timo en tecnologta 

para sus plantas de acero y textiles y e1 progreso no se ha extendido 

a otros campos de la economta. En 1a actualidad Ir6n importa 

$3.••• millones anuales en tecno1ogla, pero pasar6n aftos antes de 

contarse entre los paises desarrol1ados. 

Recursos Naturales: Los recursos naturales ayudan al desarrollo. 

Brasil e Indonesia se encuentran entre los paises dotados de los m6s 

ricos recursos naturales en e1 mundo, pero est6n muy atr6s de Ho1anda, 

que apenas t~ene algo mtis que un pueblo 1abor1oso y una 1ocal1zac16n 

central. 
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Recursos Humanos: La gente hace un paia. Estados Un1do• estuvo 

part1cu1armente arortunado por 1a 1nm1grac16n que rec1b16 de gante 

capac1tada de otros paisea de1 mundo, m1entras que en Argent1na, 

hab1endo rec1b1do un f1ujo s1m11ar de 1nm1grantea, este no ha s1do e1 

caso. 

Trad1c1onea Po1rt1cas: E1 desarro11o econ&n1co no va aparejado 

con n1ngún s1stema po1rt1co en part1cu1ar. Las cuatro economras mlls 

grandes del mundo de hoy s1guen d1rerantes pautas de progreso 

econ6m1co: Estados Un1dos se deaarro11& bajo un s1atemo cap1ta11sta; 

Un1&n Sov16t1ca bajo un &1stema comun1sta: Jap6n, que es cap1ta11sta 

sa116 de1 reuda11srno. A1eman1a. tamt>16n cap1ta11sta, de ntonarquia 

(25). Las 11m1tac1ones conceptua1es sobre e1 desarro11o 1as podemos 

tamb1An aprec1ar exam1nando otras caracterist1cas de1 desarro11o. 

En muchos de 1oa paises menos desarro11adoa 1a pr1nc1pal ruente 

de1 1ngreso prov1ene de la agr1cultura. La t1erra y en part1cu1ar 1a 

ded1cada a la agr1cultura, a veces, est6 en manos de 1os r1cos. 

Algunos arr1endan la t1erra a 1os campes1nos en tales cond1c1ones que 

escasamente 8stos pueden superar el n1vel de 1a subs1stenc1a. En 

otras ocas1ones se emplean a campes1nos con sueldos muy bajos y los. 

terraten1entes sacan las gananc1as. En paises donde se les da a ios 

campes1nos t1erra para cu1t1var por sus gob1ernos, 1ntermed1ar1os 

explotan a 6stos campes1nos; muchas veces no hay s1nd1catos para 

protegerlos. En caso de malas cosechas, los gob1ernos muchas veces no 

pueden proteger a los campes1nos, ya que no t1enen 11qu1dez sur1c1ente 

para apoyarlos. 

El desarrollo 1ndustr1al en los paises menos desarro1lados 

tamb16n complica el prob1ema. La 1ndustr1a se encuentra en una estado 

1nc1p1ente pues no esta general1zada o b~en desarrollada para ofrecer 
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oportun1dades de emp1eo a un nOrnero s1gn1f1cat1vo de 1a pob1ac18n, ya 

que 1a gente en au mayorla esta somet1da a 1a 1nequ1tat1va 

d1str1buc18n de 1a t1erra y s1n n1nguna a1ternat1va en 2a 

1ndustr1a, permanece en e1 fango de 1a pobreza y no 11ega a1 n1ve1 de 

1a ciase med1a. 

Donde ex1aten prop1etar1os pequenos, hay 1a pos1b111dad de formar 

una c1ase med1a, como en Kenya. Uganda y otros paises de1 Afr1ca. S1n 

embargo, en otros 1ugares, 1as parce1as son tan pequenas que 1os 

agr1cu1torea d1flc11mente cubren sus neces1dades 1nmed1atas. 

Hay una brecha muy grande en cuanto o oportun1dades de educac16n 

para 1os n1ftoa en paises desarro2lados y paises menos desarro12ados. 

Un estud1o rea11zado por 1a UNESCO en 1972 1nd1caba que en 

Norteamlir1ca, Europa y la Un16n Sov16t1ca 1ban a 2a escue2a el es• de 

2os n1ftos en edad escolar, en Lat1noom&r1ca el 75•, e2 ss• en As1a y 

e2 5•• en Afr1ca (26). 

La d1ferenc1a de oportun1dades educat1vas se expl1ca parc1a1mente 

por los d1ferentes antecedentes nac1onales. los valores cultura2es y 

las pr1or1dades personales, y as{ m1smo en gran parte, por la escasez 

de fondos. En 1973, un estud1o del Fondo de 2as Nac1ones Unidas para 

la N1ftez mostr6 que una nac16n afr1cana no 1dentificada, gast6 38• del 

presupuesto nacional en educac16n, 20 mayor parte de 5ste en educac16n 

primar1a que s61o benefici6 al 28• de la poblac16n en edad escolar. 

Los paises menos desarrollados, en si t1enen caractertsticas 

comunes que miden su n1vel de desarrollo. Entre 65-75• de 2a 

poblaci6n se encuentra ded1cada a la agr1cultura m1entras que en los 

paises desarrollados es menos del 1e•. La producc16n se desarrolla en 

pequeftos terrenos, en muchos casos tomados en arriendo por el 
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cu1t1vador. La pres16n dernogr6f1ca sobre la t1erra var~a; China e 

Xndia con e1 3&• de la poblac16n mund1a1 son densamente poblados, 

otros paises como Brasil y Chile no 10 son. 

E1 dua11smo t5cnico es coman; la 1ndustr1a moderna opera en gran 

eaca1a muy 11m1tada al lado de procesos de producc16n muy anticuados 

reacios a1 cantb1o. La relaci&n cap1tal/trabajo (C/T) es baja; cas1 no 

hay clase media. la educac16n ea mlnima. el alfabetismo est6 

restr1ngido. La mayor parte de estos paises no son democr6ticos. 

tienden a aer trad1c1onal1ataa adh1r16ndose a loa valores autoritar1oa 

y Jer6rqu1cos. 

Loa recursos naturales difieren &np11amente de pala en pa~s. pero 

frecuentemente eat6n sin desarrollar o en manos de los extranjeros. 

La mayor parte de los paises menos desarrollados tienen una marcada 

or1entac1&n a1 cOlll8rc1o exter1or. tlp1carnente exportan el 1•-1s• de su 

PNB principalmente representado en uno o dos productos agr~colaa o 

materias primas. 

Adem6s de las caracterlsticas ya mencionadas, ios economistas 

tambi5n estiman el nivel de desarrol1o de un pats con diferentes 

conceptos como (27) : 

porcentaje del ingreso nacional originado en lo agricultura. 

porcentaje de PNB relacionado con el comercio. 

consumo de energto per c6pita. 

consumo de calortas per c6pito. 

porcentaje de carbohidrato& en calarlas totales consumidos. 

tosa de esco1ar1dod, 

grado de urbanizoc16n, 

promedio de vida. 
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morta11dad 1nfant11. 

nOmero de hab1tantea por "'6d1co. 

Estos conceptos est6n re1ac1onados con e1 desarro11o de d1ferentes 

maneras. M1entras mlis grande sea e1 porcentaje de1 1ngreso nac1ona1 

or1g1nado en 1a agr1cu1tura. menor sera •1 desarro11o 1ndustr1a1 y 

por ende e1 de 1a econom~a. M1entras mayor sea •1 porcentaje 

de1 PXB or1g1nado en e1 comerc10. menor ser& su autosuf1c1enc1a y 

desarro11o de 1a econom~a. La forma de comerc1o .para 1os pa~ses 

menos desarro11ados genera1rnente est6 conformada por exportac1ones 

de productos pr1tnar1os e 1mportac1ones de b1enes term1nados. 

M1entras mayor sea e1 n1ve1 de consumo de energ~a 

mayor ser6 e1 desarro11o de 1a comun1dad. La energ~a se usa corno 

med1o moderno de producc16n y en formas espec1a11zadas de 

consumo, recreac16n y transporte. 

Un consumo a1to de ca1or~as par c6p1ta y un bajo porcentaje de 

carboh1dratos en 1os d1etas nutr1c1ona1es 1nd1ca una soc1edad 

re1at1vamente opu1enta y po&1b1emente desarro11ado. Esto comun1dad no 

so1amente puede a11rnentar 10 cant1dad ad1c1ona1 de sus m1embros, s1no 

tamb1An var1ar 1os d1etas a11ment1c1as. La tosa de esco1ar1dad, 

urbon1zac16n y promed1o de v1da se re1ac1onan en forma pos1t1va con e1 

desarro11o. E1 nOmero de hab1tantes por m6d1co y 1os tasas de 

morto11dad 1nfant11 se re1ac1onan en forma negat1vo con e1 desarro11o; 

m1entras mayor sea 10 gente as1gnoda por m6d1co y mayor sea 1a tasa de 

morta11dad 1nfant11, genera1mente menor ser6 e1 desarro11o de un pa~s. 
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3.3.2. TEORIAS GENERALES DEL DESARROLLO 

3.3.2.1. TEORIAS CLASICAS 

a) Adam Sm~th (1723-179•) 

Adam Sm1th es cons1derado como 1a pr1rnera persona que propuso la 

1dea de1 crec1m1ento. Despu6s de publ1car su 11bro en 1776 llalftCldo .!!!. 

Ynqui.rv !..!::!j:g .!:.!:!!!. ~ !!!!!! Causes of' ~ ~ of Nat1ona. J.os 

economi.staa empezaron a ea tu di.ar y ana11zar las razones de 

las. d1ferenc1as en las tasas de crec1m1ento del S1glo XVIII entre 

pat:sas, y J.aa causas por la baja de la tasa de crec1m1ento meno& 

Reconoc16 entonces, el com1enzo del proceso de desarrollado. 

desarrollo. La d1v1s16n del trabajo aumenta J.a product1v1dad la cual 

eleva el 1ngreso naci.onal.. A madi.da que el mercado se ••pande, la 

pos1b111dad de una mayor 1nvac16n se desarrolla, creando aat: una 

mayor d1v1a16n del trabajo y mtis oportuni.dades para el crec1m1ento. 

Las 1deas econ&n1cas de Adam Sm1th s1rv1eron como base para todos 

los nuevos estud1os econ6m1cos sobre las teorlas de1 desarro1lo. 

Tamb1An s1rv16 como base para el pensam1ento marx1sta aunque el 

marx1smo se oponla al pensam1ento cl6s1co ya que sus ~undamentos se 

basaban en e1 cap1tol1smo. 

El 11bro de Adam Sm1th se basaba en dos 1deas (28): 

1) La pr1mera 1dea 1nd1ca que todas las economlas t1enen la 

pos1b111dad de v1ncular e1 desarrollo con 1a expans16n del mercado. 

con e1 aprovecham1ento de sus 6reas de benef1c1o y la d1v1c16n del 

trabajo. 

E1 crec1m1ento s1gue autom6t1camente a 1a estructura econ6m1ca. 

Por ejemplo. el aumento en la producc16n agrlco1a responde a las 

necea1dades del crec1m1ento poblac1onal y los excedentes de la 
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agr1.cu1tura aumentaran •1 trabajo de1 sector 1.ndustri.a1 y a1 finai 

Las etapas ref1ejan e1 

camino natura1 de1 desarro11o o e1 desequ1.1ibrio en e1 segu1m1ento 

outom&tico que afecta en diferentes grados e1 desarro11o de todas 1as 

economtas. 

2) La segunda idea de Adarn Slftith menc1onado en su 11bro es que 

hay muchas 6reas en e1 mundo que no tienen faci11dad de transporte 

para hacer 11egar sus productos econ&nicamente a1 mercado mund1a1. yo 

sea por mar. por t1erra. (y hoy dio por av16n). Esto afectara su 

expans16n de1 mercado negativOftlente en 1a div1ai6n de1 trabajo y en e1 

aumento de 1a producc16n. 

Segan esta idea. indicaba Adam Smith que e1 subdesarro11o ti.ene 

sus causas. Es importante tomar en cuento e1 pensamiento de Adam 

Smith y que estaba 

faire". (economta 11.bre). 

v1ncu1ado con pol.:ltica de 

No aceptaba 1a 1ntervenc16n de1 

"1aiser 

gobi.erno 

en 1os acti.vidades econ&nicaa. para que existiera una competencia 

1ibre de 1a economta. 

muchos anos. 

Este era e1 pensamiento que domin6 durante 

b) David Ricardo, (1772-1823): 

R~cardo sigui6 desarro11ondo 1a teorta de1 crecimi.ento de Adam 

Smith. Ricardo es cons1derado como e1 primer economista cl6sico ya 

que retoma e1 subdesarro11o econ6mico en sus an61is1s. Ricardo se 

concentr6 en 1os 11mites de1 creci.miento y pens6 que con una 1imitada 

cantidad de tierra cu1tivob1e. el precio de 1os o1imentos podio subir 

disminuyendo 

trabajador. 

1as uti11dades 

La producc1.6n 

y 

y 

reduci.endo e1 

la pob1oc16n 

nive1 de 

podrt:an 

vida de1 

a1canzar 

eventua1rnente un estado estacionari.o donde 1as ut11idades se redujeran 
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a cero y lo• aalar1o• al n1vel cercano de auba1atenc1a. A la vez 

pres1nt16 que la tecno1ogra podrra d1am1nu1r e1 proceso. no pens6 que 

io podrra detener compietamente (3•). 

R1cardo cons1deraba a1 1rnportac16n de cap1tal e1 elemento 

d1n6m1co de1 proceso del desarrol1o. y cona1deraba que todo el cap1tal 

se d1r1g1rra a1 ahorro y oar a la 1nvera16n pero no tome en cuenta que 

la gente preferra guardar una buena parte de au d1nero en aua casas 

(31). 

Entonces. R1cardo pens6 que una ecanornra no podrra expand1rse 

1ndef1n1damente para encontrar sus demandas crec1entea or1g1nadas en 

ellas. 1nqu1et6ndoae part1cu1armente con el sector agrrcola. Con una 

º'erta f1Ja de t1erra y una poblac16n s1empre en aumento. pena6 que 

serra 1nev1tab1e la pres16n a1c1sta de 1o& prec1os agrtco1as. se d1o 

cuenta que el a1za en el prec10 de los alimentos conduc1rta a un 

clamor de aumento da salar1os. Esto repercut1rra en las ut111dades de 

los hombres de empresa y representarra la pos1b111dod e 1ncent1va para 

una nueva 1nvers16n. La sttuac16n se podrto deter1orar aún m6s cuando 

los empresar1os 1legaron a ser capaces de mantener 1os salarios. La 

'uerza de trabajo entonces sufr1rra ast m1smo las consecuencias. y los 

aumentos de la poblac16n se podrtan d1sminu1r; ia economta 

eventualmente llegarla a uno situaci6n est6tica que no podrto segu1r; 

las utilidades se podrtan reduc1r a un nivel de cero y no se 

presentartan mds inversiones para expandir la econornta; los salarios 

podrtan reducirse o un nivel cercano al de subs1stenc1o por el aumento 

del prec1o de los ol1mentos y la poblac16n se estab111zorta. Con 

esto. la economta estarla en una s1tuac16n estoctonoria. 
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En e1 presente se ha amp11ado 1a tes1a de Ricardo y que •1 mundo 

se enfrenta a una &ituac1en eatacionar1a por 1a 1imitaci8n de 1a 

oferta en todos 1os recursos natura1es. Con esta preocupoc16n se 

puede argumentar que estarnos condenados a un 1nev1tab1e estancamiento. 

pero demasiados eJemp1os han comprobado en 1a historia 10 contrario. 

Se han 1nventado muchos producto& sint&ticos y han habido tantos 

ade1anto& y sustitutos. como por ejemp1o. a1go tan senci11o como e1 

uso de 1a margarina por mantequi11a, que 1a historia. la inseguridad 

de1 hombre y 1a capacidad comprobada de la tecnologra son argu111entos 

poderosos contra 1a 1nevitabil1dad de un estancamiento en 1a sociedad. 

e) Thomaa R. Maithua (1766-1834): 

Ma1thus pronostic6 e1 debi11tamiento peri8dico de1 crecimiento 

de1 mundo ya que reconoci6 que si la pob1aci6n humana continuaba 

creciendo sin control podrXa aumentar en progres16n geom6trica. 

dobl6ndose de una generaci6n a otra. La producc16n de alimentos no 

podrra ser tan abundante. 51 aumentaba 1a pob1aci6n tan r6p1do como 

e1 crecimiento b1o16g1co lo permitiera, podrra avanzar en progres16n 

geomlitrica: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. y en ei mejor de ios 

casos la producci6n de alimentos tan s61o podrta avanzar en una 

progres16n ar1tmlit1ca: 2. 4, s. 8, 1•. 12. 14, 16, etc. (32). De 

acuerdo a 1a v1si6n Ma1thus1ana, la explos16n demogr6f1ca y la escasez 

de alimentos sertan inevitables a no ser que el hombre demostrara 

capacidad para la restr1cci6n voluntaria. La pres16n de la pob1ac16n 

sobre la tierra podrXa disminurr y el ciclo reproductivo se iniciarXa 

de nuevo. La poblac1.6n eventualmente pr_esionarXa sobre las reservas 

de alimentos una vez rn6s y podrta surgir otro debilitamiento. 
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La• pred1cc1on•• de Ma1thua no •• han cump11do porque ae 

subest1m«5 aer1amente el potenc1a1 de la tecnolog~a y la hab111dad de 

la gente para autocontro1arse. Malthua estuvo part1cularmente 

escGpt1co de la tecnologla agrlco1a. La 1ntroducc16n de maqu1nar1a 

h1zo esta 1abor mas fac11. mesa rftp1da. y copoz de uno mayor extens16n. 

Loa nuevos m6todoa de enlatado• y conaervoc18n adecuada de a11rnento 

para ser a1macenadoa por periodos mas largos y para actuar como 

regulador contra loa malas cosechas de1 futuro. Mejores 1111td1os de 

transporte h1c1eron las entregas m«5a r5p1das antes de que loa 

alimentos pudieran daftarse. Los milagros de 1a Revoluci8n Verde (33). 

tamb1•n han deaarro1lado m&a e1 potencial de 1os agr1cultores. 

Malthus tamb1An err6 en suponer que una aoc1edad rn&s rica 

llegarla tan rftp1do como se pudiera reproducir. Actua1mente se 

presenta 1o opuesto. Loa naciones m«5s pr6speraa t1enen tasas de 

nata11dad cons1derab1emente mCis bajas que las de loa paises menos 

desarrol1ados. En 1os Estados Unidos y en otros paises desarrollados. 

los fam11iaa han 11m1tado tanto el nGmero de ninos que el crecimiento 

cero de la poblaci6n (CCP) pronto podrla ser una realidad. 

3.3.2.2. LA TEORIA NEOCLASICA 

La escuela neocl6s1ca surgi6 en 1879 como reacci6n a las criticas 

de la escuela soc1a11sta al sistema cap1tal1sta (34). El pensamiento 

econ6m1co de esta escuela se concentr6 en otra 6rea diferente a la que 

se concentraron las escuelas c16sicas y marxistas. Buscaban como 

hacer llegar al sistema capitalista al grado m6s alto pos1ble. con la 

idea de que el sistema capitalista era ya un sistema establecido y 

permanente; los problemas de crecimiento y desarrollo no se 

cons~deraban como 1os prob1emas pr1ncipa1es de1 sistema capita1ista a1 
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surg1r esta escue1a. Lo que al era 1mportante era 10 evo1uc16n de 

este a1atema a su potenc1a1 ml5x1rno porque e1 &1stema cap1ta11sta ae 

aceptaba como un s1atema permanente; todos 1o• problemas dei 

crec1m1ento y desarrollo tenlan que resolverse. 

Algunos de los te6r1cos conoc1dos entre 187• y 193• fueron: 

Aifred Marshaii (1842-1924), W~ii~am Staniey Jevons (1835-1BB2), Le6n 

wairas (1834-191•). entre otros. El pensom1ento neocl6s1co dom~n6 

la v1da econ&n1ca hasta llegar la cr1&1& econ6m1ca mund1a1 de 

1929-1934, que aacud16 a este penaam1ento desde sus rarees. y por vez 

primera hubo desconfianza de que lo estructura cap1tal1ata perdurar6. 

Los neoc16&1cos rechazaban la po&1b111dad de que ex1&t1eran 

cr1s1a de aobreproducc16n o aobreacumulac16n. Cons1deraban que la 

cr1s1a y el desempleo eran meramente temporales o fr1cc1onalea. o 

resultado de la 1nnecesar1a e 1ndeb1da 1ntervenc16n de factores 

ex6genos (Estado. s1nd1catos) en el func1onom1ento natural de lo 

economra. Rechazaban as~ el pensam1ento c16sico en lo que hace 

al estudio de lo part1c1poc16n de los clases sociales en la producci6n 

y d1stribuc16n de la r1queza y al an611s1s de ios grandes 

agregados econ6micos, y centran su elaboraci6n te6rica en el nivel 

micro, n1ve1 en que se supone que en condiciones de racionalidad 

y competencia perfectos tanto los consum1dores como las empresas son 

11bres de tomar dec1siones. decisiones que, de no ser interfer1das, 

llevan al ajuste de todos los mercados y o la e~pansi6n econ6mico 

(35). 

Alfred Marshall reform6 la vieja teorla cl6sica del valor en algo 

que pudiera resistir la prueba del 1ndustria11smo moderno y de la 

empresa comercial a gran escala. su pr1nc1pol contribuc16n reside en 

unir y armonizar la& teor~as de la ut111dad y del costo de producc16n 
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(56). A1gunos te6r1coa op1naban que e1 costo de producc18n y 1a oferta 

eran 1aa fuerzas pr1ncipa1ea para determ1nar e1 prec1o, en tanto que 

otros asumlan 1a op1n16n opuesta. 

demanda eran 1aa "'6s 1mportantes. 

producc16n podrlan var1ar mucho. 

d1c1endo que 1a ut111dad y la 

Marsha11 sabia que 1os costos de 

El productor con costos crec1entes 

s61o aumentarla su producc16n a1 una demanda desusada excedla hasta el 

memento 1a oferta norma1, a manera de mantener e1 prec1o sobre el 

costo 1ncrementado. Loa costos constantes o decrec1entes representaban 

fuerzas de 1neatab111dad, ya que un aumento en 1a oferta norma1 a 

manera de mantener e1 prec1o sobre el costo 1ncrementado. Los costos 

constantes o decrea1entes representaban fuerzas de 1neatab111dad, ya 

que un aumento en 1a oferta podrla resu1tar muy provechoso &1 

alguna obstrucci6n 1mpedla la operac16n de las fuerzas libremente 

compet1tivas. Marshal1 observ6 que e1 t1empo requer1do poro un 

comb1o en el mercado. especia1mente cuando el tiempo af'ectaba la 

of'erta de articulas. era muy 1mportante. Decla. "Como regla 

general. cuanto mtis corto seo el periodo que estamos considerando, 

mayor debe ser la parte de nuestra atenc16n a lo influencia de la 

demanda en valor, y cuanto mtis grande el periodo. mayor ser ti la 

1nfluenc1a del costo de producc16n sobre el valor (37). 

Marshall sabia que con las tremendas cantidades de capital f:l.Jo 

atado en las empresas comerciales, no eran probables las variaciones 

en la oferto paro cubrir los cambios a corto plazo en el precio de 

mercado o la demanda. Los empresarios con frecuencia continuaban 

operando con pArdida en vez de retirarse de los negocios y perder su 

gran 1nvers16n original. Dtindose cuenta de la importancia de las 

tendencias a largo plazo, Marsha11 expres6 su f6rmula del precio en 

t6rm~nos de1 costo de producc16n. Decla que los precios tend~an a ser 



f1jadoa a1 costo de producc16n de 1a un1dad 11115• costosa necesar1a para 

cubr1r 1a demanda ex1&tente. 51 1o• productores mas ef1c1entes no 

pod~an abastecer 1a demanda, 1o& productores menos ef1c1entea ser~an 

est1mu1ados a entrar en 1a producc16n, y e1 prec10 de1 mercado serta 

f1Jado a1 costo de producc16n de 1o& productores menos ef1c1entes, 

cuya ad1c16n a 1a oferta cubr1rta 1a demanda (58). 

En tota1, e1 efecto neto de1 trabajo de Marsha11 •• enfat1zar e1 

poder continuo de 1a competenc1a como regu1adora de 1a act1v1dad 

econ6m1ca. cont1nu6 10 trad1c16n c1aa1ca aceptando un mercado 

11bremente CQlllPet1t1vo como punto de part1da para su 1nvest1gac16n y 

en au conf1anza en que e1 poder de 1a competenc1a a1 f1nal 

eatab1ec1era e1 equ111br1o entre 1a• fuerzas de producc16n y de 

consumo. 

E1 neoc1as1c1smo fue la formulac16n m6s extrema y elaborada del 

11beral1&mo econ&n1co, y correspond16 en el t1empo con la pr1macta del 

11bera11&mo po1tt1co. Se apoyaba el 11bre juego de las fuerzas de1 

mercado, con poca 1ntervenc16n del Estado. El Estado deja a lo~ 

mercados 1a as1gnac16n de recursos, la f1jac16n de prec1os y la 

determ1nac16n de volOmenes de producc16n, pero 1nterv1ene en la 

prov1s16n de cond1c1ones generales para la producc16n, (segur1dad, 

1nfraestructura nac1onal como carreteras y serv1c1os). en la defensa 

del cap1tal nac1onal en su marcha expans1va (colon1al1smo, guerra), y 

en su 1ntervenc16n leg1slat1va protectora del trabajdor para ev1tar la 

superexplotac16n de la clase trabajadora. 

Se produce asi una d1soc1ac16n te6r1ca entre lo po1tt1co y lo 

econ6m1co, entre la aoc1edad pol!t1ca y la soc1edad c1v11, y se 

estab1ecen 1a 1gualdad formal de los c~udadanos ante la ley y de las 

empresas y 1os consum~dores ante el mercado. 

191 



La cr1s1s de ,929 v 1a deprea18n que ia s1gu18 conrnov1eron 

te6r1ca y pr8ct1camente el parad1gma neocl&a1co. que por dacadaa qued5 

con muy pocos defensores y ap11Cadorea. Se h1zo ev1dente que para 

superar 10 cr1a1a econ&n1ca y ev1tar 1a cr1s1s po1~t1ca 

revoluc1onar1a, que se tem~a pud1era acompaftar a la pr1mera. era 

necesar1a la act1va 1ntervenc16n del Estado. 

3.3.2.3. LA TEORXA KEVNESXANA 

John Mavnard Keynes (,883-1946) (39) pudo responder a 1as 

preguntas y dudas que surg1eron a part1r de la cr1s1s mund1al. sobra 

loa defectos del a1stema 11bre y loa defectos pr1nc1palea del 

pensam1ento de la eacuela neocl&s1ca y las razone• del deter1oro del 

a1stema cap1tal1sta. Ofrec16 entonces, la aoluc16n a como aal1r de la 

cr1&1&. 

Desde e1 punto de v1sta de Keynes la 1nvers16n (acumulac16n) es 

el factor d1nC5m1co del crec1m1ento. La escuela cl6s1ca se 1nteresaba 

en estud1or un efecto de la 1nvers16n que era lo creac16n de la 

capoc1dad product1va. Les 1nteresaba e1 aspecto de 1a oferta, pero no 

tanto el aspecto de 1a demanda de la capac1dad de 1nvers16n para crear 

el 1ngreso e 1ncrementor 1o fuerzo de compra (4•). 

Keynes 1nd1c6 que deberfo ex1st1r un t1po de equ111br1o entre 

los efectos del proceso de la 1nvers16n, es dec1r, que deberla de 

ex1st1r 

product1va 

un equ111br1a entre e1 crec1m1ento de ia 

y el crec1m1ento en lo fuerzo de compro como 

capac1dod 

resultado 

de 1a 1nvers16n. Con respecto a las cr1s1s sufr1dos por el s1stema 

Keynes 1nd1c6 que 1os desequ111br1os servfan para 

mejorar ei s1stemo por med1o de los so1uc1ones que volvfon al 

s1stema al equ111br1o. 
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Keynes pod~a ofrecer 1as so1uc1on•• que dar~a a1 •1.•tema 

capi.ta11.sta 1a hab11i.dad de enfrentar sus cr1si.a, y estas so1uci.ones 

no afectarlan su estructura. Pero al sugi.ri.6 que exi.sti.eran po11ti.ca& 

gubernamenta1ea con e1 objet1vo de ftlDntener 

Keynea. pedla 1a 1ntervenci.6n del Estado en 1a 

e1 

vi.da 

equi.11bri.o. 

econ6mi.ca. 

pero esta 1.ntervenci.6n serla ao1omente para proteger el marco de las 

re1aci.ones de producci.6n capi.tal1sta. 

Las soluci.ones que ofrecla Keynes eran a corto plazo para asl 

darle oportun1dad al estado de enfrentar estas cr1si.s. pero no 

concernlan el problema de creci.mi.ento a largo plazo. 

Surg1eron di.versos desarrol1oa te6ri.cos y po11t1caa econ&n1cas 

que coi.nci.den en lo si.gui.ente: el Estado debe i.ncrementar 1a demanda 

efecti.va para 11egar a1 pleno empleo; 1as tasas de i.nter6s se deben 

mantener bajas para esti.mu1ar la 1nversi.6n reproduct1va y el consumo; 

la mejorla de los salar1os reales ea pos1ti.va en la madi.da en que 

esti.mula la demanda efecti.va; con una raci.onali.dad de largo plazo que 

s61o el Estado posee como agente econ&n1co, es necesari.o buscar puntos 

de equ111bri.o entre consumo e i.nversi.6n y entre los i.ngresos de los 

d1st1ntos factores de 10 producci.6n. 

El objeti.vo de la teorla keynesi.sna era la estab111zac16n del 

cap1tali.smo: frente al empuje obrero, habla que forjar 1os 

i.nstrumentos que permi.ti.eran que Aste se desarro1lase fuera del 

cap:l.tal. Se trataba de recuperar la amenaza que representaba la clase 

obrera sobre todo despu6s de 1917, fecha en la cual las relaci.ones de 

fuerza entre las clases se modi.f1caron en su favor. Se trataba 

si.mplemente de reconocer el cambi.o aconteci.do en la relaci.6n de 

fuerzas econ6mi.cas y de concebi.r una restructuraci.6n del papel 
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hegetn6n1co de1 cap1ta1 adaptado a1 nuevo contexto. No •• trata de 

cuestionar •1 •i•tetna capita1iata. •o1o •• reconoce que •1 aiatema 

pasa por etapas de cr1•ia. 

Keynea supone que 1oa Mecanismos de1 mercado no fracasan para 

reso1ver e1 prob1ema de 1a aaignaci6n de recursos. La 1ntervenci6n 

de1 Estado ea una excepci6n necesaria a1 buen funcionamiento de 1a 

economla. ya que cuMp1e con 1a regu1aci6n macroecon&l'lica g1oba1. E1 

Estado debe modificar e1 nive1 de 1a demanda g1oba1 para intentar 

a1canzar e1 p1eno emp1eo sin 1nf1aci6n (41). E1 Estado puede 

dinamizar 1a coyuntura aumentando aua gastos. y frenar1a en situaci6n 

inriacionista por 1as restricciones presupuesta1es. O puede actuar 

sobre 1a coyuntura por Medio de 1a po1~tica monetaria. según Keynes. 

una vez que e1 Estado asegure un n1ve1 de 1nversi6n g1obo1 que 

conduzca a1 p1eno emp1eo. 1a teorla neoc16sica recupera todos sus 

derecho& de mercado 1ibre. y e1 Estado no tiene que intervenir 

a1 menos que &e desarro11e otra crisis que e1 mercado por si 

no puede so1ucionar sin 1a ayuda de1 Estado. 

3.3.2.4. MODELOS KEVNESIANOS :!'._ POSKEVNESIANOS .Qg DESARROLLO 

a) Harrod-Domer 

so1o 

Los mode1os de Domar y Horrad son representativos de1 pensamiento 

keynesiano en e1 6mbito de 1a teorla de1 crecimiento. Domar y Horrad 

pretendieron 1ograr un tnstrumenta1 que 1es permitiese tratar 

ana11ticamente e1 emp1eo. e1 ingreso y 1a estabi11dad superando e1 

estrecho marco de 1a est5tica comparativa y a corto p1azo para 

encuadrar1os en un contexto a 1argo p1azo. Domar muestra que si puede 

darse un equi11brio de p1eno emp1eo. Aste ser6 necesariamente 
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din6m1co. Harrod busc6 adecuar instruMentoa de an61is1a para estudiar 

1a evo1uci6n de 1a econom~a rea1 y descubrir sus tendenc1aa a 1argo 

p1azo. 

La diferenc1a forma1 entre ambos consiste en que DOllKJr busca 

estab1ecer cu61 debe ser e1 monto de 1a invers16n para que pueda haber 

crec1m1ento sostenido y equi11brado; m1entra• que Horrad adopta e1 

princ1p1o de1 ace1erador como comportamiento de 1oa etnpresar1o& 

para fundamentar una teorla de 1a 1nversi6n capaz de exp1icar a1 

crec1m1ento de1 1ngreao y 1a 1neatab111dad (42). Estos moda1os 

d1f1eren de1 lllOde1o neoc16•1co dest1nado a exam1nar 1a evo1uc16n de 

un s1stema econ&Rico que. por h1p6tes1s. se 11KJnt1ene en equi11br1o; 

Horrad y Domar e1aboran mode1o& para tratar e1 desaqu111br1o. 

E1 eje de 1a exp11ca16n de 1a& cr1s1a econ6m1cas de Kaynes se 

centra a1rededor de 1a 1dea de que e1 sistema capita11ata tiende a 

producir un exceso de ahorros (43). Keynes centra su 1nvest1gac16n en 

1oa cortos p1azos con que est6 hecha 1a rea11dad de 1a preva1encia de 

determinadas cond1c1onea. 

En 1a obra de Keynes se considera como dados y constantes 1o& 

siguientes e1etnentos: " ... 1a habi11dad existente y 1o cantidad 

demano de obra d1spon1b1e, 1a ca1idad y cantidad de1 equipo de que 

puede echarse mano, e1 estado da 1a t6cnica, e1 grado de 

competenc1a, 1os gustos y h6bitos de 1os consumidores ... (44)". 

Domar pretende, como poskeynestano, extender e1 sistema de 

Keynes, para obtener una teorla mtis cromprensiva de1 producto de1 

emp1eo, que ana11ce 1as f1uctuaciones a corto p1azo s1tu6ndo1as en un 

cuadro de crecimiento a 1argo p1azo (45). 
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En este an811•1• ae pone de re11eve que para 1ograr un n1ve1 de 

1ngreso de p1eno emp1eo, •• requ1ere un monto def1n1do de 1nvera16n, 

pero a corto p1azo, exam1nando 1os efectos que 1a 1nvers16n t1ene 

sobre 10 generac16n de1 1ngreao e 1gnorando sus efectoa sobre 1a 

capac1dad product1va. Para reao1ver1o a 1argo p1azo y que haya un 

equ11br1o de p1eno emp1eo, 1a 1nv•ra16n •obre •1 1ngreao y •obre 1a 

capac1dad product1va debe aer d1n&n1ca. Se requ1ere que durante cada 

per~odo aucea1vo de&puAs de un n1ve1 de 1ngresoa de p1eno emp1eo, haya 

1nvers16n para mantener este piano emp1eo que tenga caracter~at1cas 

taiea que ei gasto que genera perm1ta abaorber ei 1N1yor producto que 

ae puede iograr con un mayor •stock• de cap1tai. 

p1eno emp1eo requ1ere que 1a 1nvera16n se expanda per~odo traa 

per~odo, 1gua1 que e1 1ngreso debe aegu1r e1 m1allK> proceso de 

expans16n. 

~ Supuestos ~ Mode1o, 

E1 an611s1s se hace sobre 1a base de1 conjunto de supuestos que 

a cont1nuac16n se deta11an : 

a) Se cons1dera una econom~a cerrada y s1n gob1erno, 

b) se parte de un n1ve1 de 1ngreso de p1eno emp1eo, 

e) se trata de un s1stema econ6m1co cuyos ajustes se dan 

autom6t1camente, s1n rezagos en e1 t1empo, 

d) se opera con 1os conceptos de 1ngreso, ahorro e 1nvers16n 

netos, es dec1r. deduc1da 1a deprec1ac16n, 

e) se adm1te que 1a propens16n r1Mtd1a a ahorrar es 1gua1 a 1a 

propens16n marg1na1 a ahorrar o, 10 que es 1o m1snM>, 

func16n consumo es 11nea1 y pasa por e1 or1gen, 
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f) se cons1dera que la propens16n a ahorrar y la 

producto-cap1ta1 marg1na1 son constantea. 

g) por a1t1mo. "se da por sentado un n1ve1 general de 

constantes• (46). 

relac16n 

prec1os 

Con estos supuestos se ev1ta uno comp11cac16n 1nnecesar1a del 

ana11&1s de la econom~a. El supuesto sobre la constanc1a del n1ve1 de 

prec1o& es una comod1dad. ya que el estud1o podr~a hacerse tomb1•n con 

un n1ve1 de prec1os aacendente o descendente (47). 

Domar 1nd1ca que s61o un crec1m1ento cont~nuo puede resolver el 

d11ema de una econom~a cap1ta11sta; este d11ema queda planteado por ei 

hecho que s1 no hay 1nversi6n sur1c1ente se produce desempleo; pero s1 

1a hay. ser6 necesar1o invertir mti& en el futuro. de tal forma que 

1a demanda aumente y se pueda aprovechar 1a capac1dad 

product1va expand1da. 

No se puede asegurar que la economra cap1ta1ista crezca de 

acuerdo a una tasa de equ111br1o o que 1a 1nvers16n ser6 exactamente 

1a requerida para alcanzar el equilibrio ya que no hay una fuerza 

intrrnseca de su func1onam1ento. Ante una 1nvers16n suficiente. 1a 

recuperac16n del equ111br1o ex1g1r~a 1nvert1r rn6s, o a mayor ritmo, 

pero la tendenc1a 1ntrrnseca de la economia es a 1nvertir menos (o a 

menor r1tmo). gener6ndose un proceso depres1vo que t1ene tendencia a 

autoreforzarse. En el caso inverso. cuando 1a inversi6n es excesiva, 

se genera una demanda tamb16n excesiva que presiona sobre 1a capacidad 

instalada. La so1uc16n ser~a reducir la 1nvers16n (o su ritmo). pero 

como los empresarios advierten que su equ1po produce al mlix1mo de su 

capacidad y que sus inventarios se reducen. buscan invertir mtis (o a 

mayor ritmo). gener6ndose una tendencia inflacionaria que tambi6n 
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t1ende a autoreforzarae (48). Este ea •1 de 1a 

1nestabilidad•, y •ate y el problema del crecimiento aon tratados por 

e1 modelo de Harrod. 

Domar. aunque reconoce 1a exiatenc1a de estos dos prob1emas, los 

de1imita ana1!ticamente. mientras que Harrod busca eatab1ecer 

1nstrumentoa de an611•1& capacea de describir e1 car6cter c~clica de1 

crecimiento de econom!as a 1as cuales el desequi11brio ea inherente 

y. trata al misrno tiempo de captar las tendencias a largo plazo de 

ta1ea econom!aa. 

El an6liais de Horrad ae basa en dos supuestos fundamentales. El 

primer supuesto se refiere al ahorro, consiste en admitir que el 

ahorro de un perrada es una proporci6n definida del ingreso del mismo 

per!odo. La proporcionalidad entre el ahorro y el ingreso se refiere 

tanto a magnitudes planeada• corno realizadas, en virtud que Horrad 

•supone que los planes de ahorro se realizan• (49). 

El segundo supuesto explicito se refiere a la 1nvers16n, la 

inversi6n planeada de un per!odo cualquiera es una proporci6n del 

aumento del ingreso verificado en ese perrada. 

Según Horrad, la acumulaci6n de capital existe por el hecho de 

que las empresas hacen un constante esfuerzo por ajustar sus 

respectivas existencias de capital al nivel de la demanda. As~ pues, 

el efecto del ingreso sobre la invers16n, es decir, el acelerador. 

dirige el proceso de acumulaci6n. Realiz6ndose un determinado monto 

de inversi6n, el mecanismo del multiplicador har6 expandirse el nivel 

de la demanda global quedando las empresas en situaci6n de 

sobreutilizaci6n de la capacidad productiva. Buscando ajustar su 

capacidad a aquel n~vel superior de la demanda, ias empresas 

intentaran intensificar las inversiones. Por conducto de este 
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esfuerzo de reajuste de 1as ex1stenc1as de cap1ta1. 1as empresas 

or1g1nan un nuevo f1ujo de 1ngreso, e1 cua1, 

mu1t1p11cador, desp1aza otra vez 

g1aba1. Med1ante 1a art1cu1ac16n 

e1 

de 

por e1 11Mtcan1amo de1 

n1ve1 

1os 

de 1a 

11Mtcan1smos 

demanda 

de1 

ace1erador y de1 mu1t1p11cador se hace pos1b1e 10 construcc16n de 

un mode1o cerrado. A1canzado determ1nada taso de crec1m1ento, 

11amada "necesaria" en 1a tenn1no1ogla de Harrod, e1 sistema podr6 

permanecer estab1e (5•). Esta tasa corresponde, exactamente, a1 

producto de 1o taaa de 1nvera16n rnu1t1p1icado por 1a re1ac16n 

producto-cap1ta1: c(1-b) (51). 

Tanto e1 mode1o de Harrod como e1 de Domar concluyen que, para 

que hayo equil1br1o, es necesar10 que e1 ingreso crezco a una tasa 

definida. Esta conc1usi5n depende tamb16n de loa supueato• adoptados, 

y en especial de la forma admit1da para 1a funci5n ahorro. 

El mode1o de Horrad expl1co e1 car6cter altamente ineatob1e de lo 

economlo. Se puede conceb1r que en uno situaci5n de superproducc16n, 

una baja en la tasa de interAs est1mu1e la 1nvers16n, y se incremente 

1a demando efect1va. y se reduzca el exceso de oferta. 

Como dice Baumo1, "6sta ea una carocterlstica de los mode1os 

basados sobre e1 pr1ncipio de oceleraci6n, 1os que hobitua1mente 

suponen que a 1a roz6n cop1tol-producto deseada no 1o afectan 1os 

precios y la toso de 1nterAs, y tratan a1 capital y a1 producto como 

si 6stos fueran ~tems homog6neos, 

s1gn1f1cat1va para el an611s1s" (52). 
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E1 mode1o de Harrod tQfllb1An supone que 1a 1neatab111dad de1 

s1stetna econ&ft1co depende en forma d1recta de1 contportam1ento que se 

supone tendr8n 1os empreaar1os, cona1derados como productores u 

oferentes. Pero no se puede af1rmar &1 lo& productores voiveran o 

repet1r su producc16n del per~odo anter1or. o la tasa de crec1m1ento 

anter1or. o &1 adoptaran otro comportant1ento. 

Para conc1u1r. este t1po de mode1o busca adecuar los 1nstrumentos 

de an511&1s para alcanzar c1erto grado de forrna11zac16n de 1os 

tendenc1as a largo plazo del s1stetna econ6'n1co. tendenc1as ••tas que 

se encaran como el resultado de una forma c~c11ca de crec1m1ento. Se 

puede observar que el modelo puede ser 1nsuf1c1ente para exp11car el 

caso de algunas econOlll~as donde parece coex1st1r una tendenc1a 

1nf1ac1onar1a cr6n1ca como ea el caso de Eg1pto. y en eapec1a1 de 

Max1co y otro• pa~aes Lat1noamer1cano•. tamb16n con 1a preaenc1a 

cr6n1ca d• subemp1eo (•atructura1 o de 1os recur•o• product1vos) (55). 

b) K1ndleberger y E1 Gran Cap1ta1. 

E1 argumento de1 gran cap1ta1 sost1ene que sumas cons1derab1es de 

d1nero se deben 1nvert1r en 1a 1nfraestructura antes de que se pueda 

desarro11ar un pa~s. K1nd1eberger y otros part1dor1os de esta teorla 

cons1deran e1 tamfto reduc1do del mercado como la causa pr1nc1pa1 de1 

subdearrallo y sost1enen que s6lo un1endo muchos de estos pequenos 

mercados en una econom~a se tendr6 un mercado de suf1c1ente tama"o 

como para acelerar el desarrollo. Este engranaje se puede 1ograr 

mejor med1ante la construcc16n de adecuados s1stemos de 

transporte y comun1cac16n (54). 

vtas. 



K1nd1eberger soat1ene que un mercado arnp11o es 1mportante para e1 

desarro11o porque perm1te economras de eaca1a en ei proceao de 

producc16n. Cuando se produce paro un mercado amp110. 1a torea puede 

ser subd1v1d1do entre 1os trabajadores. penn1t1endo o coda uno 

ejecutor 1a porte de operac16n en 1o que est6 mejor preparado. Esto 

concentroc16n encauso o una ef1c1enc1o mayor en 1o toreo as1gnada y 

reduce e1 desperd1c1o de t1empo que se presentarlo a1 moverse de un 

trabajo o otro. A1 aumentarse la producc16n perm1te tamb18n 1a 

1ncorporac16n de m6qu1nas que de otra forma no serian rentab1es. 

Cuando lo gente se hace "'6& ef1c1ente en lo producc16n y se etnp1ea m6s 

lo maqu1nar10. el costo por un1dod de producc16n generalmente baja. 

Estos eat1mula aan mfts el mercado a troves de prec1oa rNls bajos. 

Un mercado cunp11o tamb18n ea un mercado 1mperaonal. Esto es una 

cons1derac16n 1mportonte en muchos de 1os paises menos desarrollados 

donde 1as relac1ones personales t1enen uno gran s1gn1f1coc16n que a 

menudo 1nterf1ere con 1a ef1c1enc1a. En una operac16n pequefta t1po 

fam111ar. el prop1etor1o no puede hacer demas1adas ex1genc1os a 

fam111ares o am1gos. 51 el ensanche de su negoc10 1ncomoda a1 vec1no 

o om1go. 81 puede estor poco d1spuesto a persuod1rlo. Aun s1 e1 

compet1dor no es conoc1do personalmente. e1 efecto en su fom111a 

pronto lo har6 conocer en todo el pueblo o c1udad. Al hacer los 

negoc1os en un mercado ampl1o. uno se 11berar6. por tanto. 

trabas y cons1gue uno mayor ef1c1enc1o. 

de estas 

Los crlt1cos del argumento del gran cap1tal sost1enen que los 

gastos rnas1vos de cap1to1 no son necesor1os para conformar la 

1nfroestructura. Est6n de acuerdo que los paises menos desarrollados 
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neces1tan mejorar su 1nfrae•tructura pero 1ns1aten en que no neces1tan 

transformar aua soc1edades 1nmed1atamente. n1 neces1tan usar 1a G1t1ma 

v rntis costosa tecno1ogla para hacer1o. 

A1 sustentar su pos1c16n. 1os crlt1cos de1 argumento de1 gran 

menos cap1ta1 soat1enen que en mucha• partes de 1oa paises 

desarro1lados 1os COftl1noa actua1es cumplen todas 1as necea1dades 

actua1es y del futuro pr6x1lllO. fac111tando e1 flujo de gente y 

productos entre 1os mercados (55). En otras 5reaa mc5s deaarro11adas 

•• pueden necea1tar vio• mejore• de grav111a. pero ""'Y 

excepc1ona1mente un pal• meno• deaarro11ado necea1ta una autop1ata 

de cuatro calzadas de concreto reforzado. tanto COMO se exagera •1 

costo de 1nfraestructura en 1os parses desarrollados. 

Ex1sten otros ejemplos donde las rnod1f1cac1ones pueden •1gn1f1car 

econ0ntras en costos y por esto adoptar m6s proyectos alcanzables 

dentro de un para subdesarrollado. Un puente de madera de una sola 

vla puede manejar un tr6ns1to exped1to por aftos hasta que se haga 

necesar1a 1a ut111zac16n de un puente de h1erro de dos vlas. Una 

planta pequefta de energla puede comenzar un 6rea de desarrollo mucho 

antes de presentarse la neces1dad o ex1genc1a de una gran planta 

h1droe16ctr1ca o un reactor at6m1co. Es mejor comenzar con un s1stema 

te1ef6n1co ant1cuado de lrneas restr1ng1das para los negoc1os que 

esperar 1ndef1n1domente por un s1stema de s61o conex1ones pr1vadas. 

Mod1f1cac1ones como Astas sug1eren que la 1nfraestructura de un 

pals. puede conformarse gradualmente v no neces1to 1nvolucrar 

cant1dades exorb1tantes de cap1ta1. 
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3.3.2.5. ~ WHITMAN ~y LAS ETAPAS~ CRECIMIENTO 

A1gunoa econom1stas contempor&neos como Col1n C1ark retomaron 1a 

teorla de las etapas de1 crec:lm:Lento de Fredr1ch L:Lst despuAs de un 

s1g1o y sus :Ldeas empezaron a repet1rae en 1941 (56). 

Tamb:t.•n ret<>lft5 esta teorla el h:Lator1ador econ&n:Lco amer:Lcano 

Wa1t Wh:Ltrnan Roatow. Su teorla sobre cuest:Lonea del desarrollo y 

subdesarrollo •• una de las teorlaa mas alt:Lsonantes. Su obra de 

"Las Etapas del Crec1m1ento Econ&n:Lco" (57) ha rec:Lb:Ldo una tan 

c611da como 1nJuat1r1cada aceptac16n en los rned:Loa pol~t:Lcos y 

acad6m:Lcoa somet:Ldos de una u otra manera al :Lnflujo 1deol6g:Lco del 

~mper~ai~smo (58). 

Rostow encuentra que las aoc:Ledades. en atencU5n a sus 

d:Lmens:Lonea econ&n:Lcas. se local:Lzan en una de las c:Lnco categorlas o 

etapas s:lgu:lentea: a) la SOC1edad trad1c1ona1, 

cond:lc:lones previas para e1 1mpu1ao :1n:lc1a1, e) e1 1mpu1so 

despegue o "take-or~". d) 1a marcha hac1a 1a madurez, y 

era de1 gran consumo en masa. 

Las caracterlst1cas de 1os d1ferentes etapas se pueden 

esquem6t~camente a cont1nuac16n : 

a) La soc1edad trad1c1ona1 : 

La soc:ledad se d:lst:lngue por 1a 

con tecnologla no avanzada. 

producc16n 

La c:lenc:la y 1a tecno1ogra t:lenen poco 1mpacto. 

La gente no siente 1a necesidad de camb1o. 

b) Las cond1c:lones previas para el cambio, 

b) las 

1n1c1a1. 

e) la 

presentar 

agr~cola 

- Gradua1mente las act1v1dades camb1an en la sociedad. 
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Hoy taaaa m«Sa a1taa de ahorro e 1.nvers1.6n. 

Hay 1.ncorporac1.6n de 1a Tecno1og!a. 

e) El. despegue, 

La 1nvera1.6n dob1a y pasa de1 1•- de1 1.ngreso nac1.ona1. 

Las act1.v1dades e 1.nst1.tuc1.ones estlln firmemente engranadas 

01 crecirn1.ento. 

Se 1n1.cian Industrias 1lderea 1mportantes. 

La s1gu1ente tab1a es una 11sta crono16g1ca de 1as fechas de 

despegue en a1gunaa nac1onea según Rostow (59): 

Xng1aterra: 1783-18•2 Suec1a: 1878-19··· 

Franc1.a: 183•-18&• Jap'5n: 1878-19··· 

B&lg:l.ca: 1833-18&• Rus1a: 189.-1914, 

Estados Unidos: 1843-18&• Canadll: 1896-1914, 

Alemani.a: 1es•-1873 Argent1na: 1935, 

d) La Marcha hac1a 1a madurez, 

La tecnologta se extiende a todas 1as &reas de 1a econom!a. 

La var1.edad en 1a producci6n ae expande. 

e) La era de1 consumo masivo, 

Las necesidades b6s1.cas ya no son un prob1ema. 

E1 consumo popu1ar de bienes durab1es existe. 

La def1n1ci6n de estas etapas es como sigue: "Sociedad 

trad1.ciona1" es aque1la cuya estructura se desarro1la dentro de una 

serie 11mitada de funciones de producci6n, basadas en 1a c1encia, 1a 

tficnica, y una oct1tud prenewtoniana en re1ac16n con el mundo 

f~sico ... (La etapa de 1as condic1ones prev1as) abarca 1as sociedades 

que se ha11an en proceso de trans1.ci6n, es decir, el periodo en que se 
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desarro11an 1as cond1c1ones para e1 1mpu1so 1n1c1a1 (take-off) es e1 

1ntervalo en el. que. por f1n. se superan todos 1os v1•Jo• obst6cu1os y 

res1stenc1aa contrar1.os a un crec1miento permanente. Las fuerzas 

tend1entes a1 progreso econ&tttco, que producirlan brotes e 1nc1ustones 

l.im:l.tadas de 1a actividad moderna. •• expanden y 11egan a dominar la 

SOC:ledad. Durante e1 1mpu1ao inicial 1a tasa efectiva de ahorro 

puede aumentar, por ejemplo, del S- del ingreso nacional al 1•• o 

m6s, se expansionan con rapidez nuevas 1.ndustr.1.as produci.endo 

uti.1:1..dades; se reinvierten las ut:l.l.idadea en nuevas plantas y 

estas nuevas industrias estimulan una mayor expana:l.6n en zonas 

urbanas; se mu1t1p11ca 1a el.ase de empresar1.os; y 1a 

estructura, econ&ntca b6stca y l.a estructura aoctal. y po1rt1ca de 1a 

aoc1edad se transforman - en una o dos d8cadas de ta1 manera 

que, 

r1tmo 

en 1o auces1vo, pueden sostener con regu1ar1dad un 

f1Jo de crec1m1ento. Despu•s de1 1mpu1ao 1n1c1a1 a1gue un 

1argo :lnterva1o de progreso sosten1do (1a marcha hac:la 1a madurez), 

aunque 

norma1, 

f1uctuante 

pugna por 

a 1a med1da que 10 economra, en crec1m1ento 

hacer extens1va 1a tecno1ogra moderna a1 

frente tota1 de su act:lvidad econ&nica. De un 1• a un 2•• de1 

1ngreso nac1onal se 1nvierte contrnuamente. A medida que mejora 1a 

t6cn1.ca camb:la incesantemente 1a estructura de 1a economta, se 

acelera el desarrollo de nuevas 1ndustr1as y se n:lvelan las m6s 

ant1guas. La economta del pa~s encuentra su sit:lo dentro de la 

econom~a :lnternacional y de acuerdo con 1os neces:ldades de la 

ef"":lciente producc:l6n moderna la soc:ledod fija 1as condi.c:lones 

que desea, equ111brando 1os valores e :lnst:ltuciones nuevos 
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con 1os antiguos o nM>dif1cando estos de ta1 manera que mantengan 

e1 proceso de crecimiento y no que 1o retarden ... En su aspecto forma1 

podemos definir 1a madurez como 1a etapa en 1a cual la economta 

demuestro su copac1dad para desplazar las primeras industr1as qua 

prop1c1aron su 1mpu1&o 1n1c1al. y absorber y apl1car. afectivamente. 

sobre un aMplts1mo conjunto de recursos loa frutos MC5a adelantados da 

1a tecno1ogta. Unos sesenta aftos despuAs da comenzar al iMpulso 

1n1c1a1 (d1gamoa unos cuarenta aftoa despu6s de1 f~n de esta 

etapa) ae ha alcanzado generalmente lo qua puede denom1narsa 

madurez en ara del gran consumo en masa y los sectores 

pr1ncipalas se han mov111zado ya hacia los bienes y sarv1c1os 

duraderos de consumo. E1 surgiM1ento dei Estado benefactor 

constituye la rnan1festaci6n de esta etapa; los recursos tiendan. 

cada vez rn6s. a ser dirigidos hacia la produccien de bienes duraderos 

de consumo y a la difus16n de servicios en gran escala. es•> 
La teorla de Rostow se ha criticado por varias razones: 

1) El sostiene que el periodo del despegue vorta de 2• a 3• ª"ºª• 
seguido por la marcha hacia 1a madurez que toma otros 4• a s• aftas. 

Lo gente encuentra dificil fijar la linea de demarcaci6n entre los 

dos periodos. 

2) Rostow enumera caractertsticas espectficas paro los diferentes 

pertodos que se suponen una como evoluci6n del otro. 

Gerschenkron y Habokuk confirman que las caroctertst1cas 

oOn 

por 

61 identificadas poro ciertos periodos. tamb16n se encuentran 

en otros y han notado que eventos supuestamente caractertst1cos de la 

etapa de las condiciones previas ocurren s1mult6neomente con lo etapa 
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de1 despegue, y caracterraticaa de l.a etapa dei consumo lll081.VO ... 
presentan en l.aa primeras etapas asr como l.a teorla iaa orrece 

(61). 

3) A Rostow se 1• critt.ca por sus general.izaciones tan r6p1.das de 

observac1ones tan 1imitadaa. Su modal.o ea correcto para Xng1aterra, 

pero se ha probado su ].imitada ap1icab1l.idad a otros paises. 

Gerschenkron sugt.ere que l.os paises no necesitan seguir 1a misma 

f'orma de desarrol.lo. El. rmpetu principal hacia e1 crecimiento 

puede ocurrir en cua1quier etapa y desarro11arse en for111a Onica de 

acuerdo a ia natura1eza particu1ar de l.a sociedad. 

4) El. modelo de Rostow tambi6n se critic6 en una de sus pocas 

6reas donde ea eapeclf'ico. Kuzneta no encuentra fundGMento en la 

op1ni6n de Rostow a1 decir que en el periodo del. despegue la 

inversi6n es rNSs de1 doble, permitiendo un salto de m5a del 1•- en el 

PIB. En lugar de esto, Kuznets encuentra 

constante en la formaci6n neta de capital para 

desarrol.ladoa en la Oltima mitad del Siglo XZX (62). 

Los economistas g~neralmente critican las teor.tas de 

del crecimiento porque esas teorlas son muy amplias, 

un incremento 

J.os paises 

l.as etapas 

general.mente 

siguen la corriente de la h1stor1a que es dif'lcil de del1m1tar y 

def1nir. Ninguno objeta que la sociedad evolucion6 de la vida 

pastoril a l.a agricultura o del trueque al uso del dinero, pero 

transiciones como Astas son graduales y el tiempo que neces1taron 

nunca se puede concretar a aftos o d8cadas para dec1r cu6ndo una etapa 

termin6 y la otra comienz6. Algunas soc1edades han manifestado 

simu1t6neamente caracterlst1cas de dos etapas supuestamente 
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d1ferentea. La fuerte var1oc16n y gran d1vers1dad entre 1os 

paises. hace d1flc11 1a ap11cab111dad genera1 de esta a teorlaa. 

Por estas razones. 1os econom1stas expresan reservas sobre 1as 

teor~as de 1aa etapas de1 crec1m1ento. 

3.3.2.6. GUNNAR MVRDAL y EL CXRCULD VXCXOSO DEL SUBDESARROLLO, 

Las causas pr1nc1pa1es de1 subdesarro11o est5n tan estrechamente 

re1ac1onadaa que en conjunto forman 1o que se 11ama un clrcu1o 

v1c1oaos. La Gr5f1ca 3-1. f1guras a y b. muestra como un concepto 

genera otro. con una 16g1ca 1mpresc1nd1b1e. E1 ingreso bajo genera 

ahorros bajos. Loa ahorros bajo& son 1a causa de 1a 1nvers16n baja. 

1a 1nvera16n baja s1gn1f1ca baja product1v1dad. 1a baja product1vidad 

un bajo ingreso, etc. E1 argumento de1 clrcu1o v1c1oso se puede 

crtt1car, no obstante. en base de sus supuestos. 

La teorla supone que e1 n1ve1 bajo de ahorros es inev1tab1e, 

dadas 1a& condiciones en 1os paises menos desarro11ados. Pero 

Ca1rncross y otros senalan a 1os monumentos h1st6rtcoa como testigos 

de que 1a gente de 1as rnda variadas Apocas, paises e 1ngresos. ha sido 

capaz de ahorrar (63). Para 1ograr estos prop6s1tos, 10 gente ha 

destinado grandes sumas de1 consumo a 1a construcc16n de monumentos de 

be11eza perdurab1e pero de poco signif1cado econ6m1co. Otros criticas 

sefta1an a 1as fiestas nac1ona1es. 1as tasas de crec1m1ento de 1a 

pob1ac16n y 10 distr1buc16n des1gua1 de1 1ngreso en 1os paises menos 

desarro11ados como s1gnos de desp11farro de ahorros. 

La 16gica contundente de1 argumento de1 clrcu1o vicioso tambi6n 

se ap11ca en secuencia contraria donde un concepto se re1ac1ona con e1 

pr6x1mo como un defecto. En sentido contrar1o a 1as manec111as de1 
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re1oJ (F1g. a). e1 1ngreso bajo es e1 resu1tado de una product1vidad 

baja, 6sta ae presenta por una baja invers16n, que a su vez ea e1 

resu1tado de 1os ahorros bajos y 1os ahorros bajos se presentan por e1 

ingreso bajo. En e1 sentido pr6ctico, e1 c~rcu1o v1c1o&o de 10 

pobreza con frecuencia frustra 1os 1ntentos de ayudar a ias 

comunidades pequenas en 1os pa~sea menos desarro11ado• para mejorar 

sus condiciones de vida. Muchas entidades de crAdito cooperativo, por 

ejemp1o, han fracasado por 1a pArdida en 1a recuperac16n de1 capita1 

que in1cia1mente se hab~a prestado. Situaciones simi1ares de fracaso 

se han presentado con e1 cr•dito ganadero en comunidades pobres antes 

de adquirir 1o tierra. Por ejemp1o, cuando a estas fami11o• se 1es 

d16 un cerdito pura sangre para que 10 cu1daran con 1a cond1ci6n de 

devo1ver1o con 1o primera crta, con frecuencia era sacr1ficado antes 

de obtenerse su crta. 

Los pa~ses tienen muchos c~rcu1o& vic1osos en sus econom~as. Por 

ejemp1o, s1 un pueb1o 1e tiene desconfianza a 1a estabi1idad de su 

moneda, pueden de repente especu1ar y comprar bienes con 1os que 

piensan que se protegeran. E1 aumento en e1 inter6s por comprar 1os 

bienes puede hacer que suban su va1or. A1 sub1r 1os precios, sube 1a 

1nf1aci6n. Esto es un ctrcu1o vicioso (64). 

E1 concepto de1 ctrcu1o v1cioso se popu1ariz6 con Myrda1 cuando 

ut111z6 su investigaci6n en e1 caso de 1os negros en Estados Unidos 

y por quA hobta un gran porcentaje de vio1encia en este grupo 

(65). Su resu1tado indic6 que se debto a 10 discrim1naci6n que 1os 

ais1aba de 1os b1ancos. Por esto v1v~on en 1a pobreza yo que no 

obtenlan buenos trabajos afectando e1 n1ve1 de educaci6n y 1uego 1o 
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aa1ud. 

reacc16n 

A1 aent1rae d1scr1m1nado y bajo cond1c1onea de pobreza. 1a 

de 1os negros contra 1aa 1nJuat1c1as de 1oa b1ancos &e 

torna a od1o y aumenta 1a v1o1enc1a. 

Myrda1 no estaba de acuerdo con 1a 1nterpretac16n de1 clrcu1o 

v1c1oso que se daba de que ex1stla una eatab111dad y un equ111br1o en 

e1 atraso. Myrda1 exp11c6 que esta 1nterpretac16n estaba equ1vocada 

ya que se apegaba a61amente a 1a teorla c16a1ca de que todo 11egar~a 

a un equ111br1o y a 1a estab111dad. Myrda1 exp11c6 

s1stema aoc1a1 no conoce 1a estab111dad n1 e1 equ111br1o. 

camb1a por prop1a naturo1eza (66). 

que e1 

porque 

E1 clrcu1o v1c1oao se puede encontrar cuando un pal& deva1aa su 

moneda; cuando aumenta 1a fuga de cop1ta1 a1 exter1or y e1 ahorro 

1nterno se reduce en vez de d1r1g1rse a 1a 1nvers16n. Por otro 1ado. 

mucha gente que sa1e a trabajar a1 exter1or no vue1ve con sus 1ngresoa 

por 1a 1nestab111dad econ&n1ca que puede ex1at1r en su pala de or1gen. 

Otra p6rd~da para 1os paises con 1nestab111dad es 10 p6rd1do de 

persono1 ca11f1cado o por 1a fuga de cerebros. 

E1 clrcu1o v1c1oso es cr1t1cado porque no da 10 1nterpretoc16n 

profunda necesar1a poro exp11car e1 fen6meno de1 prob1ema de1 atraso. 

A cont1nuac16n se ven a1gunas razones de1 por qu6. 

1) La teorla de1 clrcu1o v1c1oso no toma en cuenta e1 aspecto 

h1st6r1co de1 prob1ema de1 atraso y por esto no se sabe cuando surge 

e1 prob1ema o su desarro11o 01 estado octua1, o sea que no tomo en 

cuenta 1os ralees h1st6r1cas de1 prob1ema. 
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2) La teoria de1 circu10 v1c1oao so1o trata 1as caracterrst1cas 

genera1es dei prob1ema del atraso como por ejemp1o, de corno el 1ngreso 

bajo afecta al ahorro y a ta 1nvers1&n, pero no se ven tas razones de 

estas caracterrat1cas a fondo. 

3) En la teorra de1 crrculo vicioso no se tratan tos factores 

variables. Por ejemplo, s~ se considera que el ingreso es bajo, V 

que, por esto e1 ahorro es bajo, no se toma en cuenta la distribuci&n 

de1 ingreso naciona1 que no es igual a1 per cep1ta. 

diferentes clases sociales con costumbres y tradiciones que 

Existen 

pueden 

existan afectar la manera de ahorrar. Por otro lado, ta1 vez no 

organizaciones financieras capacitadas para atraer el ahorro. La 

teorra no toma en cuenta la realidad del factor aocia1; s6lo ve la 

re1aci6n entre causa y resuitado. 

4) La teoria del cSrculo vicioso uti1iza el "simple causation" 

para interpretar el fen&neno del atraso; pero como el problema ea rnl5s 

complicado debe utilizarse e1 "complex causation". 

Para concluir, segGn Amru Mohi Xdin, no es v61ida la Teorra 

del circulo V~cioso para interpretar el fen&neno del atraso porque 

no interpreta el surgimiento ni la historia o desarrollo dei 

fenlSmeno. ni toma en cuenta los aspectos sociales y culturales. 

3.3.2.7. LA TEORIA MARXISTA, Carios Marx (1818-1883) (67), 

El pensamiento econ&nico de Carlos Marx predijo como parte de su 

f11osofta general que las bases del sistema capitalista mundial 

caer~an. 

La teor~a de Marx sobre e1 desarrollo se caracteriza 

de la siguiente manera: 
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Exp1ic6 1a idea de 1a p1usva1Ia por primera vez en 1a historia 

econ&nica. La plusvalia viene del crecimiento en los bienes y, 

servicios en base a las de 1oa obreros y en 1aa necesidades continuas 

de1 funcionamiento de1 cap1ta1 en el proceso productivo. Es decir. 

que la p1uavalta es la diferencia entre el producto interno y lo que 

es suficiente para satisfacer 1as necesidades de1 pata. Marx 

consideraba que la p1uaval~a viene de la creaci6n de1 trabajo y que 

debe distribuirse entre 1oa trabajadores; pero en el aiatema 

capitalista 1os que aprovechan estas ganancias son 1o& dueftos e 

inversionistas. En stntesis. e1 pensamiento marxista se rorrnft con la 

idea de la propiedad coman y la dominaci6n por parte de la clase 

proletaria. Esta clase debia contro1ar 1a plusvalta para usarla 

permanentemente en el proceso de 

capital. 

acumulaci6n y reinvers16n de1 

Tambi8n la teorta marxista destaca que el papel del colonialismo 

es un factor principa1 en el nivel de desarrollo ya que juega un papel 

positivo para los desarrollados y negativo para los subdesarro1lados. 

3.3.3. DESARROLLO ECONOMICO, POLITICO y~ 

Los modelos de desarrollo son formulaciones pol~ticas que se 

elaboran para proponer grandes objetivos a la sociedad. El desarrollo 

es el proceso econ6mico. polltico. social y cultural que busca 

elevar sostenidamente el nivel y calidad de vida de la 

de la poblaci6n con libertad. justicia, democracia, y paz. 

mayor la 

y que 

promueve el mayor y mejor aprovechamiento de los recursos humanos. 

ftsicos y financieros disponibles en el largo plazo (68). 
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Lo aoc1edod mund1o1 cuento con doa mode1oa predom1nantea. Uno. 

cap1to11sta. sustentado en 1a empresa pr1vada y e1 1nter6s 1nd1v1dua1 

como e1ementos v1ta1ea que r1gen 1a v1da po11t1ca. econ&n1ca y soc1a1. 

Otro. soc1a11sta. basado en 1a prop1edad co1ect1va de 1os med1os de 

producc16n y que •• propone f1no1mente desembocar en uno aoc1edod 

comun1sta. Todo para t1ene o cont1ene e1emento• de 1oa dos mode1os. 

En a1gunos paises ex1ste 1a "economra m1xta" donde •1 cap1ta11smo y 

soc1a11smo son cona1derab1emente 1mportantea. 

Los d1ferentes mode1os en operac16n han perm1t1do espectacu1ores 

avances en mater1a tecno16g1co y en numerosas 6reos de 1a v1da 

co1ect1va. S1n embargo. pers1sten prob1emas osoc1ados a1 b1enestor 

genera11zodo que todos 1os MOde1os de desarro11o se han reaue1to 

superar. Lo 11bertad. 1o democrac1a. 1a 1gua1dad. 10 just1c1a y e1 

progreso como metas genera1es de 1as soc1edades se ven empanados por 

1a fa1ta de acceso a 1a a11mentac16n, 1a sa1ud. 1a v1v1enda. 1a 

educac16n y 1o segur1dod en 1o mayorlo de 1a pob1ac16n. 

Lo economia mund1a1 se corocter1zo por marcados des1gua1dades en 

1a d1str1buc16n de 1o r1quezo entre 1os po~ses de1 mundo y dentro de 

e11os. La pobreza en Afr1ca, As1a y Am6r1ca Lat1no contrasta con el 

b1enestor de 1os pa~ses desarro11odos. En 1os paises pobres ex1ste 

escasez y desemp1eo. Los que s1guen e1 mode1o cap1to11sta. s1guen e1 

enfoque trad1c1ona1 de buscar mode1os de desarro11o econ6m1co basados 

en 1a secuenc1a "sust1tuc16n de 1mportoc1ones---1ndustr1ol1zoc16n--

expans16n tecno16g1ca---exportoc16n compet1t1va". Esta secuenc1a 

no estft dando resu1tados adecuados. yo que e1 mot1vo pr1nc1pal de 

segu1r este rnode1o ha s1do para obtener d1v1sas paro pagar deudas 
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excesivamente altas. porque para buscar este desarrollo hay que 

endeudarse mela, y porque lo• parees que impulsan este modelo, los 

ya desarrollados. cierran sus puertas a la pos1b1e competencia 

para proteger a aua propias industrias. El liberalismo econ&nico 

es hoy contraproducente como f6rrnula para superar el subdesarrollo 

(69). 

Existen algunos datos que muestran algunas razones por las cuales 

los paises subdesarrollados astan atrasados en su desarrollo y por quA 

aerG dificil que mejore su situaci6n al menos de que cambie el sistema 

bajo el cual se relacionan los par sea desarrollados 

aubdeaarro11adoa (7•): 

con 1os 

1. Los parsea pobres del Tercer Mundo, donde habita el 7•• de la 

poblac16n mundial, generan menos del 7• de la producci6n global; 

2. Durante la dAcada de los anos treinta, esos paises pobres 

tuvieron un super6vit equivalente a 12 millones de toneladas 

rn8tricas da cereales, mientras que en 198• importaron ee 

millones de toneladas de esos productos; 

3. La investigaci6n cientS:fica y tecno16gica realizada en los 

paises pobres contribuye con apenas s• del total mundial; 

4. Cuando menos 25 paises pobres dependen de un s61o producto de 

exportaci6n --materias pri.rnas en todos 1os casos-- para 

obtener m6s del s•• de sus ingresos de divisas; 

5. Los tArmi.nos del intercambio comercial entre productos b6sicos 

y productos manufacturados se deterioraron en m6s de la tercera 

parte entre los aftos cincuenta v setenta; 

214 



6. La deuda externa de 1os pa~ses en desarro11o aument6 de 

$ 329,••• m111ones de d61ares en 1977, a $ 5&•.••• de d61ares en 

198•. y a m6a de $ 1,19•.••• de d61ares en 1987 (71). 

Por enc1rna de 1oa d1st1ntos s1atemaa econ&n1cos preva1ec1.entes. 

tanto cap1.ta11.atas como aoc:t.a11.•tas. estos ejemp1os de 1.nequ1dad se 

presentan en 1os dos a1stemas como s1.gno dom1nante. 

En 1os pa~ses de mayor desarro11o. 1aa aoc1edades han man1festado 

&u preocupac16n por 1as cuest1ones que &1guen: e1 desperd1c1o y mal 

uso de 1oa recursos no renovab1ea; e1 9111Pleo d• tecno1og!'.aa 

depredator1aa de 1a natura1eza y e1 uso 1ntens1.vo de cap1ta1 que 

desplazan mano de obra hab1endo de suyo altas tasas de desemp1eo; la 

contam1.nac1.6n eco16g1ca 1ncontrolada; la degradac1.6n de 1a v1da 

urbana man1.f1esta en formas alarmantes de aaoc1ac16n y comportam1.ento 

negat1vo en el seno de soc:l.edades de masas. 

cr:Lm1nal1.dad y drograd1cc16n. 

part1cu1arrnente la 

En los pa!'.aes de menor desarrollo ex1sten otros e1ernentos que 

acarrean 1ntranqu:l.11dad soci.al a consecuenci.a de: 

sobrepob1ac1.6n, 1a escasez de ali.mentas. 1a desnutr1.c1.6n y 

ma1nutr1.c1.6n, la falta de v:t.v1.enda rnedi.anarnente d:l.gna, :Lnsuf1.c1.ente 

sa1ubr1.dad y seguri.dad soc1.a1. carenci.a de vesti.do, 

mortali.dad :Lnfant:t.1. def1.c:Lenc1.a& educat1.vas en cant1.dad y ca11.dad. 

el deter1.oro del salari.o real y la presenci.a 1.nmanejable de la 

1nf'lac1.6n. 

S:l.n embargo, exi.sten remed1.os dentro de 

posi.bi.11.dades econ6m1cas V tecno16g1.cas para 

preocupac1ones. Algunos de estos son los s1gu1entes: 
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1. Rac1.ona11zar los usos de la naturaleza. 

recursos renovables y no contami.nantea. como la 

enf"at1zando 1os 

energla solar la 

energla h1.dr5u11ca. reduc1.endo la neces1.dad del petr&leo; 

2. Comb1.nar la• tecnologlaa 1.ntermedi.as y avanzados 8)(1.stentes 

para obtener un balance entre cap1.tal acumulado y mano de obra 

di.spon1.ble; 

3. Alentar el creci.m1.ento balanceado de la fam1.11.a a favor del 

b1.enestar colect1.vo --no en lugar del desarrollo econ&n1.co-- a 

part1.r del concepto de paterni.dad respon•able; 

4. Ori.entar pollt1.camente la producc1.&n al abasto de b1.enes de 

consumo popular a port1.r de pequeftos y 

de 

med1.anos 

como contraparte de 

capi.tal1.sto; 

1os espeji.BlllOB 1a 

5. Est1.mulor la autoconstrucc1.&n de v1.v1.enda; 

gran 

6. Evi.tar el lujo 8)(Cesi.vo. al punto de desperdi.ci.o. 

la experi.enci.a de soci.edades no ostentosas. como 

{72). 

operaci.ones 

producci.&n 

aprovechando 

1a ch1.na 

La mi.seri.o comparada entre las soc1.edades opulentas y los 

m1.serobles torna la 1.njust1.c1.a en un 8)(ped1.ente pri.mordi.al para el 

poder pollti.co. Se impone el planteo de lo justicia socio1 como 

prop6s1.to sustant1.vo de los modelos de desarrollo. y s1n embargo. poco 

se ha logrado al anol1zar los ni.veles de vi.da de las masas. Los 

pos1b111dodes de avanzar haci.a la igualdad en paises que luchan por 

desarrollarse resultan m6s precarias que para el resto. Los esfuerzos 

y sacri.f"i.c1.os i.nherentes al desarrollo dist1enden la cohesi.6n soc1al. 

y la di.'fi.culton. Lo cuesti.6n se agrava si se adoptan estrategi.as que 
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echan mano de usos ~ntens~vos de cap1ta1 para v1ncu1arse a 1a economta 

mund1a1 porque asr se po1ar1zan ias d1spar1dades entre r1cos y pobres. 

entre e1 campo y 1a c1udad. entre 1os emp1eados y 1os desempleados. 

entre 1os mds y 1o• menos. Ea 1a des1gua1dad soc1a1. por tanto. la 

que desata los camb1os econ&nicos pr1rnero y po1tt1cos despu8s en e1 

seno de 1os patees que ae encam1nan en pos de un mode1o de desarro11o 

(73). 

En 1a pol!t1ca habrdn de reflejarse 1as presiones ejerc1das por 

1os resultados de 1aa poltticaa econ&nicas y sus consecuencias 

soc1a1es. 

Ex1aten valorea pol!ticoa que ae mat•r1a1izan en 1a sociedad 

desde d1stintoa puntos de apreciaci8n. segGn la 1deo1ogta dorn1nante; 

libertad. democrac1a. Just1c1a. segur1dad y progreso. 

Estos valores se transm1ten y siguen por la colectividad y los 

ind1v1duos en la v1da polttica. social y econ&nica. Los poderes 

polrticos recogen el sentido y contenido 1deo16gico de ta1es valores 

para sus 1nterrelac1ones entre Estados. 

Los avances cot1d1anos de los pueblos hac1a los diversos modelos 

de desarrollo acusan ser resultado de 1a 1nterrelac16n entre tres 

d1ferentes categortas de 1nstanc1as de poder polrt1co que se 

man1<iestan en forma generalizada: el Estado-nac16n. la organ1zaci6n 

1nternac1onal. el orden transnac1onal (74). 

El Estado-nac16n sigue siendo la instancia polrtica por 

excelencia en el mundo actual. aunque las armas nucleares muestran hoy 

en d~a la vulnerabilidad que existe en su seguridad. Existe una 

creciente 1nterdependencia entre los Estados-nac16n por vinculas 
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econ&n1coa, m111tares y po11t1cos. Esta re1ac16n es cada vez mas 

comp1eja y ha relegado a 1as organi.zac1ones 1nternoc1ona1es a un plano 

relat1vamente neutra1, gestor de grandes exped1entes comerc1a1es, de 

segur1dad y f1nanc1eroa que abren un resqu1c1o para la reso1uc16n de 

controvera1ae. Debates 1nternac1onales por med1o de J.as 

organ1zac1ones han ev1tado confrontac1onea bA11caa y han resu1tado 

conf11ctoa, operando como factor de balance. E1 orden transnac1ona1 

representa una de las mayores amenazas a1 poder mund1a1. Las 

transnac1onales se pueden comparar con Estadoa-nac16n en su producto 

nac1ona1 bruto y 1as ventas anua1e•; de 1•• ent1dadea que son 1as 1115a 

fuertes econ6m1camente en el mundo, se pueden contar caa1 ~s• de estas 

como empresas transnac1ona1es (75). 

La presenc1a cada vez mlis d1n6m1ca y poderosa del orden 

transnac1onal en la economla genera mucha especulac16n respecto a1 

porven1r de 1aa relac1onea entre J.os Estados-nac16n y J.as 

transnac1onales. Los Estados-nac16n requ1eren de la tecnologla. poder 

de negoc1ac16n, cap1tal y productos de las transnac1onales. 

Los modelos de desarrollo est6n en cr1s1s ya que ei sa1do 

econ&n1co, soc1al y pol~t1co muestra que se avanza hac1a el futuro s1n 

un claro dest1no. Parece haber poca pos:l.b:l.l.:l.dad de camb1os 

revo1uc1onar1os que tra1gan cons1go renovados proyectos noc1onales o 

1nternaci.onales que ofrezcan alternat1vas al desarrollo evolut1vo. 

Ex1sten asuntos que todos 1os modelos de desarrollo deben 

1ncorporar con m6s 1ntens1dad, y ser6n pr1or1tar1os en la estrateg1o 

del desarrollo cap1tal1sta o soc1a11.sta. Estos 1ncluyen la pol~t1ca 

demogr6fi.ca, la po1~t1ca econ6mi.ca, 10 pol~ti.ca al1mentar1a. l.a 
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po1lt1ca energ6t1ca. 1a pollt1ca eco16g1ca y la pollt1ca tecno16g1ca. 

Se estd pasando por una trana1c16n en estas pollt1cas que puede causar 

una mutac16n de valorea. Se puede aprovechar la d1n6m1ca de la 

trans1c16n de valorea para or1entarla a la de ias 

1nst1tuc1onea y loa 6rdenea eoc1alea. Antes. unos cuantos dec1dlan 

la pollt1ca de todos. Hoy en dio. el mundo se empequeneae con la 

1nformac16n y tecno1ogla. y abre una nueva pos1b111dad a la hurnan1dad. 

que es la part1c1pac16n colect1va en el d1aeno del futuro a trovas del 

act1v1amo pollt1co organ1zado. Cada dio la gente eatd flllls 1nforlftClda y 

conac1ente para ejercer •u facultad de optar dentro de iaa 

alternat1vas que cada modelo ofrece y buscar un desarrollo Justo para 

todos. 

3.4. POLXTICAS DE INVERSION ~ LOS PAISES ºº=- TERCER MUNDO 

Tomando como punto de part1da los d1ferentes parad1gmaa del 

desarrollo. los econom1staa y los gob1ernos han def1n1do desde f1nes 

de la Segunda Guerra Mund1al d1veraas pollt1cas de 

enfat1zando 

cont1nuac16n: 

la 1nvers16n; las m6s 1mportantes se 

desarrollo 

d1scuten a 

3.4.1. ESTRATEGIAS DEL CRECIMIENTO EQUILIBRADO y DESEQUILIBRADO 

El aumento en la acumulac16n del cap1ta1 de 1nvers16n presenta un 

elemento fundamental del desarrollo econ6m1co. El objet1vo del 

aumento de la tasa de acumulac16n del cap1tal t1ene como pr1nc1p1o la 

1dea de un empuje fuerte para causar el despegue. Todas ias 
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teor!as p1den que ex1atan 1os m1smoa recursos de 1nvers16n que deben 

d1r1g1rae a1 proc~ao de1 desarro11o econ6n1co. Ea requer1do que este 

desarro11o tenga •x1to o que por 10 menos 1a econom!a nac1ona1 emp1ece 

su cam1no hac1a e1 desarro1lo. 

Hay dos estrateg1as de1 desarrol1o que son la estrateg1a de1 

crec1m1ento equ111brado y 1a estrateg1a de1 crec1m1ento deaequ111brado 

que se ven a cont1nuac16n (76): 

3.4.1.1. LA ESTRATEGIA DEL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 

Esta estrateg1a puede tener un obst6cu1o fundamental que afecte 

el proceso de1 desarrollo. Aunque su crec1m1ento ea muy equ111brado y 

fuerte, puede que el vo1Dmen del mercado sea muy reduc1do y deb111te 

los 1ntereaes de loa 1nvera1on1staa. 

Una exp11cac16n breve de la teor!a del desarrollo equ111brado 

puede hacerse al ver como d1f1ere de la teor!a del gran cap1ta1. La 

teor!a del crec1m1ento equ111brado recom1enda 1nvers1anes s1mult6neas 

en tantos sectores de la economla como sean pos1bles, de manera que 

una 1ndustr1a pueda serv1r un a mercado y ser fuente de oferta de 

otro. 

toda 

La 1nyecc16n mas1va de cap1ta1 que se d1str1buye a trav•s de 

la econom!a es un requ1s1to prev1o para el proceso de 

desarrollo. El gran cap1tal, por su parte, fundamenta su argumento 

en la neces1dad de conformar la 1nfraestructura. Xns1ste s61amente en 

la 1mportanc1a de gastar fondos en transporte, fuentes de energra y 

comun1cac1ones. En la forma de as1gnar los gastos de manera tan 
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amp11a. es por 1o que 1a teorla de1 crec1m1ento equ111brado es 

cons1derab1emente m&s extensa y comprens1va en sus prop6s1tos que 1a 

teorla de1 gran cap1ta1. 

Los defensores de1 crec1m1ento equ111brado van rn6& a11G de1 gran 

cap1ta1. Nurkse sost1ene que 1a 1nvers16n debe hacerse en todas 1as 

partes de 1a economla a1 t1empo para superar 1o raduc1do de1 mercado 

(73). Roaenste1n-Rodan •o•t1ene que 1a 1nvers16n a1ncron1zada es 

necesar1a para 1ncrementar e1 1ngreso y la dernanda. Cuando no hay 

suf1c1ente 1nvers16n, no se genera &uf1c1ente 1ngreso en la soc1edad 

para 1ncrementar 10 demanda. La coord1nac16n de 1a 1nvers16n. s1n 

embargo. fac111ta act1v1dades ad1c1ona1es o serv1c1os 

1nsuf1c1entemente remunerados. asl como una nueva 1ndustr1a 1ncrernenta 

1a demanda de cada uno de 1os productos de otra y baja el costo de sus 

1nsumos. La 1ntegrac16n de la 1nvers16n tamt>16n asegura 

entrenom1ento de una mlis amp11a fuerza laboral, con lo cual todas las 

1ndustr1as se benef1c1an. 

Loa critico& sostienen que si un pals tiene recursos para 

ser conformar un programa da crec1m1ento equ111brado no 

considerado como subdesarro11ado desde sus comienzos. 

debe 

Scitovsky 

recomienda 1a concentraci6n de cap1ta1 y recursos de fuerza laboral 

cuando son escasos, en industrias claves para lograr una ventaja del 

La 1nsuf1c1enc1a de demanda interna para 1a producc16n de la 

1ndustr1a podrra ser luego solucionada por la demanda de exportac16n. 

Shumpeter dice que 1a innovac16n. m«5s no los gastos de capital, es lo 

clave para el desarrollo. La innovac16n puede involucrar un nuevo 

producto o una nueva calidad del bien, el descubr1m1ento de un nuevo 
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matado de producc16n. 1o creac16n de un nuevo mercado o 

1oca11zac16n de una nueva fuente de oferto. H1rschman enfat1za e1 

pape1 de empresar1o en e1 desarro11o. A1 d1sm1nu1r 1os costos o 

mejorar 1a ca11dad. 1os empresar1oa 11beran recursos para ser usados 

en otras 6rea• de 1a econom~a y crear una atm«Ssfera fovorab1e a 1a 

1nver•16n ad1c1ono1. 

En 1a cr!t1ca 01 crec1m1ento equ111brado. Schumpeter observe 1o 

1nnovoc16n como 1o c1ave de1 desarro11o. E1 deaarro11o. de acuerdo 

con 61. v1ene. se acomoda y avanza en d1ferentes partes de 1a 

econom!a y a d1ferentes t1empos. no en forma s1mu1t6nea como resu1tado 

de un p1an de 1nvera16n b1en coord1nado. yo que 1as c1rcunstonc1as 1o 

garant1zan y lo• empreaar1os corresponden acertadamente. ias 

1nnovac1ones surgen. lo cua1 aumenta 10 product1v1dad y ayuda a1 

crec1m1ento econ&n1co. 1o 1nnovoc16n puede surg1r en cuo1qu1era de 

1as cuatro s1gu1entes maneros: 1) 1ntroducc16n de un nuevo b1en o 

una nueva cua11dad del b1en. 2) descubr1m1ento de un nuevo mAtodo 

de producc16n. 3) apertura de un nuevo mercado, 6 4) 1oca11zoc16n de 

una nuevo fuente de oferta. Cado una cont1ene e1 g6rmen paro aumentar 

1a product1v1dad en una econom!o y ofrecer una forma de expans16n 

pos1b1e para el crec1m1ento y desarro11o. 

De 1as d1versas cr!t1cas en torno a1 desarro11o a travAs del 

crec1m1ento equ111brado o "gran 1mpulso" a1 desarro11o. todos 

menc1onan 10 escasez de recursos. Paro embarcarse en un vasto 

programo de 1nvers1ones s1mu1t6neas y coord1nodos se requ1ere sumos 

1mportantes de cop1ta1 que no est6n al alcance de cua1qu1er po!s menos 

desarrollado. En verdad. s1 los paises menos desarro11odos tuv1eran 
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ta1es fuentes de recursos. arguyen 1os crlt1cos. no estarlan 

subdesarro11ados en 1a pr1mero etapa. Los noc1ones de 10 OPEP ofreCen 

una excepc16n o eata reg1a. pero oGn e11aa pueden tener prob1emaa. 

Cuando 1a recea16n mund1o1 de 1975 afecta 1a demanda 1nternac1ona1 de 

petr61eo. 1a producc16n de 1o OPEP se rebaJ6 de 33 m111ones de 

barr11e• por dra a 28 m111onea de barr11es. Kuwa1t y Arab1a saud1ta 

aGn adm1n1atraron mft• de 1o correspondiente a sus gastos. pero rrGn. 

rrak. Venezue1a y Arge1ia entre 1os cuatro tuvieron que ped1r 

prestado• $2 m11 mi1lonea de d61area para mantener el nive1 de aua 

p1anes de deaarro11o (78). 

rmp11c1tamente. los defensores del crec1m1ento equ111brado 

sost1enen que 1os pa~ses menos desarrol1odos t1enen acceso o o1gGn 

tipo de ayuda o de pr•atomos. Lo• crrt1coa cons1deran esto 1rrea1. 

Los parses deaarro11adoa no t1ene cap1tal auf1Ciente para todos 1os 

proyectos de 1nverst6n domA&t1ca que ellos quieran. 

La teorra de1 crecimiento equilibrado recomienda d1&tribu1r la 

invera16n sobre un ampl1o campo de la economra tanto como sea pos1b1e 

para obtener los economlas pecunar1os &Mternas. Sc1tovsky previene e1 

peligro de una eMcesivo eMtens16n. Hay industrias que requieren un 

tomafto mln1mo dado. antes de comenzar a produc1r eficientemente. La 

d1spers16n en la inversi6n sobre un campo demas1odo grande puede 

negaries o estas 1ndustr1as los fondos necesarios y causarles 

producciones menores de 1as de 1os n1veles 6ptimos. Esto podrla crear 

temporalmente defic1enc1o en 10 economla que podrlan malgastarse 

1nmed1atamente y tomarlan un 1argo t1empo para corregirse. En lugar 
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de esta exces1va extens16n de 1a 1nvera16n. Sc1tovsky recom1enda el 

desarrollo concentrado de una 1ndustr1a en un momento. para que aar se 

pueda desarro1lar 1as economras de escala y se pueda econom1zar el 

talento empreaar1al eacaso. En lugar de una prol1ferac16n de empresas 

d1rerentea a trovas d• 1a economra. ea ta tendenc1a gradual 

podrra conservar recursos. perm1t1endo su uso er1c1ente V 

preparando el terreno para un deaarro11o m6s ao1rc1to en el ruturo. 

3.4.1.2. LA ESTRATEGIA DEL CRECIMIENTO DESEQUILIBRADO 

En 1aa crrt1cas a las estrateg1as del crec1m1ento equ111brado se 

apuntaron yo recomendac1onea sobre una eatrateg1a opuesta: el 

crec1m1ento deaequ111brado. el empleo select~vo. Esta estrateg1a 

t1ene en general un obstnculo que ª'ecta el proceso de desarrollo. Se 

presenta en la toma de dec1s1ones. part1cularmente en la dec1s16n de 

la 1nvers16n. Entonces la estrategia busca las mejores cond1c1ones 

para tomar las dec1s1ones correctas. Esta estrategia se presenta en 

la po1Xt1ca de concentraci6n en la 1nvers16n en algunas 6reas 

pr1nc1pales de la economra nac1onal. D1cho de otra manera, el avance 

de algunos sectores d1r1ge el proceso de desarrollo de otros sectores 

que van a ser atraXdos por la m1stna fuerzo del desarrollo de loa 

pr1meros sectores (79). En este caso. las 6reas de 1nvers16n 

pr1nc1pal son los sectores lXderes. Han exist1do var1os sectores 

lXderes en diferentes parses. Por ejemplo. el sector textil de 

Inglaterra en el S1glo XIX, el sector ferrocarrilero de Estados Un1dos 

en el mismo s~glo. V en el Siglo XX, el sector de exportaci~n de 

alimentos de D1namarca surgi6 como ~mportante. al 1guol que los 

sectores qurm1co y e1ectr6nico a med1ados de sig1o en Europa 
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Occ1denta1; otro es e1 sector de e1ectr1c1dad en 1a Un16n Sov1t1ca en 

1os aftos ve1nte. y 1a 1ndustr1a pesada de var1os po~ses (1ndustr1a 

de equ1pos) en 1os aftos tre1nta y cuarenta Ce•>· 

Entonces, e1 deaarro11o econ&n1co puede progresar en a1gunos 

sectores antes que en otros y despu6s 1o& sectores 1~deres pueden 

ayudar a que 1os demeia sectores crezcan en un c11ma adecuado. 

La cr~t1ca fundamenta1 de 1a de1 crec1m1ento 

desequ111brado para •1 proceso de1 desarro11o es 1a fa1ta de capac1dad 

para tomar 1a dec1s16n sobre 1a 1nvers16n correcta. A1 escoger esta 

eatrateg1a no &1empre se pone suf1c1ente atenc16n a todos 1os 

obstGcu1os que se puedan presentar en e1 desarro11o, COlllO •1 no 

ex1&t1era 10 pos1b111dad de a1gGn obst6cu1o con 1a oferta de recursos. 

A1 escoger 1a estrateg1a de1 crec1m1ento desequ111brado y depender en 

1a producc16n de pocos sectores. es 1mportante que e1 desarro11o 

cont1n0e y que 1os recursos no dejen de f1u1r. 

La verdad es que 1a toma de dec1s1ones en ios pa~aes 

subdesarro11ados es raro, pero tampoco se puede 1gnorar 1a 1mportanc1a 

de 1a oferta de otros recursos de estos pa~ses. 

Aunque 1as dos estrateg1as son cons1deradas como comp1etamente 

d1ferentes, t1enen a1gunas caracter!st1cas comunes entre e11as. Las 

dos ut111zan 1a 1dea de1 gran 1mpu1so. y tamb16n 1a p1an1f1cac16n es 

un marco genera1 para e1 desarro11o econ6m1co. Lo estrateg1a 

de1 crec1m1ento desequ111brado 1nc1uye a1gunos factores equ111brados 

con e1 objet1vo pr1nc1pa1 de 11egar a1 equ111br1o. Por eso 1as 
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dos estrategi.as son comp1ementar1aa una a 1a otra. Entonces, 

1a estrategi.a perfecta de1 desarrol1o debe de 1nc1u1r alguno• factores 

de estas dos estrategi.a&. 

3.4.1.3. YNDUSTRYALIZACYON y COMPLEMENTARYDAD DE~ ESTRATEGIAS 

Desde una perspecti.va hi.steri.ca ... puede ver que 

1.ndustr1.a11.zac1.6n de 1os pal sea desarro11ados .... rea11.z6, 

1n1c1.alrnente, por el crec1.m1ento y d1.vera1.f1cac1.6n de 1a demanda 

g1obal, como subproducto de un deaarro11o por e1 aumento en las 

exportac1ones pr1mar1as. En 1a segunda fase, e1 Estado toma 

acci.ones del1beradas para aumentar este desarrol1o ya que pueden 

exi.sti.r ci.ertas tens1.ones estructurales que son creadas por 

1.nsuf1c1.enc1.aa en la oferta de productos 1.ndustri.ali.zadoa ya sea por 

estancam1.ento o falta de organ1.zac1.6n del sector exportador. El 

Estado apoya la 1.nvers16n pri.vada o toma control de ci.ertas 1ndustr1as 

tomando en cuenta 1as neces1dades de su pala con fuerte 1ncremento 

dernogr&ri.co por 1o regu1ar. Es 1.mportante controlar que el flujo de 

1ngreao generado por el aumento de e•portac1ones se quede en el pala y 

or1.g1.ne alguna demanda de b1enes manufacturados. 

El 1.ncremento en el 1.ngreso debe benef1c1ar a por lo menos uno 

gran parte de 1a poblac16n. La 1.ntensi.dad de la 1ndustr1.a11.zac16n 

tomb1.6n depender6 de otros factores, como la ex1stenc1.a de recursos 

naturales o materi.as pri.maa agrlcolas, el grado de urban1zac16n y la 

d1mens16n de la poblac16n total del pals (81). 

Esta 1ndustr1.al1zac1.6n es como los pi.lares de la estructura 

del proceso de desarrol1o econ6m1co. Va a corregi.r el desequ111.br1o en 

10 estructura v1nculado con e1 retraso econ6m1co. La 
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industrializaci6n amplia la base industrial de la sociedad. Esto 

aumenta el nivel y el volOmen de la fuerza product1va disponible. 

La 1ndustrializaci6n tiene una d1n1Sm1ca autosuf1c1ente para 

impu1sar los ruedas del crecimiento hacia adelante y trae consigo 

un avance que requiere una modernizac16n en las formas de trabajo de 

los empleados para dominar los nuevos medios de producci6n. 

La 1nduatr1a11zac1en r5p1da necea1ta un aumento en el vo1arnen de 

la invers16n dirigido al sector industrial. La 1nvers16n aumenta la 

baae industrial. Con el aumento de la 1nverai6n en el sector 

industrial aumenta la taaa del ingreso industrial. Tambt•n aumenta la 

tasa de crec1m1ento del ingreso nacional que debe ser rnlls que la 

tasa de crecimiento demogr5fico. 

El sector industrial es el que m«5a puede absorber el crecimiento 

de la fuerza de trabajo m1entras ••lata un alto nivel de producc16n y 

demanda (82). Esto es a comparac16n con otros sectores como el de 

aerv1c1os y el de agricultura donde ••late un desempleo encubierto. o 

sea que pueden existir entre los trabajadores algunos que no son 

realmente productivos. 

La industr1a11zac16n ofrece la posibilidad de diversificar la 

economla nacional. ea decir. cambiar la estructura mercantil del 

ingreso nacional al crecimiento industrial. Esto implica reducir la 

importancia de la dependencia en la exportaci6n de un s6lo producto. 

como lo fue el algod6n para Egipto y el petr6leo para MAxico. De esto 

manera se reducen los efectos negativos de la inestabilidad de los 

precios de las materias primas y en el ingreso nacional. El 

crecimiento de la 1ndustr1a ofrece la oportunidad de integrar en la 
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producc18n nuevos b1enes de exportac16n y esto va a d1vers1f1car la 

estructura de los exportac1ones de un pals, para no depender de la 

exportac16n de un s6lo producto (83). 

La 1ndustr1a pesada t1ene mucha 1mportanc1a en e1 proceso de 

1nduatr1a11zac16n porque ofrece 1a oportun1dad de aumentar e1 n1ve1 de 

1nvers18n y que se dependa mas de1 ahorro nac1ona1 para esta 1nvers16n 

en vez de obtener prAstarnos de1 exter1or, y esto a 1a 

1a carga en 1a balanza de pagos. 

vez reduce 

El Ax1to de la 1nduatr1al1zac18n depende de var1as cosas. Por un 

1ado, se t1ene que hacer camb1os en la estructura cu1tural y aoc1a1 

para que •• adapten al •1stema de la i.nduatr1al1zac18n y se tenga 

mejor aprorovecham1ento de la fuerza de trabajo. El Ax1to 

de dos puntos 1mportantes. El pr1mero es 

real1zar y desorro1lar el n1ve1 de product1v1dod agr!'cola 

porque el avance 1ndustr1a1 &1empre debe 1r acompaftado de1 avance 

agrl'cola. E1 segundo ea la construcc18n de una base de la 

i.nf"raeatructura para la i.nduatri.a (cami.nos, electr1c1dad, 

comuni.cac1ones, agua). 

3.4.2. XNDUSTRXALXZACXON. COMERCro y DESARROLLO 

La hi.stor1a de pal' ses cap1ta11stas avanzados y soci.a11stas 

avanzados nos demuestra que el 6xi.to de sus i.ndustri.as van paralelas 

al desarrollo y avance agrl'cola. Por ejemplo, la Revoluci.tin 

Zndustri.al en Europa Occi.dental que empez6 en el Si.glo XVXXZ se 

desarroll6 graci.as a la Revoluci.6n Agricola y los nuevos avances 

tecno16gi.cos que ayudaron a desarrollar la agri.cultura. Lo 
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p1an1f1cac16n 1ndustr1a1 en 1a Un16n Sov16t1ca despu6s de 1928 ae 

h1zo conjuntamente con e1 desarro11o agr~co1a adecuado para responder 

a 1as neces1dades de 1a 1ndustr1al.1zac1en. En el. caso de Jap6n. el. 

6x1to de1 desarro11o 1ndustr1a1 de 187• a 1914 se deb1& a 1a 

atenc16n pr1mord1al. que se J.e d16 a J.a producc16n agrlcoJ.a. La 

pl.an1f1cac16n agrlco1a 1e• perm1t6 sentar ba•e• para el. crec1m1ento 

1ndustr1al.. 

Hay var1oa tipo• de 1nduatr1al.1zac18n (84). Por eJemp1o, hay 1a 

1ndustr1al.1zac16n que ae d1r1ge hac1a 1a exportac16n; otra 

1ndustr1al.1zac16n •• puede J.J.evar a cabo por J.a auat1tuc16n de 

1mportac1onea. 

La 1dea de produc1r para exportar es muy otract1va. pero 

ex1st1r d1f1cul.tades para obtener estos deseados 

extranjero por J.as &1gu1entea razones: 

i.ngresos 

1) Puede haber mucha competenc1a 1nternac1onal. en 

ca11dad y prec1os de J.os productos. 

2) En e1 mercado mund1a1 puede var1ar 1a derllOnda 

producto o productos que se qui.eren exportar. 

pueden 

de1 

1a 

de1 

3) Puede surg1r e1 protecc1on1smo en cual.qu1er momento en 

l.os paises a l.os que se qui.ere exportar. 

4) La capac1dad tecno16g1ca del. pals que qu1ere exportar puede 

reduc1r J.a cant1dad de 1o que se puede produci.r. 1gua1 que l.a 

ca11dad. 
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E1 otro modelo de 1.ndustri.ali.zaci.6n es el de susti.tuci.6n de 

1.mportac1ones. estrategi.a que escogi.eron la mayorla de 1os paises 

subde•arro1lados para su 1.ndustri.a11.zac18n. Este modelo propone que 

se produzca 1.nternamente lo que ae ha veni.do 1.mportando. creando un 

mercado 1nterno. 

Se tenla conr1anza en adoptar esta pollti.ca porque: 

1) el :lmpuesto al comerci.o rue 1a pri.mera rorrna de recaudaci.8n v 

relati.vamente la mC5s f6ci.l de i.mponer como restri.cci.8n. 

2) 1as restri.cci.onea a la i.mportaci.6n son una respuesto 

natural a loa di.f'i.cultades 

de un pa~s en desarrollo. 

en 

3) 1a protecci.6n contra la i.mportaci.onea 

balanza 

es 

mC5s opropi.oda para lograr lo autosuri.ci.enci.a. y 

4) 1as restr1cci.ones o lo :lmportac:l6n pueden 

de pagos 

1a po1!tt:Lca 

proteger a 

10 :lndustri.a de di.versos maneras (:l.e.: los empresari.os 

1ocales y extranjeros pueden :lnverti.r en 1.ndustri.as 

sust:ltuti.vas de 1.mportac 1. ones ) . Estos restri.cci.ones 

pueden 

fuente 

ofrecer 

di.recta 

altos benef'i.ci.os y converti.rse en uno 

de ahorro para 1o expons:l6n (BS). 

Exi.sten dos ti.pos de susti.tuci.6n de :lmportac:lones, que 

pueden ser dos etapas. Uno es lo susti.tuc1.6n de b:lenes de 

consumo V otr6 est6 or:lentoda a lo producci.6n de bi.enes 

:lntermedi.os y de i.nversi.6n (86). 

Al pr:lnci.pi.o se opli.can las madi.das de protecci.on:lsmo paro no 

perm:lti.r lo i.mportoc1.6n de bi.enes de consumo. En esto etapa se 

empi.ezon a produc:lr 1os bi.enes de consumo paro soti.sfacer e1 mercado 
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1nterno y luego para exportar. En la aegunda etapa ae trata de 

suat1tu1r la 1mportac16n de b1enea 1ntermedio&. Al establecerse esta 

etapa. loa paXsea continúan el desarrollo de la industria pesada. Al 

reducir el cargo en la balanza de pagos v ahorrar divisas en las 

1mportaciones. estas divisas se dirigen a la invers16n interna que 

producir& mfts desarrollo. 

El problema de este modelo es que no ha dado el mismo resultado 

en la mayorla de loa paises subdesarrollados, asl como suced16 

anteriormente con loa paises que hoy en dXa han alcanzado un alto 

n1vel de desarrollo. Los paXses de Europa Occ1denta1. Jopen, 

Estados Unidos y otros llegaron rGpidamente a la etapa de despegue por 

su alta tasa de crec1m1ento 1ndustrial siempre apegado al sector 

agrXcola. 

consumo 

De esta manera empezaron por exportar sus bienes de 

llegando repidamente a la siguiente etapa de exportaci6n de 

bienes de capital. En la moyorXa de loa paises subdesarrollados 

que adoptaron este modelo. aunque se trataba de sust1tu1r ios 

bienes de consumo, se cont1nu6 gastando excesivamente en bienes 

suntuar1os~ 

adoptaron 

ei crecimiento de la 1ndustr1a rue lento 

las medidas de sustttuc16n de importaciones 

porque 

a su 

conveniencia para no quedarse totalmente sin los bienes que se 

producXan por los paXses m6s avanzados. 

En el caso de Egipto, aunque adopt6 este modelo entre 1969 v 

1975, no lleg6 a la etapa del despegue por varias razones. Una fue 

que su gasto m111tar fue muy alto por sufrir cuatro guerras. 

TambiAn, Egipto tuvo que importar un gran porcentaje de sus 

alimentos ya que su crecimiento demogr6f1co era mayor al crecimiento 
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agrlco1a e 1ndustr1a1. En rea11dad. la t1erra no se cult1vaba lo 

suf1c1ente por ser des6rt1ca y porque no se tenla la tecnologta 

O sea que el desarrollo agrlcola no aumentaba junto con el 

desarrollo 1ndustr1a1 plan1f1cado. A1 abr1r&e e1 mercado 11bre en 

1975. el pueblo no estaba preparado para rec1b1r 1nvers1ones en el 

aparato product1vo. y estas rn5s b1en se d1r1g1eron a los b1enes de 

consumo. A1 abr1r el mercado en eae momento. tampoco se S1gu18 

el modelo de sust1tuc16n de 1mportac1ones estr1ctamente. como lo 

hablan hecho loa otros paises antes. 

Otro problema para loa paises subdesarrollados que escog1eron este 

modelo. es que cas1 todos empezaron su desarrollo al m1smo t1empo. ya 

ex1st1endo otros paises ml5s adelantados. Al empezar a produc1r lo 

sur1c1ente para la exportac16n se encontraron un mercado mund1al 

reduc1do en cuanto a 1mportac16n de sus b1enes; o que les ap11caban 

med1daa de protecc1on1amo; y que los palaea avanzados hablan avanzado 

rn6s y ya no requerlan lo• b1enes que estos paises produclan, 

productos eran 1nfer1orea en cuanto a cal1dad. 

o loa 

E1 proceso de 1ndustr1al1zac16n de Mlix1co 1ncluy6 la sust1tuc16n 

de 1mportac1ones que surg16 a consecuenc1a de los efectos de la 

Segunda Guerra Mund1al y en menor escala, de la gran depres16n que en 

real1dad forz6 a M6x1co y a otros s sust1tu1r sus 1mportac1on6& por 

los problemas en el mundo (87). 

M6x1co se desarroll6 b6s1camente por las med1das de poltt1ca 

econ6m1ca adoptadas por el gob1erno. Est1mul6 al desarrollo de la 

1ndustr1a a trav6s de la poltt1ca comerc1al y f1scal, por el subs1d1o 
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de los pr1nc1palea 1nsumoa y por la mayor f1ex1b111dad hac1a la 

1nvers16n extranjera. Loa efectos negat1vos de estas po1~t1cas no 

fueron ev1dentes en el corto plazo. 

La protecc16n a la 1nduatr1a 1nc1p1ente tuvo efectos d1ferentes a 

los esperados; no tuvo un sent1do exportador que la h1ciera 

competit1va internacionalmente. La 1ndustr1a manufacturera no se 

d1r1g16 hac1a la exportaci6n. s1no que ae concentre mela en e1 mercado 

1nterno. y se descu1d6 ei sector agrlcola. Para contrarrestar el 

efecto negativo de la protecc16n sobre sus exportaciones. fllllix1co 

otorg6 ciertas exenc1ones en loa impuestos a productos 1mportados. 

exenc1onea que no se pod~an calcular f6c1lmente. Se cree una zona 

fronteriza de libre comerc1o para el establecim1ento de la industr1a 

maquiladora qua gener6 empleos y abaorb16 una buena parte de la 

fuerza de trabajo flotante que M&x1co no podio emplear en el 

desarrollo de au 1ndustria; o aea. que la poblac16n aumente ml5s r6p1do 

que el crecimiento de la industria. 

Ahora b1en. como se mencione antes. la 1ndustrial1zaci6n ofrece 

la pos1b111dad de diversificar la economla nacional. o de combior la 

estructura de las exportaciones. dependiendo de varios productos como 

productos semi-industriales o completamente industriales (8S). En el 

mercado internacional. el valor de las materias primas ha tendido a 

bajar porque se ha reducido la demanda mundial. mientras que el 

producto industrial de los paises desarrollados aumenta. El progreso 

tAcnico tiene efectos importantes sobre la demanda de materias primas. 

Por el lodo de la oferta. surgen progresivamente los productos 

s1nt6t1cos. como los p16st1cos. textiles. productos quXm1cos y otros 
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que reducen 1a· necesidad de comprar 1as materias pr1mas. ya que e1 

costo de 1os productos sint6ticos puede ser muchas veces menor. Los 

avance• ofrecen tombi6n 1a po•ibi1idad de un creciente aprovechamiento 

de subproductos. Aparte hay una eficacia creciente en 1a uti1izac16n 

de materia& prima• que permite reducir e1 insumo por unidad de 

producto f1na1. E1 avance en 1a t6cn1ca perm1te tamb1An un ahorro en 

1os factores de producci6n pr1mar1os como 10 t1erra y 1a mano de obra. 

Una mftqu1na puede hoy en dio hacer e1 trabajo de varias personas. por 

ejemp1o. 

En 1a taorla tradic1ona1 de1 comercio internac1ona1 se preve lo 

que e1 intercamb1o externo serlo un factor de transm1si6n de 1mpu1sos 

d1n6micoa y a1 m1smo t1empo se pondr~an en marcha mecan1smos que 

1gua1arlan 1as remunerac1ones de 1os factores de 1oa d1versos paises. 

E1 deaarro11o tenderla a propagarse. borrando diferenc1as de n1ve1es 

de 1ngreso entre 1o& pa~ses (89). 

S1n embargo. 1a tecno1ogla no ha cump11do con 1os p1anes 

orig1na1es. sino que ha creado una brecha entre 1os desarro11odos y 

1os subdesarro11odos. ya que 1os paises desorro11ados t1enen bienes 

manufacturado& por 1os que reciben a1tos ganancias a1 vender1os. y 

porque 1os pa~ses subdesarro11odos se han quedado otr6s. dependiendo 

de 1as ventas de sus materias primas que cont~nuamente se reducen en 

vo1or. 

Hay otros factores que han amp1iodo esto brecho de1 comercio 

eKterior de materias primos. Por ejemplo. en e1 sector de servicios. 

1os paises industrio1izados han puesto mucho atenci6n yo que obtienen 

mucho ingreso por estos o comporaci6n de1 ingreso por vento de 
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mater1as pr1ma&. Adem6s. e1 sector de serv1c1os usa pocas mater1as 

pr1mas. Los paises que se abocaron a exportar mater1as pr1mas 

contaban con un mercado &np110. S1n embargo. otra raz8n por 1a cua1 

su venta se reduce •• porque mucho• pal••• han dec1d1do vo1verse 

autosuf1c1entes produc1endo sus prop~as mater1as pr1mas y al1mentos 

que antes 1mportaban. De esta manera, surg18 e1 protecc1on1smo en 

contra de 1a 1mportac16n de otros paises. Para hacer 1a s1tuac18n 

peor 

sus 

para ios paises deaeoaos y depend1entea de 1a• ventas de 

mater1aa pr11ftDa, 1oa pala•• deaarro11adoa no a&lo •• volv~an 

autoauf1c1entea, a1no que dec1dlan t0fllb18n compet1r en el mercado, 

exportando sus mater1as pr1mas. De esta manera, ex1ate un excedente 

en 1a oferta que tamt>16n reduce 1os prec1os (9•). 

En algunos casos. e1 vo10men de1 1ngreso por exportac1&n de 

mater1aa pr1mas se reduce por lo demanda 1nterna a causa de1 aumento 

demogr6~1co. Por ejemplo, Eg1pto y 1a Xnd1a fueron exportador•• de 

a11mentos en 1as d8cadas de los ve1nte, tre1nta y cuarenta, pero 

despu6s no s61o dejaron de exportar s1no que tuv1eron que 1mportor 

a11mentos ya que su producc16n 1nterna no abastecla a su crec1ente 

pob1oc16n. 

Por todas las rozones yo menc1onadas 1 sus consecuenc1as d1rectas 

causaron una reces16n re1at1va en los 1ngresos de 1os paises 

subdesarro11ados exportadores de mater1as pr1mas que ofect6 sus 

capac1dodes de 1mportac1ones, y en espec1a1 las de b1enes 1ntermed1os 

y b1enes de cap1ta1 que se d1r1gen al aparato product1vo. Esto afecta 

negat1vomente 01 proceso de1 desarrollo. Lo boja en este 1ngreso por 
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1as exportaciones de materia& primas tambi6n causa d6ficit cr6nico en 

1a ba1anza de pagos. Para cubr1r este dlif":lc:lt 1os pa~sea 

subdesarro11ados piden pr6stamos de1 exterior. 

La pregunta que surge ahora es, que cu&1ea son 1oa nMtdioa y 1as 

po1~t1cos que deben tomar 1os pa~aea aubdesarro11ados para enfrentarse 

a 1oa prob1emas de comercio exter1or en e1 1argo p1azo y para corregir 

e1 d8fic1t en su ba1anza de pagos. 

En rea11dad, 1os pa~ses subdesarro11ados tienen var1as ventajas 

a1ternat1vas de cua1es escoger 1a que lllCSs 1es convenga (91), por 

ejemp1o: 

1) expand1r 1as exportaciones de 1as materias primas, 

2) expandir 1as 

de consumo, y 

e~portaciones de 1o& bienes :1ndustr1a1es 

3) buscar 1a 1ntegrac16n econ&nica bi1atera1 o mu1t11atera1 para 

extender su mercado en e1 exterior. 

1) En rea11dad, 1as pos1bi11dades de expandir 1a exportaci6n 

nMtnc:lonados de materias pr:tmas parece :lmpos:lb1e por 1as razones 

antes; sin embargo, se pueden reso1ver estos obst6cu1os de 1as 

siguientes maneras. 

Los pa~ses desarro11ados adoptan po1~ticas para aunMtntar 1a 

productividad de 1as materias primas reduc:tendo costos y mejorando la 

calidad, asi pudiendo competir mejor en e1 mercado mundia1. 

E1 comercio exterior entre 1os paises de1 Tercer Mundo en 

rea11dad pasa de1 i1• entre e11os (92), pero pueden aumentar e1 

intercambio por acuerdos bi1atera1es y mu1t11atera1es. Por 

ejemp1o, Egipto y Sud6n t:lenen un acuerdo b11atera1 de comercio 
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entre e11oa aunque Egipto ha estado importando un 7•• de su trigo de 

otros pa!•••· Si Eg1pto ut111za •u tecno1og~a para fert111zar 1aa 

t1erras de Suden. puede abastecer tanto su• necea1dadea de tr1go como 

1aa de Sud&n y todos 1oa pa!aea Grabes. ya que 1a tierra de Sud6n 

es muy f6rt11. 

2) SegOn 1a teorla del costo re1at1vo de 1a d1v1&16n de1 trabajo. 

existen pa!aes que tienen 1a ventaja de exportar mater1as pr1mas y 

otros que exportan b1enes manufacturados. 1os pa!ses 

subdesarro11ado• tienen mater1aa pr1mas, pueden desarro11ar su 

1ndustr1a de b1enes de consumo porque en 1a esca1a de1 costo relat1vo, 

6sto producc16n se puede 1ograr f6c1lrnente; adem6s divers1f1car6 la 

estructura de loa exportaciones y esto evitara loa efectos en sus 

econom!as por la 1nestab111dad de 1os prec1os de 1as mater1as pr1mas. 

aunque 1os paises 1ndustr1a11zados no 10 apoyen. Esto se puede tratar 

de arreg1ar por med1o de1 GATT o de1 UNCTAD. Hay cond1c1ones para que 

esta 1ndustr1a tenga 6x1to: prec10. ca11dad y 1a mercadot6cn1a (buena 

pub11c1dad y un estud1o de mercado correcto). que es 10 que hacen 

ahora paises como Corea. S1ngapore. y otros. 

3) La 1ntegrac1~n econ6m1ca toma formas d1ferentes: zona 11bre. un16n 

aduanera. mercado comGn. un1ones econ6m1cas como 1a L1ga Araba. e1 

ALADX y otros. Todo esto es para expand1r e1 ~ntercamb1o comerc1a1 

entre ios paises subdesarro11ados. A1 f1na1 e1 porcentaje de 

1ntercamb1o entre e11os puede aumentar a un porcentaje grande de1 

comerc10 mund1a1. 
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La 1ndustr1a11zac16n es muy 1mportante para 1os 

deaequ111br1oa de 1a estructura econ&n1ca. y e1 comerc10 exter1or 

puede empujar al pa~s hac1a ade1ante en su proceso de desarrollo a 

travAs de un alto 1ngreso por 1as exportac1ones y menos 1mportac1ones 

y as~ tener un super6v1t en la ba1anza de pagos. Por ejemp1o, Eg~pto 

s1empre ha ten1do daf1c1t en su ba1anza comerc1a1 y esto afecta su 

ba1anza de pagoa. Eg1pto ha cub1erto este daf1c1t a travAs de los 

pr6stomos del exter1or. De esta manera. Eg1pto cay6 en la trampa de 

la deuda. En el caao de M6x1co. tuvo d6f1c1t en la balanza comerc1al 

hasta 1981 (93). De 1982 a 1987 hubo un super6v1t ya que se 11m1taron 

las 1mportac1ones excepto las mas necesar1as para la 1ndustr1a. 

MAx1co ha d1vers1f1cado sus exportac1ones y no depende &61omente de1 

petr61eo crudo, s1no que ahora aumenta su exportac16n de productos 

no-petroleros. Los resultados de esta correcc16n se ver6n a largo 

plazo en e1 avance del proceso de desarrollo. 

3.4.3. lllODELOS ~ DESARROLLO fil)! AMERrcA ~::t. EL~ oRrENTE 

La mayorta de los patses de Am6r1ca Lat1na y los del Med~o 

Or1ente. escog1eron la 1ndustr1a11zac16n sust1tut1va para su 

desarro11o. pero esta 1ndustr1a11zac16n se encontr6 r6p1damente con 

1tmites en la falta de cap1tales y tecnologta para cont1nuar hac1a la 

1ndustr1alizac16n pesada. La expans16n en muchos casos se ha 11evado 

a cabo por med1o del cr6d1to externo y de la promoc16n de la 1nvers16n 

extranjera d1recta. Estos 1ngresos de capitales a11v1an 

moment6neomente la s1tuaci6n del sector externo, pero dado que al cabo 

de un tiempo generan mayores salidas de capital, lo que realmente 

hacen es s6lo postergar y potenc~ar el estallido de 1a crisis ctc11ca. 
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La entrada de capi.tal trananac1.ona1 en ia 1.ndustria 1oco1 ti.ene 

efectos muy importante• sobre e1 aparato producti.vo y la eatructura de 

clases y sobre el 1110delo de desarrollo que debiera ser "hacia adentro" 

y que se convirti6 en un desarrollo "desde afuera• (94). 

En los paises subdesarrollados. la burguesla local de capital rn6s 

concentrado ae fue asociando con el capi.tal transnac1onal y Juntos 

empezaron a controlar loe sectores "'6& din&nicos de la econotnla 

1110derna: la electr6n1.ca. los electrodomAsticos. la qulrnica. 1a 

111C1qu1.nar1a y loa autom&v1.1es. entre otros. La burguesla y otros grupos 

aceptaban la inversi.6n extranjera porque pensaban que de eata 111C1nera 

•• podrlan adecuar r6p1d~nte al ritmo de los tiempos; el capital 

transnac1onal 1.nvert1do en la induatr1a local permitirla producir con 

mayor eficienc1a y a menor costo; traerla trabajo; aumentarla el 

desarrollo industr1al ai proveer capital y tecnologla que loa 

subdesarrollados no pose~an; el desarrollo repercutirla sobre toda lo 

industri.a. 

Al entrar y establecerse los empresas extranjeros de alta 

ef1.cienc1a en los paises menos desarrollados, compiten con 1ndustr1os 

atrasadas en sus ml!itodos y obsoletas en su equipo, s1n 

compet1t1.vidad 1nternoc1onal. 

Lo 1.nversi.6n extranjera afecta rn6s a lo burguesto rn6s d6b11. como 

lo que produce y comerci.ali.za ropa. calzado, mob111ar1.o, alimentos y 

otros b1enes b6s1cos. que se ve afectado 

"ef1cient1stas" y J.os avances tecno16g1cos. 
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•subord1nada" muchas veces no puede aprovechar las f"ac1.11.dodes 

f"1scoles y aronce1ar1as que les otorgan a las trananac1ona1es y teman 

la monopol1zac1.6n de sus mercados. 

La adopc16n del modelo de deaarro11o "desde fuera" term1n6 por 

magn1f1.car 1os problemas de ba1anza de pago& 1.nherentes a la 

1ndu&tr1al1.zac1&n lat1noarner1cana y de1 fllled1.0 Or1ente. Ta1es 

prob1emaa son resultado de la 1nsuf1c1enc1a de los productores de 

b1enea de cap1ta1 en los parses subdesarrollados. v de los efectos 

desacumulantes del c1clo 1.nternac1.ona1 del cap1.tal-d1nero. Estos son 

las pr1.nc1palea 11.m1tantea estructural•• de toda forma de 

"1.nduatr1.al1zac1&n del subdeaorrollo", esto es. de todo crec1m1.ento 

econ0m1co heter&nomo, desequ111brado y de&1gual, que en el modelo de 

desarrollo "desde fuera" se ven magn1f1cados (95). En las fases de 

auge de acumulac16n, la demanda crece, y esta demanda puede crecer o 

concentrarse en los sectores donde el proceso de sust1.tuc1&n ha 

avanzado poco, por ejemplo, en maqu1nar1.a y equ1pos nuevos. La 

demanda por 1.mportac1ones se di.apara y no alcanza a ser compensada 

por un crec1m1ento proporcional de la capac1dad para 1mportar, la cua1 

se baso en una d1n6mtca exportadora que es d6bil e 1.nadecuada. Como 

consecuenc1.o, el auge de la acumulaci6n conduce a la cr1s1s del 

balance de pagos, y 6sta, a la crisis de la acumulac16n. Es lo que se 

ha denom1nado estrangulam1ento externo del crec1m1ento (96). 

Al desarrollarse el sector de b1enes de cop1.tol por manos 

extranjeras. los paises subdesarrollados conv1rtieron su 1ndustr1a en 

porte del sector de b1enes de consumo, pero fiste sector se h1.zo 

1ntrtns1camente depend~ente de los med~os de producc16n produc~dos por 
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e1 sector de b1ene& de cap1ta1 for5neo. Para cubr1r 1os 

desequ111br1os sobre 1a ba1anza de pagos por fa1ta de b1enes de 

cap1ta1 y por 1a propens16n a 1a 1mportac18n d•1 mode1o de deaarro11o 

"desde afuera". 1oa pa~••• aubdeaarro1ladoa aue1en recurr1r al 

f1nanc1arn1ento externo. que c1aro. term1na a1empre agud1zando a 

med1ano y largo p1azo los deaequ111br1os del balance de pagos. Para 

1mportar b1enea de cap1ta1 u otros b1enes no produc1do• por 1oa pa~sea 

aubdeaarrol1ados. ea neceaar1o d1apaner de moneda 1nternoc1ona1. La 

d1span1b111dod de monedo 1nternoc1onol ea tan 1mportante que en un 

momento dado su 1nsuf1c1enc1a podrla frenar la tasa de 1nver•16n y 1a 

tosa de crec1m1ento en lo• pa~aea (97). Lo• pa~••• aubdeaarro11odo• 

aprovecharon 1os pr6stamos bancar1os que se 1es ofrec~an por 1a amp11a 

11qu1dez ex1stente en 1os anos setenta. E1 mas1vo endeudom1ento 

externo s1rv16 para profund1zar 1a 1ntegrac16n aubord1nada de 1oa 

pa~ses mlSs avanzados de 1os paises aubdesarrol1ados a los procesos 

product1voa y f1nanc1eroa 1nternac1ono11zados prop1o• de1 nuevo modo 

de regulac16n global con una central1zac16n global del cap1tal. 

Luego. e1 aumento en los 1ntereses de los pr6stamos externos junto con 

la baja en el mercado de 1os prec1os de los exportab1es de la mayorla 

de los paises subdesarro11odos. 

Esto or1g1n6 la cr1s1s de pagos externos de 1981-1982 V 

la ulter1or depres16n de la act1v1dad econ6m1ca 1nterna en los 

paises endeudados. 

Las relac1ones entre los acreedores externos y 1os pa~ses 

subdesarrollados buscan hoy un balance para ev1tar el colapso de las 

relac1ones r1nanc1eras con el Tercer Mundo ya que esto 1mp11car~a su 
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qu1ebra econ6m1ca y 1a 11'11pos1b111dad de segu1r &1rv1endo 1a deuda 

externa. Para ev1tar1o. se aumentan 1aa 1~neas de crAd1to para e1 

crec1m1ento. pero no •• resue1ve e1 prob1ema de la acumulac16n de 

deuda. Los subdesarro11ados. por su parte. ex1gen mejores cond1c1ones 

en sus pr6stamos y proc1aman como sus obJet1vos pr1nc1pa1es e1 

crec1m1ento econe5m1co y e1 b1enestar soc1a1. La cr1s1s no parece 

tener soluc16n rep1da. Paises COMO M&x1co y Eg1pto buscan po11t1cas o 

corto p1azo y la renegoc1ac16n con sus acreedores como una respuesta a 

1a cr1s1s. M&x1co adopta al 1orgo p1azo un nuevo modelo de desarrol1o 

lftaqu11ador y Eg1pto emp1eza apenas a desarrollar la tecno1ogla 1nterna 

para exportac16n con acuerdos con los paises occ1denta1es. En 1987. 

Eg1pto tuvo una Fer1a Xnternac1ona1 Xnduatr1a1 para demostrar lo que 

estaba produc1endo para las 1ndustr1as de text11es, acero. qutm1ca, 

petroqutm1ca. a1uM1n1o y armamento. 

3.4.4. ~ POLITICAS DE DESARROLLO y ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

Se han menc1onado antes los po1tt1caa del desarrollo en los 

paises del Tercer Mundo como las estrateg1as de crec1m1ento 

equ111brodo y desequ111bodo. Estos estrateg1os se adoptan para buscar 

y o1canzor e1 desarrol1o. Para lograr el desarrollo econ6m1co, hay un 

factor 1mportante que aumento la tasa de acumulac16n de cap1tal, y 

este factor es la 1nvers16n. Las estroteg1as enfot1zon que debe 

ex1st1r un mtn1mo de 1nvers16n d1r1g1da al proceso del desarrollo paro 

lograr cualqu1er 6x1to y encam1nor o lo economta hoc1a el despegue. 

La 1nvers16n neces1to que se f1nonc1e o trovfis del f1nonc1om1ento 

1nterno (ahorro 1nterno) o a trav6s del cap1tol extranjero, pero como 

la mayorto de los paises del Tercer Mundo t1enen un ahorro 1nterno 
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reduc1do y una cant1dad m~n1ma para cubr1r 1as neces1dade• de 

1nvers1ones b6s1cas para poder obtener una a1ta tasa de deaarro11o, 

p1den pr6stamoa y aa~ cubren 1a fa1ta de recursos 1nternos y pueden 

cont1nuar con e1 proceso de deaarro11o. Loa prastamo& son un factor 

1mportante para 1a obtenc1&n de 1aa 1mportac1ones necesar1as para 1a 

~nvers1en (98). 

En 10 pr1mera fase de ·desarro110 ae cons1dera a1 f1ujo de1 

cap1ta1 extranjero como factor 1mportante aunque ex1ata •1 ahorro 

1nterno. ya que •1 ahorro 1nterno •• en moneda nac1ona1. d~f1c~1 de 

camb1ar a moneda 1nternac1ono1 que se neces1ta poro 1a 1mportac1&n de 

b1enes para e1 desorro11o. 

Aunque e1 f1ujo de cap1to1 extranjero se neces1ta en esta pr1mera 

fase, presenta un r1esgo para 1o& deudores ya que debe ex1&t1r e1 

crec1m1ento p1aneado para 1a obtenc1&n de 1oa 1ngre&os para pagar 1a 

deuda. A1 no haber un crec1m1ento suf1c1ente. 1os patses se rev1erten 

a tomar m6s pr6stamos para cubr1r su serv1c1o de 1a deuda y as~ entran 

en un ctrcu1o v1c1o&o. Por esto. 1os patse& deben 1r reduc1endo su 

dependenc1a en estos prAstamos en e1 1argo p1azo aumentando sus 

exportac1ones a que sean m6s que 1as 1mportac1ones para forta1ecer a1 

pats para que pueda cump11r con sus ob11gac1ones s1n afectar e1 

proceso de1 desarro11o. 

Amru Moh1 Xd1n d1ce, "E1 prob1ema de1 manejo de1 f1ujo de cap1ta1 

extranjero en 1os patses subdesarro11ados surge cuando no se 1nv1erte 

e1 cap1ta1 en 1o& sectores de 1nvers1ones de1 aparato product1vo. E1 

pats sufre en e1 1argo p1azo para pagar e1 serv1c1o de esta deuda" 

(99). 
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E1 endeudam1ento de 1oa para•• aubdeaarro11ados puede compararse 

h1st6r1camente con e1 endeudam1ento de 1oa paraea occ1denta1es en e1 

S1gio XXX. Xngiaterra fue ei acreedor pr1nc1pai v preste $15• m1iionea 

de 11bras ester11nas anuairnente hasta 1a Pr1mera Guerra Mund1o1, 

cant1dad que equ1va1e en 1o• aftas sesenta de1 preaente s1g1o a $3,ll• 

m111one& de 11bras ester11naa (111). 

Estos prAatamoa •• d1r1g1eron a par••• COMO Estado• Un1dos, 

Canad6, y otros paises de Europa, y se 1nv1rt1eron en sectores 

pr1nc1pa1ea de ferrocarr11es y m1nas Estados Un1dos, petr61eo carb8n 

y acero, (en 1a Un18n Sov16t1ca antes de 1917), y mater1as primas (en 

Austra11a. Canad6 y Nueva Ze1and1a). En este t1empo habra una a1ta 

demanda mund1a1 por mater1as pr1mas. 

Estos paises escogieron 1nvers1ones que aumentaron su crecim1ento 

de1 PXB, y que dieron e1 empuje hac1a ade1ante a1 proceso de1 

desarro11o. 

Otra comparac1&n importante entre 1a Apoca anterior y 1a presente 

tiene.que ver con e1 crecimiento demogr6fico. Antes, e1 crecimiento 

de1 PXB fue mayor a1 crecimiento demogr6f1co 1 pero hoy en dra no 1o es 

en 1o& parse& subdesarro11ados. 

casi todo e1 mundo, e inc1usive, 

Existe una expiosi&n demogrftfica en 

e1 aumento de pob1aci6n es casi 

siempre mayor en 1os paises subdesarro11ados que en los desarro11ados 

ya que el consumo en el mercado 1nterno es cada vez mayor. y la 

producci6n apenas alcanza (y muchas veces no alcanza) para cubrir las 

necesidades b6sicas de1 par&. 
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otro deta11e 1mportante en 1a comparac16n de 1a• dos 6pocas est6 

en que ioa pr••taftlO• anter1ormente ~ueron con 1nter•••• 11111• bajo•. y 

no habla mucha demanda por pr6stamoa a comparac16n de hoy en dla. 

La d1v1s16n 1nternac1onal de1 trabajo que ex1ste hoy en d!a con una 

d1v1&16n entre paises desarrol1ados y subdesarrollados no era 

~gua1. Hoy en d~o. 1os desarrollados producen mercanc!as 

manu~acturada& y pesadas que constantemente aumentan de prec1o y hay 

mucha demanda por estos productos. m1entras que la• rnater1aa pr1mas de 

los paises subdesarro11ados bajan de prec10 y se reduce au demanda. 

En su111CJ. puede af1rmarse que ex1ste una estrecha relac16n entre 

las po1tt1caa de desarrollo y endeudam1ento externo de los patees del 

Tercer Mundo. En genera1. estos pataea adoptaron pol!t1ca& de 

desarrollo no totalmente 1d6neaa que condujeron a un crec1m1ento (no 

desarrollo) desequ111brado y fuertemente depend1ente del endeudam1ento 

externo. De hecho. c1nco errores de pol!t1ca de desarrollo se han 

1dent1f1cado para e1 caso mex1cano y que pueden ser extens1vos para 

otros paises del Tercer Mundo (1•1). Estos c1nco errores son: 

1) la adopc16n de un modelo de sust1tuc16n de 1mportac1ones 

d6b11 y a1n balance reg1ona1mente o sector1a1mente. 

adem6s no tenla apoyo de una tecnolog!a dom6st1ca. 

2) la dependenc1a en 1nvers1ones extranjeras muy altas 

la 1ndustr1al1zac16n. 

y que 

para 

3) la dependenc1a en el tur1smo. y la dependenc1a en la deuda 

externa. como recursos para la formac16n de cap1tal. 

4) opt1m1smo s1n fundamento en el comerc1o exter1or como recurso 

para obtener el super6v1t. y 
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5) ei pr1v1ieg10 de ingresos inDtties para aigunos grupos que 

con 1a prosper1dad se esperaba que hubiera m5a 1nvera18n. 

Se conc1uye con todo 1o mencionado aqul. que hubo una gran 

diferencia entre el. desarro11o de1 Siglo XXX y e1 deaarro11o de este 

Siglo. y que el proceso del desarrollo no se ha aplicado de 1gual 

manera. Por esto. loa paises subdesarrollados de hoy en dio han caldo 

en la trampa del endeudamiento. 

3.5. RESUMEN y CONCLUSIONES 

Existen dos caracterlaticas sobre el subdesarrollo. una es 

econ&mica y la otra no ea econ&nica. La primera incluye ia 

dependencia de lo& desarrollados, los problemas financieros y de 

r1nanciamiento, la debilidad de la 1nvera16n, el de&empl.eo, y ia 

dependencia en sus materias primas y agricultura. 

caracterlstica incl.uye el. aumento en l.o pob1ac1&n, 

La segunda 

1os factores 

soc1a1es como 1a educac16n y sa1ud, 1os s1stemas po1!t1cos, ia 

adm1n1strac16n, y ias trad1c1ones. Estas dos caracterlst1cas afectan 

e1 deaarro11o de 1o• palaea. Para que ex1sta un desarro11o econ&n1co 

r6p1do, debe de aumentar 1a tasa de acumu1ac1&n de cap1ta1 

(1nvera1&n). E1 desarro11o debe de aumentar 1a tasa de1 ahorro en 1os 

paises eubdesarro11ados. A1 no tener ahorro suf'1c1ente para aumentar 

10 tasa de cap1ta1, entonces no se puede amp11ar 10 1nvers16n, a raita 

de recursos 1nternos. Este prob1ema presenta un obst6cu1o para e1 

proceso de desarro11o, y es por esto que 1a acumu1ac16n de cap1ta1 

juega un pape1 muy 1mportante para e1 desarro11o adecuado en 1os 

paises subdesarro11ados. 
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M&xi.co. por ejemp1o. se endeud& para desarro11ar su economra. 

part1.cu1armente para 1.nverti.r en •1 sector petro1ero. ya que ee 

pensaba que •1 deaarrollo de este sector aerra •1 mas benefi.ct.oao para 

el desarro11o r8p1.do. No ae torn15 en cuenta que el aumento de los 

prec:los en la• matert.as pri.rnaa durante loa aftos setenta podrra 

caer como en loa aftoe ochenta. El error de Maxt.co f"ue pedt.r 

prestado para desarrollar el sector petrolero at.n equi.l:lbrarlo con 

el desarrollo en los otros sectores 1.ndustr:lales. ya que si. cara uno 

podrra respaldarse con loa otros. Eato no a6lo ocurr:l& en M&xi.co. ya 

que otros paraes ae endeudaron mucho para deaarrol1ar su 1.nduatr:la 

con el fi.n de exportar y mejorar aua econ0111raa. Braa:ll 1.111portf5 

tanto un para petr6leo para desarrollar su 1.nduatr:la. 51.n embargo. 

que ae endeuda para desarrollar la exportaci.&n de petr&1eo como el 

otro que se endeuda para 1.mportar petr6leo para desarrollar su 

:lndustrt.a. tuvi.eron consecuenct.aa negatt.vas. ya que el prect.o del 

petr6leo bajo. y baj6 la demanda de 10 producct.6n de loa paraea 

subdesarrollados V los preci.os de otras matert.as prt.rnas que 

exportaban. Lo que ar qued& fue la deuda externa de estos parses que 

ahora no tenran los 1.ngresos surt.ci.entes para pagar y con el ti.empo ni. 

para pagar los 1.ntereses que aumentaron. 

El caso de Egi.pto no rue muy di.~erante a los casos mencionados· 

antes. Eg:lpto pi.di.6 prAstamos para t.mportar petr6leo durante la 

d6cada de los setenta ya que su terrt.tort.o que producra petr6leo 

estaba ocupado por Xsrael y ellos estaban explotando ese petr61eo. 
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Eg1pto tamb16n ae tuvo que endeudar para 1mportar a11mentos y armas. 

Eg1pto no podio d1r1g1r todo& sus pr6stamos a1 desarrollo por este 

mot1vo. 

Tomb16n en el afto de 1974. el pres1dente de Egipto. Anwar Sadat 

anunc16 que el pal• adoptarla 1a pollt1ca econ&nica ab1erta despu6s de 

que 1oa progrOftlO• del pre•1dente anter1or. Naaser. no hablan atraldo 

la 1nversi6n necesar1a durante 1as aprox1rnadamente veinte 

anos anter1ores. La po11t1ca de la economla abierta no e1 

resultado esperado ya que lo• inversionista• vieron mucha demanda por 

b1enea de conaulllD y no por bienes de capita1. V aunque si hubo 

desarro11o. no se 1nvirti6 lo sufic1ente en la infraestructura de1 

desarro11o para que Egipto se vo1viera autosuf1ciente. 

Es importante tomar en cuenta que la re1aci6n entre e1 desarro1lo 

y 1a deuda debe de calcu1arse cuidadosamente para poder 11egar a la 

etapa de la autosuficiencia sin caer victima del endeudamiento que no 

se puede pagar sin afectar la economla del pals. 

Un pals superdesarrollado tambi6n puede caer en la trampa del 

endeudamiento. Por ejemplo, Estados Unidos es el pats m6s endeudado 

del mundo aunque su deuda es por razones diferentes. y tambi&n por 

razones parecidas a1 endeudamiento de los subdesarrollados (1•2). 

Hay cuatro factores que son los rnt:is importantes para desarrollar 

la economla nacional de una manera positiva. Los patses pueden 

adoptar una buena estrategia en base a estos cuatro puntos y as~ 

enfrentar los problemas de desarrollo. 

s~gu~entes (193): 
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1) LA CREACION DE UN MARCO ADECUADO PARA EL PROCESO DEL 

DESARROLLO, 

2) LA CORRECCION DE LOS DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES 

(INDUSTRIAL), 

3) EL AUMENTO EN 

(INVERSION), y 

EL NIVEL DE ACUMULACION 

4) LA ELECCION DEL MODELO DE DESARROLLO ECONOMICO. 

DE 

Estos factores •• pueden exp11car en un pequefto reaGmen: 

CAPITAL 

1) ~ CREACION DE UN ~ ADECUADO ~ ~ PROCESO DEL 

DESARROLLO ~ 

Para que a1 deaarro1lo sea ex1toso, se deben hacer camb1os en las 

6reas po1!t1cas, soc1ales y culturales. En lo que respecta a la 

pol!t1ca, debe ex1st1r una 1ndependenc1a pol!t1ca y econ&n1ca, y ei 

organ1smo polrt1co debe de representar los 1ntereses del pueblo. Este 

organ1smo Juega un papel muy 1mportante como med1o para el progreso y 

el avance en el conoc1m1ento por parte del pueblo. El proceso del 

desarrollo neces1ta bases fundamentales en el s1atema educat1vo para 

responder a los adelantos en el mundo, y a las neces1dades de las 

revoluc1ones 1ndustr1ales y tecnol~g1cas. Se neces1ta una revoluc16n 

cultura1 y soc1a1 r6p1da para responder o 1as neces1dodes de1 

crec~m1ento econC5m1co. La educoc16n. en este coso. se toma como una 

1nvers16n para e1 desarro11o de1 ~uturo y de esta manera no se pago a1 

exter~or por estos conoc1m1entos por med1o de pagos de serv1c1o o 

b1enes de consumo. La gente debe estor preparada para ia 

transferenc1a de ia tecno1og~a nueva y poder manejar1o 1nternamente. 
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2) LA CORRECION DE LOS DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES (INDUSTRIAL) 

~ 

La 1ndustr1a ea cons1derada como 1a base pr1.nc1pa1 para el. 

desarrollo econ&n1co y •• depende de la 1nduatr1a para corregi.r l.os 

desequ1.l.1br1os estructurales. vi.nculadoa con el. fen&neno del. 

subdesarrol.l.o. La eMpans16n de la base 1ndustr1.al. de l.a comun1dad 

11.evarft al aumento del. n1vel. y vol.Omen de l.a fuerza product1va. 

Lo 1ndustr1a neces1ta r5p1dDftMlnte un aumento en l.aa 

d1r1g1das al sector 1nduatr1al. para establ.ecer loa 

1nvers1.ones 

ba••• d•l. 

crec1.m1ento. El. aumento de l.o 1nvera16n en el. sector 1.ndustri.ol. 

aumenta la tosa de crec1m1.ento del. 1ngreso 1ndustr1a1; el. aumento en 

el. 1.ngreso 1ndustr1al. aumenta l.a tasa de crec1m1ento del. 1ngreso 

naci.onal. que debe ser a una tasa ftlOyor a l.a del. crec1m1ento de la 

pob1ac16n. 

E1 desarro11o correcto de 1a :lndustr1a va a 11evar a 1a 

d1.vera1f1cac:l6n en l.a econom!:a nac1.ona1 de l.os pa!:ses 

subdesarro1lados. y as~ se reduce 1a dependenc:la en 1a exportac:lones 

de mater1.as pri.ma& ya que sus preci.os son si.empre :lnestab1es. y as!: se 

pueden tener productos y/o manufacturas nuevas que compi.tan en e1 

mercado 1nternac:lona1. M6x1.co y Eg:lpto pueden vender petr61eo bruto. 

pero a1 m:lsmo t1empo pueden vender 1os der:lvados de1 petr6leo como 1os 

petroqu~m:lcos. ya que 1os productos 1.ndustr:lales se venden a prec:los 

rnlSs a1 tos. 
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Para tener 6x1to en •1 proceso industr1a1, es 1mportante tomar en 

cuenta e1 sector agrlco1a. que no debe descuidarse en •1 desarrollo. 

Las eMperiencias de paises capital1stas y soc1alistas desarrollados 

indican que e1 6M1to de1 proceso industria1 depende del 6xito del 

sector agrlcola. Eg1pto descu1d6 mucho la agr1cultura en las d6cadas 

de los sesenta y setenta para enfocarse en el desarrollo 1ndustr1al, y 

ahora Eg1pto t1ene que importar la mayor parte de sus al1mentoa. Lo 

correcto hub1era s1do desarro11ar la 1rrigac16n de su t1erra para 

responder a las necesidades de1 aumento en 1a poblac16n, al m1srno 

tiempo que se 1nvertla en la industria. 

3) ll AUMENTO EN EL NIVEL ~ 

( INVERSION) ~ 

ACUMULACION CAPITAL 

El 6x1to del proceso del desarrollo depende de la capac1dad de 

correg1r el desequil1brio estructural, y la 1ndustria se cons1dera 

como el med1o pr1nc1pal para correg1r este desequ111br1o. Tamb16n el 

6x1to del proceso del desarrollo depende del aumento en el nivel de 

acumulaci6n de cap1tal a una tasa adecuada (la inversi6n en el sector 

1ndustr1al) para enfrentar los obst6culos pr1nc1pales del proceso del 

crec1m1ento 1ndustr1al. 

Para real1zar las 1nvers1ones en la 1ndustr1a se requ1ere tamb1An 

el desarrollo de la 1nfraestructura necesar1a para responder a las 

neces1dades del crec1m1anto del aparato product1vo (1.e.: carreteras, 

electr1c1dad, comun1caci6n, etc.). 
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Para financiar 1o• proyectos de1 desarro11o. hay dos fuentes para 

su financiam1ento. Una •• por 111edio d•1 eatlnw1o que •• d6 a1 ahorro 

naciona1 y 1a otra e• por medio de 1os prAatCJlftOs de1 exterior. Pero 

e1 prAstamo de1 exterior debe ser ca1cu1ado. con base a 1o que e1 

ahorro no cubra. 

Para co1cu1or e1 vo1Gmen necesario paro generar 1o fuerza 

impu1sora de1 crecimiento de1 PXB para que sea mayor a1 crecim1ento de 

1a pob1aci6n ae puede ut111zar 1a f6rmu1a de Harrod Domar: 

/lD• A/K - Í)¡.C 

~O - Lo tasa de crecimiento en e1 ingreso per c6pita. 

A • La tasa de1 ahorro y 1a inversi&n naciona1. 

inversi&n COlllO porcentaje de1 ingreso). 

(E1 ahorro y 1a 

K • E1 coeficiente de1 capita1 01 ingreso o e1 coeficiente de 1a 

1nvers16n a1 ingreso. (Medir e1 vo1úmen de 1as inversiones; e1 

aumento en e1 capita1 necesar1o para e1 aumento en e1 producto 

interno bruto de una unidad). Se considera que e1 "Capita1 Output 

Ratio" es un porcentaje que indica e1 aumento porcentuo1 en 1as 

1nvers1ones necesarios poro e1 aumento en e1 ingreso naciono1 de 

1- . ~e - La taso de crecimiento demogr6fico. 

A/K- Es 1a med1do de 1o tasa de crecimiento de1 1ngreso noc1ono1. Por 

ejemp1o, si e1 coeficiente de1 cap1to1 de ingreso equivo1e o 3. 

entonces. 10 taso de1 crecimiento de1 ingreso nociona1 

a 3•. 
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A/K • 91'/3 • 31' 

(1a tasa de crec1m1ento del ingreso nac1ona1). 

S1 queremos calcular la tasa del crecimiento 

per cl!lip:lta: 

A • 91' 

K • 3 

h_c - 31' 

h.o - 7 

J!::..o • A/K - h_c 

de1 :lngreao 

Entonces. en este caso. s:l queremos aumentar la tasa de1 

crecimiento del ingreso nacional a s•. debemos aumentar la tasa de la 

1nvers16n nacional de 9- al 1e•. 

A/K • e• (Tasa de crecimiento del ingreso nacional mayor de la tasa 

del crecimiento demogrGfico del 3.). 

!!..>. ~ ELECCXON ~ MODELO ~ DESARROLLO ECONOMXCO .L1!.Z..l.:.. 

Se explicaron anteriormente las condiciones que son :importantes 

para obtener el 6x1to en el desarrollo econ6mico. El cuarto elemento 

es el de eleg:lr el rnodo de desarrollo al que se va adaptar la 

soci.edad. Esto requiere de una plan1~1cac16n de la estrategia de 

desarrollo adecuado al tipo de sociedad. Esta estrategia es 10 

t6cn1ca para e1 uso de 1os recursos para poder rea1~zar 1os objet~vos 

nac~ona1es .. 
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Esta eatrateg1a depende de a1gunoa ractorea que son var1ab1es 

como 1a s1tuac:l.6n de l.a economta nac:l.onal., •1 grado de desarrol.l.o, l.a 

estructura product1va, l.a :l.nvers:l.6n en el. aparato M:l.1:1.tar, etc. -

Hay vari.oa model.oa de deaarro11o. Uno es el. que a:l.gue l.a defftanda 

del. mercado, y otro es uno de pl.an:l.f:l.cacs.en compl.eta. E1 mecon:l.smo 

de l.a demanda del. mercado 11.bre runc:l.ona para d:l.r1g:l.r l.oa 

recursos nac:l.onal.es y su uso bajo el. orden de1 &1.stema econ&n:l.co 

1.:1.bre. El. de p1aneac1.6n compl.eta se puede ver en paises 

soci.al.:lstaa (como en Ch:l.na contun1sta). 

El. pata puede adoptar el. modo que se adecue a 1a eatrategi.a del. 

desarro11o con el. cual. tenga mejores resul.tados. 

Adem&a de tomar en cuenta l.os cuatro factores rnenci.onados, es 

1.mportante buscar una so1uci.6n permanente al. probl.ema del. 

endeudomi.ento, que requ:l.ere. aderntis de1 empl.eo de l.os cr:l.ter:l.os de 

producti.vi.dad ya aeftal.ados, que l.a comun:ldad 1.nternac:l.onal. adopte 

madi.das compl.ementar:l.aa de gran al.canee como: 

a) La reanudac:l.6n del. deaarrol.l.o econ&n:l.co 

paises endeudados y 1a expans:l.6n y acceso 

de 

de 

l.os 

sus 

exportac:lones a l.os mercados externos sobre bases espec:l.a1es 

y establ.es. 

b) Una re1ac:l.6n de par:l.dad justa entre l.os preci.os de 

1os productos que e~portan 1os paises subdesarrol.l.ados y 

1os preci.os de bi.enes y serv:l.c:l.os que 1.mportan. 

e) El. 1.ncremento de l.os rondas of:l.c:l.al.es e 1.nsti.tuci.ona1es en 

tArm:l.nos conces:l.onal.es para proyectos de i.nfroestructura. 
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d) La reanudac18n de 1aa corr1entes f1nanc1eras of":l.c:l.ales 

y pr1vadaa para f1nanc1ar e1 crec1m1ento y e1 cornerc1a sobre 

1a base de 1a rentab111dad de1 sector externo, y 

e) La reforma de1 s1stema monetar1a y f1nanc1era 1nternac1anal 

can objeto de asegurar e1 manejo ordenada, eatab1e y 

equ:l.tat:1.vo de la 1:1.qu:l.dez mund:l.al (1•e). 
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( 1) Pau1 A. Baran, hg Econom~a Po1~t1.ca de1 Creci.mi.ento. Fondo de 

Cu1tura Econ&n1ca, 1957, p. 96-97. 

2) Xb1d, P. 1••· 

3) Sa1wa Gabr Hassan. E1 Desarro11o Econ&ni.co. 

Coi.ro, 1985, 

Pro16ta1.res. p. 

p. 15, 

4. 

Otros i.mportante• 

Ci.tando a P. Mouasa, 

eatudi.os sobre 1aa 

Uni.verst.dad e1 

Nati.ons 

transformaci.ones 

aoci.oecon&ni.caa y ct.enti.f~cas con •1 adven:lm:lento de1 

cap1.ta11.smo en Europa son: 

1. Henri. Pi.renne, Hi.stoi.re ~ L'Europe. 

2. Ce1so Furtado, Teor~a ~ Po1tt1.ca ~ Desarro11o Econ&mi.co. 

1979. 

3. Mauri.ce Ni.veau, Hi.stor:la ~ Econ&n:l.cos 

Contemp&raneos, 1983. 

( 4) Ren6 Baez, Teor~as .!!.2!!.!:!! .!!.!, Subdesarro11o. Ed. Di.6genes, 1979, 

P.84. Las tres fases 1as menci.ona este autor con un 

enfoque neo-mar•i.sta sobre e1 deaarro11o de1 capi.ta11.smo que 

ayuda a exp11.car en parte e1 subdesarro11o de a1gunos paises 

que fueron co1on1.as europeas. 

( 5) Para m6s 1.nformac16n sobre 1a hi.stori.a de1 Cap1.ta11.smo de1 

S1glo XV a1 S1g1o XX se pueden 1eer 1os 11.bros menci.onados en 

la c1ta (3) y tamb16n: 

1. Ram6n Tamarnlis, structura Econ&ni.ca Xnternac1.ona1.1984. 

2. Mauri.ce Dobb, ao1.ta11.smo, Creci.miento Econ6m1.co 

Subdesarro11o.1963. 
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5. Mauri.ce Dobb. api.tali.amo. Creci.rni.ento Econ151n1co 

Deaarro11o,1979. 

( 6) DESARROLLADOS •• enti.ende que son 1os pa~ses cap1tal.1stas 

avanzado& y rt.cos que dominan a 1os pa!:sea subdeaarro11ados por 

med1os econatnt.cos, pol~ti.cos y mtl.i.tares. Los pa!:sea 

desarro1J.adoa 1.ncl.uyen a Estados Un:ldos, pa!:ses de 

Europa Occi.denta, Jap6n, Canadft, Austral.i.a y Nueva Zel.andi.a que 

hoy en d!:a suman 16 pa~•••· 

SUBDESARROLLADOS son loa pa~··· no avanzados, tamt>Uln 

J.J.arnadoa pa!:ses de1 Tercer Mundo y l.os pa!:aes rnenoa 

desarrol.J.adoa, po!:sea en v!:as de desarrol.J.o o atrasados, y se 

caracteri.zan por di.versos rasgos de pobl.ac16n, estructura 

econ6mi.ca, di.str1buci.6n de la renta y estructura soc:Lal, 

y dependencia y vu1nerabi.J.i.dad econ&ni.ca. El tArmi.no de 

subdesarrollado surgi.6 en l.as Naci.ones Uni.das en 1944-1945. 

Este grupo 1ncluye a M6x1co. Centroarn6r1ca, y e1 Car1be, 

Sudam6r1ca. Afr1ca. paises del Med1o Or1ente. paises del Cercano 

Or1ente y de As1a. 

7) Ren6 Boez, OP.CXT. P. 84. 

8) Para m6s 1nformac16n &Obre 1a h1stor1a del desarro11o en 

Am6r1ca Lat1na en e1 S1glo XXX ver: 

1. Celso Furtado, i Subdesarro1lo Lat1noamer1cano. Lecturas 

Num. 45, Fondo de Cultura Econ&n1ca, 1982. 

( 9) Algunos estud1o& sobre el Desarrollo de Estados Un1dos y otros 

pa~ses avanzados son: 
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(18) 

( 11) 

1. Ramc5n Tamanes, Estructura Econ&n:lca Xnternac:lona1. 1984. 

2. PauJ. A. Baran, La Economla PoJ.ltica del. Crecimiento, 1957. 

Ren6 Baez. OP. CIT P. 91. 

Ibid, P. 92. 

Sobre e1 Cap:lta11.smo Xmperi.a11.sta se pueden 1eer 1os estudios de: 

1. v. J:. Leni.n. J'mper1a11.smo. Super1or 

Cap1ta11.smo. Ensayos escr1toa en 1916 y poateri.ormente. 

2. o. Caputo y R. Pi.zorro, Xmperi.a11.smo, Dependenc:lo 

~ Re1ac1.onea Econ&ni.cas Xnternac1.ona1ea, 1971, 

c~tando a V.X. Leni.n. 

P. 166-178 

Len1n di.ce que 1a etapa de1 capi.ta11.&mo en que e1 ai.stema 

adopta 1a forma 1mper1.a11sta surge en un determ:lnado ni.ve1 

de deaarro11o de1 s:lstetna cap1ta11.&ta, cuando 1a 11.bre 

competenc:l..a comienza a convertirse en monopo11.o. Hay 

del. trea grandes unidades de 1a teorla 

1.mper1.a11.arno: 

a) en 1a que se describen y ana11.zan 1oa 

importantes ocurr:ldoa 

desarroJ.J.ados. 

en J.os paises 

b) en 1a que se analizan e1 desarrol.1.o en 

1en1.n1.sta 

camb:los "'6& 

cap:lta11.stas 

J.as re1ac:lones 

1nternac:lonal.es y e1 pape1 desempeftado en esta fase por e1 

cap:ltal. extranjero. 

e) en J.a que se examinan J.as tendenc:las futuras del. 

cap1.ta1:lsta en su fase de 1.mperi.al:lsta. 

s1.stema 

(12) PauJ. A. Baran, op. cit., Pp. 4e-41. 

( 13) Ib:l.d. 

258 



( 14) A1onao Agu:l1or Monteverd•: Po11t:lca 

Desarro11o Lati.noamer:lcano. MAM1Co, UNAM, 1967, P. 48. 

(15) En e1 Capltu1o 2 •e trata con mayor profund:ldad e1 prob1ema de1 

Cap1ta11amo y Comuni.smo. 

(16) Harry Magdoff, La ~ de1 Imper~a11.amo. Maxi.co, Ed1tori.a1 

Nuestro T:lempo, 1969, P. 48. 

(17) Sa1wo Gabr Haaaan, op. c:lt., Pp. 24-25. 

(18) Ib:ld, Pp. 25-27. 

(19) En este respecto, en e1 Copltu1o 2 se tratfS deten:ldomente 

1o• prob1emaa de 1a negoc1ac16n Norte-Sur sobre •1 NOEX y 

sobre e1 endeudami.ento externo. 

(29) Ren8 Baez, Teor~aa ~!!!.Subdesarrollo. op. c:lt., P. i••· 
(21) D. Sa1vatore, E. Dowl:lng, esarro110 Econ6m1co. ~ ~ 

422 Problemas Resueltos.Ed1tor:la1 McGRaw-Hi.11 Lat1noomer:lcana, 

S. A . , 1 977, P . 1 • 

(22) Ib:ld., P. 15. 

(23) Ib:ld., Pp. 1-17. 

(24) Ib:ld., P. 1. 

(25) Ib:ld., P. 1 •. 

(26) Ib:ld., P. 11. 

(27) Ib:ld., P. 12. 

(28) Salw Gabre Haasan, ~Desarrollo Econ6m1co, op.c:lt., P. 37, 

c1tando a Adam Sm:lth, g Ri.gueza !!!!, Noc1ones.L1bro 1, Cap~tulo 

2. 

(29) Ib:ld., L:lbro 3. 
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(3e) Sa1wa Gabre Haasan, ~ Deaarro11o Econl5m1co, OP.CXT. P. 37 

c1tando a R1cardo, The Pr1nc1.p1es of Po11.t1ca1 Economy ~ 

Ta>Cat1.on, 

(31) %b1d. 

1937, P. 56. 

(32) John W. McConell, Ydeas ~ 1oa Grandes Econom1stas, 

Ed. Cont1nenta1 1985, Pp. 43-46. 

(33) 

(34) 

O. Salvatore, E. Dow11ng. Desarrollo Econ&ni.co, op. ci.t .• P. 49. 

Otra 1.nterpretac1.6n del aurg1m1ento de la escuela neoc1C5si.ca 

es que se forme y fortaleci.6 entre loa aftas 1873 y 1898 cuando 

el ai.stema cap1tal1sta se enfrent6 a una cr1s1a de recea1.6n a 

menor escala. De aqu~ surgi.6 que •1 si.a tema capi.tal:lsta 

pasaba por c1c1os de cri.si.& que presentaban obst5cu1os al 

crec1.m1.ento, pero la escuela neocl5s1.ca no tomlS auf:lc1ente 

1.nter6s en los ci.clos, si.no que les 1.nteresaba 1115& la búsqueda 

de como la distr1.buc16n de los recursos se podrra hacer o 

trav6s del func1onam1ento de1 aparato de 1os prec1os. 

-Amru Moh1 Yd1n. ~ Subdesarro11o ~ e1 Oesarro11o. 

Najda, E1 Arab1a, 1976, Pp. 24-25. 

Ed. E1 

(35) En 1a tes1s de doctorado de Gustavo Ernesto Enwner1ch. 

Cr1s1s Econ6m1ca ~ Formac16n de Po1~t1cas !!.!!. AmAr1ca Lat1na. !!!! 

An611s1s Comparat1vo. UNAM. Sept1embre. 1987. Vo1. Y. P. 66. 

(36) John W. McConne11. Ydeas de 1os Grandes 

c1t .• 1985, P. 26. 

(37) %b1d., P. 115. 

(38) %b1d. 
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Econom1stas. op. 



(39) John Maynard Keynea no fue a61o e1 economi.ata 

gran estatura: tamb16n fue un aervi.dor ci.vi.l. 

te8ri.co 

SegCin 

op:lnU5n de Keynea, 1a teorra econ&ni.ca deberla ser 

de 

1o 

un 

1.nstrumento de 1a po1~t:lca pCib1:lca. Ded1.c6 sus energras en 

la• dos dacadaa que ai.gui.eron a la Pri.mera Guerra Mund1.a1 a 

exp11.car el depri.mi.do estado de 1a economra de Inglaterra, el 

efecto estremecedor del Tratado de Veraall•• sobre 1os 

negoci.oa de todo el mundo, y, por Dlti.mo, a desarrollar una 

teorla econ&ni.ca para lograr un empleo total y elevados 

estC5ndares de vi.da. .!! Teorla General del. 

YnterAa .x .!!.!. 01.nero.1936, ea un an611.a1& maestro 

Empleo, .!!.!. 

de1 pope1 

desempeftado por el ahorro y la 1nvers1.6n en la promoc16n del 

bi.enestar econ6m1co. La test.a b6s1ca era sencillamente que en 

el agregado, como en los 1nd1v1duos, cuanto ml5s e1evado sea el 

ingreso, mayor ser6 la propens16n a ahorrar. 

John W. McConnell, ~de !..2..§. Grandes Econom1stas. op. c1t., 
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CAPITULO !!_ 

MARCO TEORICO DE LA DEUDA 

4.1. INTRODUCCION 

En e1 Copltu1o 3 se repasaron 1as teorlaa de1 desarro11o para 

saber como 1legaron los paises subdesarrollados a su a1tuac16n actual. 

lo que se une a1 anftl1&1s del marco te6r1co de la deuda en este 

capitulo y en el Capitulo 5 que trata sobre estos puntos desde la 

concepc16n de las relac1onea 1nternac1onalea. En este capitulo el 

marco te6r1co de la deuda se basa en las teorlas convenc1onalea del 

desarrollo econ&n1co y ae rev1aan por quA las pol!t1caa econ&n1cas de 

lo& paises del Tercer Mundo ahora endeudados. se basaron en ellas para 

su desarrollo. 

Despu&s. en los Capitulas 6 y 7 se enlazan los capltul.os 

anter1ores para exp11car el problema de la deuda y el desarrollo en 

los casos de MAx1co y Eg1pto. con sus s1m111tudes y d1ferenc1aa. 

Luego se iiega a un conjunto de conc1us1ones y recomendac1ones poro 1a 

so1uc16n de 1oa prob1ema• de 1a deuda y e1 desarro11o, tanto con bases 

te6r1cas, como emp~ricas. 

E1 crecimiento de 1a deuda externo de 1os pa~ses subdesarro11ados 

ha 11egado a un grado cr~t1co en los ú1t1mas dos d6cados. 

Hoy en d~a no s61o ex1ste el prob1ema de como pagar e1 monto de 1a 

deuda, s1no que ademc5s ex1ste 1a dificultad para pagar e1 servic1o de 

1a deuda (1ntereses y amort1zaciones). Se puede agregar a esto, 

1os 1~m1tes tan estrechos que t1enen los pa~ses subdesaro11ados para 

cont1nuar el f1nanciamiento de las 1mportoc1ones necesar1as para 

cubr1r las ob11gaciones de consumo, producci6n e invers16n. En 
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consecuenc1a. muchos pa~••• endeudados. no s610 se ven 1npos1b111tados 

para pagar 1a deuda y su serv1c1o. s1no que ahora ex1gen mejores 

cond1c1on'es para pagar. como : e1 conge1om1ento de sus deudas. 1a 

renegoc1ac16n con cond1c1ones rn6s favorab1e•. o que se otorguen 

nuevos pr6stamos bajo cond1c1onea m6s favorab1ea. 

Durante 1a d•cada de 1os setenta 1os paises subdesarro11ados 

adoptaron un concepto de desarro11o que pensaban ••ria e1 mil• 

favorab1e; se trataba de aumentar e1 b1enestar en e1 corto p1azo. o 

sea de una manera 10 mtfl• r8p1da pos1b1e. junto con 1os p1anes de med1o 

y 1argo p1azo. y de f1nanc1ar e1 desarro11o a trav6s de pr6stamoa 

externos. nunca esperando tener prob1.-a• para cubr1r1o• en e1 corto o 

1argo p1a~o. 

La 1dea de 1oa paises subdesarro11ados de consum1r e 1nvert1r en 

base a1 cap1ta1 1mportado ocas1on6 que •1 dAf1c1t en 1a ba1anza de 

pagos se acrecentara ace1eradOMente. V esto a su vez. no fue 

compensado por un aumento en 1a producc16n y e1 ahorro 1nterno. n1 en 

1as exportac1ones como or1g1na1mente se habla pensado que ocurr1era. 

Este d6f1c1t ob11g6 a 1os pa~ses a segu1r p1d1endo prestado para 

f1nanc1ar e1 m1smo d6f1c1t como consecuenc1a de1 aumento continuo de 

Aste. Los paises endeudados v1ven hoy de recursos extranjeros bajo 

·una s1tuac16n econ&n1ca que no es rea11sta. Ha 11egado a un 11m1te en 

e1 que t1ene que haber un comb1o, pues esta s1tuac16n no puede 

cont1nuar as1:. E1 constante endeudam1ento ocas1ona 1a fa1ta de 

crec1m1ento en 1a producc16n. ahorro y exportac16n. 10 que 1mpos1b1ta 

paro cubr1r esta deuda. 
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E1 obJet1vo de este cap~tu1o •• exam1nar 1os vincu1o• pr1nc1pa1es 

entre 1a deuda y e1 deaarro11o para comprender 1a cr1•i• de 1a deuda 

externa de 1o• paises de1 Tercer Mundo. Esto •• cons1gue 

conceptua11zando e1 prob1ema de 1a deuda en base a 1os siguientes 

cinco puntos: 

1. Los razones de1 financiamiento externo. 

2. E1 financiamiento externo y e1 mode1o de dos brechas. 

3. La carga de1 financiamiento externo. 

4. La capac1dad de1 Estado para pagar e1 serv1cio de 1a deuda 

externa. y 

5. La teoria de 1as etapas de1 desarro11o crediticio de una 

naci&n. 

A continuaci&n se trata cada uno de estos puntos. 

4.2. LAS RAZONES DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Ei probiema dei creciente endeudamiento de ios pa~ses 

subdeaarro11adoa asume gran importancia poro 1aa perspectivas de 1a 

dAcada de 1os sesenta. tanto para 1os acreedores como para 1os 

deudores. E1 mayor endeudamiento de 1os paises subdesarro11ados en 

1os mercados financieros internaciona1es inf1uye. sobre distintas 

var1ab1es de su comercio exterior y de su ba1anza de pagos. Por 

supuesto, este juicio considera 1as condiciones rntis gravosas que han 

imperado en 1os propios mercados financieros. 

La crisis de1 sistema financiero que empez6 en 1a dAcada de 1os 

setenta. gir6 inicia1mente en torno a 1a crisis 

tras1ad6 su eje hacia 1as condiciones y ios 

expanai6n de 1os mercados internaciona1es de crfidito. 
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d61ar ha •1do acompaftada por 1a expans16n de1 s1stema f1nanc1ero 

pr1vado 1nternac1ona1. Esta expans1&n se basa en d1st1ntoa factores a 

1o 1argo de1 t1empo. Entre 1os m6s 1mportantes f1guran 1os excedentes 

patro1eroa a part1r de 1973 cuando loa paises 6rabea embargaron su 

petr&leo, y sub16 aceleradamente el prec10 por barr11. Tamb:Llin 

f1guran 1as act1v1dadea crec1entes entre los prop1oa bancos. Hay 

dos razones pr1nc1pa1•• por las cuales los pa~sea endeudados p1d1eron 

pr6stamos a1 extranjero: , . La preconcepc16n por parte de 

estad1stas y te6r1cos del crec1m1ento, de que loa pa~aes deaarro11ado• 

no contaban con recursos nac1ona1es auf1c1entes, y 2. 

d~seno y api~cac~6n de poi~t~cas econ6m~can.(1) 

Errores en e1 

SegOn •1 pr1mer punto de v1ata, esta falta aurg1& porque no habla 

ia tasa de 1nvers16n suf1c1ente a causa de la baja tasa de crec1m1ento 

y baja tasa del ahorro nac1onal. Estas faltas no deben de ex1st1r 

bajo un c11rna favorable econ&n1co, po1lt1co y soc1a1. de acuerdo a las 

teorlas convenc1onalea. 

SegGn el segundo punto de v1•ta, las ralees del endeudam1ento son 

los fundamentos dab1les sobre los cuales se basaron para lograr la 

•prosper1dad• despuAs de la Segunda Guerra Mund1a1. Los errores 

pr1nc1pa1es de esta pollt1ca caracterlst1coa de MAx1co pero extens1vos 

en mayor o menor med1da para otros paises del Tercer Mundo, se pueden 

concretar en los s1gu1entes c1nco aspectos : 

1) La ap11cac16n de un modelo de sust1tuc16n de 1mportac1ones 

dAb11 y desequ111brado reg1onal y sector1almente, que ademlis 

no tenla el respaldo de una base tecnol6g1ca 1nterna, 
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2) Exces1va dependenc1a en- 1a 1nvera16n extranjera para 1a 

1ndustr1a11zac16n. 

3) Dependenc~a en e1 tur1smo y en 10 deuda extranjera. caa1 toda 

con bancos pr1vados, para la generac16n de excedentes, 

4) Opt1m1srno s1n fundaMento en que e1 comerc10 exter1or puede 

ser una fuente conf1ab1e de super6v1t, y 

5) E1 pr1v11eg1ar en 1a obtenc16n de1 1ngreao y 1a r1queza a 

c1ertos grupos s6lamente, con 10 1dea err6nea de ast 

pr01nOver ntlia 1as 1nvera1ones. (2) 

Esta a1tuac16n prop1c16 que, eapec1a1mente en 1a dAcada de los 

setenta. loa pa!aea en v!as de deaorro11o demandaran fondos externos 

desmed1damente. en tanto que los acreedores cas1 d1eron r1enda suelta 

a 1os prAstamos tan grandes por la cr1&1s de la convert1b111dad, al 

crear el excedente de d61ares no 1nvert1dos product1vamente, 

ocas1onando un "exceso da 11qu1dez." A paises como MAx1co y Eg1pto se 

les prestaba con mucha fac111dad por ser paises eMportadores de 

petr61eo, garant1zando as! pagos con 1ntereses f1otantes, 

acreedores pod!an eMpand1r el sistema monetar10. 

y ast los 

A1 mismo t1empo que 1os paises subdesarrollados tentan 1nter6s en 

el desarrollo r6pido, los acreedores tentan 1nter6a en una mayor 

expans16n de 1nversiones 1nternacionales de capital productivo. 

Tamb16n una mayor actividad de las empresas transnaciona1es en estos 

patses reforzar~a las ya crecientes neces1dades de financ1em1ento, lo 

que repercutirta en el mercado financiero internacional. 
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De hecho. 1os errores en 1a po11t1ca econ&n1ca ae deb1eron a 1a 

ma1 canceb1da. pero muy aceptada 1dea de 10 fa1ta de recursos 

1nternos. Bajo esta perspect1va. se v16 e1 pape1 de1 Estado 11m1tado 

a tres pos1b111dadea para reso1ver d1cho prob1ema: 

a) E1 Estado acepta 1a baja en 1a tasa de crec1m1ento perm1t1da 

por su d1spon1b111dad de recursos humanos y mater1a1es. 

b) E1 Estado debe monopo11zar su auper6v1t dentro de sus 

act1v1dadea econ&n1cas y aumentar 1a tasa de ahorro nac1ona1. 

c) E1 Estado p1de f1nanc1am1ento externo como prastamos. ayuda 

externa e 1nvers16n extranjera para cubr1r esta fa1ta de 

recursos nac1ona1es. y acepta e1 cargo (e1 serv1c1o de 1a 

deuda}, pero conf1ando en que se generar6 crec1m1ento 

econ6m1co y con e11o recursos para e1 pago de ias 

ob11gac1ones contra~das. (3) En 1o que respecta a 1a 

pr1mera pos1b111dad, (a). s1 e1 Estado acepta e1 1ento 

desarro11o econ6m1co en e1 pata o se 11ega oGn a parar este 

desarro11o en a1gGn momento cuando 1a tasa de ahorro 

baja, se perjud1car6 ei pats, pues ei costo 

est6 

de 

desarro1.1o cont1nuar6 sub1endo 1nternac1ona1mente. Adem6s. 

1os gob1ernos no podrtan aceptar este paro en e1 desarro11o, 

pues esto no serta e1 deseo de sus pueb1os. 

En 10 que respecta a 1a segunda pos1b111dad, (b), e1 Estado debe 

monopo11zar su super6v1t econ6m1co pos1b1e dentro de sus act1v1dades 

econ&n1cas y aumentar 1a tasa de1 ahorro nac1ono1. Para rea11zar este 

objet1vo. se deben segu1r 1as s1gu1entes recomendac1ones: 

273 



1. Ut~1~zar deb~damente 1os recursos nac~ona1es (d~spon~b1es y 

pos~b1es) para poder aumentar 1os n:lve1es de 1nvers:U5n, 

trabajo y producc16n, y hacer1o• 11egar a •u• n1ve1ea m6s 

al.tos. 

2. Rac1onar el. consumo (p0b11co y pri.vado) con e1 objeti.vo de 

proteger 1os recursos nac1ona1es de pArd1das y poder si.empre 

desarro11ar1as. En 1o que respecta a 1a tercera poa1b111dad, 

(c), el. Estado pi.de f1nanc1am1ento de 1oa recursos externos 

d:lspon1b1e• como 

pr:lmera 

uti.11.zar 

vi.ata 

estos 

pr•stCllllOs, ayuda externa y otros. 

parecer~a f&ci.1 1ograr el. objet:lvo 

pr•atamo• para auMentar 1a tasa 

:lnvers16n nac:lona1 al. n1.ve1 que neces1ta el. paS:s, 

A 

de 

de 

s~n 

preai.onar 

ap11.car 

e1 n1.ve1 de conaulllO, ni. 1a ba1anza de pagos y s:ln 

restr1cci.one• aoc:la1•• y po1~t1.cas, para 

monopo11.zar 1os recursos econ&m1cos d1spon1blea. 

La &1tuac16n, s1n embargo, f'ue d1 f'erente. Deb~do a 

profund1dad de los problemas soc1oecon&n1cos de los pa~sea en 

desarrollo, el crec1m1ento 1nduc1do por el endeudam1ento externo 

gener6 c1ertos desequ111br1o&, como por ejempJ.o, 1os d6f":Lc:Lt 

comerci.ales deb1do a 1as i.mportac1ones acrecentadas por 

endeudam1ento. Por otro lado, muchas veces no se v1ncul6 

e1 

e1 

endeudam1ento a la neces1dad de generar d1v1sas. Al no tomar en 

cuenta este t1po de problemas, tampoco se pens6 en las consecuenc1as 

que pueden surg1r de las obl1gac1ones de los pr6stamos externo& (el 

serv1c1o de la deuda por ejemplo). 

274 



4.3. EL FXNANCXAMXENTO EXTERNO y EL MODELO DE DOS BRECHAS 

La idea princtpa1 de este mode1o (4) es 1a bGsqueda de una 

re1ac16n entre •1 prob1ema de 1a fa1ta de recursos nac1ona1es y e1 

prob1ema de1 d6f1c1t en 1a bo1anza comerc1a1 de 1o& pa~ses deudores. 

As~. este mode1o 1nd1ca que hay una re1ac16n entre e1 n1ve1 de ahorro 

nac1ona1 y e1 n1ve1 de f1nanc1am1ento externo. S1 e1 n1ve1 de1 ahorro 

nac1ona1 es bajo en CC>lftl)arac16n con •1 n1ve1 de 1a 1nver&16n que ae 

neces1ta (brecha 1nterna) paro 1ograr •1 a1za esperado en 1a tasa de 

crec1m1ento, entonces •• neceaar10 recur1r a prastomos externos. 

As~. cuando e1 Estado neces1ta cap1ta1 extranjero para cubr1r 1a 

fa1ta de recursos nac1ona1e• eapec~f1coa para 1a 1nvers16n, s1gn1f1ca 

que 1a 1nvers16n que se rea11z6 durante un per~odo 11m1tado representa 

un monto mayor a 1o que perm1te e1 ahorro nac1ona1. 

f1nanc1am1ento externo ad1c1ona1. 

grac1as a1 

51 e1 va1or de 1as 1Mportac1ones que se hacen durante un per~odo 

11m1tado es mayor que 1as d1v1&as eKtranjeras obten1das de 1as 

exportac1ones de mercancla y serv1c1oa durante este periodo. entonces 

10 d1ferenc1a. o sea 10 brecha externa debe ser f~nanc1ada con d1v1sas 

extranjeras. Esta brecha en e1 comerc1o eMter1or equ1va1e a 1a fa1ta 

1nterna de recursos nac1ona1e&. 10 fa1ta de recursos 

nac1ona1es se ref1eJa en 1a brecha de1 comerc1o exter1or. 

brechas deben entonces ser 1gua1es. 

E1 Mode1o de 1aa Dos Brechas se puede eMpresar de 1a 

manera: 
Def1n1c1ones: V • PXB 

Estas dos 

s1gu1ente 

M • Xmportac1ones de Mercanc~as. Serv1c1os 
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C • Consumo Nac1ona1 

X • Xnvers1ones Nac1ona1es 

S • Ahorro Nac1onal 

X • Exportac1onea 

F - Cap1tal Extranjero 

Y + M • C + Z + X (,) 

PXB + Zmportac1ones de rnercanclas y serv1c1os • Consumo nac1onal 

mC5s Znvers1onea nac1onales + Exportac1ones. y en equ1va1enc1a tenemos 

e1modelo Keynes1ano de economra ab1erta: 

V • C + X + X - M (2) 

El PZB que f1nancla e1 Conaurno corr1ente y 1a Acumu1ac16n de1 

ahorro: 

v - e + s (3) 

De las f6rmulas (1) y (3) podemos der1var la f6rmula (4): 

e + s + M - e + z + x (4) 

z-s+M-x 

El n1vel de 1nvers16n de un pa~s es 1gual al ahorro generado 

1nternamente. m6s (o menos) los excedentes (d6f1c1t) generados en el 

sector externo. En el caso de que el valor de las 1mportac1ones es 

mayor que el valor de las exportac1ones. surge el dAf1c1t (brecha) de 

1a balanza cornerc1al y de la balanza de 

debe f1nanc1arse con cap1tal extranjero: 

(5). 
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As!. 1a f6rmu1a (4) ae puede reexpreaar de ia s1gu1ente ftlanera: 

J: • S + F (6). 

E1 n1vei de 1nvera16n nac1onal es 1gua1 al ahorro 

1nternamente mas el f1nanc1am1ento obten1do dei extranjero. 

De (4), (5), y (6) tenemos: 

J: - S • M - X • F (7). 

E•ta Glt1ma 1gua1dad expl1ca de manera aenc1lla que la 

generado 

1nvers16n 

que hace la econOlft!a nac1ona1 durante un periodo espec!f1co puede ser 

a veces mayor de lo que ae cuenta como ahorro nac1ona1 e 1gua1rnente, 

las 1mportac1ones pueden exceder las exportac1ones. Por ello, es 

necesar1o obtener flujos de cap1ta1 extranjero para equ111brar 1a 

econom!a nac1onal durante este m1smo periodo; ea dec1r, la brecha de 

los recursos nac1onalea (X > S) debe equ1valer a la brecha del 

comerc1o exter1or (M > X). 

Lo mlia 1mportante ea ana11zar el mecan1afll0 por •1 cual se llega a 

1a equ1valenc1a entre loa do& aunque no neces6r1amente en un periodo 

ex-ante. s1no en un periodo ex-post. Dos s1tuac1ones se pueden ver: 

1) exceso de oferta, y 2) exceso de demanda. La pr1mera se der1va de 

la brecha en el comerc1o exter1or (exceso de 1mportac1ones), que es 1a 

dom1nante; y 1a segunda se der1va de la 1nsuf1c1enc1a de1 ahorro 

1nterno, que es la brecha dom1nante. 

V • C + J: + (X - M) (8) 
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E1 producto 1nterno bruto •• 1gua1 a1 conaulllO nac1ona1, rnli• 1aa 

1nvera1onea, Inda •1 resu1tado neto de 1aa transacc1onea con e1 

exter1or. Este •• a1mp1emente e1 m0de1o Keynea1ano de dos sectores de 

una economta ab1erta. En equ111.br1.o 1as exportac1one• equ1va1en a 1as 

1.mportac1.ones; as~: 

:i: - s (9) 

La 1.nvers16n nac1ona1 equ1.va1e a1 ahorro nac1.ona1: 

cons1.gu1.entemente: 

Y • C + S + (X - M) < 1•> 

y, 

e + x - e + s. ( 11) 

E1 mode1o de dos brechas depende de dos h1p6te&1&: (5) 

1. Hay unas 11.m1.tac1ones 1.mportante& que 1.rnpi.den e1 reemp1azo de 

recurso& extranjeros con 1os 

subdesarro11ados. Si.n embargo, 

nac1ona1es 

1os recursos 

de 1os 

extranjero& 

pat. ses 

pueden 

f6c1.1mente entrar en 1os paises deudores y cubr1.r 1as neces1.dades de 

estos recursos a benef1.c1.o de 1os patses extranjeros. 

Si. fa1ton recursos extranjeros, ta1 vez no pueden compensarse con 

aumento en 1os recursos noc1.ona1es porque tampoco hoy pos~bi.11.dad de 

aumentar 1o exportac1.6n de sus mercanct.os y serv1.c1.os. La raz&n 

pr1.nc1.pa1 por 1a cuo1 1os paises subdesarro11odos no t1.enen capac1dad 

de aumentar en e1 corto o madi.o p1ozo es por 1a 1nf1ex1b111.dad en 1a 

demando y oferta de a1gunas de sus exportac1.ones. 
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Por otro 1ado. supongamo• que •• poa1b1e aumentar e1 ahorro 

nac1ona1. pues este aumento no compensarla 1a fa1ta de recursos 

extranjeros necea1tados por 1o d1f~c11 que ser~a tranafer1r e1 

1ncremento en este ahorro nac1ona1 a 1aa exportac1onea. ya que ea 

d1f~c11 exportar porque 1o• palaea aubdeaarro11adoa se enfrentan al 

protecc1on1smo y a1 duMp1ng y otras trabas en •1 mercado mund1al. 

2. Concern1ente a 1a segunda h1p6tea1a de1 mode1o de dos 

brechas. se supone que e1 coef1c1ente de la 1nvers16n es f1Jo aunque 

1a tasa de crec1m1ento esperada y 1aa 1mportac1ones tengan como 

entrada 1os coef1c1entes t6cn1cos f1joa en 1a producc16n. 

Tal vez esta h1p6tes1a esta muy 1eJoa de 1a rea11dad porque es 

d1f~c11 suponer que se pueda f1Jar 1a propens16n marg1na1 de 1as 

1mportac1one& durante el periodo de crec1m1ento de1 desarro11o. Las 

1mportaciones aumentan. especialmente en los primeros periodos del 

de&arro11o a causa de 1a subida del porcentaje de1 gasto de 1nvers16n 

(1a 1mportac16n para la mercanc~a productiva). 

Tambi&n es d1frcil suponer que 1as 1mportac1ones se 11m1ten 

s61amente a mercancras productivas para rea11zar el programa de 

1nversi6n. En muchos casos 1as importaciones de ios pa~ses 

subdesarro11ados son mercanctas de consumo (especialmente a11mentos) 

que representa un mayor porcentaje de1 total de las importaciones. 

4.4. LA ~ DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Hay dos t1pos principales de f1nanc1am1ento externo: 

1. E1 primer t1po de f1nanc1am1ento externo es consiguiendo 1os 

capitales de invers16n extranjera directa para 1nvertir1os en algunos 

proyectos de1 pa~s. (En este caso. e1 inversionista extranjero es 
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duefto de 1os b1enes de producc16n). Este tipo de financiamiento 

externo causa aa11da de cap1ta1 desde e1 pala recipiente, 

siguiente& maneras: (6) 

a) A1gunas ganancias se transfieren a1 exterior, 

de 1as 

b) Loa intereses que se obtienen de capita1 invertido (en e1 

caso de 1nvera16n indirecta) aon transferidos a1 exterior. 

e) Se transfieren a1 exterior parte de 1oa salarios de los 

empleados extranjeros, y 

d) Se transfieren al exterior pagos par transferencia de 

tecnologla, como regallaa, por el uso de patente• y marcas 

registradas, el costo de adrniniatrac18n y par el "know 

(conocimiento de expertos) y por las aaesorlaa de los 

expertos tacnicoa extranjeros. 

2. El segundo tipo de financiamiento externo representa todos 

los diferentes tipos de pr•stomos externos. Este t1po ea d1ferente a1 

pr1mero en que 1a prop1edad de 1oa b1enea de producc16n f1nanc1ados 

con pr•stamos externos es nac1ona1 y no extranjero. De este segundo 

t1po de f1nanc1am1ento surgen tamb16n algunas ob11gac1ones: (7) 

a) Hay pagos de 1ntereses sobre los pr6stamos, 

b) Hay pagos de amort1zac1ones sobre los pr6stamos. 

La carga de pr6stamos externos no es 1gua1. 

d1ferentes de pr6stamos externos: 

1) Pr6stamos duros (hard loans), y 

2) Pr&stamos suaves (soft 1oans). 

2ee 

Hay dos ti.pos 



E1 prAstamo duro prov1ene por lo regular de fuentes pr1vadas y se 

caracter1za por tener altas tasas de 1nteras y periodos de corto 

p1azo. Por esta• razone• el •ervi.ci.o de 1a deuda (1ntereses + 

amort1zoc1ones) es mayor que el servi.ci.o del prAstamo suave que por 10 

regu1ar v1ene de organ1zaci.ones multi.1atera1es como el Banco Mund1a1 y 

e1 Banco Xnterarneri.cano de Desarrollo. Estos prAstamos se 

caracter1zan por e1 bajo prec1o en las tasas de 1.nterAs y por ser por 

periodos de 1argo plazo, en general. 

Cualqu~era que sea el t1po de pr••tCllllO, el Estado debe cubr1r sua 

obli.gaci.ones. Por tanto, la ba1anza de pago• del pa~s deudor debe ser 

auperav1tar1a. Eato a1gn1f1ca que debe ex1st1r un saldo suf1c1ente de 

d1v1.aaa ••tranjera• que perm1ta al Estado endeudado cubr1r sus 

ob11.gac1ones con el exter1or. 

Entonces, la pollt1ca de los prAatamos externos y las 1nvera1ones 

externas debe jugar un papel 1mportante para que se obtenga un 

auper6v1t en la balanza comerc1al a travAs del aumento en las 

exportaciones y la reducci.8n de las 1.mportac1onea. (8) 

4.5. ~ CAPACIDAD Qll ESTADO~~ EL SERVICIO DE~ DEUDA 

EXTERNA 

El serv1ci.o de la deuda (1ntereses y amorti.zaci.ones) representa 

en real1dad una parte del monto total del PIB. que se puede usar para 

aumentar el consumo, el bi.enestar de la poblac16n, o la tasa de 

1.nvers16n. Se puede uti.11.zar tambi.An para aumentar la tasa de 

creci.m1ento o la tasa de ahorro o para los dos. O sea que se puede 

ver los pagos del servi.cio de la deuda externa como pasi.vos que 

presi.onan en los recursos di.spon1bles para el consumo en 1.nversi.6n. 
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Asl. un pala t1ene una a611da capac1dod de pago •1 puede obtener loa 

recursos neceaar1oa para el aerv1c1o de 1a deudo externa de una manera 

rac11, a1n n1ngGn erecto en loa n1ve1ea de consumo, loa programas de 

producc16n, o la real1zac16n de laa 1nvera1onea. (9) 

Hay d1ferenc1aa 1mportantea en la capac1dad del Estado para pagar 

el serv1c1o de la deuda externa en el largo, med1o y corto plazo que 

se exam1nan a cont1nuac16n: 

4.5.1. ~ L:IM:ITES ~LA CAPAC:IDAD DEL ESTADO~ PAGAR EL SERV:IC:IO 

DE LA DEUDA EN ll QQ!!IQ ~ 

El aerv1c10 de la deuda externa obl1ga al pala endeudado a 

d1r1g1r una parte 1mportante de sus ingresos de d1v1sas extranjeras 

que vienen de d1rerentes ruantes. Pero por otro lado. hay neces1dades 

importantes que obl1gan a adquiri.r recursos 

f1.nanciam1ento de las 1mportac1ones de b1enes de cap1tal, 

consumo y bienes de uso 1nterrnedio. (1•) 

extranjeros: 

bienes de 

Si loa 1ngresos de las d1v1sas extranjeras son suf1c1entes para 

pagar todas las obl1.gac1ones del Estado. entonces no hay problema; en 

el caso de que los 1.ngresos de las divisas extranjeras no sean 

suficientes, entonces s~ lo hay. Tambi.fin hay algunos problemas en el 

servi.cio de la deuda en el corto plazo que pueden ser muy graves 

porque hay una relac1.6n directa entre las obligaci.ones que ti.ene el 

Estado y lo que se cuenta de reservas 1.nternacionales para enfrentar 

di.chas ob11.gac1.ones. Asr, la capacidad de endeudamiento de un pals 

est6 determinada por su capaci.dad para generar div1sas, que deben 

ser mayores que el serv1c1o de la deuda, y sus ni.veles de 
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reserva• 1nternac1ona1ea. En esto 1nf1uyen 1os 110lllGdOa factores 

var1ab1e•. factor•• de compenaac1~n y factores d1flc11ea. Estos son 

tratados a cont1nuac16n: 

4.5.1.1. FACTORES VARXABLES 

La capac1dad de 1a econornla nac1ona1 para cubr1r 1as ob11gac1ones 

con ei ••ter1or a trovas de sus 1ngre•o• de d1v1aaa extranjeras 

est6 tamb18n determ1nada por los 1ngresos que se caracter1zan 

por ser var1ables e 1neatables. Por esto. es muy d1f~c11 saber el 

volGmen futuro de la• d1v1saa d1spon1b1ea. Var1oa factores 

contr1buyen a esta &1tuac16n. 

E1 factor var1able mas 1mportante es el de los 1ngresos de las 

exportac1ones. 51 loa 1ngresos de 1as exportac1ones presentan la 

pr1mera fuente de d1v1saa extranjeras en la mayorla de los paises 

subdesarrollados, ea porque t1enen un sector de comerc10 exter1or 

grande para ••portar mater1a pr1ma, 

exportac1ones no &1empre son f1Jo&. 

aunque los 1ngreaoa de las 

Para algunos pa~sea, 1as 

fuentes pr1nc1palea de d1v1sas extranjeras pueden ser el tur1smo o las 

remesas que cons1guen trabajadora& en el exter1or, o el derecho al 

uso de c1ertos recursos o sarv1c1os nac1ona1es, como el Canal de Suez 

en e1 caso de Eg1pto; pero estos 1ngresos tampoco son f1jo&. 

Hay tres var1ables que 1nfluyen en el corto, med1ano y largo 

plazo para que los 1ngresos de las exportac1ones no sean f1jos y 

predec1bles. Estos son: 
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i. 51 ei 1ngreso de ias exportac1onea de ios pa~ses 

subdesarro11ado• sufre 1nestab111dad en 1a exportac16n de rnater1as 

pr1maa. entonce• 1a capac1dad de1 Estado para pagar au deuda externa 

es afectada por 1oa camb1oa en 1a demanda y prec1os. 

2. A1 ex1•t1r esta 1naegur1dad en 1oa 1ngresoa de iaa 

exportac1ones. esto tamb1•n causa 1nsegur1dad en 1a capac1dad de1 

Estado de cubr1r 1os pagos de sus 1mportac1onea. Estos factores 

var1ab1es afectan 1os n1ve1es de 1nvers1en. de producc16n y de consumo 

y entonces esto •• ref1eJa en 1a neces1dad de1 Estado de ped1r 

prast01110s. 

5. Por e11o ea tamb16n 1mportante que 1aa exportac1ones de ios 

pa~ses en v~as de desarro11o tengan un prec1o justo. En ese sent1do. 

1os esfuerzos que hacen estos pa~ses para consegu1r un prec1o justo 

para sus productos deber~an tratarse a trovAs de 1os b1oques 

1nternac1ona1ea de producc16n de rnater1a pr1rna o de 1as organ1zac1ones 

1nternac1ona1es. 

Otros factores que 11m1tan 1a capac1dad de1 Estado para enfrentar 

1os prob1emas de 1a deuda externa en e1 corto p1azo, son 1os f1ujos de 

cap1ta1 extranjero (en sus d1ferentes formas). Estos son pr6stamos y 

ayuda f1nanc1era que obt1enen 1os pa~ses subdesarro11ados de 

d1ferentes fuentes, como 1os pr6stamos of1c1a1es, 1o& mu1t11atera1e& y 

1os pr6stamos de recursos pr1vados (como e1 cr6d1to de ios 

sum1n1stradores, y 1as fac111dades bancar1as.) En genera1 estos 

1ngresos son var1ab1es e 1mpredec1b1es. (11) 
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F1na1mente, 1a cant1dad de 1nvers1onea extranjera• (tamb16n f1uJo 

de cap1ta1 extranjero a 1o• paises subdeaarro11ados) suben y bajan 

segGn e1 c1c1o econ6m1co de 1o• pa~••• avanzados. 

En •1 caso de que ex1ata un f1uJo de cap1ta1 entre patses. este 

f1ujo es afectado por 1oa 1nter•••• de 1oa acreedores y de 1oa 

deudores, y con este f1ujo, puede ex1st1r un 1nter6s espec1a1 entre 

e11os, aunque 1oa acreedores no cubran todas 1a& neces1dades de 1os 

deudores. 

Loa patses deudores no pueden pronoat1car con exact1tud e1 

vo10rnen de 1os recursos externos con que •~__puede contar. Esto ea, e1 

f1ujo de cap1ta1 externo, por su 1rregu1ar1dad ea tamb~6n un 

factor que 11m1ta 1a capac1dad de1 Estado para enfrentar e1 

de 1a deuda. en espec1a1, en e1 corto p1azo, y en e1 med1ano. 

pueden surg1r c1ertos prob1emaa 1nesperados. Por &j""'Jl10, 

haber un aumento sorpres1vo en 1a& 1mportac1ones por 

serv1c10 

porque 

puede 

a1guna 

emergenc1a que sufran 1os patses a causa de traged1as como desastres 

noturo1es que pueden afectar a1 sector agrtco1a. E1 Estado, 

entonces, neces1ta a11mentar 1a demanda de 1as 1mportac1ones. 

espec1a1mente de a11mentos. para compensar 1a fa1ta de producc16n 

ogrtco1a o consecuenc1a de1 desastre sufr1do. En este caso. e1 

desastre puede hacer que e1 pats afectado p1da prestamos de1 exter1or 

para 1a reconstrucc16n de 1os daftos; esto tamb16n puede afectar a 

1a economta nac1ona1 y poner a1 pats en una s1tuac16n crtt1ca con 

respecto a 1a capac1dad de pago de1 serv1c1o de 1a deuda externa. 
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4.5.1.2. FACTORES DE COMPENSACYON 

Esto• factores son fuente• d1ferente• para obtener d1v1sas 

••tranjeraa cuando 1a econom~a nac1ona1 t1ene necea1dad de ut111zar 

estas d1v1aas a1 corto p1azo para forta1ecer y apoyar a1 Estado y 

poder cubr1r sus ob11gac1onea a1 exter1or. E1 Estado puede ut111zar 

estas fuentes de d1v1sas cuando t1ene un repent1no y sorpres1vo 

d6f1c1t o fa1ta de 1ngreao de d1v1&a& extranjeras. Cuando term1na la 

ernergenc1a de 10 falta de d1v1aas, 10 pr1rnero que el Estado debe pagar 

a aua acreedora• •on eataa d1v1saa. 

Los factores de compensac16n 1ncluyen: (12) 

1. El uso de la reserva 1nternac1onal del Estado, y 

2. La capac1dad de reduc1r las 1mportac1ones. 

Con respecto al uso de la reserva 1nternac1onal, puede 1nc1u1r: 

a) e1 oro que mant1ene 1a autor1dad rnonetar1a en e1 

centra1. 

b) 1a& d1v1sas extranjeras, y 

e) 10& derechos espec1a1es de g1ro. 

Las reservas 1nternac1ona1es aportan y garant1zon de esto 

banco 

manera 

11qu1dez 1ncond1c1ona1~ es dec1r, e1 Estado puede usar sus reservas 

con toda 11bertad. &1n cond1c1ones. (13) 

La med1da de1 porcentaje de 11qu1dez 1nternac1ona1 1ncond1c1ona1 

se cons1gue a trav6s de1 porcentaje tota1 de 1os s1gu1entes ractores: 

oro + d1v1sas extranjeros en e1 FMI entre 1as 1mportac1ones tota1es 

de1 Estado. A1gunos expertos d1cen que esta med1da debe ser 

aprox1madamente entre e1 3• y s••· y que estas reservas deben ser 

suf1c1entes para cubr1r e1 f1nanc1am1ento de 1as 1mportac1ones durante 
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tres a c1nco 1118•••· Cuando •1 porcentaje aube a Mii• de1 s•• o se 

ext1ende mlis t1ernpo. esto 1nd1ca 1a fuerza de 11qu1dez 1nternac1ona1 

de 1a econom~a nac1011a1 y 1a capac1dad de enfrentar •1 serv1c1o de 10 

deuda en e1 t1etnpo cr~t1co cuando e1 Estado t1ene d6f1c1t de 

emergenc1a en 1os 1ngresos de 1as exportac1ones. Por eso. e1 Estado 

debe dar1e mucha atenc16n a 1aa reservas. desarro118ndo1as para 1os 

n1ve1es de segur1dad (o sea entre e1 3• y s••>- (14) 

Es 1mportante tener en cuenta que 1as reservas de 1oa pat:ses 

deudores por 10 regu1ar son pequeftaa porque muchas veces ut111zan 

estas reservas para cubr1r una parte de1 serv1c1o de 1a deuda externa 

y para cubr1r a1go de1 d6f1c1t ace1erado en 1a ba1anza de pagos. 

Tamb16n hay 1a pos1b111dad de consegu1r e1 Derecho Espec1a1 de 

G1ro (DEG) de1 Fl'IX, fuera de 1a cot1zac16n de1 oro. (Aunque 

anter1ormente fue eegOn 1a cot1zac16n de1 oro). Este g1ro puede ser 

cons1derado como factor de compensac16n en 1a capac1dad de1 Estado 

para pagar e1 serv1c1o de 1a deuda y cubr1r 1aa ob11gac1ones externas 

en e1 corto p1azo. Esto •• hace en base a que 1os recursos de este 

g1ro deben regresarse a1 FMX entre tres y c1nco aftas despuae. E1 uso 

de este g1ro est6 reg1do por a1gunas reg1as y cond1c1ones que e1 

Estado debe aceptar antes de que e1 FMX otorgue ta1 g1ro. Estos 

recursos son cons1derados como de 11qu1dez cond1c1ono1. (15) TambU~n 

hay otros t1pos de g1ros que puede otorgar e1 FMX como &1 

F1nanc1am1ento compensator10. e1 de 1a Fac111dad de1 Petr61eo y e1 

de 1a Fac111dad de Obtenc16n de Fondos de1 FMX (Extended 

Fund Fac111ty). (16) 
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De todos modos. la poa1b111dad de consegu1r estos g1ros es 

todavta pequefta y no es conven1ente para loa paises subdesarrollados 

conaegu1r este t1po de 11qu1dez f6c11. Entone•• esto en rea11dad no 

contr1buye al arreglo del dAf1c1t en la balanza de pagos. 

Ahora b1en. en loa Olti.mos camb1os que h1zo el FMI. ap11c6 sobre 

los pr6stamoa de g1ro una regla de 1rm1te de gi.ro del 15•- como "'5xi.mo 

sobre la cot1zaci.6n que ti.ene el pala en el FMI durante un ano. y del 

45•- sobre la coti.zaci.6n del pata durante tres anos. ( 17) Con 

respecto a las 1mportac1.one•. hay pos1bi.11.dad de d1ami.nui.rla• y en 

este caso •• puede con•i.derar COIRO un factor de compensac1.6n y este 

ahorro puede consi.derarse tomb1An como un recurso ad1c1ona1 a las 

d1vi.sas extranjera• durante este t1empo crlti.co. y tambi.an durante la 

cr1.s1s fi.nanc1era. Las 1.mportac1onea que deben reduci.rae 

durante este ti.ampo son. por ejemplo.-bi.enes de lujo como automlSvi.lea 

de lujo. telavi.si.ones. perfumea y vi.ajea al axteri.or. 

Los bi.anes de consumo se pueden dejar de 1.mportar durante un 

periodo y no afectar&n el creci.mi.ento econ&ni.co naci.onal porque los 

bi.enea no se d1r1.gen al aparato producti.vo. Por esto •• lea consi.dera 

bi.enea de lujo. Si.n embargo. algunos paises endeudados ti.enen sangrta 

de di.vi.so extranjera di.ri.gi.da a la compra de estos bi.enes. 

4.5.1.3. bQ§ FACTORES DIFICILES 

Estos factores afectan a algunos puntos de la cuenta corri.ente de 

la balanza de pagos del Estado. y es di.flci.1 que reduzcan la canti.dad 

de songrta de di.vi.sos que sufre el mi.smo. Estos factores afectan 

la capaci.dad del Estado de cubri.r sus obli.gaci.ones en e1 corto 
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p1aza. cua%ea san esto• puntos que afectan 1a cuenta corriente? 

Uno ea que no •• pueden di•Minu~r 1aa 1f11Portacionea necesarias, y otro 

es que no se puede reducir e1 servicio de 1a deuda. 

Loa puntos m&a intportantes de 1aa importaciones dif~ci1es son: 

1. Los bienes de a1imentos (i.e. granos), 

2. Las refacciones necesarias para sustituir o renovar e1 

aparato productiva, (18) 

3. Loa bienes de uso intermedio (energ6ticoa, materias primas 

para 1os sectores productivos, y otros), y 

4. Los equipos productivos necesarios para rea1izar e1 

de invera16n. 

programa 

Loa factor•• dif~ci1e• san diferentes en cada pal• segDn 

las condiciones econ&nicaa y social•• que prevalecen en e1 pala. 

En 10 que respecta a la cantidad que el Estado especifica paro 

cubrir su servicio de la deudo e~terna, (amortizaciones e intereses), 

est6 presente tambi6n uno de 1os puntos, donde no se puede disminuir 

su cantidad, posiblemente a causa de un momento de crisis inesperada 

en la econom~a nacional. En este caso, los ingresos de 1as 

exportaciones surren una etapa de inestabi1idad y deterioro. ya que 1a 

mayor parte de su pago del servicio de la deuda est6 controlado por 

ios contratos hechos, y no f6ci1mente cambian 1as condiciones de 

dichos contratos en el corto plazo cuando el Estado tiene crisis y ya 

no puede cubrir sus obligaciones por ningDn motivo. 
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La morator1a, por 10 regu1ar. no ea aconaeJab1• pues deb11~ta ia 

pos1c16n cred1t1c1a y e1 prest1g1o de 1o& gob1ernos endeudado&, y por 

esta se pref1ere prosegu1r 1a negoc1ac16n de 1a deuda para reduc1r 1a 

cant1dad de ioa pagos. Genera1mente, e1 serv1c1o de 1a deuda depende 

de tres factores 1mportante•: 

1. E1 vo1G1Mtn de 1a deuda externa. 51 1a deuda externa dei 

Estado •• grande, •1n duda, e1 vo10rMtn de 1o• pagos de1 aerv1c10 ea 

grande a comparac16n con otros pa~••• donde e1 vo10men de sus deudas 

es menor. 

2. La natura1eza de 1a estructura de 1a deuda externa es 1a 

d1str1buc16n de esta deuda-entre pr6atomos of1c1a1ea f6c11es (de ios 

gob1ernos u organ1zac1ones mu1t11atera1es 1nternac1ona1es) y 1os 

pr6stamos 

pr1vadas. (i9) 

que son contratados con organ1zac1ones 

S1 1a mayor parte de 1a deuda de un Estado es 

de prAstamos d1f~c11es o pr6stamos en e1 corto p1azo, no 1nc1uye 

un per~odo de grac1a. y 1o& 1ntereses son 01tos, entonces en este 

caso, e1 serv1c1o de 1a deuda es grave a comporac16n de cuando 1a 

mayor parte de 1a deuda es de pr6stamos f6c11es. 

3. E1 margen de 1a 1mportanc1a y desarro11o de1 sector 

exportador. 51 este sector t1ene fuerza y crece r6p1domente y es 

estob1e. entonces es pos1b1e enfrentar e1 serv1c10 de 1a deuda 

f6c11mente. De todos modos espec1f1can ios po~ses subdesarro1lados 

cant1dades muy grandes para cubr1r 1os pagos de1 serv1c1o de 1a deuda 

externa. Esto desequ111bra sus balanzas de pagos. 
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Loa factores y cons1derac1ones que contro1an ia capac1dad de1 

Estado para cubr1r su serv1c10 de 1a deuda externa en e1 corto p1azo 

son 1os m1smos factores y cona1derac1ones que contro1an tamb1An e1 

prob1ema de 1a 11qu1dez 1nternac1ona1 en 1os paises de1 Tercer Mundo. 

Ramz1 Zak1 (2•> expi1ca ias cond1c1ones pr1nc1pa1ea que deben 

ex1at1r para que e1 n1ve1 econ&n1co sea ta1 que pueda cubr1r e1 

serv1c1o de 1a deuda externa en e1 corto p1azo a trav6a de1 enfoque en 

1a f6rmu1a a1mp1e que ae ve a cont1nuoc16n: 

X + F > M (1) 

(X + F) - M - O (2) 

X • 1oa 1ngreaos de d1v1saa extranjeras de 1aa exportac1ones de1 

Estado en un afta. 

F • 1oa recursos externos que e1 Estado obt1ene en un ano. 

M • 1o& pagos que &e neces1tan para f1nanc1ar 1aa 1ntportac1ones en 

un ano. 

O - 1oa pago& de1 serv1c1o de 10 deuda externo (1ntereses + 

amort1zac1ones) en un ano. 

Esta f6rmu1a comprueba que 1o& 1ngresos de d1v1sos externas que 

prov1enen de 1as exportac1one& y e1 tota1 de 1o& recursos externos que 

obt1ene e1 Estado en pr6stamos, ayuda e 1nvers1ones externas, debe ser 

mayor que 1os pagos de 1as 1mportac1ones y 1a cant1dad de1 serv1c10 de 

1a deuda. (21) 
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4.5.2. ~ LI ... ITES ~ .!:.!_ CAPACIDAD ~ ESTADO ~ ~ ~ 

SERVICIO ~ h!. ~ EXTERNA ~ EL LARGO ~ 

La capac:Ldad de1 estado para cubri.r •1 aervi.c1o de 1a deuda 

e>Cterna se re1ac1ona con 10 etapa de deaarro11o econ&n:lco que 11eva e1 

Estado endeudado; y 1a rop:ldez de este desarro11o ea afectado por 1as 

condici.ones po1~ti.cas. econlSmi.cas y soc:La1e& que i.nf1uyen en e1 6x1to 

o fracaso de este d~sarro11o que necesita ser f:lnanc1ado en parte por 

nuevos prAstomos •Kternos. 

Entonces. hay re1ac16n entre e1 financ1amtento externo y e1 

comportam1ento de a1gunos variab1ea econ6micoa :lmportantes que afectan 

e1 proceso de desarro11o. como 1os sigui.entes: 

1. La tasa de1 ahorro 1.nterno. 

2. La tasa de 1nvers16n. 

3. La tasa de1 crec1m1ento de1 PIB, 

4. La taso de1 creci.m:Lento de 1a• e>eportac:lones. (22) 

5. La tasa de1 crec:lmi.ento de 1as 1.mportaci.ones. y 

6. El. porcentaje de1 dlif":l.c:l.t en 1a ba1anza de pagos a1 

producto i.nterno. 

Si. en e1 transcurso de 1os aftas hay camb1os i.mportantes y 

post.ti.vos en estos vari.ab1es. ae i.ncrementa 10 capaci.dad de 1a 

econom~a naci.ona1 para enfrentar e1 servi.ci.o de 10 deuda externa que 

se tom6 para su desarro11o. 

Esto tambi.6n i.ndi.ca si. e1 ni.ve1 de 1a econom~a naci.ona1 est6 

cerca o 1ejos de 10 etapa de autosufi.ci.enci.a, e i.ndi.ca si. 1a econom~a 

va a necesi.tar m6s o menos pr6stamos externos en e1 futuro. Aunque 1as 

teor~as de1 desarro11o c16st.co sean do1 pensami.ento econ6mi.co 
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cap1ta11sta en 1a• d8cadas c1ncuenta y sesenta, contr1buyen a 

exp11car e1 pape1 1mportante que juega e1 f1nanc1am1ento externo 

para apoyar r6p1damente e1 proceso de1 desarro11o. 

Como f1nanc1am1ento 
I 

ad1c1ona1 cona1derado, ... poa:lb1e en 

rea11dad, compensar por 1a brecha que ex1ste en 1o• recursos 

1nterno•. pero no exp11can cua1•• son 1os que controian e1 

benef1c1o de este f1nanc1am1ento. y cuando ser!: a este 

f1nanc1am1ento bueno. y cuando ser!:a ma1o. Tampoco exp11can como es 

pos1b1e que estos pa!:ses p1dan pr8stamoa extranjeros en 1a pr1mera 

etapa de1 desarro11o para 11egar a 1a etapa de autosuf1c1enc1a. De 

todos modos es 1mportante ver como func1ona esta teor!:a de 1as 

etapas. (23) 

4.6. TEOR:IA DE LAS ~ DEL DESARROLLO CR:ITJ:CO ~ UNA NAC:ION 

Esta teor!:a de 1as etapas de1 crAd1to de una nac16n a pr1mera 

v1sta parece enfocarse a 1as etapas de1 desarro11o que tran&f1eren 1a 

econom~a nac1ona1 de una etapa a otra de una manera autom6t1ca, pero 

en rea11dad 1a teor!:a se enfoca en 1a 1dea genera1 de como se exp11can 

f6c11mente todos 1os t1pos de deuda y cr6d1tos según 1a madurez de 1os 

prestatar1os y prestam1stas. 

Ex1ste una re1ac16n entre 1a deuda o cr6d1tos de1 Estado y e1 

grado de crec1m1ento econ6m1co. Los econom1stas d1st1nguen c1nco 

etapas 1mportantes: (24) 

La pr1mera etapa es 1a Etapa de1 Prestatar1o Inmaduro, 

La segunda etapa es 1a Etapa de1 Prestatar1o Maduro, 

La tercera etapa ea 1a Etapa de1 Prestam1sta Inmaduro, 

La cuarta etapa es 1a Etapa de1 Prestam1sta Maduro, y 
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La qu1nta etapa es 1a Etapa de1 Prestam1ata/Preatatar1o Maduro. 

Sobre 1a pr1mera etapa, 1as caracterlst1cas se ven en todas 1as 

d1f1cu1tades econ&n1cas de 1oa paises de1 Tercer Mundo. Por eJemp1o, 

hay desemp1eo muy a1to y mucha mater1a pr1ma s1n aprovechamiento 

adecuado; hay deb111dad en 1as estructuras product1vaa; e1 ahorro 

1nterno no ea auf1c1ente para f1nanc1ar 1a& 1nvers1ones 1nternas que 

se qu1eren hacer. Entonces, en esta etapa, e1 Estado p1de prAstamos 

a1 ••ter1or para cubr1r sus 1mportac1ones de 1os b1enes de cap1ta1 que 

neces1tan para e1 desarro11o (tamt>1•n para cubrir sus 1mportac1ones de 

1os b1enes de uso 1nterrned1o y consumo. necesar1os para que s1ga e1 

aparato product1vo trabajando). En resOmen, e1 Estado p1de prAstomos 

porque 1o& 1ngresos de 1as ••portac1onea de b1enes y serv1c1o• no son 

suf1c1entes para cubr1r ei va1or de ias 1mportoc1ones. 

Loa caracterlat1coa fundamenta1ea de 1a Etapa de1 

Inmaduro en 1a bo1anza de pagos son 1aa s1gu1entes: 

1. E1 dAf1c1t en 1a ba1anzo c0Merc1a1. 

2. E1 d6f1c1t en 1a cuenta corr1ente. y 

3. Un super6v1t en 1o cuenta de cap1ta1. y 1a deuda externo en 

aumento. 

En 1a s1gu1ente etapa. 1a Etapa de1 Prestatar1o Maduro. (25) 1os 

paises que han comp1etodo una gran porte de su desarro11o y que han 

usado sus pr6stamos externos durante 1as dAcadas posadas para apoyar y 

expand1r sus capac1dades product1vas paro comb1ar y var1ar sus 

estructuras productivas, esperan que e1 aparato product1vo empiece un 

periodo de gestac16n, es decir, que rea11ce un aumento en su 
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producc16n real de b1enea y aerv1c1oa, y tamb1an un aumento en e1 

vo1arnen del ahorro nac1ona1, y la sub1da de la tasa de crec1m1ento de1 

ahorro. 

Es 1mportante refer1rse a esta etapa que se caracter1za por una 

econom~a nac1onal que puede exportar mas que 1mportar. Resulta que la 

balanza comercial obtiene un super6vit positivo, pero este supre6vit y 

los otros ingresos no son suf1c1entea para cubrir las obligaciones del 

Estado. 

Las caracterlst1caa rundamentalea de esta etapa en la balanza de 

pagos son: 

1. Super5v1t o potencial de super6v1t en la balanza comercial. 

2. D6f1c1t en la cuenta corr1ente, y 

3. Super6v1t en la cuenta de capital y la deuda externa 

disminu~da. 

Se llega a la tercera etapa, la Etapa del Prestamista Inmaduro, 

cuando la economla nac1onal y el aparato productivo alcanzan una etapa 

avanzada de desarrollo. o sea cuando la capacidad productivo va en 

aumento. Entonces.su estructura de productos nacionales es variada. 

Las tasas de empleo y los ingresos aumentan y se ve tombiAn aumento en 

las tasas de1 ahorro e invers16n. 

En este caso la econornla nacional en esta etapa no pide pr6stamos 

al exter1or porque el volOmen del ahorro nacional es suficiente para 

cubrir las invers1ones internas. Tomb16n en esta etapa. la econom~a 

nacional puede exportar mlis de lo que 1mporta. Esto significa que la 

economla nacional obtuvo un super6vit positivo en 1a balanza 

comerc1al. Este super6v1t se va a usar para cubrir los intereses y 
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amort1zac1onea de 1a deuda externa que preataron de 1a etapa anter1or. 

y otra parte de1 super6v1t 1o ut111zan en 1a economla nac1ona1 para 

prestar a otros paises. Es 1mportante notar que en esta etapa e1 

Estado emp1eza a exportar cap1ta1 aunque esta endeudado. pero su deuda 

est6 d1sm1nuyendo r6p1damente. La• caracter~st1caa fundamenta1es de 

esta etapa en 1a ba1anza de pagos son: 

1. Superdv1t en la balanza comerc1al, 

2. Superdv1t en la cuenta corr1ente. y 

en 1a cuenta corr1ente y deuda externa 

d1am1nuye cas1 a cero. 

La cuarta etapa. la Etapa del Preate11111ata Maduro. se caracter1za 

por 1a 1nc1us18n de 1os paises cap1ta11ataa avanzados que entran en la 

etapa de1 monopol1smo, y se d1st1ngua por un a1to grado de acumu1ac16n 

de cap1tal. ya que 1a economla nac1ona1 ha a1canzado una etapa "mata" 

en e1 desarrol1o. 

Las caractertst1cas fundamentales de esta etapa son: 

l. La ex1stenc1a de un super6v1t continuo de cap1tal,es decir. el 

volOmen del ahorro 1nterno es mayor de lo que se observa en la 

1nvers16n interna. 

2. El Estado importa rn6s b1enes y servic1os de los que exporta. 

y esto s1gnif1ca que hay d6f1c1t en ia balanza comercial. 

Este d8f1cit no presenta problema grande para ei Estado. 

porque se cubre a trav6s del super6v1t que obtiene de ia 

balanza de los ingresos de las inversiones. Las pr1nc1pales 

caracterlsticas de la balanza de pagos en esta etapa son: 
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1. D6f1c1t en 1a ba1anza comerc1a1, 

2. Super6v1t en 1a balanza de 1os 1ngresos de las 1nvers1ones. 

3. Super8v1t en 1a cuenta corr1ente. y 

4. D6f1c1t en 10 cuenta de cap1ta1 y 1a term1nac16n de la deuda 

externa con la transferenc1a de1 Estado a Estado Acreedor. 

La qu1nta etapa. 1a Etapa de1 Preatam1sta/Prestatar1o Maduros. se 

d1st1ngue por 1a 1nc1us16n de los paises que han pasado por la etapa 

anter1or. A uno de esto• pa~•e• 1e puede auceder alguna cr1s1s que 

afecta au relac16n con el ••t•r1or. COMO consecuenc1a de una 

emergenc1a. y esta cr1s1s puede obl1gar a1 Estado a ped1r prestado del 

exter1or. Bajo esta cr1s1s el Estado puede 1mportar mes de lo que 

e•porta y esto s1gn1f1ca que 1a balanza c0ft'lerc1a1 1ncurre en un 

d6f1c1t que el Estado no puede cubr1r en su tota11dad con el auper5v1t 

en la ba1anza de lo• 1ngresoa de las 1nvers1ones. Entonces. no t1ene 

otra opc16n el Estado m6s que ped1r prAstamos de1 exter1or. 

Otra soluc16n ser~a que el Estado vend1era algunos de sus act1vos 

o sus 1nvers1ones en el e•ter1or. y usar este 1ngreso para cubr1r el 

alto d6f1c1t en la balanza comerc1a1. Entonces. el Estado t1ene que 

ped1r pr6stamos o vender algunos de sus act1vos 0 y esto &1gn1f1ca s1n 

duda. que el pars esta pasando por una cr1s1s. (26) 

En general. en esta etapa. la balanza de pagos del Estado se 

caracter1za como s1gue: 

1. D6f1c1t en la balanza comerc1a1. 

2. super6v1t en la balanza del 1ngreso de las 1nvers1ones. 

3. 06f1c1t en la cuenta corr1ente. y 
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4. Super6v1t en 1a cuenta de cap1tal, y e1 Estado es acreedor y 

deudor, y depend1endo de lo cr1s1s, puede ser mas de uno que 

de1 otro. 

Entonces. esta •• la teorra de laa Etapas del Endeudam1ento y 

como se ap11ca a lo• paraea subdesarrollados. Loa pal sea avanzados 

pasaron por las m1smaa etapa• de eata teorra y al f1na1 lograron su 

meta, o sea. llegar a la cuarta etapa. S1n ttlllbargo, 1os paises 

subdesarrollados han tomado un cam1no que t1ene un angulo 

no expl1cado en las teorlaa, y por eso han llegado a la cr1•1• de hoy 

en dio. 

Claro, loa paises del Tercer Mundo cubren un 6rea grande e 

importante para poder recibir las inversiones de cap1tal extranjero. 

Estas inversiones se han llevado a cabo durante los S1gloa XXX y XX 

pr1ncipalmente. La h1storia econ&nica reg1stra que durante lo pr1rnera 

etapa el flujo de cap1tales extranjeros a estos paises fue concentrado 

en 1o extrocci6n de materias primos; y lo balanza comercial de estos 

pa~ses obtuvo un super6v1t. Este super6v1t se uti11z6 para financiar 

la transferencia de las ganancias del capital extranjero invertido al 

exterior de los paises del Tercer Mundo. En esta etapa los capitales 

&Ktronjeros son menos que el volúmen de recursos monetarios que 

salen al eKterior. Esta es la primera etapa. la del Prestatario 

Inmaduro; continOa rec1biendo pr6stamos externos pero nunca llega o lo 

Etapa de Prestamista Inmaduro, es decir, a la etapa donde se 

exporta el capital. Sucede lo contrario con los paises del Tercer 

Mundo, yo que entran en una etapa diferente que se identifica por 

el nombre de "Prestatario Viejo." 
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Esta etapa nueva se caracter1za por e1 1argo t1empo de 

endeudam1ento. a1go que no han conoc1do 1os patses avanzados n1 que 

han sufr1do. adetn&s de que no va con 1a teorta estab1ec1da. Otro 

punto 1mportante de esta etapa ea que 1os paises pagan e1 aerv1c1o de 

1a deuda que •• mayor a 1o que cons1guen a veces en pr•stamos. Este 

pago de1 serv1c1o causa una sangrla de su• recursos 1110netar1oa y 11eva 

a1 pata a una cr1•1• de 1a deuda cr6n1ca. 

Entonces, Cuales son 1o• d1ferenc1a• entre 1o• pa1•es 

desarro11adoa que pasan por 1as etapas en •orden auces1vo• y 1os 

paises subdesarrollados que no se mueven de la etapa del prestatar1o 

1nmaduro para poder llegar a cubr1r sus pagos de 1a deuda y cont1nuar 

con su desarrol1o? 

• En otras pa1abras. Por que-el per16do de endeudCJ11'11ento de 1os 

paises subdesarrollados es m6& 1argo de 1o que han tOftlDdO 1os paises 

desarro11adoa? V tamb1•n. Cua~es son 1oa factores pr1nc1pales 

responsab1es de esto? 

Las caracterlst1caa fundomenta1ea del proceso de camb1o de un 

pals endeudado. importador de cap1ta1 en 1a Etapa de Pals Preatam1sta 

Inmaduro. puede resumirse de 1a siguiente manera: (27) 

1. E1 desarro110 econ6m1co de 1os ahora cona1derados paises 

avanzados se manej6 bajo un plan contro1ado y bajo condic1ones de 

independencia econ&nica. Estos paises manejaron sus recursos 

naturales segOn las neces1dades de1 desarrollo de cap1ta1. 
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2. E1 cap1ta1 extranjero que obtuvieron lo• pa~••• avanzados 

desarrol16 aua proptoa sectores productivos. A consecuencia de esto. 

cantbi6 por completo la estructura productiva y se sigui6 apoyando el 

proceso del desarrollo. 

3. La importancia del capital extranjero en estos palaes para 

financiar el proceso del deaarrollo fue disminuyendo a trav•• del 

tiempo y estos pal••• •• fueron independizando. Ea notable el 

crecimiento en el ahorro nacional que refleja el aumento en la tasa de 

1nvera16n y •1 crectmtento del producto interno bruto. 

El desarrollo d• lo• par••• hoy considerados aubdeaarrollados 

tome un CCJ111ino diferente. Loa paises •• consolidaron y acercaron a 

las relaciones econ&ntcaa tnternactonalea d011tinadaa en e1 S1glo xrx 

por el n111rcado cap1tal1ata mundial. A travaa de estas nuevas 

relaciones, lo• parsea fueron dominados por medio del control directo 

o indirecto, y fueron ut111zadoa como fuente para 1a extracci6n de 

materias primas y alimentos industriales necesarios 

el desarrol1o en loa polsea avanzados. 

para apoyar 

Aal, 1oa parees avanzados abrieron un mercado para la exportaci6n 

de sus productos industriales. Los paises subdesarrollados se 

volvieron despuaa en el campo '6rt11 para las invers1ones extranjeras 

y para el aprovech011tiento de la ~uerza de trabajo barata. 

asr a perder su independencia econ6m1ca. 

V 11egaron 

La Figura 4-1 muestra el papel que juega el capital extranjero en 

1os paises avanzados y subdesarrollados. (28) 
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A n1vei pr6ct1co. durante ias pa•adas d&cadas. 1os patses 

subdesarroi1ados no tenlon una 1dea ciara sobre ei t1empo que ia 

economla nac1onal neces1tarta prastatnos externos. S1n esta 1dea 

ciara, muchos pa~sea subdeaarroliados cayeron en una trampa a1 

consegu1r pr6stCllllO• y aceptar muchas 1nvers1ones extranjeras de una 

manera ace1erada. De esto. han surg1do muchas preguntas nuevos 1a 

respecto. o sea en e1 penaam1ento de1 desarro11o. 

CuaX•• son 1o• contro1es de benef1c1oa de 1o• pre•tCllllOs externos? 

Cua1e• son 1aa condiciones que deben ex1at1r para que 1os pa1&ea 

aubde•arro11adoa puedan cubr1r sus deudas externas? y 

CuaXea •on 1as condic1onea para que estos pa1aea 11eguen 

etapa de 1a autosuf1ciencia? 

a 1a 

En e1 pena01111ento econ&nico c18aico no existe una respuesta ciara 

a estas preguntas, ni en 1a teor~a de 1a& Etapas de1 Endeudamiento. ya 

que no ofrecen un an511•1• 16gico. tOllllQndo en con•1deraci6n 1as 

cond1c1ones de estos pal••• y sus prob1emas particu1are•. 

Es 1ndudab1e. que en 1oa 01tirnos aftoa se ha hecho mucho 

cienttfico para contestar a estas preguntas diftc11es. 

4.7 RESUMEN 

esfuerzo 

La acumu1ac16n de 1a deuda externa al n1ve1 actual es un fen6meno 

sin precedente en e1 mundo contempor6neo. y la div1s16n entre 

acreedores y deudores 11mita o retrasa una soluc16n econ6m1ca r6pida 

que beneficie principalmente a los deudores. El sistema actual de 

desarrollo con prAstamos externos ha hecho que los paises deudores 

entren en un ctrculo v1c1oso donde neces1tan m6s pr6stamos para cubrir 

sus pagos de pr6stamos anter1ores, y constantemente esperan poder 
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1ograr e1 desarro11o necesar1o para pagar sus deudas. S1n embargo. 

est~n sujetos a 1os camb1os negat1vos en 1os mercados 1nternac1ona1es. 

tanto en 1os prec1os de sus exportac1ones. como en 1a demanda de 

sus productos. Junto con 1as a1zas en 1o& intereses de sus deudas. 

Estos camb1os no 1• dan aegur1dad de poder pagar sus deudas n1 de que 

puedan desarro11arse para 1legar a 1a etapa de autosuf1C1enc1a. 

E1 prob1erna de 10 deuda no s61o ha aurg1do por 1a ap11cac16n de1 

aito endeudam1ento para obtener e1 desarrol1o en ios pa~ses 

subdesarro11ado•, s1no que tamb16n por 1os cr1&1s de1 d61ar. del 

petr61eo y otras ...aterlaa pritRaa. E1 ftllln•Jo d• loa deudas por parte 

de 1o• bancos pr1vadoa y •1 FMX. 1a• f1uctuac1on•• en e1 111ercado de lo 

oferta y demanda y e1 flujo de cap1ta1 extranjero. junto con desastres 

natura1es. han causado que aumenten ""5s estas deudas. La dependenc1a 

en 1aa exportac1ones no ha dado resultado para obtener 1as d1v1sas 

necesor1a& para reduc1r 10 deuda. 

La Teor~a de 1as Do• Brechas puede ayudar a exp11car e1 prob1etlKI 

de la deudo ya que se buaca una re1ac16n entre el probletna de la falta 

de recursos nac1ona1es y el problema del d6f1c1t en 1a balanza 

comerc1a1 de los pa~ses endeudados. El modelo indica que existe una 

re1aci6n entre e1 nivel del ahorro nacional y n1ve1 de 

f1nanc1amiento eKterno. Los prAstarnos se necesitan cuando e1 ahorro 

nac1ono1 es m6s bajo que 1a ~nvers16n que se necesita para e1 

crec1miento. 

La Teorta de 1os Etapas de1 Endeudom~ento supone que cada pa~s va 

a avanzar por cinco etapas 11egando a 1a etapa de los patses m6s 

avanzados que son cons~derados autosufic~entes y que pueden prestar 
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d1v1sas. pero 1os camb1os en •1 a1stema econ&n1co han hecho que 1os 

pa~sea de1 Tercer Mundo no puedan avanzar. ya que BUS economlas son 

contro1adas o dom1nadaa por 1oa pa~aea avanzado• que ya pasaron por 

esas etapas. Loa pal••• que no han avanzado suf1c1entemente 

que eatGn a1t011Mtnte endeudados son 1os que proporc1onan 

mater1as pr1lllCI• V 1a fuerza de trabajo barata a ioa 

1nduatr1a11zadoa. 

La deuda t1ene dos factores: La fa1ta de recursos nac1ona1es 

V 

ias 

ya 

V 

e1 daf1c1t en 1a ba1anza conMtrc1a1. Esto se puede ver por med1o de 1a 

Teor~a de 1a• Dos Brecha• y 1a Teorla de 1as Etapas de1 Endeudam1ento 

ya que cada etapa t1ene au deaarro11o y obstacu1oa a su desarro11o. 

E1 Mode1o de 1as Dos Brecha• se desarro11a plenamente en 1as pr1rneras 

etapas de lo• paises de1 Tercer Mundo. Se supone que en 1aa etapas 

m6s avanzadas se reduc1r&n estas brechas. Por esto, ex1ste uno 

re1ac16n entre estas dos teorlas y dan una perspect1va econ&n1ca del 

or1gen de la deuda. Es 1mportante tomar en cuenta estas teorlas al 

buscar una so1uc16n al problema de la deuda. 

En este capltulo se present6 el marco te&r1co del problema de lo 

deuda para comprender y ana11zar el problema de 1a deuda y el 

desarro11o. y de esta manera aprovechar este an611&1s para poder 

comprender 1a &1tuac1&n actua1 de1 problema de 1a deuda en los paises 

del Tercer Mundo, part1cularmente de f111Ax1co y Eg1pto. Adem6s, en el 

Cap~tulo 3 se exp11c& cual es e1 morco te&r1co de1 desarro1lo para as~ 

tener una 1dea mtis comp1eta del prob1ema de la deuda y Bu 1mpacto en 
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e1 deaarro1lo. Se aprec1a una 1magen verdadera del prob1et11a y su 

tamafto reai. y •• pueden med1r los r1esgos de este probl81ft1J aegan las 

teorlaa y el estado actua1 de1 problema. 

Por esta raz6n se tratan loa aspectos 1nternac1onal•• d• la deuda 

en e1 pr1mer capitulo por un lado. y por otro 1ado. se rev1sa e1 

prob1ema da la deuda y •1 deaarro1lo en el Capltu1o s. para saber como 

11eg6 a ocupar un lugar tan 1mportant• en •1 1111Jndo bajo e1 concepto de 

re1ac1on•a 1nternac1ona1•• y aua var1a• eacue1as. con sus d1ferentes 

puntos de v1ata. 



( 1) Ramz1 Zak1, ~ ~ Desarro11o, 

P.19. 

Ed. E1 Futuro Arabe, 1985, 

( 2) Ed9ar Ort1z, Me1v1n Burke, "Domest1c Po11cy Mak1ng and Or1g1ns 

of the Mex:lcan Debt Cr:ls:l&," Journal of .Y!!!, Southwestern 

Soc:lety of Econom:lcs, 1986. 

( 3) Ramz1 Zak1. op c1t, p. 19-22, c1tando a Pau1 A. Baran, "The 

Po1:lt:lca1 Economy of Growth," Month1y 

P. 23ff. 

Preas, 1956, 

( 4) Este mode1o se der:lva del mode1o Keynes:lano de1 :ingreso 

nac:lonal.. El. modal.o de las Dos Brechas exp11cado en este 

cap~tulo es el 1nc1u~do por ROll'lz:l Zak:l en su l:lbro,Deuda y 

Deaarrol.lo, op c:lt. c:ltando a Paul A. Baran. "The Poli.ti.cal. 

Econotny of Growth,•Monthlv ~ ~. 1956, P. 23ff. Se 

puede leer 1116& sobre el modelo de las Dos Brechas en el 

1:1.bro de Jorge Marshall, ~ Modelo !!.!! ~ ~ Brechas 

Amflr1ca Lat1na, CEMLA, 197 •. Los autores del modelo son Chenery 

H. y Strout A. y fue presentado en: "Fore:lgn Ass:l&tance and 

Econom:lc Development,• Amer:lcan 

sept1embre, 1966, P. 679. 

Econom:lc Aeview, Vo1. VI, 

( 5) Ramz1 Zak1, b!! ~ .!!.!!. .!.!! Externa, 1977, Ed. 

Asoci.aci.ISn General. de L:lbro, P. 46 y P. 5•. 

6) RClft'lzi. Zak1, ~ ~ Desarrol.l.oz op c1.t, P. 32. 

7) Ib1d. P. 38. 

B) Ib1d, P. 33. 

9) Ib:l.d, P. 36. 

3.5 



(1•> A menos que se 1nd1que de otra manera, 1aa s1gu1entea secc1ones 

sobre 1a capac1dad de pago de 1a d~~da externa ae basan en Ramzi 

Zak1, .b!! Cr1•1• de 1a Deuda Externa, op c1t, pp. 36-48. 

(11) Xb1d, P. 4 •. 

(12) Xb1d, P. 41. 

(13) R....,z1 Zak1, ~ lt. De•orro11o, op c1t, P. 41, c1tando o N.W. 

ScOllWll81. Xnternat1ona1 Monetary Pol1cy. 2a Ed1ct6n. 

(14) R....,z1 Zok1, Deudo lt. Oesorro11o, op c1t, P. 42. 

(15) Se puede leer 1116• sobre loa DEG en •1 11bro de ADlltzt Zakt, 

La ~ de la Deuda Externa. op cit, P. 1•7-125. 

(16) Xb1d. 

(17) En e1 CapXtu1o 2 se trat6 o profundidad 1os aspectos 

internacionales de la crisis y el endeudamiento externo. 

incluyendo aspectos 1nstituctona1es como los aqu~ referidos. 

(18) Ramz1 Zak1. Deuda .ll Desarrollo, op cit. P. 43, c1tando a D. 

Auramovtc, Econom1c Growth and External Debt. P. 26-27. 

(19) World Bank Tables, External Oebt of Developtnq Countr1es. 

Wash1ngton, D.C. 1984-1985, P. x1~. 

(2•) Ramz1 Zak1, ~ lt. Desarro1lo, op c1t, P. 47. 

(21) Xb1d, P. 47. 

(22) Xb1d, P. 48. 

(23) El Cap~tulo 3 trata el problema de la deuda externa y las 

diversas teorras del desarrollo. 

3.6 



(24) Ramz1 Zak1, .!:.!! .!<!::!..!!.!.. de .!!! Deuda Externa, ap c1t, P. 163-169, 

et.tanda a: Franco1a Growzet. Cap1ta1 Fonnat:l.on 

Industr1al Aevolut1on, Debates :l.n Econcwn1c H1atory. Methuen and 

Co. Ltd., Londres, 1972. 

(25) La mayor~a de loa pal••• endeudado• actualmente eat5n en esta 

etapa con la excepc16n de vart.o• pa~aea COlllO Eg1pto, que hasta 

ahora t1enen d•f1c1t en su balanza comerc1al porque 1.rnportan 

11115• de lo que exportan. En el caso de MAx1co, no •• puede dec1r 

que eat8 en esta etapa porque una de las caracterlat1caa 

fundamentales de la deuda externa es su d1sm1nuc16n. y lo 

contrar1o sucede en M5x:l.co que en ú1t1ftK>& aftos exporta mlSs 

de lo que 1111porta, y si.n eftlbargo su auperdv1t no es suf1c1ente 

para cubr:l.r •• deuda. 

(26) Esta etapa se preaent6 h1at6r1camente cuando Inglaterra neces1t6 

ped1r preatado a sus pa~aes co1on1zados, Eg1pto e Xnd1a, durante 

1a Segunda Guerra Mund1a1, para ~1nanc1ar e1 gasto de sus 

•JArc1tos en el Med1o Or1ente. 

(27) Ran1z1 Zak1, !_g ~ !!!! la Deuda Externa. op. c1.t., P. 165. 

(28) Zb1d., P. 178. 



CAPITULO ~ 

DEUDA y DESARROLLO BAJO LA CONCEPCION DE RELACIONES INTERNACIONALES 

5.1. INTRODUCCION 

En e1 Capltu1o 2 esta tes1s 1ntent6 s1tuar e1 prob1ema de1 

endeudam1ento de 1oa patsea de1 Tercer Mundo en el contexto de 1as 

tendenc1as econ6m1caa 1nternac1ona1es y las relac1ones econ6m1cas 

entre 1os pa~ses deaarro11ado& y aubdesarrol1adoa. En ias Cap~tuias 3 

y 4 se estab1ec1eron 1a& bases conceptua1es de1 endeudam1ento externo 

bajo 10 concepc16n econ6m1ca de1 desarro1lo econ6"'1co. En este 

capttu1o se completa d1cha v1&16n relac1onando deuda y desarrollo bajo 

e1 concepto de la• relac1ones 1nternac1onales por rned1o del enfoque de 

la economla poltt1ca. 

Ex1aten dos corr1entes pr1nc1pale& sobre la teorla de las 

relac1anes 1nternac1onales. La pr1mera representa una larga trad1c16n 

representada por 1a Escue1a de 10 Po1~t1ca de1 Poder de1 Estado. La 

segunda Escue1a es m6s rec1ente y es 1a de Econom~a Po1~t1ca 

Internac1ona1. E1 desarro11o de este capitu1o se basa pr1nc1pa1mente 

en esto segunda Escue1a ya que ias re1ac1ones econ6m1cas 

~nternac1ona1es han tomado un 1ugar muy 1mportante en 1as re1oc1ones 

entre Estados. Muchas dec1s1ones econ6m1cas que se toman hoy en dia 

a~ectan a1 mundo o a grupos de pa~ses de1 mundo por 1a reiac16n 

estrecha que &•1ste a travAs de1 comerc1o y ias f1nanzas. Por 

med1o de este enfoque, 1a deuda y e1 desarro11o de 1os pa~ses de1 

mundo caben bajo 1a concepc16n de ias re1ac1ones 1nternac1ona1es. 

En este capitu1o, pr1mero se exp11car& 10 que es 1a po1~t1ca de1 

poder y como afecta 1as re1ac1ones entre Estados. En segundo 1ugar se 

agrega que 1a pres16n demogr6f1ca afecta e1 equ111br1o de1 poder. ya 

que e1 crec1m1ento t1ene 1mp11cac1ones soc1a1es, po1~t1cas y 
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econ&n1cas que arectan a1 mundo . Luego se ve ya en data11a. 

escue1a de 1a economta po1tt1ca 1nternac1onal y por qu• es tan 

1mportante en la• relac1onea 1nternac1ona1•• rnodernaa. Bajo la 

economta po1tt1ca 1nternac1ona1 hay tres enroques que se ana11zar5n: 

e1 enfoque 11bera1. e1 enfoque mercant111sta y el enfoque marx1sta. 

La economta y los gastos m111tares tamt>1•n est6n muy estrechamente 

re1ac1onadoa. El endeudC11111ento de algunos paises cubre mucha• veces 

gastos en armamento que es muy costoso. Este t1po de endeudam1ento 

afecta tamb1•n a 1as economtaa nac1onale• y por esto ea 1mportante 

tomarlo en cuenta. se demostrar6 que la deuda y el 

desarrollo son tetnas tan 1mportantes hoy en dio. que organ1zac1ones de 

re1ac1onea 1nternac1ona1ea como la ONU. el UNCTAD y el Mov1m1ento de 

los Paises No A11neados han tomado pos1c1ones 1mportantes en la 

bGsqueda de soluc1onas a los problemas que han surg1do. 

5.2. LA POLITICA DEL ~ 

Pr1mero. es 1mportante dar lo& antecedentes de la Escuela de la 

Pol~t1ca del Poder. ya que surg16 y se 1dent1f1c6 antes que la Escuela 

de Economla Po11t1ca rnternac1ona1. 

El enfoque de la pollt1ca del poder esta centrado en el Estado. 

El mundo ast6 compuesto de Estados que son terr1tor1a1mente def1n1dos 

como actores un1tar1os. mot1vados por 1ntereses de superv1venc1a. E1 

Estado es aut&nomo por lo que 6ste y sus acc1ones pueden ser 

ana11zados 1ndepend1entemente de los 1ntereses de cuolqu1er grupo 

soc1etar10 part1cular. (1} Los Estados coex1sten en un s1stema 

1nternac1onal compuesto por otros Estados y estos s1empre est6n en 

conf11cto. Es un s~stema de anarquta 1nterestatal donde el poder es 
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determ1nado por 1as capac1dades m111tarea. aunque esto se d1apute. 

A1gunos te6r1cos toman en cuenta 1o& factores econe5m1cos y soc1a1es. 

pero como componentes de1 poder po1~t1co-m111tar. 

E1 equ111br1o de1 poder se mant1ene con 1a d1str1buc16n del poder 

entre los Estados. que determ1na 1a capac1dad de 1os Estados para 

actuar. E1 equ111br1o del poder es el pr1nc1pa1 concepto de 

ordenam1ento entre 1os m1amos. 

Para RayfftDnd Aron. (2) e1 s1atema en el que se 1ntegran los 

Estado• •• el S1atema Xnterestata1. Es un a1stetna bel1c1oao aGn en 

1o• per~odo• aparentemente pac~f1coa. No es aoc1edad 

1nternac1onal. e1no que representa un aspecto part1cu1ar de esa 

soc1edad. Todos 1o• Estados pertenecen a1 S1stema Xnterestata1 de 

una manera u otra. Este a1atetna mund1al se d1v1de en sube1stemas 

cuyas un1dodes son afectadas por las dos pr1nc1pa1es potenc1as 

actuales. o t1enen relat1va autonom~a por su d1stanc1a o 

de 10 que esta en Juego. 

med1ocr1dad 

El an611s1a de 1a h1ator1a demuestra que en la pol~t1ca del poder 

1a& nac1ones han s1do ut111zadas para entender s1stemo 

1nternac1ona1 y 1as acc1ones de 1os Estado& dentro de 6ste; s1n 

embargo. dentro de la escuela de equ111br1o de1 poder ex1ste gran 

desacuerdo y controvers1a. E1 egu111br1o del poder como concepto se 

ref1ere a: o) 1a d1str1buc16n del poder. b) un estado de 

equ111br1o. e) la hegemon~a. d) una cond1c16n de 1nestab111dad y 

guerra, o e) al ejerc1c1o de la po1tt1ca en general. Cada uno de 

estos t1ene un s1gn1f1cado d1ferente. Los estud1osos tampoco est6n de 

acuerdo respecto a cu61 n1vel de an611s1s proporc1ona 1as 

exp11cac1ones causales m'5s Qt1les. 
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Estas cueat1onea se pueden ana11zar un poco mas ap11cando 1a 

teorla qenera1 !!!!. 1os s1stemas a1 estud1o de iaa re1ac1ones 

1nternac1ona1es. ~ 1a teorla de 1oa a1atemas ex1sten ae1a modelos de 

s1stemas h1potAt1cos y de estos mode1os se desarro11a una 16g1ca y las 

reg1as esenc1ales que de11nean cada modelo.(3) E1 modelo cl6a1co de 

equ111br1o de poder es uno de estos se1s mode1os y puede ser apl1cado 

a d1ferentes periodos h1st6r1cos porque d6 el mejor acceso a la 

rea11dad emplr1ca. 

El nGcleo consensual de esta corr1ente de la teorla de las 

relac1on•• 1nternac1onal•• cons1ste en loa a1gu1entea aupos1c1ones 

b8a~caa. <-> 
l. Central1dad y autonOftlla del Estado COIRO actor. 

2. Pr1111acla de los factores pollt1cos en opoa1c16n de los 

factores aoc1ales y econ&n1cos. 

3. Una cond1c16n de anarqula entre los Estados. 

4. Equ111br1o del poder como ei pr1nc1pa1 concepto de 

ordenam1ento entre 1os Estados. y 

5. Aceptac16n 1ncuest1onab1e de la pr1rnacta del s1stema de1 

Estado. 

Los modelos y 1as supos1c1ones de la teorta general de los 

s1stemas han &1do duramente cr1t1cados desde 1os aftas sesenta por 

cons1derarse 1nadecuados para las real1dades camb1antes en el mundo. 

ya que fen&nenos altamente complejos se expl1caban con demas1ada 

senc1llez al usar esta teorta. Los trabajos de var1os estud1osos como 

Morton Kaplan. Kenneth Waltz y Hans Morgenthau (5) fueron duramente 

cr1t1cados por ser trabajos "reducc1on1stas" en que "todo es entend1do 

conoc1endo los atr1butos e 1nteracc1ones de sus partes". Waltz. 

por ejemplo. en su teorta de s1stemas dom1nantes se 11m1ta a una 
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var1ab1e exp11cat1va: 1a anarqula en el sistema 1nternac1onal; paro 

no toma en cuenta la determ1nac16n mutua de 1aa partea y de1 todo, 

es dec1r, reduce 1os fen&nenos altamente complejos a exp11caciones 

demas1ado simples, y esto es una formo de reduccionismo. 

En loa aftoa •••anta, muchos estudiosos cuestionaron las teor!as 

que exist!an para explicar los fen&nenoa y drc:Jlft5ticos cOMbios en el 

sistetRCJ 1111.1ndial, y no satiafechos, buscaron una teor!a o teor!aa para 

exp11car1oa. 

5.3. EL CONCEPTO DE PRESXON LATERAL y~ EQUXLXBRXO DE PODER 

E1 campo de 1aa relaciones internac1ona1es ofrece actualmente 

varios cuerpos de teorla, y en conjunto todav!a hay poca integrac16n 

de 1os 1nteresea de seguridad mi1itar y pol!ttca y 1os intereses de 

crecimiento econ&nico y ecol6gico. Existe desacuerdo sobre la 

outonomla que se le debe atribuir al Estado y hay poco desarrollo 

ta6rico de lo 1nteracci6n mutua entre los nivele• de actores y niveles 

de onftlisis. Un estudioso que menciona y supera muchos de estas 

criticas y defectos es Richard Ashley. (6) El interAs motivador del 

estudio son las causas de lo guerra y la inseguridad en el sistema 

internacional. Ashley va mlia all& de los limites de los conflictos 

militares estatales o las interconexiones entre la violencia f!sica y 

lo destrucc16n del medio ambiente, 

explotaci6n. 

lo desigualdad econ&nico y la 

Ashley establece que los procesos hist6ricos son el producto de 

selecciones acumulativos por porte de los humanos; que el desarrollo 

humano se relaciona con el medio natural; y que las decisiones humanos 

restringidos han formado patrones e instituciones sociales~ 

pobloc16n, el comercio, las corporaciones y 1os Estados. 
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Las man1featac1ones socia1e• de procesos h1•t8r1coa ae un1f1caron 

bajo e1 concepto de preai6n 1ateral que ea la tendenc1a de una unidad 

socia1 a expandir su extens1Gn geogrftf1ca por el crecimiento de la 

poblac16n y 1as demandas tecno18gicaa de cada unidad aocia1. Las 

unidades aoc101es pueden deaarrol1arse as1ncr8nic011tente y exh1b1r 

pres16n 1ateral desigual. Hoy en dio los a1atemas aoc1a1ea crecen. 

interactúan y se recombinan a n1vel 1nternac1onal. Por med1o de este 

crec1m1ento se ha creado un r6gimen de equ1llbr1o de poder. un •1•tetna 

de nor1110s reguladoras lltUltilateralea que puede ser cOMbiado a voluntad 

humana. 

El crec1Miento y presten lateral llega a formar grupos mes o 

menos 1guales que luego entran en contpetenc1a econ&nica y aoc1a1. Los 

pollt1coa pueden ut111zar esta competencia 1nteraoc1al y reconocen el 

potencial para la violencia fls1ca en esta competencia. COlllO ho hay 

instituciones para limitar el uso de violencia a nivel 

internacional, los polltico& hacen referencia a la anarqula y utilizan 

la 16g1ca del equilibrio del poder para tomar sus decisiones. 

En la era moderna. los procesos de crecimiento, rivalidad V 

equilibrio de poder han unido estrecha111ente a todas 1as sociedades en 

la reproducc16n continua de un sistema global común - un sistema cuya 

caracterlstica obvia es que acelera el crecimiento diferencial. El 

crecimiento. sea en las sociedades capita~istas o socialistas, 

demuestra ser una fuente de violencia entre los Estados. El sistema 

internacional de inseguridad continúa, los recursos desigualmente 

distribuidos impiden la administrac16n de1 crecimiento V ei 

mantenimiento de la paz. Ashley dice que la "humanidad tan pronto es 
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arrogante en su dom1n10 de 10 natura1eza como hum~1de ante e1 

estado de natura1eza g1oba1. y propuesto a 10 v101enc1a que e11a ha 

creado.•(7) 

Aah1ey 1ncorpora var1aa teorlaa en su eatud1o. como 1aa teor!as 

de 1a po1!t1ca de1 poder. 1a 1ntegrac1&n, e1 1mper1a11alft0 c16s1co, 1a 

econom!a po11t1ca 1nternac1ona1 con sus enfoques 11bera1 y mercant11, 

exp11c6ndo1aa como parte de1 m1smo procesa h1st8r1co en d1ferentes 

etapas. Mli• 1mportante es que 1ntegra 1oa 1ntereae• econ&n1coa y 

po11t1coa de 10 teor!a 1nternac1ona1. De esta manera •• desarro11a 10 

teor!a de 1a econom!a po1!t1ca 1nternac1ona1 dentro de 1as re1ac1onea 

1nternac1ona1es que def1enden 1a 1dea de que 1a deuda y e1 desarro110 

son una parte 1mportante de 1aa re1ac1ones 1nternaciona1es y merecen 

un estud1o de te•1• dentro de esta eacue1a. 

Un s1stema puede ser un conjunto de diversos e1etnento• en1azodos 

por 1a 1nf1uenc1a que cada uno ejerce sobre e1 otro, ya sea as1mr5tr1ca 

o &11ft5tr1ca. Raymond Aron define 1a re1aci&n pacifica y b611ca entre 

Estados como un sistema 1nterestata1 por e1 cua1 cada uno vig11a su 

segur1dad. Este sistema be11cioso 1nc1uye e1 concepto de guerra. pero 

no e1 de asesinato. terrorismo. o competenc1a econf5m1ca. y no se debe 

confundir con 10 aoc1edad 1nternac1ona1. (8) 

La representac16n de1 sistema econ&nico mund1a1 es para Aron uno 

que distingue do& econom!as mund1a1es, 1a cap1ta11sta y 1a soc1a11sta; 

pero en base a que 1a soc1a11sta opero o veces con e1 mundo bajo e1 

sistema monetario de 1os cop1ta11stos, y porque a1gunos paises 

soc1a11stas son miembros de1 FMI y est6n endeudados. se puede 

considerar que e1 On1co s1stema econ6m1co que es comp1etarnente mund1a1 

es e1 cop1to11sta, aunque 1os soc~o11stas quieran autoexc1u1rse de 61. 

(9) 
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El s~stema econ&n1co se d1v1de en centro y per1fer1a, con 1os 

pa~sea 1nduatr1a11zadoa a1tuandoae en e1 centro y 1oa pa!:ses 

subdesarro11adoa en 1a per1fer1a. La mia111a dua1idad puede existir 

dentro de cada pa~a. con las burgueslaa nac1onalea 11gadas a1 cap1ta1 

extranjero y d1r1g1endo la econom~a de sus paises. 

En d1versos aspectos, e1 s1atema econ&n1co eacapa al •1•tema 

1nterestatal, conat1tuyendo un B1stema d1ferente del 1nterestatal, 

cal1f1candoae mlla b1en de transnac1onal que d• 1nterestatal o 

1nternac1onal. Loa empresas transnac1onale• pueden atravesar 

fronteras y escapar en alguna 1111td1da a la autor1dad o control de loa 

Eatadoa. 

El s1stema 1nterestatal, el •1stema econ&n1co, 1os mov1m1entos 

trananac1onalea. 1a• d1veraaa for111C1s de 1ntercOlllb1o entre aac1edades, 

y las 1nat1tuc1one• aupranac1onales son d1flc11•• d• 1nc1u1r bajo un 

s1&tetna 1nternac1ona1 total, pera el sistema MUnd1al se puede d1v1d1r en 

subs1sttt111C1a. 

5.4. ~ ECONOMIA POLITICA INTERNACIONAL 

A med1ados de los anos sesenta se desarroll6 un fuerte 

descontenta con la escuela del equ111br1o del poder de pollt1ca. 

Algunos argumentaban sobre la crec1ente 1rrelevanc1a del modelo 

centrado en el Estada ya que las relac1ones transnac1onales hablan 

aumentado y tomado un lugar 1mportante en 1as relac1ones entre 

Estados. 

El estud1o de la ecanomla pollt1ca 1nternac1onal empez6 a 

desarrollarse y popu1ar1zarse. Este estud1o ti.ene por lo menos tres 

perspect1vas te6r1cas l1beral, mercant11, y marx1st_o Son 

1ntentos para tender un puente en el ab1srno te6r1co entre el "'"fnfoque 
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de 1a po11t1ca de1 podar y 1os enfoques de 1a economla pollt1ca 

1nternac1ona1. E1 1ntercomb1o tan &np110. profundo y crec1ente entre 

Estados en este a1g1o, hace buscar a 1os te6r1cos un cuerpo de teorra 

cada vez meís Ot11 que perm1ta un crec1ente entend1m1ento de 1o& 

camb1os en loa re1ac1ones 1nternac1onales, y esto se ve por med1o de 

la 1nterdependenc1a en la economla, en 

aap1rac1one• humanas. 

c011M.1n1cac1onea V 

~E1 campo de estud10 de 10 economla po11t1ca 1nternac1ona1 t1ene 

un 1110rco de referenc1a que expl1ca que las relac1onea transnac1ona1es 

est5n def1n1daa como •contactos, coa11c1ones e 1nteracc1onea a trav6s 

de la• fronteras de1 Estado que no eat6n controlados por los 6rganos 

de po11t1ca exter1or de 1oa gob1ernos•. <1•> Algunos ejamp1os de 

actores transnac1ona1es son empresas comerc1ales mult1nac1ona1ea, 1as 

1g1e&1aa organ1zadas 1nternac1onalmente, y algunas organ1zac1ones 

revoluc1onar1aa (1.e. organ1zac16n para 1a 11berac16n de Palest1na, 

(OLP)). 

Las 1nteracc1ones y organ1zac1onea transnac1onales t1enen efectos 

1mportante& sobre el s1atema 1nternac1ona1, tales como: 

1. Op1n1ones y percepc1ones alteradas de la reo11dad, 

2. Promoc16n del plural1smo, 

3. 

4. 

La creac16n de 1a dependenc1a e 1nterdependenc1o 

part1cu1armente de los gob1ernos de fuerzas que n1nguno de 

ellos controla, 

El establec1m1ento de nuevos 1nstrurnentos de 1nfluenc1a 

uso de algunos gob1ernos sobre otros, y 

para 

5. El surg1m1ento de actores aut6nomos con po11t1cas exter1ores 

pr1vadas, que de11beradarnente podrlan afectar las po11t1cas 

Estado. (11) 
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5.5. ENFOQUES DE LA ECONOMXA POLXTXCA XNTERNACXONAL 

5.5.1. ENFOQUE LXBERAL 

Lo 1nterdependenc1a 11bre que se desarrollaba necea1taba una 

coherenc1a te6r1ca, ya que no se dudaba de la 1mportanc1a de actores 

econ&n1cos y soc1ales aparte de los gob1ernos nactonales y que 

deaernpeftaban un 1mportante papel en la• finanzas, el comercio. 

c1enc1a, el espac1o y otros aspectos de la soc1edad conternpordnea. 

Keohane y Nye tratan de s1atemat1zar el estudio de 1o 

1nterdependenc1a econ&n1ca y eco16g1ca, d8ndole prec1•16n al concepto 

de la 1nterdependenc1a compleja y luego mostrar que en algunos casos 

las cond1c1ones de eata interdependencia caracterizan la relac16n 

entre lo• pal•••. 111ttjor de lo que lo hacen las condictonea asumidas 

por el enfoque del equilibrio del poder centrado en e1 Estado. (12) 

La 1nterdependenc1a en po11t1ca mund1a1 se rer1ere a a1tuac1ones 

en las que 1oa transnac1onolea 1nternac1onales crean erectos 

reciproco& entre los paises o los actores dentro de los paises. La 

1nterdependenc1a se d1st1ngue de lo 1ntercone~1on debida al costo de 

d1choa transacc1onea. Los tranaocc1ones os1rn5tr1cas son aquellas en 

las que los coatoa son m6s altos para uno parte que para la otra. En 

taies s1tuac1onea. la parte menos depend1ente puede ut111zar las 

relaciones 1nterdepend1entea como una fuente de poder en los procesos 

po1ft1coa de negoc1ac1&n. De esto manera se llega o un v~nculo entre 

el poder. la 1nterdependenc1o V 1o po11t~co mundial. Los 

1nterdependenc1os os1mAtr1cas pueden ser una fuente de poder entre los 

actores. y los actores pueden ut111zar este poder en lo negoc1ac16n 

po1~t1ca. 
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Las relaciones de interdependencia se pueden dar dentro y ser 

afectados por redes de normas. reglas y proced1mientos que regularizan 

la conducta y controlan sus efectos. Este es e1 conjunto de 

disposiciones reguladoras que afectan ias re1ac1ones de 

1nterdependencio como reglmenes internacionales. (13) Los reglmenes 

son 1as reg1as de1 juego entre los actores y median entre 1a 

distr1buci6n de capacidades entre las unidades y la negociaci&n 

pollt1ca en e1 siatttfllO internacional. E1 GATT ea un ejttf11P10 de un 

r8giMen internac1ona1. E1 concepto de1 r6gi1111tn se ve princ1palmente 

en 1oa asuntos MC>netarioa y 1110rltimo•. y cCJlllb~a. E ato se puede 

eMp11car por la relac16n entre la economla 11beral y la polltica 

internacional. Para que el estudio de cambio sea tn&a completo, es 

importante explicar un cambio en el rAgi11111n bojo condiciones de 

interdependencia. considerando la estructura del poder en el problema 

y c&no es afectada por las organizaciones internacionales. 

Otro notable ejemplo de r6gimen internaciona1 lo constituye el 

Fondo Monetario Internacional. Con io 1ntervenci&n de esta 

inst1tuci6n se ha hecho evidente una relaci&n de asinNttrla manifiesta 

por e1 intercambio desigual, que ha propiciado bajos niveles de 

desarrollo y ha estimulado el endeudamiento ••terno. Es evidente 

advertir que el FMI ha condicionado a los paises en desarrollo o 

adaptarse a condiciones de franca asimetr~a. al obligarlos a 

"ajustarse" econ&nicamente con el apoyo del financiamiento ••terno v~a 

endeudamiento. Se estimula asl la ocurrencia de desequilibrios de 

pagos, particularmente en la balanza comercial. 
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La aa1metr~a padecida por los paises en desarro11o contrasta con 

lo que acontece a 1os 1ndustr1alizadoa. En efecto. &1 incurren en 

d6f1c1t. como es e1 caso de Estados Un1dos. la prea16n para el ajuste, 

al est11o del que &e ap11ca al Tercer Mundo, br11la por su ausenc1a. 

La 1nterdependenc1a econ6m1ca forma el med1o en que loa Estados 

1nteractGan. Loa transacc1onea econ«Sm1cas 1nternaciona1ea en el 

trabajo y de otro tipo han sido pol1t1zadaa en el n1ve1 de •1stema 

just1f1cado. Por ••o. ••te campo de eatud1o se denomina •1a po1~t1ca 

de la econOlll~a 1nternac1ona1•. S1n elllbargo, eata teor~a no ana11za la 

1nteracc16n mutua entre ias re1ac1ones econ&ft1cas po1tt~cas 

1nternac1onalea y 1aa economlaa 1nternaa. porque el an611s1s no se ho 

desarrollado lo •ufic1ente para ser completo. 

Otros teorlcoa han querido descartar e1 concepto de poder 

nac1onal. considerando al Estado •term1nado como unidad econ&n1ca", 

(14) eatablec1endo la econotnla interdepend1ente como el marco sobre el 

cual giran los Estados para beneficio de todos. La corporac16n 

mult1nac1ona1 ea el agente especifico de la 1nterdependenc1a que pone 

la soberanla a raya. Bajo el enfoque de la economla liberal, 10 

extens16n de la corporac16n mu1tinac1onal es beneficiosa para la 

corporac16n y para el pals huesped, aunque algunos crlt1cos no est6n 

de acuerdo en los efectos de la corporac16n. especialmente en los 

casos de efectos as1rnAtricos. (15) 

Las generalizaciones del enfoque liberal son las sigu1entes:(l6) 

l. El Estado no es un actor aut6nomo. Est5 influenciado 

internamente y en sus acc1ones ~nternacionales por fuerzas no 

gubernamentales. 

2. En e1 sistema internacional, el Estado es uno de 1os muchos 

actores 1mportantes. 
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3. Loa procesos po1~ticos son e1 convenio y la negociaci6n entre 

1oa actores pluralistaa mds que 1a fuerza armada. 

4. No hay Jerarqu~a de asuntos. Los asuntos sociales V 

econ&nicos son tan importantes en el sistema internacional 

COlllO 10 son los asuntos militares y de seguridad. 

5. El capitalismo como un rnodo de producci6n y el 

mundial capitalista son supuestos indt•cutible•. 

mercado 

Como resGmen. el sistema interestatal v el sistema econ&nico se 

relacionan mutuamente, el primero por las reivindicaciones de 

independencia v de aoberanla de los Estados y el segundo por la 

estructura deaigualitaria de las sociedades o de las relaciones entre 

las sociedades. El sistema econ&nico tiene 

desvalorizact6n de las fronteras y en ia 

prtmacra en ia 

de 

las superpotencia&, que se prohiben a si mismas emplear todos los 

medios que poseen para matar y destruir. 

Desde la perspectiva liberal. el intercambio desigual es una 

muestra de la interdependencia asim&trica por diversas rozones, 

algunas de las cuales pueden ser: la divis16n del trabajo, donde unos 

paises se dedican a producir materias primas y otras manufacturas. 

Las materias primas tienen menor demanda que los bienes manufacturados 

que se venden a precios m5s altos. Asimismo, el proteccionismo que 

adoptan los pa~ses avanzados contra las exportaciones de los de menor 

desarrollo afecta el ingreso de divisos extranjeras para pagar la 

deuda. Igualmente, es importante la necesidad de obtener divisas 

extranjeras, cuya escasez impide el pago de importaciones necesarias. 

a~ectando el desarrollo de los pa~ses menos avanzados. 
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En un mundo 1nterdepend1ente. e1 Eatado-nac18n debe ajustarse a 

1os procesos econ&n1cos y adoptar e1 pape1 como uno de tantos actores 

1nternac1ona1es 1mportantes. E1 enfoque 11bera1 debe todavla 

desarro11ar una teorla sobre 1a mutua 1nteracc18n entre 1as partes y 

e1 todo de un s1stema 1nternac1ona1 de 1a 1nterdependenc1a de1 

comp1ejo. aunque ha 1ogrado un mejor ac1erto en e1 anftl1s1a de1 

desarro11o mund1a1 actua1. 

5.5.2. ENFOQUE MERCANTILISTA 

E1 enfoque mercant111ata parece ser el resultado de1 enfoque de 

la pollt1ca del poder centrado en e1 Estado. a diferencia de la 

economla po1~tico 11bera1 que nace de 1a economla 11bera1 y de los 

re1ac1onea 1nternac1onales. (17) El enfoque mercantilista tiene a1 

Estado como actor principal que es mot1vado por 1ntereses de seguridad 

nac1ona1. Los med1os para 1ogror seguridad, s1n embargo, son 

econ6micos mf5s que militares. De esta manera el s1stema econ6m1co se 

puede utilizar para llevar o cabo intereses propios del Estado sin 

utilizar armas militares. En lugar de movilizar a un ej6rc1to de 

hombres y tanques, el Estado manipula un sistema de pollt1cas de 

1nvers18n, controles de comercio y avances tecnol6gicos para servir al 

inter6a nac~onal. El 1nter6s nacional puede ser definido como los 

intereses dom6st1cos de pleno emp1eo y estab1lizaci6n de precios con 

un sector externo equilibrado y creciente, o en t6rminos de polltica 

exterior de interdependencia y seguridad. Los Estados que manipulan 

la economlo son pr1ncipalmente los palses desarrollados o del centro. 

Manipulan a los palses de lo periferia y las materias primas que 

pueden necesitar del mercado mundial. Inclusive, existen hoy en dlo 

rivalidades entre los Estados industrializados, agravadas por 1a 

desaceleroc~8n de crec1m1ento. Pero estos rivalidades no se traducen 
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en guerra, por 10 menos en 1a A11anza At18nt1ca. Loa razones del 

s1atema 1ntereatatal. en este caso, superan las queJaa que susc1ta el 

&1&tema econ&n1co. Pero s1 la competenc1a ea prolongada, 1a soc1edad 

en s~ m1ama vendr6 a reflejar la r1val1dad en sus act1tudea, sus 

prop6s1tos, sus patronea econ6m1cos y aus estructuras gubernamentales. 

Como rnenc1onado anter1ormente, hay dos economlas pr1nc1pa1es en 

el mundo, s1endo una cap1ta11sta y la otra soc1a11sta, pero el a1atema 

cap1tal1sta re1na ya que los paises aoc1a11stas tamb1An ut111zan el 

d61ar COftlO un1dad de med1da paro el comerc10; paises como Polon1a, 

Hungrla y otros han tomado prestadas sumas cons1derables dei 

Occ1dente; otros pertenecen al FMI y al GATT o desean pertencer, 

1mp11condo la obtenc16n de prAstomos en d61ares. 

En el s1atema econ&n1co, el s1atema monetar1o const1tuye la 

pr1mera de las reglas del Juego. Los dos s1stemaa monetar1os han s1do 

el de Bretton-Woods desde 1945 cuando el d6lar se volv16 la moneda 

transnac1onal equ1valente al oro. y convertta a Estados Un1dos en el 

On1co pala que no estaba ob11gado a tomar med1das restr1ct1vas en caso 

de d6f1c1t de 1a balanza de pagos exter1ores, y el de los camb1os 

flotantes, que 1ntrodujo Estados Un1dos en 1973 s1n consulta 

alguno.(18) Ahora el mercado 1ba a f1Jar el valor de las monedas como 

hacia con el del oro. Este camb1o le ha perm1t1do a Estados Un1dos 

cont1nuar gozando de las ventajas que le asegura su 

transnac1onal. Tamb16n se ha comb1nado Olt1mamente un 

car6cter 

d6f1c1t 

presupuestar1o con restr1cc1ones monetar1as que provocaron una baja en 

lo 1nflac16n y un alza de los t1pos de interAs estadun1dences, 

atraer capita1es extranjeros y sub1r e1 va1or del d61ar en 1983. 

para 

(i9) 

Atrajo cap1tales a despecho de un d6ric1t presupuestar1o med1ante e1 

uso exclus1vo de1 arma monetaria. (21) 
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Estados Unidos es e1 pals mlSs fuerte econ&nicamente y 1os 

cap1talea de 1os pal••• de1 Tercer Mundo que sufren 1a cr1&1a 

econ&n1ca deb1do a1 alto endeudam1ento y baja en la• ganancia• de las 

exportac1onea 1 acuden Q Estados Un1dos corno pa~s refug1o para sus 

dep6&1to•, daftando a~n m&a a sus prop1os pa~ses. Bojo e1 sistema 

monetar1o actual, Estados Un1dos puede mon1pular la moneda para 

mantener su aegur1dad en el mundo, y esto se demuestra en la 

devaluac16n de1 d6lar que empez6 en 

exportac1onea de Estados Un1doa. 

1987 para mejorar 1os 

Aunque las exp11cac1one9 mercant111&tas por a~ m1smaa e:J1Cpl1can 

s61o parc1almente las relac1ones 1nternac1onales, cualquier teor~a 

general tendr8 que tomar en cuento sus hallazgos. E atados Unidos 

puede tener un alto grado de autonom~a para actuar con sus prop1oa 

intereses como e11os los perc1ben. y d1chaa acciones tendr8n aspectos 

compet1t1vos. Re1acionando a 1oa rnercant111stas d1rectamente con sus 

antecesores 1nte1ectua1es. se puede estab1ecer que "en una era de 

interdependenc1a econ6m1ca y de sujec1~n mutua. las rel.ac:lones 

econ6m1cas 1nternac:lona1es podr~an 11.egar a ser 1a consecusi~n de la 

pol.~tica por otros med1os". (21) 

En el. 6mbito econ6m1co 1nternac1ona1. el. probl.ema que plantea el. 

endeudamiento externo. con sus 1ntr1ncadas manifestac:lones po1tt1cas. 

v1ene a const1tu1r un <reno :lnd1scut:lbl.e del. desarrollo de l.as 

econom~as atrasadas y un instrumento de control en l.a interdependencia 

cap1ta11sta. que obviamente les resulta desfavorabl.e. 
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5.5.3. ENFOQUE MARXISTA 

En los afto• sesenta predom1naba 1a •guerra fria• entre E atado• 

Un1dos y 1a Un1on Sov1at1ca; Estados Un1do& y sus a11adoa po11t1cos 

empezaban a compet1r econ&n1camente entre e11oa, los paises del Tercer 

Mundo se haclan conc1entes de las das1gualdades econ&n1cas, y ia 

eco1ogla mund1a1 se vela avanzada. Acontec1m1entoa econ&n1cos, 

po1~t1cos y soc1ale& forzaron a cuest1onar el parad1gma 11beral 

dom1nante. El 1mperat1vo de un nuevo parad1gma condujo a algunos al 

cuerpo de penaOM1ento 111Drx1ata ya que habla suf1c1entes var1antes 

dentro del marx1atRO para ajustar var1as neces1dadea 1ntelectuale• 

d1ferentes para una teorla crlt1ca. 

relac1ones 1nternac1onalea empezaron 

Algunos eatud1osos de las 

a poner en func16n en 1a& 

Teor~as de la Dependenc1a desarrolladas en Am&r1ca Lat1na. (22) 

Las trad1c1on•• de la h•stor1a econ&n1ca y los te6r1co& fundamentales 

de 1aa 1deas de la dependenc1a adelantan la tes1s de que una 

&61a economla MUnd1al cap1tal1sta ha &1do dasarro1lada desde 

el S1glo XVI y que su desarrollo t1ena 1a fuerza conductora de1 

camb1o soc1al moderno y por tanto de 1as re1ac1ones 

1nternac1ona1ea. A1gunos de los te6r1cos hasta ahora han entend1do al 

s1stema global como un conjunto de re1ac1ones entre ent1dades 

re1at1varnente comparadas, pero la nueva parspect1va del &1stema af1rma 

la ex1stenc1a de un s1stema con una 16g1ca y una estructura prop1as. 

Estas 1deas surg1eron de una s1stamat1zac16n de 

or1g1na1es sobre la dependenc1a econ6m1ca. 

1os estud1os 

Al respecto, uno de los mlis compl1cados estud1os emp~r1cos de 

la dependenc1a es el de Chase-Dunn. en al que el autor ver1f1ca 

los efectos de la dependenc1a sobre el desarrollo econ6m1co y la 

1gualdad de 1ngresos.(23) Encontr6 fuerte apoyo para la h1p6tes1s de 
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que 1a dependenc1a de 1nver&16n 1mp1de e1 desarro1lo econ&n1co y 

tamb16n para 1a hip6te&1& de que la dependenc1a en la deuda tamb1An 

retarda el desarrollo econ&nico. aunque no en el mismo grado. 

Ph1lipe Schmitter, por otro lado, no cree que la dependencia es 

culpable de todos los r11ales de Am6r1ca Latina, pero reconoce que las 

teortas han contribuido a construir teortas sobre el desarrollo lllCSs 

completas, complejas y mC5& ver1<1cab1ea. (24) Estas teortas han 

ten1do un impacto importante en loa relac1ones de Estados Un1dos y 

Arn6r1ca Lat1na acerca de la re1ac16n entre el desarrollo y 

el subdesarrollo. La principal contribuci6n del enroque no son 

los varios hallazgos a menudo contradictorios, sino la comprensi6n 

del sistema econ6mico internacional como un sistema, 

las diversas partes de manera diferente. 

que afecta o 

Un sistema mundial se define como una entidad econ6mica medida 

por la existencia de una efectiva divis16n del trabajo y una 

multiplicidad de culturas. Irnmanuel Wallerstein (25) afirma que 

hasta ahora s6lo existen dos tipos de sistemas mundiales: los imperios 

mundiales -- 6rea de control polttico, y las economtas mundiales en 

donde los actividades de intercambio econ6mtco no estan encerradas 

bajo ninguna autoridad polttica. Esta multiplicidad de los sistemas 

poltticos permiti6 los origenes del cap~talismo en Europa y 

su conttnua ex~stencia y expons16n hasta e1 presente. 

La economra mundial capita1~sta est6 caracter~zada por una 

divisi~n funcional y geogr6f~ca del trabajo, aunque no econ6m1camente 

equitativa. Esta div1si6n del trabajo t~ene tres 6reas: de nOcleo, 

de per1feria y de semiperiferia. Las act~v~dades econ6micas en el 

n0c1eo est6n m6s avanzadas. 1a periferia proporciona 1as materias 

primas y tiene un nivel de desarro11o tecno16g~co m6s bajo. La 
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sem1per1fer1a opera como e1 punto de 1ntercamb1o entre el nGcleo y 1a 

per1fer1a. La po1~t1ca de 1a dea1gua1 d1v1a16n de 

1a ex1stenc1a de Estados fuertes y d6b11es dentro 

trabajo es 

del s1stema, 

1os Estados fuertes en e1 nacieo y lo• d•b11es en 1a per1fer1a. Entre 

milis avanzadas y C01ftP1eJa• son la• act1v1dadea econ&n1cas y 

tecnol6g1cas del n0c1eo, van creando una estructura de clase mesa 

fuerte para med1ar entre 1oa grupos en conf11cto y af1nnar su 1nter6s 

colect1vo en •1 extranjero. 

Adeftllis. cuando los pa~aes de 1a per1fer1a 1mportan tecnolog~a. la 

1mportan a prec1os a1tos por el monopol1o que 1110nt1enen 1os pa~ses 

avanzado•. Esto a~ecta sus balanzas de pagos de 1110nera negat1va. que 

1nfluye en el plan de desarrollo y puede causar un endeudam1ento 

externo •1 los 1ngreaoa por sus prop1as exportac1ones no cubren el 

gasto en las 1mportac1oneB. 

Wallerste1n 1ntenta 1ntegrar el cap1tal1smo. e1 1mper1a11smo y el 

s1sterna de Estado en BU perspect1va te6r1ca. Su pr1nc1pal 

contr1buc16n te6r1ca es su desarrollo explfc1to de la economfa mund1al 

como un1dad sobresa11ente de an611&1&. Su apoyo h1st6r1co para la 

tes1s de que uno s61a economfa mund1al cap1ta11sta ha s1do 

desarro11ada desde e1 S1glo XVI y de que BU desarrollo ha s1do la 

fuerza d1rectora del comb1o soc1al moderno es 

contr1buc16n emp~r1ca para la 11teratura.(26) 

una 1mportante 

Tamb16n hay desacuerdo sobre 1a teorfa y la metodologfa en la 

corr1ente de los s1stemas mund1ales por parte de otros colegas. No se 

1dent1~1can cuantos n1veles hay en el s1stema mund1a1. Hay desacuerdo 

ep1stemo16g1co sobre s1 deben basarse en el contexto h1st6r1co o 

descubr1endo las 1eyes que reproducen 1as estructuras de 1a economta 

mund1a1. Se trata de espec1~~car las caracterfst~cas estables, 1as 
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variabies clc11caa y 1as tendenc1as secu1area que operan en este 

s1stema. La conatrucc16n de mode1oa ayuda a 1a comprenai8n de 1os 

camb1oa en e1 sistema. La teorla no cubre todas 1aa 5reaa de1 s1sterna 

mund1a2, y por esto ea criticada tomb1An. La interacc18n mutua de1 

sistema y sus partes todavla permanece abierta a1 desarro11o. (27) 

5. 6. LA DEUDA :! EL ARMA~NTO 

Las preocupaciones y conceptua11zacionea inc1uldas en •1 prob1ema 

econo-111111tar son v61idas observando 1a relaci8n entre endeudOlftiento y 

anna111en tiª"'° . 

Entre 1945 y 1976 •• originaron 2• conf1ictos armados y 

ocurrieron en e1 territorio de 7 paises, y en e11os, participaron las 

fuerzas orMadaa. o parte de las miaMOs. de 82 parees. La d:lstr1buc16n 

geogr5fica de 1os conflictos fue la aigu:t.ente: Europa. 5; Med1o 

Or:lente, 56; Asia, 35; Afr:lca subaahar:lana, 21; y AmlJr:lca Lat:lna, 25. 

(28) Estos conflictos son de tres tipos: a) 10& ant:l-rAg:lrnen, con el 

fin de derribar al gobierno en el poder, b) e1 tr1ba1, que es e1 

conf11cto interno con objetos m6s 11m1tados, como cierta autonom{a 

geogr6fica, o administrativa, y por lo regular, lo conforman grupos 

Atnicos o re11g1oaos diferentes, y e) el fronterizo, desarrollado para 

alcanzar objetivos territoriales. 

El. mundo est6 compuesto por unos 15• pa~ses. dos son 

superpotencias, unos 2• son Estados poderosos, y el resto puede 

considerarse formado por Estados que pertenecen al Tercer Mundo o 

mundo subdesarrollado. Se estima que Estados Unidos y la Uni6n 

Sov1At:l.ca poseen un arcenal nuclear comb:i.nado que equivale a 

airededor de cuatro toneladas de TNT por cada habitante de 1a 

ti.erra .. En efecto, las dos superpotenc:i.as son responsables de cerca 

de a•- del gasto mund:i.al en invest~gaci6n y desarro11o para fines 
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b&i~cos, dei s•• dei gasto m~i~tar giobai y de m6s de 7·- tanto de ia 

producc16n de annas como de sus exportac1ones. La contr1buc16n de 

1os a1gu1entes 2• pal••• equ1va1• aprox1111DdCJlllente a 3•• 

m111tar ntund1a1 y a 2s• de 1as exportac1onea de armas. 

dei gasto 

Unoa s• 

s6io 2••. 
(29) 

paises pequeftoa part1c1pan con un gasto m111tar de 

m1entraa que •u producc16n m111tar •• escasamente de s•. 
E1 gasto tota1 para f1nes ba11cos ha aumentado en proporc1onea 

a1arrnantea durante 1os 01t1nM>& tres decen1os. mu1t1pl1c8ndoae por un 

factor de caa1 tres en t8nn1nos rea1es. Las erogac1ones en el 

armoment1smo y el manten1m1ento de las fuerzas armadas se elevan en el 

mundo para 198'1- a alrededor de $ e••·••• m111ones de d61ares, 

equ1va1entea a cerca de s• de la producc16n total. MCSs del 5- de la 

producc16n 1ndustr1al de1 mundo se dest1na al sector m111tar, el cual 

absorbe tamb1An 5-&• del consumo total de petr&leo y un porcentaje 

mucho mayor de numerosos m1nerales no combu&t1bles. E1 gasto m111tar 

de lo• 1at1namer1canoa equ1va1e a s61o 1.5. de1 PXB; e1 de Afr1ca y de 

1os pa~ses de1 sur de As1a, a 3•: el del Med1o Or1ente a 12•; y el del 

Lejano Or1ente a &•. Juntos, el gasto m111tar de los paises en 

desarrollo es 

su desarrollo. 

un s• de su PXB, 

<s•> 

lo suf1c1ente paro afectar 

Hay dos maneros en que los palses se arman, uno es por ia 

producc1&n 1nterna, y otra es por la 1mportac16n. El costo de los dos 

ha aumentado tanto, que no es f6c11 dec1d1r que puede conven1r m6s, 

aunque ml5s y m&s palses optan por empezar por su producc16n 1nterna. 

Los costos de producc16n 1nterno 1nc1uyen el establec1m1ento de la 

1nfraestructura, el pago por 11cenc1os (1mpuestos para otorgar 

l1cenc1as) paro constru1r algun armamento, el pago de altos sueldos a 

fuerzas de trabajo extranjeras necesar1os durante algun t1empo, la 
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1mportac18n de p1ezas y mater1a1es fundomenta1es constantemente. y 

cada vez a prec1aa lll&s a1tas. que pueden hacer mesa cara 1a producc16n 

nac1ona1 que •1 •• 1mpartaran 1o• artrculoa term1nados. 

otro 1ado. comprar loa artlcu1os term1nadoa hacen a los 

Por 

paises 

1mportadore• completamente depend1entea a la tecnologra externa. V 

suacept1bl•• a loa auMentoa de prec1os. o a dec1s1onea de los 

gob1ernoa de cortar 1aa ventas por cuestiones pallt1caa. 

Puesto que en paises en desarrollo. en genera1. se carecen de 

instalaciones de 1nveat1gac16n y desarrollo. la mayorla de armamento 

produc1do en ellos est6 amparado por 1icenc1as y no es de or1gen 

naciona1. Cuando a1gunos proyectos arftlCll'llentistas se desarro11an 

internamente. a menudo se necesita la ayuda t6cnica de personal 

extranjero. y como regla. se importan loa COMponentes lll&s comp1ejos. 

fllNia de dos terceras partes de todas las 1icenc1as provienen de s61o 

cuatro paises: Estados Unidos. Francia. Gran Bretona y la RepGb11ca 

Federa1 de A1eman~a. (31) 

Hasta 1988 aprox1madamente. la cuarta parte de la producc16n 

mundia1 de armas trad1cionales se transferla a1 extranjero. En su 

mayorla. estas transferencias se orig1naban en ios paises 

1ndustr1a11zados. encabezados por Estados Unidos y la Un16n Sov16t1ca. 

y 65- se d1r1gla a las naciones menos desarrolladas. 

Desde principios de los ochenta. ha aumentado r6pidamente e1 

nOmero de paises que participan en ia producc16n y exportaci6n de 

armas convencionales. muchos de el2os siendo paises subdesarrollados. 

Este aumento se debe a tres factores principalmente: a) el progresivo 

acceso a tecno2og~as convencionales. b) sus propias dificu1tades 

financ~eras y econ6micas. que los conducen a sust1tuir la importaci6n 

de armas Y a adqu~r1r divisas convertibles mediante la exportaci6n de 
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estas ar11111s, y e) •u crec1•nt• COlllP•t1t1v1dad con loa vendedores 

trad1c1onalea de armas de loa pal••• 1ndu•tr1al1zadoa. De acuerdo 

con e1 SIPRI, la competenc1a entre los productores de armas de los 

paises 1nduatr1alea y de loa meno• desarrollados data de f1nea de 

lo• anos setenta. 

De1 2•• a1 4•• de 1a deuda externa de loa pa~aes 5rabea a1 1argo 

plazo ea pr1nc1palmente por la cOft1Pra de ar111Ds. Entre 1975 y 1985, 

loa paises 6rab•• han comprado ""5• del s•• de la• ar111Da que se han 

vend1do a lo& pal••• del Tercer Mundo. C1nco pa1•e• part1cularmente, 

han comprado cas1 el 42• de toda• la• arlllCIB vend1das a loa paises del 

Tercer Mundo. (32) 

fllllansur 1nd1ca que las compras de armas norteOl'Mlr1canas y 

sov1at1caa en el &rea 6rabe expl1can los presentes efectos de la 

deuda; hubo una d1sm1nuc16n en las donac1onea de armas a los paises 

6rabe& y un au111ento en loa 1ntereaea de los prA&tCJlftOs m111tares. 

Tamb1•n aumentaron loa prec10& de las arma& exageradamente despuAs 

de la guerra del prec1o del petr61eo en 1975. Todo esto caus6 

una sangrla de super6v1t de los petrod61ore&. Para Estados Un1dos. 

esto era una manera de recuperar el d6f1c1t permanente en la balanza 

de pagos. (33) 

Eg1pto no t1ene c1fras exactas de sus gastos en armamento. En su 

plan de producc16n 1nterna, el per16d1co New York T1mes calcu16 que en 

1965 el gob1erno eg1pc10 pagaba al exter1or m6s de ss• m11lones de 

d61ares anuales por concepto de los altos sueldos a las fuerzas de 

trabajo del exter1or y por las constantes compras de 111Dter1a1es para 

la producc16n. Esta suma correspondla cas1 al total de d1v1sas 

extranjeras con que contaba el pals en ese momento. (34) 
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La 1ndustr1a m111tar eg1pc1a representa, en c1erta forrna, una 

herenc1a de 1a dec1s16n tomada en 1os setenta por 1a L1ga Arabe, 

despu•• de1 aumento de1 petr61eo en 1973, de que ese pal• fuera 1a 

sede de un programa reg1ona1 para fabr1car arMOa con f1nanc1om1entos 

proven1entes de 1o• Estados de1 Go1fo P•rs1co. Aunque 1o• paises de1 

Go1fo •• aa11eron de1 programa reg1ona1 despuAa de que Eg1pto f1rm6 e1 

tratado de paz con Israe1. e1 crec1m1ento de 1a 1ndustr1a m111tar 

eg1pc1a cont1nu6. Hasta 1985, n1ngun otro pala de1 Med1o Or1ente 

contaba con una 1ndustr1a de armas 1mportantea. En i981o Eg~pto vend~6 

armamento por si.••• m111ones de d61ares. pr1nc1pa1mente a 1o• paises 

de1 Go1fo PArs1co. E1 mayor 1rnportador de equ1po m111tar en e1 mundo 

hasta 1985, era Arab1a Saud1ta, que ha eMpezado su prop1a 1ndustr1a 

de arMCJs. 

La• venta• de arma• de Estados Un1doa demuestra que se desorro116 

un fen&neno 1nteresante en 10 evo1uc16n de1 endeudam1ento a travAs de1 

armmnento y 1a dependenc1a que esto supone. Los paises m&s fuertes en 

1a venta de armas son Estados Un1dos, 1a Un16n Sov18t1ca, Ing1aterra y 

Franc1a, pero e1 Gn1co pala que t1ene estadlst1cas f6c11e& de obtener 

y ana11zar es Estados Un1dos. y por esto, 1os datos a cont1nuac16n se 

basan en un estud1o sobre su venta de armas. (35) 

Entre 1955 y 1965 1as cond1c1ones en 1as ventas de armas de 

Estados Un1dos a otros paises eran muy generosas. Se cobraba e1 23• 

de1 va1or y se daban fac111dades de pr6stamos a 1os compradores. E1 

76• de1 va1or de1 aumento se daba como una beca, a veces cond1c1onada. 

Los 1ntereses que se cobraban en 1os prAstamos eran muy bajos. en 

promed~o de 5.6 •. 
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Entre 1966 y 1979, 1as condiciones •• fueron haciendo 

d1f!c11es hasta que en 1979 camb1aron por CQlllPloto. La parte 

considerada COMO beca s61o qued6 en s•: la parte que se podio pagar 

con pr6atamoa otorgados 11eg& a un 42-45-; ahora se ped!a tamb16n un 

pago en efectivo (dinero fresco) de aproxi111CJdCJ1111tnte 61- a comparac18n 

de 19- en 1969. Lo• 1ntereaes sobre loa pr6sta1110s m111tarea subieran 

hasta 14-. Loa intereses de 1os praatOMO• militares no se re1ac1onan 

directamente con 1a oferta y demanda de las bancos en el 111ercado de 

d1nero. Loa gobiernos de los paises vendedores y COfftPradorea pueden 

acordar e1 porcentaje de interas entre ellos. De esta 111CJnera. Estados 

Unido• podio fijar los intereses que cobra segOn su polltica fiscal. y 

aal cubrir parte del d6fic1t de su balanza de pago. aunque esto no 

favorezca a loa paises compradores. 

Estados Un1do•. aunque ea el pr1mer vendedor de armamento. es 

tarnb1&n el pota con· el gasto m111tar mas alto de1 ftlUndo. 

m111tarea en 1978 se ca1culon en unos s1•s.2 m11 

Los ga9tos 

m111onea de 

d61ares. Loe 

presupuesto 

planea del gob1erno de Ronald 

de defensa de $425.2 m11 millones 

Reagan eet1maron un 

de d&lares (197B-19ee) 

(36). o sea con un aumento de $32• m11 m111ones de d61area en un 

poco m6s de un decen1o. Se eat1ma que el gasto m111tar de 

Estados Un1dos para la d6cada de los ochenta cubrir6 un 7• de su 

PIB. (57) 

El gasto en arMDmento afecta las balanzas de pagos de cualqu:i.er 

pata pues prop1cia d6fic1t que pueden var1ar en sus efectos. Estados 

Un1dos. aGn con su deuda. siendo el primero en endeudamiento en el 

mundo. no ve afectado su desarrollo. porque es un pars avanzado. En 

cambio. los pa~ses del Tercer Mundo. s~ se ven afectados porque 

todavta no alcanzan el desarrollo de los 1ndustr1olizados. y sin 
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embargo est5n muy endeudados, y deb1do a sus d1versaa c1rcunstancias 

po1rticas, requieren de fuertes desembo1soa en gastos m111tares, 1os 

cua1es tienden a contribuir a1 agravamiento de au condic18n de 

deudores y subdesarrollados. 

El caso de M&xico resulta pecu11ar 1 pues excepcionalmente destaca 

entre los parses latinoamericanos y del Tercer Mundo. ya que destina 

montos casi insignificantes de su PIB a la adquisic18n de equipo 

militar. Sus caracterrsticaa aociopollticaa explican esta situaci6n 

ya que ea un pala que no precisa de gastar en su derensa militar, ni 

con re1ac16n a inexistentes amenazas externas ni a presiones internas, 

yo que goza de un clima de estabilidad po11t1ca que le favorece, y en 

alguna medida su vecindad con Estados Unidos ha desestimulado su 

necesidad de mantenerse armado al mismo nivel que otros parees de 

centro y SudamArica que se enrrenton a circunstancias militares de muy 

(38) 

Brasil ha pasado al quinto o al sexto lugar como fabricante de 

armas del mundo no socialista. Se estima que las exportaciones de 

armas de Brasil sobrepasaron en 1983 los s2.••• millones de d61ares, 

aunque los tratos de armas de Brasil con el extranjero y sus 

estadlsticas respectivas se guardan en estricto secreto. De acuerdo 

con el SIPRI, Brasil habla eKportado hasta 1984 un 46• del armamento 

pesado que vendieron todos los proveedores del Tercer Mundo. (39) 

Argentina es un pals que ha gastado mucho en ei 

armamentismo. Aument6 su 1mportac16n de armas en 1975; era de $1.3 mil 

millones de d6lares. En 1988 sub16 esta 1mportac16n en costos 

hasta $3.6 mil millones de d61ares. Un ano despuAs, en 1981, ei 

333 



costo de 1mportac16n fue de s1• mi1 m~11onea de d61ares, antes de 

empezar 1a guerra c~n Ing1aterra sobre 1as Ia1as Ma1vinas. 

gasto representa 64• de1 presupuesto de1 gobierno de ese ano. 

Ei 

(4•) 

E1 aumento en e1 precio de 1as armas se re1aciona con e1 aumento 

en 1oa excedentes de 1os petrod61ares que se vi6 en 1a cris1s de 1973. 

A1 aumentar 1os prec1os de1 petr61eo, aument6 tomb16n e1 prec1o de1 

armamento que absorb~a parte de 1os petrod61ares, y •1 aumento afecte 

a 1os pa~ses compradores, aumentando mlis 1aa cant1dades que tendr~an 

que pagar por comprar este armamento. De esta manera tamb16n se puede 

ver como e1 armamento se re1ac1ona con 1a deuda y e1 desarro11o. 

5.7. ~ ~ •ECONO~MXLXTAR• 

Desde 1os aftos sesenta 1a frase "po1~t1co-mi1itar" se hizo 

popu1ar en 1as re1aciones internaciona1es, y recordaba a 1oa hombres 

de po1~tica y a 1oa mi11tares que BUS preocupaciones estftn 

interconectadas constantemente. (41) 

De 1a misma manera, ea obvio que a1 hablar de defensa hay que 

tomar en cuenta e1 dinero y los recursos, y hoy en d~a se desarro11a 

una mejor comprensi6n de 1os asuntos "econo-mi11tares", y el impacto 

permanente de las cuestiones econ&nicas y de defensa. 

La econom~a es ahora parte de todos los aspectos de 1as 

relaciones 1nternaciona1es, desde cu6nto hay para la defensa, hasta 

tratar de usar la moneda como arma; prestar o dar dinero y armas a 

grupos rebe1des en diversos pa~ses de1 mundo o prestar dinero para el 

desarro11o de otros pa~ses 1os puede vo1ver despu6s dependientes por 

su mismo endeudamiento. 
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M1kha11 Oorbachev ent1ende muy c1arCllftente que su pa~• podrd ser 

una gran potenc1a a1 mejorar sus bases econ&n1caa. y para esto estd 

dispuesto a deshacerse de m1s11es con ta1 de tener mejor oportun1dad 

de desarro11ar su econom~a. 

A1emania Occ1denta1 ea ahora una potencia en Europa Occidenta1. 

Aunque tiene una fuerza armada grande. no tiene mis11es y su pob1aci6n 

se reduce en vez de aumentar. pero tiene una rnoneda s611da. uno de 1os 

mejores super5vit comercia1ea y 1a capacidad de inversiones fuertes. 

Jap6n tiene un poder tota1mente econ&n1co y tiene a todos 1os 

pa~ses industria1izados temb1ando con una combinaci6n de preocupaci6n 

y ansiedad por recibir sus super6vit de 1o& ahorros. 

econ6m1co 10 empieza a ap11car en e1 Grea de 1a po1~tica. 

Este poder 

La comunidad europea sigue su esfuerzo por unirse en un mercado 

coman. Puede vo1verse una potencia y podrla defenderse dependiendo de 

su 1ntegrac16n econ6m1ca y como aumenta su crecimiento. 

E1 pape1 de Estados Unidos en 1a& re1aciones internac1ona1es se 

ve disminuido no por 1a p6rdida de barcos. arrnaa y aviones. sino por 

1a a1ta dependencia en e1 capita1 extranjero por sus d6ricit en 1a 

ba1anza cornerc1a1 y presupuesta1. Estos d6ricit no 1e permiten ejercer 

su inr1uencia sobre otros y tambi6n afecta sus decisiones sobre e1 

gasto en 1a defensa. 

Los estudio& "econo-m111tares" apenas empiezan. (42) P1anes o 

futuro podr~an 1nc1uir 1a bOsqueda de so1uciones a 1os prob1emas de1 

mundo (prob1emas econ6micos y m111tares) con 1a cooperac16n de 

todos 1os paises; 1a reducc16n dr6st1ca en 1as armas at6micas y e1 

r1esgo de conf11ctos nuc1eares. aunque rnanten1Andose en un margen de 

competencia; y 1a bOsqueda de mejores re1ac1ones con 1a Un16n 

Sovi6t~ca. econ6m1ca y m111tarmente. Es def1n1t1vo. que de 1a 
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capac1dad de convera16n de 1a• armas actua1e• y potenc1a1ea en 

recuraoa para •1 deaarro11o. puede depender 1a poa1b111dad de 

suav1zar •1 agob1ante problema de1 endeudam1ento de 1oa pal••• en 

deaarro1lo. en la rned1da en que ae d1aponga de mayores v mejores 

sat1sfactores v1tales para 1a paz 1nternac1ona1. Zndudab1emente las 

cond1c1ones deplorables que padecen por hambrunas v sequlas los 

paises 

b6i1coa -· atrasados. pueden verse revert1doa •1 ios recursos 

se conv1erten en a11mentoa. nted1caMentoa, maqu1nar1a 

agrlcoia, v obras de 1nfraeatructura. 

La real1dad es que el costo en e1 armamento ha escalado a 

cant1dades Jamda v1atas, v s1n duda, t1ene efectos 1mportantes en la 

econOll'lla de loa paises. Por este mot1vo, la frase "econo-m111tar" 

debe ser ya parte 1ntegra1 

1nternac1onalea. 

dei estud10 de las relac1ones 

5.8. .!:.!. DEUDA y EL DESARROLLO y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

La deuda v el desarrollo, como d1cho antes. son muy 1mportantes 

aspectos de las relac1ones 1nternac1onales y por esto son tamb16n 

1mportantes para las organ1zac1ones 1nternac1onales que se han formado 

para la comun1cac16n y soluc16n de los problemas que afl1gen a algunos 

y a todos. 

La s1tuac16n cr~t1ca de los paises subdesarrollados ha llamado la 

atenc16n de las organ1zac1ones 1nternac1onales, y por med1o de estas, 

1ntens1f1can sus fuerzas y buscan combat1r y hacer retroceder la 

cr1s1s de la deuda. Estas organ1zac1ones 1nternac1onales surg1eron 

para tratar este t1po de asunto, pero hoy en dio, algunas han tomado 

el prob1ema de la deuda y el desarro1lo como un objet1vo pr1mord1a1 a 

soluc~onar. 
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Desde e1 punto de v~sta de la• relac~onea ~nternactonales qu~z6s 

1as rnlSs 1mportantes organ1zac1onea que tratan el problema de la deuda 

y el desarrollo son: la ONU. el UNCTAD. y los pa~ses no al1neados. 

Sus debates •• exatn1nan a cont1nuac1en: (43) 

5.8.l.. ~~EXTERNA DE .bQ§ PAJ:SES DEL TERCER MUNDO y LA 2!!!Y 

La deuda externa de los pal••• subdesarrollados ha llegado a ser 

un problema tan serta que se ha vuelto un problema mundial. y as~ un 

problema de las relaciones ~nternacionales por las 1mpl~caciones que 

lleva. La ONU. como organ1zaci6n de repreaentaci6n de loa paises del 

mundo ha empezado a tomar el problema de la deuda como un problema a 

tratar dentro de la organizac16n. 

Para analizar la pos1c16n de la ONU con la deuda externa de los 

pa~ses subdesarrollados. ea necesario en~ocarse en 

fundamentales: 

dOB puntos 

1. La Asamblea General de la ONU es donde se ve el problema de la 

deuda externa; 

2. El UNCTAD tamb1An est6 tratando el problema de la deuda externa. 

Sobre la Asamblea General y el problema de la deuda cabe 

senalar: 

El punto NOm. 13 de la Carta de las Naciones Unidas hace hincap16 en 

el papel importante que Juega la Asamblea General de la ONU en la 

preparac16n de los estudios y recomendaciones que se necesitan para la 

formaci6n de cooperaciones internacionales en los sectores econ«5m1cos. 

sociales. culturales. educativos y de salud. pero los Cap~tulos 9 y 1• 
de la Carta de la ONU limitan las responsabilidades de la Asamblea 

General en los sectores econ&nicos y sociales. 
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Los prob1emaa econ&n1coa y socia1es. con e1 prob1etna de 1a deuda 

externa. son 1oa prob1etna• princ1palea en loa paises subdeaarro11adoa. 

y como se han desarro11ado a n1vel mundia1, entonce• la Asamblea 

Genera1 se ha enfocado en e1 problema de 1aa a1gu1entes dos maneras: 

a) Emitiendo 1ae Reso1ucionea de 1a Asamb1ea y as~ re1ac1on6ndoae 

de una manera ind1recta con e1 prob1ema de 1a deuda. y 

b) Enfoc6ndose en 1as cond1c1ones de 1os Estados m1embros de 1a 

Aaamb1ea Genera1. y su prob1ema de pago de sus deudas en 1a 

G1t1ma Reun16n Genera1 de la Asamb1ea y en 1a Reun16n que se 

efectu6 en mayo de 1986. 

Sobre 1as Reso1uc1ones (a), relac1onadas con el problema de la 

deuda, en d1c1embre de 1972, la Asomb1ea Genera1 em1t16 una resoluc16n 

que hace h1ncap16 en 1a importancia que tienen para los paises 

subdesarro11adoa los prob1emaa econ&n1cos y sociales y se ind1c6 que 

se debe desarrollar un sistema econ&nico social a nivel mundial por 

medio de una Carta que defina 1oa derechos de los Estados y sus 

obligaciones econ6micas. Durante 10 reuni6n de la Asamb1ea Genera1 del 

9 de abril al 1 de mayo de 1974. se trataron los 

econl5m1cos 

s1gu1entes: 

y la& recomendaciones de esta reun16n 

(44) 

problemas 

fueron ias 

Oec1arar un nuevo sistema econ6mico mundial con el objetivo de 

hacer desaparecer 1a brecha acelerada entre 1os paises desarrollados y 

1os pa~ses subdesarrollados, pero impulsando la cont1nuac16n de1 

desarrollo econ&nico y social bajo un c11ma de justicia e igualdad. 

El 13 de diciembre de 1974 1a Asamblea Genera1 acept6 con rnayor~a 

de votos la Carta de Derechos y Obligaciones de los Estados, 

incluyendo 1os pr1nc1p1os que deben estab1ecerse en e1 nuevo sistema 

econ6m1co mund1a1. 
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Como sabemoe, hoy en d~a ex1aten reetr1cc1onea en el ·~•tema 

econC5m1co sobre loa derechos de los paises subdesarrollados; entonces, 

se deben mod1f1car los prec1os de las mater1aa pr1rnaa de una manera 

justa y cancelar 1aa barreras aduanalea que enfrentan las mercanclas 

de los paises subdesarrollados. Esto puede contr1bu1r para aumentar 

loa 1ngreaoa de loa paises subdesarrollados, ya que se les perm1t1rla 

a estos paises d1sm1nu1r sus pr6atamoa y pagar el serv1c10 de la deuda 

bajo un cl1ma econ&nlco mds equ1tat1vo. 

Durante la G1t1ma reun16n general de la Asamblea (b), el problema 

de la deuda dom1n6 los d1scursos. Durante esta Reun16n NGm. 41 de la 

ONU los pres~dentes de los paises subdesarrollados expresaron sus 

temores sobre la crisis de la deuda. Surg~eron algunas corr1entes y 

puntos de v1&ta por parte de varios de estos paises: 

1. Los presidentes moderados p1d1eron una reparaci6n del s~stema 

monetario mundial y la reeatructurac16n de la deuda externa, con la 

cancelac16n de una parte de Asta. 

2. Posiciones radicales, con F1del Castro de Cuba como i~der. 

p1dieron que los paises endeudados no pagaran exponiendo que esta 

deuda entraba dentro del plan y trampa de los paises acreedores 

para subyugar y dominar a los paises del Tercer Mundo como en los 

t1empos dei colonia11smo, nada rn6s que ahora por medio de una 

manera econ6m1ca del mercado libre y la exacci6n de recursos mediante 

el servicio de la deuda. 

3. El punto de vista de los presidentes de ios paises 

desarrollados rue insignificante y casi inexistente. Dec1araron 

que sentran mucho lo que los parses subdesarrorrollados sufr~an y 
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que aer!a fact1b1e e 1mportante ver 1oa casos de 1a reeatructurac16n 

de 1as deudas de cada pa~a por separado. bajo 1aa reg1as de 1as 

organ1zac1onea monetar1as 1nternac1ona1ea eatablec1daa. 

Durante 1a Reun16n Extraordinaria que ae 1lev6 a cabo del 27 al 

31 de mayo de 1986. el problema de la deuda ocup6 un lugar muy 

1mportante. eapec1a1mente el probletna critico en Afr1ca. E1 

pre&1dente de la Organ1zac16n de Africa p1d16 que se redujera el 

serv1c1o de la Deuda de Afrtca. (45) Tamb16n propuso que se 

organizara una conferencia 1nternac1ona1 para soluc1onar el problema 

de la Deuda Externa de Africa. 

, . El representante de Polonia permanente en la ONU. expres6 1a 

op1ni6n de nueve paises soc1a11staa sobre el problema econ&n1co que 

enfrenta Afr1ca y que incluye la deuda. Su op1ni6n ea de que este 

problema existe por la correlaci6n entre Afrtca y los paises 

occidentales. y que no es posible que exista una soluci6n 16g1ca a 

este problema sin reordenar 1as relaciones econ&n1cas internacionales 

en base a medidas Justas. de igualdad y democrac1a. 

nN5s importantes para resolver este problema serian: 

Las condiciones 

(46) 

a) La reducci6n del servicio de la Deuda Externa. 

b) La dism1nuc16n en la tasa de 1nter6s de los pr6stamos. 

c) La reordenac16n del sistema monetario internacional, 

en cuenta los intereses de todos los paises. y 

tomando 

d) E1 apoyo a1 establecimiento de 1as conferencias 

1nternac1onales para resolver la deuda africana. 

2. La opin16n de los paises no-alineados fue la siguiente: e1 

presidente de Yugoslavia declar6 que la sugerencia de cancelar la 

deuda de Afr1ca tenla sus mliritos. 
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3. La opini6n de loa pala•• deaarrolladoa occidental•• fue la 

siguiente: 

a) Canada. Holanda y Dinamarca est1pu1aron que iban a cambiar 

sus cr6d1tos para 1os paises menos desarro1ladoa de Afr1ca. para que 

resu1taran ser como un rega1o. Sugir1eron tCllllb16n cancelar e1 

serv1c1o de 1a deuda espec1f1cado como ayuda al desarrol.1o durante 

c1nco anos. 

b) Jap6n. Franc1a e Ing1aterra opinaron que para resolver los 

problemas econ&n1cos se deben tratar bajo 

1nternac1ona1es. 

separado. 

e1 FMX y e1 C1ub de Par~s. 

5.8.2. EL UNCTAD y ll PROBLEl'IA DE ~ DEUDA 

1as organ1zac1ones 

con cada caso por 

El problema de la deuda es tamb16n un aspecto importante de1 

trabajo de esta organ1zac16n. Desde 1968. el UNCTAD ha estado tomando 

resoluciones como las siguientes para tratar de ofrecer opciones que 

resuelvan este problema mundial. 

1. La Resoluci6n NGm. 132 (D-15) tomada en 1975 trat6 sobre la 

posibil1dad de renegoc:lar la deuda a nivel multilateral para que se 

pudiera llegar a un acuerdo adecuado tanto para los deudores como para 

l.os acreedores. 

2. La Resol.uci6n NOm. 222 (D-21) trat6 sobre los limites a los 

puntos importantes que se podr~an poner para la negoc1aci6n del 

problema de la deuda a nivel multilateral, que fueran aceptadas por 

los deudores y acreedores. 
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3. La Reao1uc16n NOm. 165 (D-9) tomado en 1977, trat6 sobre 1a 

pos1b111dod de que 1oa pa~aes avanzados acreedores. aceptaran 

d1sm1nu1r e1 serv1c10 de 1a deuda externa a 1os pa~aes endeudados. 

espec1a1mente a 1o• pa~ses de menor desarro11o. y que tamb1An se 

fac111taran 1aa cond1c1onea de apoyo a1 deaarro11o b11atera1 y 

of1c1a1. Esta reao1uc16n resu1tar~a en una d1am1nuc16n a 1a deuda 

externa de un monto de ae1a m11 m111ones de d61ares a favor de ml5s de 

45 pa~sea aubdeaarro11ados. 

4. La Reao1uc16n NOm. 161 (D-6) ~ue tomada en 1983. Esta 

reso1uc16n p1de a 1os pa~ses avanzados que cump1an con sus comprom1sos 

para 1a d1sm1nuc16n de1 aerv1c1o de 1a deuda, espec1a1mente 1os 

prAsta1110a de apoyo a1 desarro11o 1nternac1ona1, y para 1os pr6atamos 

of1c1a1ea que garant1zan 1aa organ1zac1one& 1nternac1ona1es. (47) 

5.8.3. ~DEUDA EXTERNA y~ MOVXMXENTO ~LOS PAXSES .!!!Q ALXNEADOS 

Durante 1a Aeun16n Cumbre de Horar1, Z1mbabwe en aept1embre de 

1986, 1os pa~sea no a11neado& d1eron un 1ugar muy 1mportonte al 

prob1ema de 1a deuda e•terna. Loa prea1dentes de 1os patses 

no-a11neados p1d1eron a 1os gob1ernos de 1os demGs patses deudores 

y acreedores, y a 1as 1n&t1tuc1ones monetar1as 1nternac1ona1es 

que comenzaran e1 d161ogo poltt1co entre e11os para 11egar a una 

soluc16n mutua sobre el prob1ema de la deuda externa. Sus 

recomendac1ones se 1nd1can en var1os puntos a cont1nuac16n: (48) 

1. Aceptar la responsab111dad mutua entre los patses 

acreedores e 1nst1tuc1ones monetar1as para so1uc1onar e1 

de la deuda externa, 

2. Reduc1r 1a tasa de 1nter6s real, 
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3. Poner a di.sposi.ci.6n recursos fi.nanci.eros adi.ci.ona1es para 

ofrecer mlSs rac111.dades de cr&d1tos por med1o de1 FMX, y expand1r 

1as raci.11dades fi.nanc1eras para di.smi.nui.r e1 cargo de1 serv1ci.o de 1a 

deuda aurgi.da por 1a subi.da de 1a tasa de 1nter6&, 

4. D1sm1nui.r e1 cargo de1 servi.c1o de 1a deuda externa y 

11.mi.tar1o con un porcentaje de 1oa i.ngresos de 

exportac:l.ones de 1o& paises subdesarro11ados para ofrecer 

1as 

1a 

oportun:l.dad de obtener e1 desarro11o econ6m1co y soci.a1. 

1oa ha ria surgi.r una ayuda nueva 

subdesarro11ados que no pudi.eran cubri.r sus 

deuda, 

para 

ob11.gaci.ones 

Esto 

paises 

de 1a 

5. 01.&ti.ngui.r entre cada caso de 1o• paises subdesarro11adoa y 

dar un trato espec1.a1 a 1os paises m&a pobres y menos ayuda a 1os 

paises menos pobres, 

6. Ofrecer nuevas ventanas para 1as exportaci.ones de 1os paises 

en 1os mercado& de 1os paises avanzados subdesarro11ados 

i.ndustri.a11.zados, y a1 mi.srno ti.ampo 1os paises desarro11ados deben 

e11.mi.nar e1 protecci.oni.srno de1 comerci.o exteri.or y orrecer 1a 

estabi.11.dad en e1 mercado de 1as matert.as pri.mas. 

5.9. RESUMEN 

E1 objeti.vo de1 presente capltu1o es demostrar que 1os prob1emas 

de1 desarro110 y deuda son temas de 1as re1aci.ones i.nternaci.ona1es 

aunque en e1 pasado 10 ci.enci.a de 1as reiaci.ones i.nternaci.ona1es se 

ocup6 pri.nci.pa1mente de1 enfoque po11ti.co y 1a po11ti.ca de1 poder. 

Con e1 ti.ampo, 1a po11ti.ca econ6mi.ca ha veni.do a tomar un 1ugar 

i.mportante y para1e1o 01 enfoque po1I:ti.co 

1.nternaci.ona1es, uno i.nf1uyendo en e1 otro. 
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Por esto. hoy en dla ex:lsten do• corr:lente• pr:lnc:lpalea de teorla 

de laa relact.onea :lnternac:Lona1e•, una •• 1a Eacue1a de 1a Po11t:lca 

de1 Poder centrado en •1 Estado. y otra MCSs rec:lente es 1a E•cue1a de 

Econom~a Po11t:lca Xnternac:lona1. La segunda eacue1a ha surg:ldo 

congruente con 1oa camb:los ocurr:Ldos en e1 mundo y por la conc1us:l6n 

de o1gunos de 1oa te6r:Lcos de que e1 Estado ha 11egado a au f:ln como 

un:ldad econ'5m:s.ca. Ahora ex:lste un mundo re1oc:lonado con todos los 

aspectos de 1a economla y todos 1o• pal••• aon depend:lentes de este 

s:lstema de alguna manera u otra. 

A1 tomar :1.mportanc1a e1 enfoque de 10 economla en 1aa re1ac:s.ones 

1nternac:lona1e• fue :importante buscar el enfoque te6r1co para 

exp1:lcar los camb:los y ana1:lzar1os dentro de loa estud:loa de las 

re1ac1ones :lnternac:lonales. Las relac:Lones transnac:lonales se 

mu1t:lp11.caban en e1 mundo con empresas comerc:lales mult1nac:lona1e• y 

otros grupos 1mportantes, separados de los gob:lernoa, y estas 

organ:lzaciones tomaban fuerza para 1nf1u:lr en l.os paises en 

5reas de finanzas. comerc:lo, cienc:la, en el espac:lo y otros aspectos 

de la sociedad contemporftnea. 

El estud:Lo de la Economla Po11t1ca Znternac1ona1 t:lene por lo 

menos tres perspect:lvas te6r:lcas: 1:1.berol, mercant:l.1 y rnarx:lsta. El 

enfoque l:lberal toma su apoyo en el l:lbre mercado con l.as 

corporac:lones transnoc:lonales d:lstr:lbuyfindose por el mundo, y los 

Estados giran sobre el marco de 1a economlo :lndepend:lente. El enfoque 

mercant11 observa que los Estados mlis fuertes pueden ut:l.1:1.zor la 

economla como arma para serv:lr o sus prop6s1tos de segur:ldad. Este 

enfoque si est6 centrado en la pollt:lca de poder del Estado, pero los 

Estados man1.pu1an e1 s1.stemo econ&n1co 1:1.bre a su f"ovor. La 

perspect:lva marx:lsta se desarro11a ya que en los anos sesenta del 
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presente s1g1o habla mucho descontento con 1a a1tuac16n de1 ntundo y no 

habla teor!a c1ara para def1n1r los Camb108 que se ventan 

desarro11ando. La teor!a marx1sta ofrec!a los var1antes suf1c1entes 

para exp11car var1os de estos camb1os. De aqu! tom6 1mportanc1a el 

pensam1ento de las Teor!as de la Dependenc1a donde e1 mundo se d1v1d!a 

en paises desarrollados y paises subdesarrollados, qu1enes mant1enen 

re1ac1ones subord1nadas con 1os pr1meros. 

Otros te6r1cos comenzaron a buscar una teor!a que def1n1era el 

desarro11o de una s61a economta mund1a1 cap1ta11sta, caracter1zoda por 

una d1v1s16n func1ona1 y geogr6f1ca del trabajo, y cata1ogando al 

mundo en tres 6reas. el nGcleo, la per1fer1a y la &91111per1fer1a. La 

ex1stenc1a de Estados fuertes y d6b1le& en el mundo es una real1dad 

aceptada y exp11cable. 

El concepto de la pres16n lateral expl1co que el crec1m1ento en 

la poblac16n y las neces1dodes de estas poblac1ones afecta al resto 

del mundo. Al crecer, pasan de sus fronteras y sus s1stemas soc1ales 

crecen, 1nteroctGon y se recomb1nan a n1vel 1nternac1onol. 

Esto se puede ver, por ejemplo, en las comun1cac1ones por rned1o 

de lo telev1s16n, lo m0s1ca de la Juventud, y el deseo de las fam111as 

de tener en sus casas los b1enes suntuar1os que el mundo moderno 

ofrece. Todo esto y el 1ntercamb1o entre po~ses hace que el mundo se 

1nterconecte. Los mlis fuertes 1nflu1r6n mtis en los dAb1les; y var1os 

grupos podr6n compet1r entre ellos. Por esta pres16n lateral se puede 

expl1car el aumento en la v1olenc1a a n1vel soc1al que no perm1te lo 

ex1stenc1a de una paz mund1ol. Esto teorta trata tanto los asuntos 

econ6m1cos como poltt1cos y soc1ales, y por eso es 1a m6s completa 

poro los relac1ones 1nternoc1onoles. 
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La deuda estft fuertemente conectada a 1a compra de armamento. 

espec1a1rnente en e1 Med1o Or1ente. La conex16n de 1a deuda con 1as 

fuerzas m111tares y 1o& prob1emas que genera en e1 desarrollo de los 

paises tamb1an causa problemas en las relac1ones 1nternac1onales. Es 

mas. en 1aa re1ac1ones 1nternac1ona1es. 1os problemas 

pollt1co-m111tare& ya son tan 1mportantes a cona1derar como los 

problemas econ&n1co-m111tarea. ya que 1a economla es ahora parte de 

todos los aspectos de las re1ac1ones 1nternac1onalea. 

m111tar. 

1ncluyendo el 

Deapu6s de expl1car loa 1ntentos en la bGsqueda de teorlas para 

exp11car loa camb1oa en loa relac1onea 1nternac1ona1ea. se puede 

constatar que algunas organ1zac1ones 1nternac1ona1es han tomado los 

problemas del mundo como puntos pr1nc1pales en 

1nternac1onalea. 

SUB reun1ones 

La ONU ha tomado el problema de la deuda externa como un problema 

1nternoc1onal y ha suger1do 1a formac16n de un nuevo s1stema econ6m1co 

mund1al para desaparecer la gran brecha entre los paises desarrollados 

y loa subdesarrollados. Busca tamb16n defender los prec1os de las 

mater1a& pr1mas y cancelar barreras aduana lea y protecc1on1smo 

propon1endo leyes 1nternac1onales. Las reun1ones de la ONU demuestran 

claramente que los paises subdesarrollados y los soc1a11stos han 

tomado una pos1c16n opuesto a la de los desarrollados cop1tal1stos que 

dom1nan el mercado. 

El UNCTAD tomb1An ha tomado el problema de la deuda como un 

problema que afecta al mundo entero. Se busco la renegoc1ac16n de la 

deuda, reduc1endo el serv1c1o y cancel6ndola en algunos casos. Los 
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paises no a11neado• tamb1an toman e1 prob1ema de 1a deuda como un 

prob1ema 1nternac1ona1 a ao1uc1onarse y proponen algunas 1deas de como 

buscar soluc1ones entre acreedores y deudores. 

Estas organ1zac1ones 1nternac1onalea han tomado el prob1ema de la 

deuda y el deaarro1lo como un problema mund1al que hay que soluc1onar 

entre todo•. A1gunaa de 1a• propueatas aon extrem1staa y contror1os 

01 a1stema actual. Se ve una ciara d1v1a16n entre los 1ntereses de 

los pal sea aubdesarrol1adoa altamente endeudados y ios paises 

desarrollados que dom1nan e1 mercado mund1al con el actua1 &1&tema 

econC5m1co y monetar10. La bGaqueda de los paises subdesarro11ados por 

med1o de 1os organ1zoc1ones 1nternac1ona1ea es de uno reloc16n Justa 

entre todos. y no una en que s61o unoa cuantos v1von a expenaaa de1 

&acr1f1c1o y sufr1m1ento de los demlis. 

E1 prop6&1to de la• organ1zac1onea 1nternac1ona1ea ea la bGsquedo 

de la paz por med1o de las aoluc1ones a 1os d1ferenc1as entre Estados 

y a las 1njust1c1a& tanto pollt1cas como econ&n1cas y aoc1a1es. A 

cont1nuac16n &e tomar6n dos paises de1 Tercer Mundo, y 

Eg1pto, m1embros de var1as de las organ1zac1ones 1nternac1onales, y se 

ana11zor6 como han surg1do los problemas en su desarrollo y 

endeudam1ento, daftando o los dos polses.(49) Bajo e1 s1stema 

monetar1o actual, Estados Un1dos puede man1pulor la moneda para 

mantener su segur1dad en el mundo, y esto se demuestra en lo 

devaluac16n del d61or que se empez6 a llevar o cabo en 1987 para 

mejorar 1os exportac1ones de Estados Un1dos. correg1r el desequ111br1o 

en la balanza comerc1ol y asl, reduc1r su d6~1c1t. 

Aunque las expl1cac1ones mercant111stas por si m1smas expl1con 

s61o parc1almente 1as re1ac1ones 1nternoc1onales, cualqu1er teorla 

general tendr6 que tomar en cuenta sus hallazgos. Estados pueden 
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tener un a1to grado de autonomla para actuar con •u• prop1cí• 1nter•••• 

como e11os 1os perc1ben. y d1cha• acc1on•• tendran aspecto• 

compet~t1voa. Re1ac1onando a 1oa mercant111•tas d1rectOlll8nte con aua 

antecesores 1nte1ectua1e•. se puad~ estab1ecer que •en una era de 

1nterdependenc1a econ&n1ca y de aujec~en m111tar mutua. 1as re1ac~ones 

econ&n~cas ~nternac1ona1ea podr~an 11egar a aer 1a conaecua18n de 10 

poi~t~ca por otro• ..,.d~oa.• (s•> 
En •1 6mb1to econ&n1co 1nternac1ona1, e1 prob1etna que p1antea e1 

endeudCJ11'11ento ••terno, con aua 1ntr1ncadaa "'°"~~•atac1onea po1~t1caa. 

v1ene a conat1tu1r un freno 1nd1acut1b1e de1 desarro11o de 1a• 

economlaa atrasada• y un 1n&trumento de contro1 en 1a 1nterdependenc1a 

cap1ta11sta. que obv1011Mtnte 1ea reau1ta desfavorab1e. 
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CAPl:TULO .!!. 

EL DESARROLLO DE MEXl:CO y ~ 

6.,. :INTRODUCCl:ON 

Congruente con 1os prop6sitos de esta tea1a. en este capitulo se 

rev1sar8 e1 deaarro11o de Mexico y Egipto, do• paises de1 Tercer 

Mundo. E1 prob1elllCI de1 aubdeaarro11o es un prob1ema importante, ya 

que dos terceras partes de1 mundo se c1asif1can bajo este t&rm1no. E1 

desarro1lo econ&nico es entonces la "revoluci&n" del Tercer Mundo 

contra la pobreza, el hambre y el retraso econ&nico. Para lograr el 

Axito de esta revoluci&n se necesita desarrollar una estrategia que 

contrarreate loa aspectos negativos en las costumbres y ritmos de vida 

de algunoa paises, para dar el empuje hacia un desarrollo avanzado con 

el bienestar y la prosperidad para todos. 

M6xico y Egipto son dos paises que buscan este de&arro11o. Son 

dos paises que t1enen mucho en comOn: su enorme contr1buc16n a 1a 

c1v111zac16n, sus pos1c1ones actua1es, sus act1tudes y 1os pr1nc1p1os 

que 1os sustentan. Su bOsqueda es 10 m1sma, y esto 10 e•presan por 

med1o de 1as organ1zac1ones 1nternac1ona1es y por sus re1ac1ones 

b11atera1es: so1uc16n a1 prob1ema de 1a deuda y a1 1njusto orden 

econ&n1co 1nternac1ona1, y compart1r e1 desarro11o justo para todos. 

M6M1co y Eg1pto son paises con pob1ac1ones a1tas dentro de sus 

reg1ones. Am6r1ca Lat1na y e1 Med1o Or1ente: M6•1co con a• m111ones 

de hab1tantes y Eg1pto con 51 m111ones. Ambos juegan un pape1 de 

11derazgo en sus respect1vas reg1ones y est6n dest1nados a 11evar 1a 

mayor parte de 1a responsab111dad h1st6r1ca para encontrar so1uc1ones 

a 1os conf11ctos en sus reg1ones. Ambos gozan de un 6mp11o respeto 

dentro de 1os paises de1 Tercer Mundo. Ambos pertenecen a1 Mov1m1ento 

355 



de 1oa Pa~••• No A11neadoa, Eg1pto como aoc10 y fundador, y M8x1co 

como observador. La pa•1c18n de ambo• pa~••• hac1o 1oa mayores 

prob1emaa 1nternoc1ona1ea. como e1 deaorllM!t, e1 deaarral1o, las 

re1ac1onea Norte-Sur y Sur-Sur, 1a conaol1dac16n de1 pape1 de lo• 

organ1smos 1nternac1onales entre otros, son convergentes. Ambos 

sustentan loa m1amoa pr1nc1p1oa en aua reapect1vaa 

exter1orea como el apoya al derecho a la autadeterm1nac16n, 

1ntervenc16n en los asunta• 1nternoa de otro• pal•••· 

La exportac18n pr1nc1pal de loa do• •• el petr6leo, 

pol~t1caa 

y 1a no 

a1n ••r 
m1embroa de la OPEP. El pr1nc1pa1 aoc1o de comerc1o exter1or de loa 

dos ea Estados Un1dos, e 1nclus1ve, la deuda de cada uno ea 

pr1nc1paimente con este pa~a. 3•• de ia de Eg1pto y 7•• de ia de 

MAx1ca. (1) El aerv1c1o de la deuda externa total hoy los agob1a, 

pues sus pollt1caa de desarrollo no han logrado cubr1r los praatamos y 

alcanzar el desarrollo necesar1o para cons1derarse avanzado&, aan con 

la modern1zac16n que se ha alcanzado. 

En este capitulo se anal1zar6 como ha s1do el desarrollo de cada 

uno de los paises, para luego 1ntegrar esta 1nformac16n al an611s1s de 

sus deudas en el Capitulo 7 y de esta manera conclu1r qua el problema 

de 1a deuda ha ven1do a afectar el desarrollo de los dos paises. Las 

conclus1ones y recomendac1ones se dar6n en base a lo menc1onado en 

los Capltu1os 6 y 7 para tratar de ofrecer soluc1ones al problema de 

la deuda y lograr el desarrollo de Eg1pto y M6x1co juntos, 

como ejemplo para los demtis paises. 

6.2. ~ DESARROLLO Qf; EGrPTO 

s1rv1endo 

Eg1pto ocupa un lugar dom1nante al noroeste de Afr1ca entre los 

cont1nentes del v1ejo mundo y es un pals central de los paises 6rabes. 
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E1 Med1terr6neo ae encuentra al norte. L1b1a al oeste, Sudan al Sur, e 

Xsrae1 a1 eate. Ei para cubre un Grea totoi de 1.••2.••• km2 

1nc1uyendo sus aguas y dea1ertoa. pero e1 area hab1tada a61o cubre 

35,189 krn2. o el 3.6- d•1 Grea total. E1 Des1erto del O.ate cubre un 

6rea de &e•.••• km2, ei S1nar &•.714 km2, ei Oea1erto dei Eate 223 •••• 

km2, y e1 Delta 3•.••• km2. El Valle ae encuentra en eate Delta, 

s1empre cerca del Aro N1lo, v es el area l'nll• ~•rt11 del para. (2) 

La pob1ac16n de Eg1pto •• de aprox1madament• 51 1111llonea de 

persona•, con unos 18 m11lone• (55- de la pob1ac16n) v1v1endo en el 

Ca1ro, ia cap1tai dei para. De i966 a i986 ia pobiac16n aumente en un 

7·--
La ruta de navegac16n ml5a 1mportante que conecta al Este con el 

Oeste es el Canal de Suez. 

Europa y Am1Sr1ca. 

Por este canal se cruza hac1a Aa1a. Afr1ca 

Eg1pto t1ene var1os m1nerales que produce, entre ellos 

fosfato, acero, sal, caol1n, cuarzo, asbesto&, farmakol1t, 

petr6leo, 

alabastro, 

arena, arena blanca, roca dura, roca de arena, dolom1ta v oro. (3) 

Eg1pto obtuvo su 1ndependenc1a el 23 de jul1o de 1952 de 

Inglaterra cuando gobernada el Rey Faruk de Eg1pto, apoyado por 

Inglaterra. El lrder y pres1dente hasta 1971 fue Gamal Abdul Nasser. 

Mohamed Anwar Sodat fue pres1dente de 1971 a 1981, ano en que fue 

ases1nado por m111tares d1s1dentes. Mohamed Hosn1 Mubarek es el 

pres1dente actual, v el s1stema pol~t1co que d1r1ge es un s1stema 

republ1cano de var1os part1dos: su economra s1gue un s1stema 

democr6t1co soc1al1sta, con una comb1nac16n de 1nvers16n pr1vada y 

pubi1co. 

of1c1al. 

El Islam es la rel1g16n del Estado y el Araba es el 1d1oma 
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6.2.1. gJ:. DESARROLLO ANTES DE LA INDEPENDENCIA 

A1 ana11zar e1 proceso de1 deaarrollo en Eg1pto aegGn la 

de~1n1c18n del aumento de1 producto 1nterno bruto per c&pita. ea 

notable que durante la primera m1tad del S1glo XX. 

crecimiento ni desarrollo. Dicho de otra rnanera. 

Egipto no tuvo 

e1 ingreso del 

producto interno per cftpita entre 1914 y 1952 na aumente mas que el s• 

(antes de la 1ndependenc1a). o sea que en este periodo. Egipto estuvo 

estancado.(4) 

Por otra lado. la economla eg1pc1a •• caracter1zaba por un 

crec1m1ento equ111brado en todos loa sectores. aunque lento. pero 

nunca progrea6 como para desarrollarse lo aur1c1ente en todas ellos. 

Hasta 1952 Eg1pto fue colonta bajo el dominio de Inglaterra que 

aprovechaba sus mater1as pr1mas 

materia prima mG& importante 

principales. el algod6n s~endo 1a 

en ese entonces. E1 crec~m~ento 

estancado de Eg1pto cont1nu6 hasta 1a Segunda Guerra Mund1a1 V 

hasta que obtuvo su 1ndependenc1a en 1952. 

Asl. a part1r de 1a segunda m1tad de1 s1g1o. Eg1pto comenz6 su 

desarro11o. Para ser rn6s &•actos. e1 ano de 1955 es e1 punto de 

1n~1e•16n que separa a1 desarro11o econ6m1co estancado de1 nuevo 

desarro11o de Eg1pto. 

6.2.2. PROBLEMAS DEL DESARROLLO EGIPCIO 

Para ana11zar e1 desarro11o econ6m1co de un pals 

espec1r1carse un periodo 1~m1tado. y en e1 caso de Egipto. 

per~odo es e1 de 1955 a 1985. Es un periodo 1mportante. ya que. 

debe 

d1cho 

como 

se anot6 anter1ormente. se 1mpus1eron 1os nuevos camb1os en 1a 

estructuro econ&n1co po11t1ca. Ademlis. Eg1pto conoc16 por pr1mera vez 

1a p1an1r1cac16n parc1o1 en a1gunos sectores y comp1eta en otros. 
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Para expl1car 1116s a fondo e1 desarrollo econ&n1co en Eg1pto hay 

que tomar en cuenta loa obst8cu1os que se enfrentaron en el cam1no al 

desarro11o. Estos obat6cu1oa son loa m1arnos que enfrentan los otros 

pa~ses aubdeaarro11adoa. 

Estos obat6cu1oa o problemas pr1nc1palea son loa a1gu1entea: 

1. Producto 1nterno bruto per c6p1ta bajo, 

2. Exp1oa1vo aumento demogr6f1co. 

3. Desempleo. 

4. Estructura del comerc1o exter1or, 

5. Otros problemas. 

1. PRODUCTO :INTERNO BRUTO .!!fil! CAP:ITA ~ 

El P:IB global de Eg1pto en i982/1985 fue de 58,675.5 m1lionea de 

i1bras eg1pc1as; en 1985/1984 de 41,42•.4 m1llonea; y en i9B4/1985 de 

44,551.8. (5) Eg1pto apenas aicanz6 los S&B• d6lares per c6p1ta en 

1985, despuAa de muchos aftos de deaarro11o econ&n1co. mucho menos que 

otros pa~se& &rabea como Kuwa1t que en ese º"º tuvo un PZB per c6p1ta 

de $14,27•; Arab1a Saud1ta de $8,86•; L1b1a de $7,5 •• ; y S1r1a de 

$1,631. (6) Durante e1 pr1mer ano del pri.mer plan de desarrollo 

entre ju11o de 1959 y juni.o de 1964, el PZB per cdpi.to no poa6 a mlia 

de 51 11bras egi.pci.as. (7) Esto afect6 los esfuerzos del proceso 

del desarrollo econ6m1co de Eg1pto. El bojo 1ngreso de los personas 

1.mposi.b1e que hubi.ero aumentos si.gni.fi.coti.vos en lo toso hi.zo 

del ahorro y consecuentemente en lo 1.nversi.6n (ci.clo vi.ci.oso del 

subdesarrollo). La tasa del ahorro aument6 en un promed1o de 13.e• del 

total del PIB durante el pri.mer plan nac1onal entre 1959 y 1964. 

Como los ahorros eran 1.nsi.gni.fi.cantes para fi.nanci.ar 

1.nversi.ones, se pi.di.aron pr6stamos externos para cubri.r 

las 

las 

necesi.dades del 27.6- del total de las i.nversi.ones de 6ste plan 
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(1959-1964). E1 ahorro nac1ona1 en este t1empo en parte era ahorro 

•forzado• de 1os emp1eado• eg1pc1o• de1 gob1erno. 

2. EXPLOSIVO AUMENTO DEl'IOGRAFICO 

E1 1ento crec1m1ento de1 PXB causa una baja natura1 en e1 1ngreso 

par c6p1ta. E1 aumento porcentua1 de1 PIB es menor a1 aumento 

porcentua1 en 1a pob1ac16n. E1 pr~nc~pa1 prob1....,.. de1 proceso de1 

desarro11o en Eg1pto es e1 gran aumento en 1a pob1ac16n entre 1897 

y 1937. 

1.3- anua1. 

Loa hab1tantea aumentaron en una ta•a f1ja aprox11M1da de 

Entre 1937 y 1947 esta tasa aument& a 1.9•: de 1947 a 

196• 1o tasa oument& a 2.7.; de 1973 a 1985 1o tasa cree~& a 2.6 •. 

S1 traduc1mos esto a c1fras. e1 crec1m1ento de 1a pob1ac16n entre 

1897 y 19-7 fue de 15.9 m111ones de hab1tantes; para 196• 1a 

pob1ac16n era de 26 m111ones, y en 1985 ya ex1atlan 48.1 m111ones de 

hab1tantes. Ea dec1r. en nueve d6cada• 1a pob1ac16n de Eg1pto ae 

mut1p11c& c1nco veces. Las 01t1mas estadlst1caa eat1man que 1n 

pob1ac16n de Eg1pto en 1988 es de 52 m111ones. 

3. DESEMPLEO 

Como consecuenc1a de 1a exp1os16n en 1a pob1ac16n. surg1eron 

muchos prob1emas, pr1nc1pa1rnente e1 prob1ema de1 desemp1eo. Este 

prob1ema se concentraba en e1 sector agrtco1a hasta 1os pr1meros ª"ºª 
de 1a dAcada de 1os setenta. E1 sector agrtco1a absorbta cas1 e1 71• 

de 1a ~uerza de trabajo antes de 1a Segunda Guerra Mund1a1, pero este 

porcentaje empez6 a reduc1rse por var1as razones: 

a) 1a em1grac16n de 1os pueb1os a 1a c1udad, en espec1a1 de 1os 

campes1nos, 

b) 1a em1grac16n de 1os campes1nos a1 exter1or (como a Irak, 

Jordan1a y Arab1a Saud1ta). 
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Esto afect& 1a cu1ti.vac:IJSn d• 1a ti.erra eg:l.pc:l.a que cada d!:a 

di.srnt.nu!a. y e1 pa!:• •• vol.vi.6 1.mportador de casi. 75!C de1 tri.go de 

paf.sea como Estados Un:l.dos, Canad6 y Auatra11a. 

Haci.a 1985, 1a tasa de desempJ.eo ab1.erta en Eg:l.pto era de 8!C, 

pero adttml5a ex1.ate e1 desempl.eo encubi.erto. gran parte de este en e1 

sector pGbJ.1.co y gubernamental. ya que l.a pol!.ti.ca del. gobi.erno desde 

1952 ha prometi.do trabajo a cada persona que term1na •u• eatudi.oa en 

J.a uni.verai.dad. Di.cho de otra lftCJnera. hay mucha demanda de trabajo, 

pero poca oferta en el mercado. Hay personas que esperan unos tres 

anos, COlllO m!ni.mo, para ser col.ocadas en un trabajo de gobi.erno. 

4. ESTRUCTURA ~ COMERCIO EXTERIOR 

La estructura del. comerci.o exteri.or de Egi.pto ha cambi.ado en l.os 

Gl.ti.mos anos. Antes se ten!an muchos acuerdos bi.l.ateral.es con l.os 

paises soci.al.1.stas, con J.oa Grabes y con Afr1ca. En aftos rec1entes ha 

aumentado su 1ntercamb1o con Europa, Arn6r:1ca y As1a. Antes s61o se 

exportaban mater:las pr1maa como e1 petr61eo crudo y e1 a1god6n. Hoy 

se exportan petroqu~m:lco&, text:11ea, h11os y maqu1nar:1a entre otras 

cosas. En 1986, 1as ventas de petr61eo y sus der1vados fueron de 

634.1 m:l.11ones de LE. (8) 

Despu&s de1 petr61eo. 1a venta de 1os h11os y text11ea en 1986 se 

est1ma en 434 m:111ones de 11bras eg:1pc1as. La exportac16n de 

productos 1ndustr:1a1es y de productos agr~co1as no fue de m6s de 

$556.6 m111ones de L.E. Hay que recordar que 1os prec1os mund1a1es de 

1os productos pr:1mar1os han tend:ldo a bajar desde hace var:los anos, 

y tambi6n ha bajado 1a demanda en e1 mercado mund:1a1. E1 

:1ntercamb1o tamb:ll§n es desfavorab1e para Eg:lpto ya que :importa 

b:lenes capita1es e :lntermed:los que s~ aumentan de prec:lo, 

mater~a pr:lma se haya vend:ldo m6s barata. 

aunque 1a 

361 



AGn con prec1o• tan al.toa. 

aubdeaarrol.1adoa t1en• que 1mportar 

Eg:lpto 

ea toa 

COlllO 

b1•n•• 

otro• pa!:aes 

de cap:lta]. 

1ntermed1o• para au programa de deaarro11o o deaarro11o de 

J.a subst1tuc16n de 1aa importac1ones de J.os b1enes de consumo. EJ. 

aumento en J.as 1mportaci..6nea desde 1967. al termi..nar una de J.aa 

e atado guerras con Israel. a comparaci6n de 1a• exportaci..onea. ha 

desequ111brado ya que J.a• exportac1onea de Egi..pto no han cub1erto J.os 

gastos en 1a 1mportac16n. Surgi..6 entonce•. e1 d•r1c1t en 1a balanza 

comerc1a1 que afect& J.a bol.onza de pagos. Eate deaequ111bri..o •e 

caracter1za como un fen&neno pennanente hasta hoy en d~a en J.a 

econornra egipci..a. 

5. .QI!!2§ PROBLEMAS 

Egi..pto t1ene probl.ema& comunes con otros parsea subdesarrol1ados 

como J.a baja en J.a product1vi..dad. y esto surge por probl.ernaa en otras 

6reas como J.a baja en los 1ngresos de J.os trabajadores y el. bajo ni..vel. 

tficni..co. Todos J.os probl.emas se v1ncu1an entre si y afectan uno al. 

otro. como probl.emas de educaci..6n. sa1ud y que el. gobi..erno no pueda 

ofrecer educaci..6n tficnica especial.izada para al.tos nivel.es. ya que no 

tiene e1 dinero para comprar el. equ1po necesari..o y preparar a su gente 

J.o suf1c1ente para cubrir su crec1miento. 

en un cS:rcul.o vicioso. 

AsS: se vual.ve el. problema 

Parte del. prob1ema econ6mico de Eg1pto tambi..6n es atribui..bl.e al 

hecho de haberse destinado 1os recursos a una economS:a de guerra 

durante muchos anos. El. gasto en J.a defensa mi..11..tar egi..pcia ha sido 

muy al.to por sus guerras. pr1nc1pa1mente con Xsrael.. paS:s que fue 

implantado por 1os ingleses en Pa1estina con el. apoyo de J.as Naciones 

Un1das. (9) 
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6.2.3. PERIODOS DE ~ PLANIFICACION SOCIOECONOl'IYCA 

Para promover •u deaarrollo, Eg1pto adopt6 e1 a1atema 

p1an1f1cac16n parc1a1 en los anos c1ncuenta. 

de 

01 

desarrollo sectoral, particularmente en el desarrollo del sector 

industrial. OespuAa. en los anos sesenta. el Estado ap11c6 un s1atetft0 

da planificac16n completo para cubrir todo el desarrollo. Desde 

entonces, Egipto ha tenido nueve etapas de p1anificaci6n. Estas •• 

examinan brevemente a continuac16n. <1•> 
6.2.3.1. LA PLANIFICACION PARCIAL (1952/53 = 1959/6•) 

En este per~odo, la revoluc16n trajo cCIMbioa necesario• para 

cambiar el sistema econ&nico y pol~tico hacia uno socialista por nMtdio 

de: 

a) la reforma agraria, 

b) la conao11dac16n del sistema cooperativo, 

e) la creac16n de un clima apropiado para la 1nduatrializac16n, y 

d) el establecimiento de1 nGc1eo de1 sector pGb11co. 

6.2.3.2. ~ PLANIFICACION COMPLETA (i959 = i964) 

Este periodo se caracter1z6 por un crecim1ento sostenido en e1 

sector pGb11co y 1a 1ntroducci6n de 1a p1anif1cac1&n comp1eta. E1 p1an 

tenia ei prop&s1to de aumentar e1 1ngreso nac1ona1 a una tasa m6s a1ta 

que 1a de 1a pob1ac16n. mejorando 1a estructura econ6m1ca nac1ona1 01 

dar1e m6& 1mportanc1a a la 1ndustr1a. asegurando 1a expansi6n 

horizonta1 y vert1ca1 de 1a agr1cu1tura. poniendo 1as bases 

una soc1edad soc1a11sta. y aumentando 1os emp1eos y sueldos. 

para 

Este 

plan aument6 e1 va1or de 1a producci6n: 3,474 11bras eg1pc1as en 

1964 a comparac16n de 2.548 en 1959. o sea un aumento de 36.4-. E1 

1ngreso aument6 en un 27.1-. el emp1eo en 22.1-. y 1os sueldos en 

59.9 •. 
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Este per~odo fue te&t1go de un mejor n1ve1 de v1da, y de 1a 

1mportanc1a que •• 1e d1& a ia industria. Loa servic1oa mejoraron en 

1a educaci6n, sa1ud, vivienda, en e1 transporte. y en 1as 

comunicac1ones a comparac16n de1 periodo anter1or. 

6.2.3.3 . .!:A ~EN LAS INVERSIONES (1965 = 1967) 

Durante este periodo apareci& •1 factor de ia inf1aci6n, como •1 

aumento en e1 1ngreao monetario a una tasa maa a1ta que 1a de 1os 

bienes y serv1c1oa, adem6a de maa presiones econl5micaa externas. 

gastos mi1itarea mela a1to& y un a1to d6ficit en 1a ba1anza de pagos. 

De&pu6s, e1 gob1erno ap11c6 a1gunaa medidas y po1lt1ca• como aumentar 

e1 precio de a1gunoa bienes industria1es, imponiendo nuevo• impuestos 

d1rectoa sobre 1oa ingresos y reduciendo 1a& inversiones durante e1 

periodo. 

6.2.3.4 . .!:A EXPANSION fil!! ~ INVERSIONES (1968 = 1973) 

Durante este per~odo se ap1ic6 una po1lt1ca de expansi6n en 1a 

1nversi&n para atacar e1 estancamiento econ61n1co que habla preva1ec1do 

durante e1 perlado anterior y para e1im1nar 1os efectos de 1a baja. 

Esto fue fac111tado por 1os subsidios que se 1e otorg6 en 1a 

conferencia 6rabe de A1 Khartoum para compensar1e a Egipto sus 

p6rdidas sostenidas como resu1tado de haber cerrado e1 Cana1 de Suez 

en 1967. Tamb16n fue faci11tado por 1a producc16n de1 campo petro1ero 

"A1 Murgan" y 1a tasa de crecimiento mtis a1ta en 1a 

producci6n agr~co1a. 

industria y 1a 

A principios de 6ste periodo, 1a producc16n dom6stica tota1 

aument6 en un 8.4 •• 1as exportaciones aumentaron. 1as importaciones 

bajaron y 1a ba1anza de pagos mejor&. Sin embargo. a1 f1na1 de1 
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par'l'odo, 1oa gastos mi1itares aumentaron. baj6 1a producc16n de 

petr61eo y 1oa •ubaid1o• Grabe• •• acabaron. y de ••ta manera toda 1a 

efectividad de 1a po1'l'tica econ&nica qued6 anu1ada. 

6. 2. 3. 5. ª PERJ:ODO DESPUES Qf; !,A GUERRA Qf; OCTUBRE ( Ju1:lo. 1974 

D:lc:lembre 1975) 

Este per~odo de tranaic16n fue para conao11dar 1a econom'l'a 

naciona1. promover 1a reconatrucci6n, comp1etar proyectos no 

terminados y revita11zar 1as capacidades 1nactivas. Pero este periodo 

tuvo un a1za en e1 d&f1c1t de 1a ba1anza de pagos (L.E. se• m111onea 

en 1974). o en un 76- contra 27• de 197• a 1973, y tuvo t<Jlllb:l6n una 

baja en 1as exportac1onea. 

6.2.3.6. ll PLAN DE ~ ANOS (1976 

Se concentr6 en mejorar 1a ba1anza de pagos. bajar e1 vo10men de 

1nversi6n f1Ja, react1vando e1 sector privado 1oca1 y extranjero, 

obteniendo as'l' una tasa de crecimiento de 12- y aumentando 1as 

oportunidades de trabajo. S61o se 11evaron a cabo dos anos de 6ste 

p1an pues fue reemp1azado por un nuevo p1an quinquena1. 

6.2.3.7. ll PLAN DE ~ ANOS (1978 .= 1982) 

Este p1an abri6 1a puerta a1 capita1 6rabe y extranjero para 1a 

producc16n y 1a transferencia de 1a tecno1og'l'a moderna. perm1t16 

invers16n mtis a1ta para cubrir 1os requisitos de1 desarrol1o comp1eto. 

y cre6 nuevas oportunidades de trabajo. Se concentr6 en asegurar 1a 

obtenc16n de a1imentos. recons1der6 1os nive1es de salarios y aument6 

el volúmen de inversiones. Sin embargo. nuevamente se formu16 un 

nuevo plan para resolver las condiciones que sufr'l'a el pa'l's en ese 

tiempo. 
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6.2.:S.8. EL PLAN DE CXNCO ANOS (l.98• .= l.984) 

Su prop6s1to fue de tratar 1oa problemas. establecer una base 

s611da para un deaarro11o acelerado en la era de paz. alcanzar 

1nvers1onea anuales que no fueran menor a 2s• del 1ngreao nac1ona1. 

mejorar la• cond1c1onea d11ap1dadaa de la• ut111dadea pDbl1cas. y 

establecer un banco de 1nvera16n nac1onal. 

Un eatud1o del periodo poater1or a la Guerra de Octubre con Zsrael 

proporc1ona las a1gu1entes cant1dadea: El producto nac1onal bruto 

aument& en un e.s• anualmente y la fuerza de trabajo aumente de unos 

9,885,••• en l.977 a 11,275,••• en l.982. Pero el. aumento fue en l.os 

sectores de serv1c1oa soc1a1es y no en loa sectores 1nduatr1a1ea. 

Este periodo tuvo una expans16n de 18 m11 m1llone& de L.E. en 

el total de 1nvers1ones f1jas en prec:l.oa corr1entea de1 mercado; se 

estab1ec1eron bancos comerc1a1es, companlas de 1nvers16n y bancos que 

tenlan grandes ventajas como estor exentos de pagos de 1mpuestos. 

Durante este m1smo periodo, 1os prec1os aumentaron y e1 gob1erno trat6 

de 11m1tar este aumento por med1o de var1as po1lt1cas como 

exenc1ones y contro1 de prec1os. (11) Este p1an de c1nco anos fue 

1nterrump1do por un nuevo p1an en 1982. 

6.2.:S.9. ll PLAN~~ ANOS (l.982 .= l.987) 

Este fue e1 segundo p1an f1Jo 1ntermed1o p1aneado despu6s de1 

pr1rner p1an de c1nco anos de 1969 a 1964. 

producc16n. proporc1onar a11mentos. ropa. 

Su meta era de aumentar 1a 

v1v1endas y serv1c~os a 

todos 1os c1udadonos y a 1os centros res1denc1a1es fuera de1 Va11e de1 

RS:o Nil.o. Los 1nd1cadores pr1nc~pa1es de1 p1an eran: aumentar e1 PIB 

en un si•. y e1 1ngreso rea1 per c6p1ta de 47• L.E. a 62• L.E. en 

1986, bajando 1as 1mportac1ones de 38.7• a 3•.s• en 1986. 
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Tarnb16n se proponla aumentar e1 ahorro 1oca1 y reducir e1 d6ficit 

en 1a ba1anza de pagos de 1.6. a1 f1na1 de1 p1an. Este p1an tarnb18n 

tenla COlllO meta aumentar 1a taaa de exportaciones de 2e.1• de1 PXB a 

26.9• durante 1a durac16n de1 p1an. 1mp1ementando un programa de 

invers16n 1ntenaiva en loa aectorea p0b11co y pr1vado. ••timado en 

33.9 m11 m11lonea L.E .• que se distribu1rlan en taaas que aumentar~an 

durante el periodo del plan de c1nco aftoa. (12) 

6.2.4 ~ CRECXMXENTO DE .!,,A ECONOll'IXA (1967 .::. 1985) 

AOn con las conaecuenc1aa negativas de do• guerras en menos de 

diez aftas (1967 - 1973). 1a economra e91pcia pudo avanzar en su 

desarro1lo y eliminar los efectos negativos de dichas guerras. En ese 

tiempo. ei gasto militar tenra la prioridad aobre otros gastos. 

6.2.4.1. ~ PERXODO DE TRANSXCXON 

El parrado entre 1973 y 1982. cuando se fij6 el plan de cinco 

aftas de 1982 a 1986 es un periodo de transic16n. (13) 

Los ahorros dom6sticos aumentaron y causaron un aumento en las 

invers1ones y en el PIB registrado a una tasa de crecimiento anual de 

Analizando con mayor profundidad. las tasas de crecimiento en 

varios sectores econ6micos durante ese perrodo indicaron que el 

petr6leo y sus derivados tuvieron la tasa m6s alta de aproximadamente 

12.e•. seguido por los servicios del gobierno en un l•.7•. los 

servicios del sector privado en un e.s• el transporte y las 

comunicaciones en un 8.3 •• los sectores industr1ales y mineros en un 

6-. y el sector agrrcola en un 2.3-. Igualmente. la tasa de empleo 

aument6 de 9 0 885,888 trabajadores en 1977 a 11.725,888 en 1981/1982, 

un crecimiento anual de 3.9.. Asimismo. ia inversi6n f~ja de 1977 a 
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1981 fue de e m11 m111onea L.E. (a prec1o• comerc1a1es) aumentando e1 

totai de ias 1nvers1ones a aprox1madamente 24• dei PXB en i9B1/i9B2. 

C61cu1os en 1a ba1anza de pagos para e1 ª"º f1nanc1ero de 

i9B1/i9B2 1nd1can un aumento en ei d6f1c1t: 2 m11 m111ones L.E. en 

i9Bi/i9B2 comparados con 1.2 m1i m1iiones en i97B/i979, por una baja 

en e1 mercado de 27.677 m111ones L.E. a 16.9&8 m111ones L.E. en e1 

tota1 de1 •uper6v1t de 1a• tranaacc1onea 1nv1•1b1e•. E•to fue causado 

por una baja en 1a• rem1a1onea de 1o• eg1pc1o• trabajando en e1 

exter1or. v por una d1•m1nuc16n en 1o• 1ngr••o• de 1os tur1ataa. 

s1n embargo. e1 d6f1c1t en 1a ba1onza comerc1a1 baj6 de 38,998 

m111onea L.E. 

m111onea L.E. 

a 37.971 m111ones L.E .• un mejoram1ento de 1.•27 

Aunque hubo tasas de alta producc16n durante e1 periodo de 

trans1c16n (1973 - 1981/1982). 1a economla nac1ona1 se enfrentaba a 

ser1os prob1emoa. resu1tando de una fa1ta de concentrac16n en 1a 

producc16n de b1enea; una taso de exportac1one& d6b11 Junto con una 

tasa de aumento en las 1mportac1ones. que trajo un d6f1c1t crec1ente 

en la balanza de pagos por un lado y por el otro, subs1d1os altos de1 

gob1erno a los b1enas de consumo. 

Las tasas de 1mportac16n m6s altas que las de exportac16n 1nd1can 

que los recursos locales no cubrlan las neces1dodes b6s1cas de la 

poblac16n, y consecuentemente. los prec1os sub1eron mucho m6s de 1os 

pos1b111dades del 1ngreso promed1o. 

Como resultado del Plan de C1nco Aftos. la s1tuac16n de Eg1pto se 

caracter1z6 de la s1gu1ente manera: 

1. Con un crec1m1ento elevado del PIB, 

anual de e.s-. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

Recursos crecientes para 1a 1nvers16n deb1do a un aumento 

marcado en e1 ahorro fami11ar en 1os bancos y una 

11qu1dez en ese sector, 

mayor 

Desequ111brio en e1 sector externo. D6f1c1t de$ 1,4•• 

MD en 1a cuenta corriente. (v•ase Cuadro 6-1), 

Una econom~a nac1ona1 que continuaba con prob1ema• 

cubrir 1o• requisito& de una pob1ac16n creciente, 

re1ac16n a a11mentos, vivienda, 

trabajo, y un ingreso adecuado, y 

ropa, oportunidades 

para 

con 

de 

Una econom~a que sufre deaequ111brio en su estructura 

econ&nica por 1a importancia reducida que se 1e daba 01 

sector mercant11 a comparaci6n de 1a importancia cree tente 

que se 1e daba a 1oa servicios aocia1ea y de producc16n. y a1 

aumento de 1a 1nf1aci6n. 

6.2.4.2. LOS RESULTADOS GENERALES DEL ~ ECONOl'IICO (1982 = 1987) 

E1 p1an econ&n1co ap11cado entre 1982 y 1987 tuvo 1o& 

resu1tado& en e1 desarro11o de1 pala: (14) 

s1gu1entes 

1. E1 tota1 de 1as 1nvers1ones rea11zadas fue de 37.2 

m111ones L.E. 27.2 m11 m111ones L.E. se dest1noron 

sector púb11co y 19 m11 m111ones L.E. a1 sector pr1vado. 

2. Se aumentaron 1as nuevas p1azas de trabajo en 385.••• 

ª"º· 

m11 

a1 

por 

3. Se construyeron e12.eee un1dades de v1v1enda. 

4. E1 promed1o anua1 de 10 tasa de crec1m1ento fue de B.5-. 

contr1buye a este promed1o e1 sector agr~co1a. 1ndustr1a1 y 

de energ6t1cos con un 7.4- de promed1o anua1; 1os sectores de 
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CUADRO 6-S. 

BALANZA DE PAGOS DE EGIPTO 

<Millon•s d• d01.ar•s> 

0s.-02 82-83 83-84 84-85 85-86 ----
Exporta.oion•s 4.400 3. 800 4,200 3,900 3,400 

P•trÓl•o 3,329 2. 80? 2. 95? 2. ??0 2.s.00 

P•trOl•o Bruto 2,600 2 • s.02 2.396 2. S.43 s.. '750 

IMportaoiones s.0.200 S.0,350 s. s.. 800 s.s.. 850 s.s.. S.50 

1Mport.aoiÓn 
~OMida. 

d• 
2. 33S. 3,395 3,S.S.5 H/A H/A 

~i•n•s de a.pi tal 2. 324 3,382 3,S.50 H/A N/A 

Déf"icit 
CoMeoroia.l 5,550 6,150 ?,300 '7. ?50 ?,?50 

Ser-..ioios y 
Tr.e.ns:Cerenoia.s 4,S.50 4,800 4,800 4. 800 4,300 

Ca.na.l d• Su.ez 909 95? 9?4 89? 900 

Tu.risMo s..000 s..000 1,050 s..000 800 

ReMes.as 3, 100 3,'750 3,800 3,550 3,550 

~~~h~ATc5URT~HTE s..350 S.,400 2.500 3,950 3,550 

Fuent• 1 Banco Cent.ra.l de Egipto 
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5. 

transporte. comerc1o v de f1nanzas contr1buyeron con una tasa 

promed1o de 6.9.; y e1 sector de serv1c1os aoc1a1es con un 

tasa promed1a de 7.5 •• 

En e1 sector petro1ero aumente 1a producc16n de petr61eo 

crudo de 32.2 m111onea de barr11e• anua1es en 1981/1982 a 

45.2 m111onea de barr11ea en 1984/1985. (15) 

6.2.5. ,b.!. SITUACION ECONOMICA ~ 

Hay muchos estud1os re1ac1onados con 1a economla de Eg1pto que 

1nd1can su tendenc1a nac1ona1 verdadera. Por ejemp1o. 1a ba1anza de 

pagos 1nd1ca 1os cargos y recursos en e1 sector externo de1. pa~s-

Ref1eja 1a re1ac16n econl5m1ca entre Eg1pto y e1 mundo. adem6s de1 

desarro11o de esta ba1anza. La s1tuac16n presente en Eg1pto t1ene 

base en mucho de 1o ocurr1do entre 1974 y 1986. ya que tuv1eron 1ugar 

a1gunos 

eg1pc1a. 

de 1os prob1emas m«5s fuertes que han afectado 1a economla 

A1gunos de estos prob1emas son: 

1. E1 d6f1c1t continuo y ace1erado en 1a ba1anza comerc1a1. 

2. La 1mportanc1a de1 factor exter1or como fuente de 

extranjeras. 

d1v1sas 

3. La d1sm1nuc16n en 1a exportac16n de mercanclas no petro1eras. 

4. La crec1ente dependenc1a en e1 mercado cap1ta11sta mund1a1, y 

5. La crec1ente dependenc1a en prAstamos de1 exter1or. 

Como hay d6f1c1t cr6n1co en 1a ba1anza comerc1a1. esto afecta 

d1rectamente a 10 ba1anza de pagos. En e1 Cuadro 6-1 se puede ver que 

de 1981 a 1986 e1 dAf1c1t ha segu1do en aumento. 

La ba1anza de pagos se ha deter1orado y 1os pagos a 1os 

acreedores y gob1ernos extranjeros y a 1os proveedores pr1vados 

se han cump11do con d1f1cu1tad. cortando 1as 1mportac1ones de1 sector 

püb11co. Todas ias proyecc1ones 1nd1can que 1os d6f1c1t de cuenta 
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corr1ente y de comerc10 segu1r&n crec1endo durante 10 que queda de 1a 

d6cada. E1 35- de 1as gananc1a• son para 1a deuda de1 serv1c1o c1v11 

y m111tar. Cuando se junta este gasto con e1 de 1a 1mportac1&n de 

1a comida esenc1a1, no quedan divisa& extranjeras suf1c1entes para 1a 

compra de bienes de cap1ta1 y de consuftlO. Y 1a• exportaciones 

manufacturadas han bajado durante 1o• G1tiftl0• d1ez aftos y no podran 

proporcionar ayuda a 1a ba1anza de pago• a corto p1azo. 

En anos rec1entes 1a as1stencia de1 extranjero. 1as remeaaa de 

1o& egipc1o• en e1 extranjero y 1o• pagos de derecho• por cruzar e1 

Cana1 de Suez han ayudado a cubr1r e1 pago de 1aa 1mportac1one•. pero 

esta ayuda ha bajado y deben desarro11arse nuevas maneras de obtener 

d1v1sas extranjeras. 

Despu6s de 1a mejorla en 1a ba1anza de pagos en 1982/1983 y en 

1985/198'.. se deb111t& por 1a baja en e1 prec1o de1 petr&1eo. En 1os 

pr1meros se1s meses de 1986 empez6 una severa escasez de d1v1sa 

extranjera. 

Asl. 1a s1tuac1&n econ&m1ca actua1 de Eg1pto no es muy pos1t1va 

por 1a s1tuac1&n econ&mica mund1a1. E1 petr&1eo qua es su exportac16n 

pr1nc1pa1 ha bajado mucho en prec1o; e1 tur1smo que es tan importante 

para e1 pals. se ha reduc1do Junto con 1os ingresos, por e1 terrorismo 

y 1os conf11ctos de1 Med1o Oriente; por otro 1ado, e1 agua de1 Rlo 

N11o ha bajado de su n1ve1 normo1 por 1a fa1ta de 11uv1as, y esto 

afecta directamente a 1a agr1cu1tura. en espec1a1 a1 cu1t1vo de 

a1god6n que es tomb16n uno de 1os pr1nc1pa1es productos de exportac16n 

de1 pals. La bojo en la producc16n de petr61eo tomb1An ha a~ectado a 

Egipto de otro manera. Tiene mayor desemp1eo por 1os trabajadores 

que han regresado de1 Golfo P6rs1co a1 no ser necesitados por 1a boja 

en 10 producc16n causada por lo sobreoferto de petr6leo en e1 mercado. 
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E1 Cana1 de Suez s1empre ha a1do una fuente de 1ngreaos. pero se ha 

usado pr1nc1pa1mente para 1oa buques que transportan petr81eo, y 

por 1a m1sma reducci6n en 1a producc16n, se ha reducido e1 uso de1 

Cana1. 

La fa1ta de ingresos afecta directamente a1 deaarro11o y e1 pago 

de 1a deuda. E1 aumento en 1a• 1mportac1onea de a11mentos agrava mea 

e1 dAfic1t en 1a ba1anza de pagos. Aparte, Eg1pto todavta no puede 

corregir e1 d6f1c1t en su ba1anza comerc1a1 por tener mayores 

1mportac1ones que exportaciones. 

preocupante por muchas razone&. 

6. 3. EL DESARROLLO ~ ~ 

6.3.1 ANTECEDENTES GENERALES 

Entonce•. •t.tuaci6n •• 

E1 desarro11o en MAM1co empez6 antes que e1 de Egipto ya que no 

fue una co1onia como Egt.pto durante una buena parte de1 Sig1o XIX y en 

e1 S:l.glo 

en 1921. 

XX. (16) MAxt.co 1n1ci6 su independencia en 191• y 1a cu1min6 

Despu6s de 1a Revo1uci6n Mexicana a principios de1 S::l.g1o 

XX. MAxt.co adopt6 un p1an de paz que 1e permiti6 comenzar su 

desarro11o industria1t.zador, mientras que. s61o en este sig1o, Egipto 

ha estado involucrado en et.neo guerra&: 1a primera importante fue 1a 

Revo1uci6n de Xndependencia en 1952 contra Inglaterra; la segunda 

guerra fue en 1956 contra Isrea1. Inglaterra y Francia; la tercera 

fue por 10 ayuda que se le di6 a Yemen para obtener su independencia 

en 1961. 

tambt.6n 

En 1967 Egipto estuvo en guerra con Israel nuevamente y 

en 1973. Por este motivo Mlixico pudo empezar BU 

desarrollo de una manera m6s positiva mucho antes. 

Hac1a fines del Siglo XIX ya Mlixico tenla cierto nivel de 

industrializaci6n que se reforz6 con la Primera Guerra Mundial. Los 

aftos treinta y cuarenta fueron propicios para que Mlix~C0 9 grande en 
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tamano y pob1aci6n. y r1co en recurso• natura1••· iniciase un proceso 

de induatrializac16n au•titutiva de importaciones. La depresi6n 

mundial de laa aftoa tre1nta y 1a Segunda Guerra Mundia1 eatimu1aron 

esta sust1tuci6n ya que se interrumpieron los f1uJo• de capital. se 

redujo 1a capacidad importadora por 1a ca~da de las exportaciones y 

por d1f1cu1tades de aprovi•1onam1ento durante 1a guerra. 

1mportante ea que MAx1ca ya tenla p1aneada una independenc1a econ6m1ca 

por med10 de la 1ndustr1al1zaci6n (17) y modernizac16n social. 

6.3.2.EL MODELO Qf;. DESARROLLO SUSTXTUTXVO DE XMPORTACXONES: ORXGENES 

La po11tica deaarra111sta del Presidente Miguel AlemGn desemboc6 

en un patr6n concentrador del ingreso. en parte porque e1 alza de 1as 

prec1os estimul6 1as utilidades en detr1mento de los salarias, lo cual 

termin6 por provocar un profundo malestar social. Sin embargo. 

continu6 y enfat1z6 el desarrollo 1ndustrial como prap6aita 1nic1a1 de 

su pres1denc1a.(iB) 

La reforma agraria iba a permitir mejorar inicia1mente el nive1 

de vida de loa campesinos e integrar a Asto& al mercado interno. a la 

vez que generar saldos exportables que mejoraran las posibilidades de 

importar los equipos e insumos que la industria1izaci&n requerla. 

Pero a partir del gobierno de Miguel A1em6n (1946 - 1952), el apoyo a 

la reforma agraria y al campesinado se disip6 en palabras. y comenz6 

una pol~tica que se harta clartsima en los anos cincuenta. que mantuvo 

deprimidos los precios de los productos agr~co1as y miserable la 

s~tuaci6n soc1a1 del campesinado como una forma de subs~dio a 1a 

a1imentaci6n de la clase obrera urbana. (19) De esta manera se 

fac~11t6 la extracci6n de un p1usvalor relat1vo y la obtenc~6n de 

altas tasas de gananc~a por parte de la burgues~a. mientras que de las 

exportaciones agropecuarias. necesarias como uno de 1os m6s esencia1es 

373 



componente• pos1t1vos de 1a ba1anza de pagos. fueron reaponsab111zadoa 

ml5s 1os pequeftoa y med1anos prop1etar1os cap1ta11stas que los 

campas1noa •J1datar1oa. 

Las bases de la 1nduatr1a11zac16n se sentaron con 1os gob1ernos 

de C6rdenas (1934-194•). Manue1 Av11a Camacho (194•-1946) y A1emlln. 

con el f1n de su&t1tu1r las 1mportac1ones de b1enea de consumo. 

C6rdanas. a1 ser el m«Ss rad1ca1. tuvo enfrentan11entoa aer1os con 1a 

burgueala nac1onal e 1nternac1ona1. Nac1ona11z6 1a 1nduatr1a 

petrolera en 1938 y tom6 otras med1daa como la nacionalizac16n de 

1os ferrocarriles. Tuvo que enfrentarse a un bloqueo comercial 

y f1nanc1ero por parte de Estados Un1dos e Inglaterra. Este 

bloqueo 1mpu1s& ªº" ml5s 1a estrateg1a de desarrollo 

sust1tutivo y aut6rqu1co.(2•) 

C6rdenaa design6 un candidato presidencial que aegula la 

hac1a la 1zquierda adoptada por •1 (Franc1sco J. MOJ1ca). 

linea 

pero 

d1versos grupos m6s conservadores escogieron a Manuel Av1la Camacho ya 

que era moderado y se inclinaba hacia el centro-derecha. (21) Av1la 

Camacho logr6 arreglar las indemn1zac1onaa pendientes de 1a 

exprop1aci6n del petr6leo y mejor6 las relaciones con Estados Unidos 

aprovechando las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial. 

el lado de 1os patses aliados. 

tomando 

Esto le ayud6 a recib1r importante ayuda econ&n1ca y militar por 

parte de Estados Unidos. A la vez se institucional1z6 un flujo de 

braceros mex1canos destinados a satisfacer las necesidades de mano de 

obra agrtco1a de Estados Unidos. El sexenio de Avila Camacho fue la 

transici6n entre el nacional1smo populista de C6rdenas y la polltica 

procapital~sta y antiobrera de Miguel Alem6n. Miguel Aleml5n. al 

frenar la reforma agraria y proteger a prop1etar1os pr1vados de la 
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exprop1ac16n. tamb1an abr16 1a• puertas a 1a 1nvers16n eatadun1dense 

en 1a 1ndustr1a mex1cana que d16 un tretnendo empuje a1 desarro11o 

1ndustr1a1. (22) As~. e1 proceso de 1ndustr1a11zac16n rnex1cano 

or1g1nalmente conceb1do hac1a adentro comenz6 a camb1ar y buena parte 

de sus 1nduatr1a• m6• d1n&n1cas fueron quedando baJo contro1 de 

1as empresas trananoc1ona1ea. E1 proceso de desarro11o 

sust1tut1vo camb16 a un proceso de deaorro11o desde afuera. basado en 

e1 cap1ta1 y 1as empresas extranjeras. 

6.3.3. EL DESARROLLO CON YNFLACYON (194• = 1954) 

En e1 per~odo 1935-1952. 1a tasa de crec1m1ento de1 PIB fue de 

s.e• anua1 med10. aunque este 1ogro se v16 empanado por una pert1naz 

1nf1oc1&n y por fuertes de&equ111br1o& externos que llevaron a 1as 

devo1uac1ones de 1948 y 1954. E1 crec1m1ento se deb16 mucho a 1a 

po11t1ca de promoc16n estata1 de la 1ndustr1al1zoc16n, cuyos rasgos 

generales fueron: e1evado n1ve1 de 1a 1nvers16n, e1 gasto globa1 y e1 

d6f1c1t púb11co; e1evada expans16n de la oferto monetar1a; protecc16n 

oronce1or1o y de todo t1po a 1o 1nduatr1o noc1onal; ensoncham1ento del 

mercado 1nterno por la urban1zac16n y la 1ncorporac16n de1 compes1nodo 

o la economla d1neror1a, y por una moderado mejorla en lo d1str1buc16n 

de1 1ngreso. (23) 

6.3.4. ~DESARROLLO ESTABYLYZAOOR (1952 = 1979) 

En la etapa del desarro11o estab111zodor (1952 a 197•) se logr6 

abot1r lo 1n~1ac16n, y mantener el t1po de comb1o f1Jo despu6s de 

1954, pero a base de crec1entes desequ111br1os en los f1nonzos 

públ1cas, en la balanza de pagos, en lo d1str1buc16n del 1ngreso, en 

el coef1c1ente ahorro-1nvers16n. y en el mercado de trabajo. Adem6s, 

se prop~c1aron deformoc1ones en lo estructura product1vo y la 
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formac16n de cue11oa de bote11a por haber re1egado 1aa 1nvers1ones 

pDb11cas en 1a agr1cu1tura y en sectores b&•1co• de 1a 1nfraeatructura 

como energ6t1coa. transportes y educac16n en favor de 1a• 1nvers1ones 

pr1vadaa. 1as cua1es. s1n una p1aneac16n adecuada. se deav1aron hac1a 

1a conatrucc16n y a sust1tu1r 1mportac1ones en detr1mento de un perf11 

1ndustr1a1 1ntegrado. A1 f1na1 de1 periodo per•1at!o un profundo 

ma1estar econ&n1co y po1!t1co. (24) 

A1 sust1tu1r 1o• b1enes de consuMO. 1os 1mportac1ones de equ1pos 

e 1nsurnos crec1eron a r1trno mas r&p1do que 1a aurg1ente 1nduatria 

nac1ona1. La tendencia def1citaria de 1a balanza comerc1a1 aurg16 

cuando el mercado 1nternoc1onal se mostr6 meno& interesado en 1os 

producto& mex1cano• despuGs de la Segunda Guerra Mundial y la 

reconstrucc16n y guerra de Corea. Por esto ae devalu6 1a moneda 

nacional. en un 1ntento de limitar la& importac1onea y aumentar la• 

exportaciones. Esto fue una de 1as pr1meras med1das en 1a adopc16n de 

un conjunto de pol!ttcas que se fueron 1dent1ftcando como medidos da1 

"Desarrol1o Estabilizador". (25) 

La nueva estrategia intent6 reducir e1 pape1 de1 Estado en la 

actividad productiva y abandonar los objetivos de pol!t1ca social y 

red1str1butiva de la etapa anterior, buscando estabilizar la economla 

dentro de un marco de estab111dad camb1ar1a, monetaria y de precios. 

Esta etapa se bas6 en gran medida en el bajo costo de la mano de 

obro que permit16 altas tasas de ganancia a 1os empresarios y los 

est1mul6 a re1nvert1r. Para lograr el abat1m1ento de la mano de obra 

se mantuvieron art1f1c1almente depr1m~dos los precios de los productos 

agropecuarios, con lo que se obarat6 e1 valor de la fuerza de trabajo 

industr1a1 y se increment6 e1 p1usvalor relativo. Adem6s, 

natura1mente, se reprimieron 1os aumentos en 1os salarios. 
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La econom~a campesina fue incapaz d• generar emp1eo suficiente 

como para compen•ar 1a presi6n demogr8f1ca. especia1mente fuerte en •1 

medio rura1; de este modo. e1 CCJlllPO perdi6 pob1aci6n generando una 

masa de desocupados y subocupados que decid~an ir hacia 1a• ciudades a 

buscar mejor suerte. 

E1 aumento en 1a clase media fue modificando 1a eatructura del 

mercado interno y de 1a producci6n 1ndustria1. Las c1a•e• med1a-a1ta 

y 1a a1ta demandaban bienes de conaumo duradero de a1to va1or. 

mientras que 1a demanda de 1oa sectores popu1area (en ropa. a111Mtntoa 

y vivienda) ae v16 contenida. E•to caua6 un crecimiento dea1gua1 en 

la• diversa• ramas 1ndustr1a1es. con e1 au111ento de aque11aa para el 

consumo de los sectores medio• a a1toa. ramas 1ndustr1a1e• como la• de 

autom6vi1••· refrigeradores. 1avadoraa. te1ev1sorea. perfumea. 

cosmAticoa y otros que registraron tasas de crecimiento superiores a 

la de1 conjunto de la actividad manufacturera. Las manufacturas mfts 

1igadas al consumo popular tuvieron tasas de crecimiento inferiores a 

la del conjunto: 

(26) 

alimentos, bebidas. tabaco. muebles. radio& y otros. 

Las empresa& transnaciona1e& jugaron un papel muy importante al 

ofrecer los bienes duraderos de alto valor a las clase& m6s altas. 

Las transnaciona1es se instalaron no s6lo en ias ramas milis 

din6micas de la actividad industrial, &1no tamb16n en el coraz6n mismo 

de la estructura social mexicana. Su 6xito se debi6 al crecimiento de 

los sectores altos con ingresos 

estabi11zador. 

que causaron ei desarrollo 

En 1965. 1.117 establecimientos industriales (.82- del total de 

136.••• existentes) aportaban el 64.25• de la producci6n bruta total. 

tenlan e1 66.34- del capital total invertido, y ocupaban el 34.1- de1 
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peraona1. (27) La preaenc1a del cap1ta1 pr1vado nac1ona1 se hace ""5• 

fuerte a medida que •• en•ancha e1 un1verao de an511•1• para 1nc1u1r 

empresas re1at1vamente pequeftas. 

Estos sucesos 11evan a ia agud1zac16n de 1os 

externo• y f1aca1•• propios de 1a induatr1a11zac16n 

desequ1i1br1os 

auat1tut1va de 

1mportacionea. En arntea1a. durante e1 deaarro11o eatab111zador se 

1ogr6 f1Jar 1a par1dad camb1aria. mantener au111C111Mtnte baja 10 inf1aci6n 

y obtener altas tasas de crec1miento. pero a1 tr1ple coato de 

deanaciona11zar e1 aparato productivo. agudizar los desequilibrios 

externos e incrementar e1 dAficit fiscal. Para cubrir estos 

deaequ111brtoa se recurri6 a1 endeudamiento externo. 

E1 desequilibrio comerc1a1. el creciente endeudam1ento externo. 

el d6ftcit fiscal, la 1nsufic1ente producci6n de a11rnentos y de bienes 

de capital eran los pr1nc1pa1ea factores econ&nicos que hacia 197• 

amenazaban el Axtto del desarrollo estabilizador. Pero e1 principal 

obst6cu1o a la continuidad de1 desarro11o estabilizador provento, mfts 

que de lo propiamente econ&nico, de sus negativos efectos sociales y 

po1~ticos. Los sectores medios renegaban del autoritarismo estatal y 

pedtan algOn t1po de cambio en el sistema po11t1co. Sin embargo, 

los sectores populares tradicionalmente estaban corporativamente 

integrados al Estado. Ast. 1a opos1ci6n de estos sectores al Estado 

fue siempre mediada y controlada por las organizaciones sindicales y 

campes1nas desde e1 gobierno de L6zaro Cdrdenas, y sobre todo desde 

que Fide1 Vel6squez en 1941 tom6 e1 control de la Confederaci6n 

Trabajadores Mexicanos (CTM). (29) 
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6.5.5. ~ DESARROLLO COMPARTIDO 

E1 agotamiento de1 Mode1o de Deaarro11o Estab111zador deaetnboc6 en 

un 1ento crec~mtento de1 PZB (1975-1977). en e1 eatancomlento de1 

coeftctente de 1nvers16n (a1rededor de 2•• de1 PZB). y en 1a 

reanudac16n de1 a1za de precios, aunque en buena parte fuera ref1ejo 

de la 1nflac16n 1nternac1ona1. La po1~t1ca econ&n1ca de desarrollo 

compartido fortalec16 la econom~a púb11ca y trata de lograr una 

red1str1buc16n del 1ngreeo. S1n embargo. la rigidez del aparato 

productivo. 

madurac16n 

sobre todo del sector agropecuar1o. •1 t1empo 

que requiere una tranafor111ac16n estructural y 

de 

1a 

vulnerab111dad del sector externo, agud1zada por mantener la econom~a 

ab1erta, el peso aobrevaluado y absoluta libertad para mover capitales 

y divisas, frustraron gran parte del esfuerzo y acentuaron los 

desequ111br1oa. Es as~ que en e1 sexen1o de1 Pree1dente Lu1s 

Echeverr~a (i97• 1976). se promov16 una "apertura po1tt1ca" (29) 

qua perm1t1esa 1ncorporar a1 juego po1tt1co-a1ectora1 a fuerzas que 

hasta ese momento no hablan ten1do 1ugar en 61. Se to1er6 y aan se 

promov16 e1 s1nd1ca11smo 1ndepend1ente. ajeno a 1as centra1es 

s1nd1ca1es of1c1a11stas. Se promov16 1a presenc1a act1va de M6x1co en 

1os foros 1nternac1ona1es. se v1ncu16 a1 pats a1 Mov1m1ento de 1os 

Paises No A11neados. se rea11z6 uno po1ft1ca de acercam1ento con 

gob1ernos 1at1noamer1canos progres1stas. se 1mpu1s6 1a creac16n de1 

S1stema Econ6m1co Lat1noomer1cano (SELA) y se promov16 e1 Nuevo Orden 

Econ&n1co Xnternac1ono1 (NOEX). 

En 10 econ&n1co-soc1a1. Echeverrta op11c6 1a f11osoffa de1 

"Desarro11o Compart1do". (38) Luego de aftos de eKpans16n econ6m1ca, 

era hora ya de comenzar o comport1r mtis equ1tat1vamente 1os frutos 

de1 crec1rn1ento econ6m1co. Para 1ograr1o. Echeverrto 1ntent6: a) 
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mejorar •1 saiar1o rea1. b) red1str1bu1r progres1vamente e1 1ngreso. 

e) ace1erar e1 reparto agrar1o. d) promover ei eJ1do co1ect1vo. e) 

1ncrementar e1 gasto p0b11co de desarro11o y b1eneatar aoc1a1. f) 

promover una reforma f1sca1. g) regu1ar 1a 1nvers16n extranjera para 

11m1tar •1 crec1m1•nto pr•d011'11nante de ••ta. 

mercados para 1aa exportac1ones mex1canaa. 

y h) obtener nuevas 

Loa po1~t1caa expana1on1ataa. apertur1sta• y popu11•ta• de 

Echeverr~a encontraran opoa1c16n y freno en 1oa rn&a var1adoa sectores 

y argan1zac1ones aoc1a1ea: a1nd1catoa af1c1a1••· part1dos d• 

1zqu1erda. 1nte1ectua1ea. empreaar1os trananac1ona1ea. prap1etar1aa 

agr~co1aa. eatud1ant•• y adm1n1strac16n 

A1gunos de 1oa prob1etnas que 1mp1d1eron e1 Ax1to de 1a 

pGbi~ca. 

f11oaofla 

de1 "Desarro11o Compart1do" fueron 1oa que se ven a cont1nuac16n: 

En is7• •1 crec1m1ento de1 producto daba slntomaa de 

desace1erac16n. crec1endo 6.9-; 1a 1nf1ac16n a1canz6 cas1 e1 s• anua1, 

1a tosa m6s a1ta desde 1958; e1 d6f1c1t de 1a cuenta carr1ente 11eg6 

a1 r6cord de $945 m111ones de d61ares y 1a deuda p0b11ca externa 

sobrepasa 1os ss.2s• m111ones de d61ares. (31) A part1r de 1973 

ia deuda externa crec16 a r1tmos s1n precedentes, y a part1r 

de 1975 comenz6 a pesar fortts1mamente sobre 1as 1mportac1ones 

mex1canas. Aunque 1a estructura de p1azos de1 endeudam1ento era 

todavta favorab1e. fue en 1os aftos de Echeverrla que M6x1co entr6 en 

clrcu1o v1c1oso de1 endeudam1ento externo: ped1r nuevos 

pr6stamos para pagar 1os pr6stamos anter1ores. que pone en 

re1ac16n e1 monto anua1 de1 serv1c1o de 1a deuda con e1 endeudam1ento 

neto obten1do. (32) 
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Echeverrta ••casamente 1ogr6 1o• objet1.vos de1 "Desarro11o 

Compart1.do•. E1 producto crec1.6 err8t1.caMente. y en •1 01t1rno afta de1 

sexen1.o 1a tasa de crec1.m1.ento tuvo una fuerta contracc1.6n. que h:lzo 

que e1 PXB per c6p1.ta d1•m1.nuyese. E1 ••ttmu10 a 1a economta 

campes1.na no 1ogr6 revert1.r 1a s1tuac1.6n 1.mportadora neta de Mlhc1.co en 

1o que hace a a11.mentos. 10 que agrav& notor1.amente 1os deaequ1.11.br1.oa 

comerc1.a1es con e1 exter1.or. Lejos de encarr1.1arse por una v~a 

nac1.ona11.sta. e1 desarro11o estuvo auped1tado cada vez mli• tanto a 1a 

1nvera1.6n extranjera di.recta como. sobre todo. a1 cap1ta1 de prAstamo 

necesar1.a para compensar 1os desequ1.11br1.oa externa y f1.sca1. Los 

sa1ar1.oa. por G1t1mo. f1uctuoran err6t1camente con respecto a 1a 

1nf1ac1.6n. y exper1.mentaron una mejorla en e1 G1t1mo ano de1 sexen1.o. 

Cont1.nu6. aunque con menor 1.ntens1.dad. 1a d1.spar1.dad ex1.stente entre 

1as tasas de crec1m1ento de 1as 1.nduatr1aa productoras de b1.enea de 

consumo duradero y no duradero. 

Aal se 11eg& a 1a cr1.s1s de 1976. en que e1 peso rnex1.cano sufr1.6 

una severa deva1uac1.&n 1uego de ve1.nt1.doa anos de eatab1.11dad. Los 

crec1.entes desequ1.11.br1.oa 1.nternos y externos durante e1 aexen1.o de 

Echeverr~o fueron hac1endo 1.mpos1.b1e mantener 1a par1.dad de $12.5• 

pesos frente a1 d61ar. espec1.a1mente a1 ace1erarse 1a 1.nf1ac1.6n 

mex1.cana con respecto a 1a estadun1.dense. quedando e1 peso 

progres1vamente &obreva1uado. Esto est1.mu16 1as 1.mportac1.ones. 1os 

vi.ajes a1 exter1.or. 1a compra especu1at1.va de d61ares. y desest1.mu16 

1as exportac1.ones y e1 tur1.smo recept1vo. (33) 

Por f1.n. e1 31 de agosto se anunc16 que e1 gob1.erno dejarla 

f1otar 1a moneda nac1ona1. La paridad cay6 1.nmed1.atamenta a $2 •. 58 

381 



peaoa por d6ior. Ei mercado trot6 de f1Jar ia par1dad a $i9.9• en 

sept1et11bre y en octubre e1 mercado io f1J6 en $26.s• y para f:lnea 

de ano se eatab1i1z6 en $22.7• peaoa por d6iar. (34) 

La deva1uac16n afect6 de :t.nmed1ato •1 panorama econ6m1co. en 

part1cular a las c1ases trabajadoras. La 1nflac:t.6n que hab~a si.do de 

1.1• durante los pr:t.meros ocho meses del ano a1canz6 una tasa med:la 

mensual de 4- en loa cuatro Olt:lrno& meses. (35) Cayeron 1a act1v1dad 

product:t.va y el empleo. se aceler6 la fuga de cap:ltales. y se gener6 

deaconf:lanza entre loa clases med:t.a• y el ernpresar:t.ado. 

6.3.6. gJ:. AUGE PETROLERO y EL ESTALL'.100 Qf;. ~ ~ 

6.3.6.1. ~y DESEOUJ:LJ:BR'.10 

Jo&A L&pez Port111o present6 al pr1nc1p10 de au aexen:lo como 

pre&:ldanta un plan que se llamll "Ali.onza popular y democr6t:t.ca para 1a 

producc16n," que :lba a detener la 1nflac16n, aumentar la producc16n, 

bajar el d6f:lc1t externo y mejorar las f:lnanzas pGbl:lcas. Esto se 

lograrte por med1o de1 f1nanc1am1ento externo. 1a restr1cc16n de1 

gasto p0b11co. 1a cana11zac16n de 1a 1nvers16n p0b11ca a sectores 

estratAg1cos. 1a protecc16n a 1a 1nvers16n pr1vada y e1 manten1m1ento 

de 1o& sa1ar1os en un bajo n1ve1. (36) 

Durante 1976 - 1981. 1a ba1anza de pagos de b1enes y serv1c1o& 

demostr6 un 1mportante forta1ec1m1ento. exc1uyendo 1os pagos por 

1ntereses y ut111dades. Ocurr16 una enorme expans16n de ios 

exportac1ones. sobre todo de h1drocarburos que cas1 se sextup11c6 en 

e1 va1or (en d61ares). y de 1as 1mportac1ones se qu1ntup11c6 su va1or. 

E1 descubr1m1ento de 1nmensos yac1m1entos de petr61eo. rea11zado 

durante 1os 01t1mos aftos de 1o pres1denc1a de Echeverrla y conf1rmado 

en 1os pr1meros anos de 1a pres1denc1a de L6pez Port111o. conv1rt16 a 

M6x1co. durante e1 sexen1o de este 01t1mo pres1dente. en uno de 1os 
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mGs grandes productores y exportador•• mund1a1es de energ6t1cos. E11o 

perm1t16 acortar 1a etapa de euperac16n de la cr1•1• e 1n1c1ar 

tempranamente en 1978, 1a etapa de crecimiento acelerado. Perm1t16 

tambi&n evad1r las med1das reces1vaa dispuestas por el conven1a con el 

FMX. (37) 

El gasta en el aector de energ8t1coa ae 1ncrement6 a un ritmo 

anuo1 de 27• entre 1971 y 1976 (38). y 17- de 1a 1nvers16n pGb11ca 

estuvo destinado a 1a industria petrolera. Para 1981 la cirra hab~a 

aumentado a1 34.7•. La producc16n de petr61eo paa6 de 485.••• bd en 

197• a 9••.••• en 1976; entre 1971 y 1976 ae export6 un promed1o de 

75.••• bd. Para 1976 PEMEX ejerc~a ya un presupuesto que repreaentaba 

el 25.3• del gaato del sector paraeatatal sujeto a control 

presupuesta1 (porcentaje que aacend16 a 4•- para 1979). (39) 

Como resultado. 1aa reservas probadas de hidrocarburos pasaron de 

6,3•• m111ones de barr11ea en 1975 o 6•.1•• m111onea en 198•. 

Paralelamente, 1as exportaciones petroleras crecieron 

vertiginosamente; en 1977 representaban ya el 27• de la• exportaciones 

toto1es de Mllx1ca. y en 1982 e1 75.. (4•) 

E1 auge petrolero permiti6 o MAx1co reestructurar y aumentar au 

deudo externo y obtener m6s r6p1do crecimiento que se bas6, m6s que 

en las exportaciones de petr6leo, en la propia deudo externa, ya que 

obtuvo nuevos pr6stamos con condiciones rn6s favorables. En 1978. por 

ejemplo, un grupo de bancos internacionales le otorg6 un prAstomo de 

$1.••• millones de d61ares a PEMEX. (41) Esto le perm1ti6 o MAx1co 

rerinonc1or su deudo externo o plazos rnt.i& largos con una reducc16n en 

las tasas de 1nter6s. 
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E1 auge petro1ero h1zo que M&x1co dep~nd1era exces1vamente de1 

petr&1eo. •1 b1en •1 sector petro1ero hac1a 1982 repre•entaba s&1o e1 

7- de1 PXB; 75- de 1as exportac1one• de mercanc~a• eran petro1era•. 1a 

m1tad de 1os 1ngresos de d1v1sas proven~an de 1os h1drocarburos. 1o• 

1mpuesto• pagado• por PEMEX representaban •1 25- dft 1a recaudac1&n 

f1sca1 y PEMEX ten~a una deuda externa a1 corto p1azo de S 2• m11 

m111one• de d&1ar•• (42) cuando 1a deuda tota1 de1 pa~• era de 

$87,&•• m~11one• de d&1area. 

E1 crec1m1ento en 1a• exportac1ones. s1n elftbargo. no a1canz6 a 

e11m1nar e1 desequ111br1o externo de dado que 1as 

1mportac1ones t0Mb1an crec1eron r6p1dmnente. La crec1ente destnejor~a 

de 1a ba1anza cOfMtrc1a1 se deb1& a que 1a abundanc1a de d1v1sas 

proven1entes de1 petr61eo y de1 endeudam1ento externo caus6. por un 

1ado. un proceso de desu&t1tuc16n de 1mportac1ones. y por e1 otro. 1a 

sobreva1uac16n de1 peso que a su vez est1mu16 e1 tur1smo y 1as compras 

en e1 exter1or. E1 fuerte crec1m1ento en 1a demanda durante e1 

sexen1o de L6pez Port111o aument6 tnDs de1 1•• anua1rnente. m1entraa que 

1a producc16n aumentaba en &61o un e•. (43) 

E1 sa1do por tur1smo. trad1c1ona1mente pos1t1vo. perd~& 

1mportanc1a porque 1o& gastos aumentaron tnGs r6p1damente que 1os 

1ngreso& y ex1st~a e1 r1esgo de que 1a ba1anza se tornara negat1va, o 

sea que de representar 5.8- de 1os 1ngresos en cuanta corr1ente en 

1976, descend~& a e.7. en 1981. (44) 

E1 sa1do por serv1c1os como e1 transporte. 1os seguros. rega1~as 

y tecno1og~a se vo1v16 mfSs desfavorab1e. a1 grado de 1gua1ar 1os dem5s 

reng1ones y hacer negat1va 1a ba1anza de serv1c1os. 
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La ntaqui1a habla adqu1rido importancia en la• 6reaa fronterizas. 

pero su sa1do. aunque positivo. no tenla magnitud •1gn1f1cat1va ya que 

el gobierno preferla ser monoexportador de1 petr61eo por e1 aumento 

constante en su precio 1nternac1ona1. 

M&xico estuvo a punto de equ111brar 1a ba1anza de c0ftl8rcio a 

pesar de 1a fa1ta de 1ntegroc16n de 1a indu•tria naciona1 que estaba 

obligado a importar materia• primos. maquinaria y equipo. Ei aaido 

negativo de la ba1anza comercia1, que en 1976 preaent6 75.s• de 1os 

ingresos por exportaciones mercanti1ea, baj6 a 14.2 y a 16.7• en 19&• 

y 1981 respectivamente. (45) 

En 1978 el gobierno de1 Presidente Joa6 L6pez Port11lo formu16 su 

Plan Globa1 de Oeaarrol1o con tres etapas: (46) loa primeros dos 

anos de su ragimen hablan sido de supera~16n de la crisis; 1978 y 1979 

serian de conao11daci6n de 1a econom~a. y los aftos 19&• y 1981 serian 

del crecimiento ace1erado. 

Algunos objetivos de este plan eran fortalecer 1a independencia 

econ6mica. polltica y cultura1 de M&xico y proporcionar mejores medios 

de bienestar. Para lograr estos objetivos se centr6 L6pez Portillo en 

las siguientes prioridades: explotar en forma acelerada las reservas 

de hidrocarburos hasta alcanzar una plataforma de producc16n y 

exportaci6n de 2.7 y 1.5 millones. respectivamente, de barriles 

diarios en 1982, reanudar el estancado desarrollo agrlcolo V 

aumentar la producci6n de alimentos, reducir el ritmo de inflaci6n, 

crear empleos para elevar el nivel de vida, redistribuir el producto 

social y aumentar el ingreso agregado de ia 

fabricar bienes de capital como base de la 

clase trabajadora, 

autodeterminaci6n 

tecnol6g1ca. y conseguir 1a autodeterm1nac16n f1nanc1era ut111zando 
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1os ~ngresoa de1 petr61eo como punto de apoyo para f1nanc1ar e1 

desarro11o. en cornt>1nac16n con un aumento de1 ahorro 1nterno y e1 

forta1ec1m1ento de 1a• f1nanza• p0b11cas. 

En 1978 e1 aumento en 1a tasa de deaarro110 fue eat1mu1ada por e1 

auge petro1ero y por 1a po1!t1ca de fOMento a 1a 1nvers16n pr1vada, 

pero sub•1•t~an 1a• prea1on•• 1nf1ac1onar1as. Entre 1978 y 1981 e1 

PIB crec16 a una ta•a de mD• de e• anua1. y •1 producto per c6p1ta a 

s• anua1. &1tuando a1 pa!a entre aque11o• de de•arro11o 1ntermed10 con 

un n~vei de ~ngreao per cap~ta de $2.•9• en 198.. (47) 

La base product1va •• amp116 en cas1 todoa 1oa sectores de 1a 

econOM!a. eapec1a1mente en energ6t1cos. m1ner~a. 

petroqu~m1ca. pesca e 1ndustr1a manufacturera. aunque 1a expana16n se 

1ogr6 en buena parte con un a1to grado de 1mportac16n y dependenc1a 

tecno16g!ca. 

E1 coef1c1ente de 1nvera16n. o sea 1a porc16n de1 PXB ded1cada a 

1a acumu1ac16n de cap1ta1. pas6 de 2• a 25•. La 1nvers16n pGb11ca y 

pr1vada reg1str6 1mportantes aumentos. as~ como e1 consumo. Las 

nuevas fuentes de emp1eos superaron e1 1ncremento en 1a oferta de 

trabajo y 1a tasa de desemp1eo se est1ma que d1sm1nuy6 de 8 a 4.5. de 

1a pob1ac16n econ&n1carnente act1va. (48) 

S1n embargo. el objet1vo de un desarrollo sosten1do e 

1ndepend1ente no se logr6 por e1 desequ111br1o eMterno y por 1as 

fa11as en e1 f1nanc1am1ento de1 desarro11o que se apoy6 en un eMces1vo 

endeudam1ento externo. Los 1ngresos excedentes en la venta de 

petr61eo representaron 3 •• s• y 4• de1 PIB en 1979, 1989 y 1981 

respect1vamente, (49) que en parte se dest1naron a f1nanc1ar otros 

proyectos de1 sector públ1co, m1entras que PEMEX recurr1r~a al 

endeudam~ento externo. 
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E1 sector p0b1ico regiatr6 un crec1ente deaequi11brio. Los 

1ngresos aumentaron en re1aci6n con e1 PXB. pero en mucha menor 

cuantla que 1os gastos. Los ingresos de cap:lta1 continuaron 

subgravados. mientras 1os gastos corrientes registraron un a1to 

aumento as~ como lo• de capita1. El p1an iba a 1imitar e1 d•f:t.c:l.t 

f1sca1. pero no se pudo lograr esto por 1a mnpliaci6n y e1 dinam:l.smo 

de1 sector p0b11co. Se ••tima que e1 d6ficit de1 sector pGb1ico 

aument& de 6- de1 PIB en 1976 a 14- en 1981 y 18- en 1992. (5•) 

La po11tica de suba1dioa y estlmu1o• a 1a industria no tomlS en 

cuenta 1a aituac16n rea1 a1 otorgar1oa en p1eno auge. :l.ncrementando 

1as ut111dades en detr:l.mento de 1o recaudac16n. E1 plan se propon~a 

reducir e1 deaequi1ibrio externo de 3.5. de1 PIB en 1976 a 1• en 1982, 

paro en rea1:1.dad 6ate aument& a 4.9- de1 PIS para 1981. (51) 

M&xico dependla en que 1a ya amp11a base 1nduatria1 permitir~a al 

pa~s superar 1aa reatr1ccionea que su tradic1ona1mente defic1taria 

ba1anza conterc:l.al 1e habla impuesto desde 1os aftas cincuenta. Pero el 

gobierno no a1ent6 e1 crecimiento atacando la ralz de 1os principales 

problemas estructurales del pa~s y depend16 demasiado en e1 petr6leo. 

Opt6 tamb16n por la vla f6cil de recurrir al endeudamiento externo 

como forma de financiar los crecientes d6ficit nacionales. 

6.3.6.2. gj,, ESTALLIDO Qg ~ ~ 

Lo excesiva dependencia en el petr6leo no perm1ti6 que M&xico se 

preparara para afrontar lo boja en el precio del h1drocorburo en 1981. 

y las medidas que se tomaban se mostraron insuf1cientes cuando se 

redujo aún mds el precio en marzo de 1982. No se advertla la magn1tud 

de la crisis, y se produjeron efectos adversos como la especulaci6n 

del peso y la fuga de capitales. M6x1co redujo sus exportaciones de 

crudo de 1.5 mbd a 1.25 mbd en abr11 de 1982 y 1os precios y tarifas 
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pGb1ica• aumentaron Junto con •1 petr81eo y •u• derivado• dentro de1 

paS:s. Ademl5&, desde marzo de1 mismo afto e1 peso •ufri6 varias 

deva1uaciones. terminando el tipo de cambio en S7• pesos por d8lar en 

agosto de i982. (52) 

As!:, la inf1aci&n y la fuga de capitales cont1nuaron aumentando. 

E1 gobierno no podio controlar ya 1o• precio• de bienes. ni. podS:a 

mantener 1oa subsidios de varios articulo• de &nplio consumo. Por otro 

1ado. la deuda de Mllxico hab1:a ascendido a SB7.&•• millones de 

d61area. una de iaa deudas altas de ioa pa1:aea 

subdesarrollados. (53) y debido a su a1to servic1o en agosto cuando e1 

Secretario de Hacienda anunci6 que Mllxica se habSa quedado sin fondos 

para servir su deuda externa. eata1lando as[ abiertamente 1a cris1& de 

1a deuda. que repercutirla en el resto del mundo. 

Loa pr6stamos de rescate y condiciones que se le ofrecieron a 

M8xico despu6s de1 impacto 1nic1al del estallido de esta crisis en 

e1 mundo, las habla tratado de evitar ap1icar el pai:s hasta entonces, 

pero al quedarse sin fondos para pagar su deuda, se vi6 obligado a 

aplicar medidas econ6micaa recesivas y antipopulares. Sin embargo, el 

gobierno parecla perder el control de 1a situac16n. 

Las finanzas públicas se deterioraban, las perspectivas de los 

mercados internacionales no cambiaban para el petr61eo y otros 

exportables b6sicos mexicanos. Continu6 la fuga de capital y la 

devaluaci6n del peso. Los incrementos salariales aumentaban las 

dificultades y la gente perdla confianza. Las medidas que se tomaban 

no daban efecto, los flujos de capital casi cesaron, el d6ficit de la 

cuenta corriente declin6, y se estima que el d8ficit global del 

sector público alcanz6 el 16.s• del PXB. Las importaciones cas~ no 

388 



ex1st!an y c1erto• •ectorea se detuv1eron o ca•1 •• detuv1eron en su 

producc1&n. Se e•t1ma que 1a 1nf1ac16n en 1os doce meses de 1982 

11eg6 a aer m6a de1 9•• 01 term1nar e1 ano. (54) 

Va en p1ena cr1•1•. se ap11caron var1a• med1daa de po1!t1ca 

econ&n1ca para contrarrestar 1a cr1s1s. Se 1natrument& una aer1e de 

med1das or1entadaa a contener 1a 1nf1ac1&n. est1mu1ar •1 emp1eo y 

proteger a 1a• empresas pr1vada• de 1as p6rd1da• camb1ar1as de sus 

pas1vos a d&1area. cuando •1 gob1erno cance16 todas 1aa cuentas de 

d61ares y •• estab1ec16 •1 contro1 de c0fftb1oa. Ad.....as. •1 pata •• 

apeg& a 1a• cond1c1ones de un Acuerdo de Foc111dad Amp11ada con e1 FMX 

y •• 11ber6 en parte e1 contro1 de camb1oa. Se ap11c& un programa de 

estr1cto auster1dad f1nanc1era y presupuesta1. 

a 1os trabajadores y a 1as empresas. 

pero que protegerla 

S1n embargo. 1as med1das de auster1dad que e1 FMX ap11c6 a M&x1co 

no atend1eron a 1os prob1emas estructura1es de 1a econom!a mex1cana 

que 11evaron prec1samente a1 desequ111br1o externo y a1 exagerado 

d6f1c1t f1sca1. E1 gob1erno mex1cano estar!a sujeto a 1as cond1c1ones 

de1 FMX para rec1b1r 1os pr6stamos que 1e ayudar!an a cubr1rse 

m1entras se ve!a a1guna meJor!a en 10 s1tuac16n. 

As!. en 1os G1t1mos meses de su pres1denc1a. L&pez Port111o 

adopt6 c1ertas med1das rad1ca1es, un tanto desesperadas: estob1ecer 

e1 contro1 de camb1os, nac1ona11zar 1a banca. y conge1ar 1os dep6s1tos 

de "mexd61ares" en 1a banca pr1vada nac1ona1. cump11endo su pago en 

pesos a 1a par1dad est1pu1ada por e1 gob1erno. 

Es pos1b1e que L6pez Port111o haya tomado 1a trascendenta1 

dec1s16n de nac1ona11zar 1a banca como una ~orma de sa1var a1 

cap1ta11smo mex1cano de su tota1 hund1m1ento. go1peando a1 sector de 

cap1ta1 f1nanc~ero, con e1 f1n de pasar a 1a h1stor1a como e1 
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pre&1dente que reencauz6 e1 gran proyecto de 1a revo1uc16n mex1cana, 

cont1nuando 1a 11.nea carden:l.ata y no corno e1 pr,es:l.dente que habt.a 

sum:l.do a1 pat.& en 1a cr1a1s m6a fuerte de au h1stor1a. 

6.3.7. ~y ESTANCAMIENTO 

En su d:l.scurao :1.naugura1 e1 1 de d1c1ttlftbre de 1982, D• La Madr1d 

puso Anfas:l.s en tres puntos, 1oa dos pr111Mtros de 1os cua1ea 10 

a1eJaban de 1a 1!.nea de su anteceaor, L6pez Port111o: El combate 

contra 1a corrupc1&n; su gob1erno sert.a uno de •rea11amo• y no de 

•popu11•1110•. E1 rea11SlllO pretendla reduc1r 1a part1c1pac16n de1 Estado 

en 1a economt.a, f:ljar po11t1cas de prec:los 1115& acordes con 1os costos 

rea1ea aunque d1•m:1.nuyesen e1 consumo, d:lsm:lnu1r 1os aubs1d:los 

a 1a producc~6n y •1 consumo, restr:lng:l.r 1o• aa1ar:lo• de forma que no 

afectara grond ..... nte la taaa de gananc:la, reduci.r 1a acti.v1dad 

econ&ll:lca :lnterna como forma de pa11ar 1o• deaequi.11br:loa externos, y, 

esto :lba a 1rae v:l.endo pau1at:1.nOlllente, eat:lmu1ar una •reconvers16n 

1ndustr:la1• que modern1zase la 1ndustr1a y or:lentase su producc:1.6n 

hac:la 1a exportac:l6n. (55) 

Como tercer punto se anunc:l6 1a adopc:1.6n de1 Programa Inmed:lato 

de Reordenac:1.6n Econ6m1ca (PIRE), que resu1t6 p1enamente congruente 

con la Carta de Intenc:l6n que se :lba suscr:lb1r con e1 FMI. E1 PIRE 

tent.a como objet:lvo b6s:lco reduc:lr 1os d6f:lc:lt externos y contener 1a 

:lnf'1aci.6n. Para 1a consecus:l6n de estos objet:lvos se d:l.senaron 

tres mecan:l.smos esenc:l.ales: redef:ln:1.c:1.6n de 1a po1~t1ca de 1ngreso y 

gasto pllbl1co, reor1entac:l6n de la poltt1ca camb:l.ar:l.a y 

contenc:l6n franca y abierto de 1os sa1or:los. 

Los p1ones reduc:l.rfan e1 gasto púb11co hasta e1 m~n:l.mo esenc:la1. 

crear trabajos. reducir 10 :lnvers16n p0bl1ca y concentror1a s61o en 

proyectos prior1tar:1.os, productivos y/o creadores de emp1eo; tener 
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mayor d1sc1p11na y honest1dad en e1 manejo de 1o• fondo• p0b11cos; 

cont1nuar 1oa programas de apoyo al abasto de a11ntentoa b&a1cos y 

combat1r la eapeculac16n; 1ncrementor loa 1ngreaoa pGb11coa por med1o 

de una reforma f1sca1 y de 1ncrementoa en prec1oa y tar1faa de1 sector 

p0b11co; ev1tar e1 uao de1 crAd1to bancar1o para uaoa no 

product1voa. af1rmar "la •oberanta y autor1dad monetar1a del Estado" 

sobre 1aa tranaacc1onea ••ternas. abo11r suba1d1oa no pr1or1tar1oa y 

mantener estr~ctos contro1ea de 1mportac16n; hacer 

conat1tuc1ona1 para clar1f1car el func1onam1ento de 

una reforftlCI 

la economta 

m1•ta y fortalecer 1a •rector!a econ&n1ca del Estado". (56) 

Se busc6 calmar 1aa 1nqu1etudes de los sectores del cap1tal 

otorgando generosas 1ndemn1zac1onea a los prop1etar1oa de los bancos 

nac1ona11zadoa. perm1t16ndo1e• part1c1par en el cap1ta1 acc1onar1o de 

las nuevas Soc1edades Nac1onales de Cr6d1to. y ofrec1endo devolver las 

empresas de d1verso t1po - 1ndustr1a1. m1nero. de serv1c1os que 

hab~an s1do prop1edad de loa bancos nac1ona11zados. 

En 1983 se pudo reduc1r un poco 1a 1nflac16n. el dAf1c1t pObi~co 

y el crec1m1ento de la deuda externa. pero el pa~s tuvo un fuerte 

crec1m1ento negat1vo y aument6 e1 desempleo. Las e•portac1ones 

permanec1eron ca&1 estancadas. y las 1mportac1ones d1&m1nuyeron m6s. 

El tur1smo. la maqu1la y las transacc1ones fronter1zas reg1straron 

super6v1t. La cuenta corr1ente mejor&. pero la balanza de 

fue negat1va. El aumento en la cuenta corr1ente perm1t16 una 

repos1c16n de reservas 1nternac1ona1es netos s1n 1ncrementar mucho la 

deuda. El PIB global y per c6p1ta coy& 5.3-. la ca~da m6s fuerte en 

la h1stor1a moderna. (57) La 1nvers16n cay6 en 27.9• (32.5- de 

ia pObi~ca, 24.2• de ia pr~vada). La rama agropecuar1a y la 

f1nanc1era. los serv1c1os y la generac16n de energ!a el6ctr1ca fueron 

391 



de 1os pocos que tuv1eron tasa• poa1t1vaa. E1 sector 1ndustr1a1 fue 

e1 m15s fuerte afectado. espec1a1mente en 1oa sectores de producc16n 

de b1enes de cap1ta1 y durab1es. La• dos ramas retroced1eron COlllO ••1• 

anos en su expans16n. (58) 

De La Madr1d a1gu16 au conven10 con •1 FMX, pero ev1tondo romper 

con 1o& organ1zoc1onea of1c1a1•• de lftClsaa. E1 gob1erno y 1a• 

organ1zac1ones trataron de hacer conces1ones mutua• para mantener 10 

tranqu111dad no aumentando mucho 1oa aa1ar1o• para mantener bajo e1 

n1ve1 de deaempieo. aunque un estud1o de 1a UNAM 1nd1ca que e1 sa1do 

neto de deaetnp1eo en 1982/1983 fue de unos tres m111onea. o aea que 

baj6 de ~- a 13• en 1983. (59) 

En 1984 hubo una mayor 1nvers16n pr1vada y crec1m1ento en 1a& 

exportac1ones no petro1eraa. E1 PIB crec16 13.7.. E1 gob1erno fue 

f1ex1b111zando la po1!t1ca monetar1a y cred1t1c1a. La banca 

nac1ona11zada ofrec16 buenos 1ntereaes y vo1v16 a 

conf1anza de1 pueblo. 

E1 1eve mejoramiento a1ent6 a1 gobierno V 

recuperar la 

su "realismo 

econ&n1co". pero el mercado 1nterno se segu~a deb111tando. Los 

salarios segulan d1sminuyendo a comparac16n de la inf1ac16n, el 

gobierno no tenla recursos suf1c1entes para invertir por el servicio 

de la deuda que segula aumentando y porque las importaciones eran 

todav!a altas. La 1ndustr1a manufacturera crec16 en un 4.7-: 

este crecimiento fue por los productos met611cos, la maquinaria y 

equipo. y las sustancias qufm1cas, derivados del petr61eo, y productos 

de caucho y pl6stico. Las ramas de producc16n de bienes de consumo 

masivo~ como a1imentos y texti1es tend~eron a bajar por ia catda en 

los salarios reales.(69) 
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Las exportac1onea de mercancla• aumentaron en 1aa 

exportac1onea ogropecuar1aa cubr1eron e1 22.e• de estas exportac1onea 

y 1aa 111anufacturas e1 19 •. Las exportac1onea de petr61eo s6lo 

aumentaron en un 1.2•. pero 1aa exportac1onea de sus der1vados 

aumentaron en &e.&•. Loa ventas de1 sector pr1vado a1 exter1or 

aumentaron 2&.2• y las exportac1onea de1 aector p0b11co crec16 a6lo 

2-&• aunque e1 sector p0bl1co aport6 ei 74• del total de mercanclaa 

exportadas. D••afortunadarnente •l 1ncr.,...nto en 1aa 1mportac1onea de 

b1enea por 31.&• baJ6 el saldo ele la ba1anza COMerc1al y de la cuenta 

corr1ente. 

a1 de 1983. 

La cuenta de cap1ta1 reg1atr6 un d6f1c1t de 42.5• super1or 

La• reservas 1nternac1ona1e• aumentaron a $8,134 MI>, un 

n1ve1 r6cord, y se 111antuvo bajo contro1 el des11zam1ento de1 peso, que 

cerr6 e1 ano a $192.56 en 1a tasa controlada y $2•9.97 en la tasa 

11bre por d&1ar.(61) 

E1 gob1erno se p1ante6 en 1985 la perspect1va de1 despegue o 

superac16n de la cr1s1s, pero esto no se logr6 por el g1ro hac1a una 

pol~t1ca contracc1on1&ta y por la traged1a de 1oa terremotos de 

sept1embre en la C1udad de M6x1co. 1s•.••• Personas se quedaron &1n 

v1v1enda y is•.••• &1n empleo, y var1os m11es mur1eron. En t6rm1nos 

f1nanc1eros esto s1gn1f1c& p6rd1das por unos $4,1•• MO. Para 

resolver este nuevo problema, nuevamente recurr16 a1 

endeudam1ento externo. (62) 

Los prec1os 1nternac1onales del petr61eo cont1nuaron bajando y 

las 1mportac1ones aumentaron. En el primer semestre las exportaciones 

cayeron 14.2• y las importac1ones crecieron 35.5•. Esto alent6 la 

compra especu1at1va de1 d61ar hasta en un 3•- mt.is del contro1ado. La 

1nflac~6n no ced{a y los saiar~os reales seguran bajando; 1a fuga de 

cap1tales cont1nuaba. Las e~portac~ones de rnercancras se 
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Las exportac1onea de rnarcancraa aumentaron "" 1aa 

exportac1ones agropecuar1as cubrieron •1 22.9- de estas exportaciones 

y 1aa manufactura• •1 19-. La• exportac1one• de petr61eo a61o 

aumentaron en un 1.2-. pero 1a• exportac1ones de sus der1vados 

aumentaron en 68.6•. Las ventas de1 sector privado a1 exter1or 

aumentaron 2e.2• y 1aa exportac1ones de1 sector p0b11co crec16 s61o 

2.6- aunque e1 sector p0b11co aporte e1 74• de1 tota1 de rnercancras 

exportadas. Desafortunadamente e1 1ncremento en 1aa 1mportac1ones de 

b1enes por 31.6• baJ6 e1 &a1do de 1a ba1anzo comercio1 y de la cuenta 

corr1ente. 

a1 de 1985. 

La cuenta de cap1tal reg1str6 un d6ficit de 42.5- super1or 

Loa reservas 1nternacionalea aumentaron a $8.134 flllO. un 

n1ve1 r6cord. y se mantuvo bajo contro1 e1 de&11zam1ento de1 peso, que 

cerr6 e1 afta a $192.56 en 1a tasa contro1ada y S2•9.97 en 1a tasa 

1~bre por d61ar.(61) 

E1 gobierno se plante6 en 1985 1a perspectiva de1 despegue o 

superac16n de la cr1s1s. pero esto no se 1ogr6 por el g1ro hac1a una 

po1rt1ca contracc1on1sta y por la tragedia de los terremotos de 

sept1embre en la C1udad de M6xico. 158.••• Personas se quedaron s1n 

v1v1enda y 15•,••• sin emp1eo, y var1os m11es murieron. En t6rm1nos 

f1nanc1eros esto s1gn1fic6 p6rdidas por unos $4,1•• fl!E. Para 

reso1ver este nuevo prob1ema, nuevamente recurr16 Mlix1co 01 

endeudamt.ento externo. (62) 

Los precios 1nternac1ono1es del petr61eo continuaron bajando y 

las importaciones aumentaron. En el primer semestre las exportaciones 

cayeron 14.2• y las 1mportac1ones crecieron 35.5.. Esto alent6 la 

compra especulat1va de1 d6lar hasta en un 39• m6s del controlado. La 

1nflac16n no cedro y 1os sa1arios reales seguran bajando; la fuga de 

capita1es continuaba. Las exportoc1ones de mercancras se 
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redujeron Las exportac1ones de h1drocarburos se redujeron 

de este tota1, deb1do a 1a baja de 1oa prec1oa y 

vo10menes de1 petr61eo crudo exportado y a 1a suspens18n de 

exportac1onea de gas a Estados Un1~oa. que no a1canzaron a ser 

compensadas por e1 a1za de 8.6- en 1aa exportac1onea der1vadaa 

de1 petr61eo. Las exportac1ones no petro1eraa bajaron Se 

destaca e1 crec1m1ento de 1a exportac16n de autopartes en un 

Las 1mportac1ones cont1nuaron crec1endo Las 

1rnportac1onea de1 sector p0b11co bajaron 9.1-. pero 1aa de1 sector 

pr1vado aumentaron ~•.9•. v1ncu1ando a 1a 1mportante 1nver•18n 

pr1vada reg1atrada en e1 ano. que 11ev8 a un 1ncremento de 25.3- en 

1aa 1mportac1onea de b1enes de Tamb16n crec1eron 

fuertemente las 1mportac1ones de b1enes de consumo en un 26.e•. deb1do 

a1 consumo suntuar1o de las clases med1a y alta. y 1as 1mportac1ones 

de b1enes 1ntermed1os crec1eran 17-. (63) 

A f1nes de 1985 no se habla logrado reduc1r el dAf1c1t f1aca1 en 

1os t8rm1noa prev1&tos. y. m«5s aan. habla aumentado en comparac16n con 

1984; la 1nf1ac18n res1&tta a los 1ntentos de reduc1r1a. y tamb1An 

habla aumentado con respecto a 1984; loa at1sboa de recuperac16n 

econ6m1ca pr6ct1camente habtan desaparec1do; las cuentas externas del 

pala tamb16n se hablan deter1orado. 

La espectacular caldo del prec1o 1nternac1onal de1 petr6leo h1zo 

que la marcha de la economla fuera comp1etamente dist1nta a la del 

Plan Nac1ona1 de Desarrollo para 1986. (64) ya que la economta 

empeor6. El costo soc1al de lo cr1s1s se h1zo mtis grande; 10 

1nflac16n y e1 d6f1cit f1sca1 aumentaron nuevamente; el mercado 

camb1or1o qued6 m6s de una vez fuera de control, y e1 desl1zam1ento 

del peso se conv1rt16 en franca ca~da. Los sa1ar1os reales 
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cont1nuaron d1sm1nuyendo. Las tasas de 1nter6s aumentaron a n1veies 

rAcord en 1a h1stor1a mex1cana. La ca~da de 1o• prec1o• de1 petr61eo 

deade 1981 •e conv1rt16 en franco derrumbe a part1r de d1C1eftlbre de 

1985. y •• puede conc1u1r que 1a 1ns1atenc1a gubernamenta1 en mantener 

una po1~t1ca econ&n1ca que •• hab~a mo•trado fracasada en e1 1ogro de 

sus objet1vos no 1• ayud6 a prepararse para este derrumbe. 

No se a1canz6 a contrarrestar auf1c1entemente en e1 corto p1azo 

1a ca~da de 1os 1ngresoa petro1ero• y por e11o •1 Pres1dente busc6 

ayuda de 1a comun1dad f1nanc1era 1nternac1ona1 para conaegu1r 1oa 

recurso• necesar1o• durante 1o• s1gu1ente• anos para prop1c1ar 1a 

operac16n de1 s1stema econ&n1co y 1a 1nd1spenaab1e recuperac16n de 1a 

capac1dad de crec1m1ento y generac16n de emp1eos de1 pa~s. (65) 

Se 1ntroduJo e1 ProgrOMCJ de A11ento y Crec1m1ento (PAC) como 

estrateg1a para defender 1a capac1dad de desarro11o. 1a producc16n y 

e1 emp1eo; a1entar 1a 1nvera16n pr1vada. obtener mejores 1ngresos por 

exportac1ones. mod1f1car 1os t6rm1nos de 1a renegoc1ac16n de 1a deuda 

externa. forta1ecer 1as f1nanzas pGb11cas. hacer carnb1os estructura1es 

y defender 1os sa1ar1os rea1es. E1 objet1vo fundamenta1 era da 

1ograr una recuperac16n moderada de crec1m:t.ento para 1987 y 1988 

(entre 3 y 4- anua1 como m~n1mo) pero no estab1ec16 metas n1 acc1ones 

concretas. ( 66) 

se pre&ent6 una nueva Carta de Xntenc16n a1 FMI en ju11o que 

p1anteaba 1ograr ei crec1m1ento sosten1do V con estab:t.11dad 

f1nanc1era. e11m1nar 1as var1ac1ones que pud1eran tener ios pagos 

sobre 10 deuda :t.nterna por a1zas de 1as tasas de 1nter6s de 1as 

cond:t.c1ones de1 FMI. se 1ogr6 tamb16n 11gar e1 f:t.nanc:t.am:lento de1 FMX 
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a MAxico con 1os prec1oa del petr6leo mientras e1 prec1o •• mantuv1era 

entre nueve y catorce d6lares por barr11. Si e1 precio fuese m5a 

bajo. e1 Fondo dispondrla de mas recursos financieros. 

E1 nuevo acuerdo con e1 FMI representaba un cambio en 1as 

po11ticas cred1ticiaa de1 FMX. que en vez de buacar producir o 

agudizar la reces16n como med1o de sanear 1a ba1anza de pagos. 

pretendla ahora 1nduc1r un crec1miento moderado y or1entado hac1a la 

exportaci6n como vla alterna para lograr e1 mismo objet1vo. Era 1a 

primera vez que el FMI apoyaba un programa de recuperaci6n econ&nica y 

camb1o eatructural. pero por evitar una morator1a mexicana y prob1emas 

con 1os paises 1at1noarnericanos. Por otro 1ado. el 25 de agosto. 

1uego de un 6mp1io debate nacional. M&xico ingrese a1 Acuerdo 

Genera1 Sobre Arance1es y Tarifas (GATT), con 1a dec1arada 

intenc16n de abrir su economla a la competencia internacional. 

estimular su planta productiva e incrementar aua exportaciones. 

especialmente de manufacturas. (67) 

En el interior. MAx1co sufrla de un aumento en la inflaci6n muy 

a1to. un a1za en las tasas de 1nter6s y una contracci6n de la 

producci6n y e1 emp1eo. resu1tantes de 1a profunda baja de los precios 

internac1ona1es de1 petr61eo. E1 movimiento obrero of1c1al forz6 

aumentos al sa1ario mlnimo aunque no a1canzaban para mantener e1 

poder adquisitivo. La demanda de d6lares fue alta y la bolsa de 

valores tamb1An atrajo dinero de 1os bancos. evidenciado en e1 hecho 

de que el Indice de precios y cotizaciones subi6 32•• de diciembre 

de 1985 a diciembre de 1986. (68) El gobierno alz6 sus tasas de 

1nter6s. pero no se 1mpidi6 la reducci6n de la captac16n bancaria. 

y si se encarec16 e1 cr6d1to que agrav6 e1 clima recesivo. 
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La aguda calda de 1oa prec1os 1nternac1ona1es de1 petr61eo y 1a 

reducc16n de 1a• ventas externas de 1os paises petro1eros causaron que 

1os 1ngresos de M8x1co por exportac16n de petr61eo cayeran se-. Las 

exportac1onea no p•tro1era• •• 1ncrementaron 3-- y superaron por 

pr1mera vez en muchos aftas a 1a exportac16n de energAt1coa. S1n 

embargo. e1 conjunto de 1as exportac1ones de b1enes cay6 2e• 

respecto de 1985. En resumen. 1as metas de 1a po1~t1ca econ&M1ca para 

1986 no se 1ograron. y tampoco se 1ograron 1oa objet1vos de1 PAC. pero 

1oa prob1ema• de 1a econOl'ftla fueron achacado• a 1a ca~da 

prec1oa de1 petr&1eo. (69) 

en 1o• 

6.4. RECONVERSXON XNDUSTRXAL: EL SURGIMIENTO DE ~~MODELO DE 

DESARROLLO 

Para atacar una cr1&1& de 1a natura1eza que afect6 a M6xico es 

necesar1o tamb16n tomar med1das a 1argo p1azo. y promover un camb1o 

estructura1. E1 P1an Nac1ona1 de Oesarro11o de 1983 a 1988 reconoce 

c1aramente 1a nece&1dad de una transformac16n estructura1. Cont1ene 

un d1ogn6stico que ona11za 1as causas estructura1e& y no &61amente 

f1nancieras de 1a cr1s1s. y p1antea una ser1e de med1das de med1ano 

p1azo que perm1t1rla rea11zar camb1o& estructura1es para reor1entar 

1a economto mex1cona de1 futuro. (7•) 

La transformac16n estructura1 es conceptua11zada por e1 PND en e1 

sent1do de dar mayor modern1dad y ef1cienc1a a 1a p1anta praduct1va. 

a1canzar n1ve1es de compet1t1v1dad 1nternac1ono1 y obtener mayores 

cant1dodes de d1v1sas por 1os exportaciones de manufacturas; por 1a 

apertura a 1as 1mportac1ones, 1o promoc16n de 1as 1ndustr1as 

maqu11adoras, y por e1 ingreso 01 GATT. Estos camb1os 1ntegra1es son 

apoyados por e1 gobierno para que M6xico no quede rezagado frente 

a1 resto de1 mundo, y para abandonar 1os esquemas de protecc1on~smo 
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1ndustr1a1 que h1c1eron perder a1 pa~a capac1dad exportadora de 

b1enea y serv1c10• auf1c1entes para f1nanc1ar en forma aana 1aa 

1mportac1onea. 

Loa camb1oa abarcan. entre otros. adecuar e1 tamafto de1 sector 

pGb11co: ace1erar 1a descentral1zac16n de la v1da nac1ona1; aumentar 

1a compet1t1v1dad del aparato product1vo nac1onal frente a1 exter1or; 

act1var la reconvera16n 1nduatr1a1. y fortalecer la• f1nanzaa p0bl1caa 

y e1 ahorro 1nterno. (71) 

El Pres1dente tamb18n ha apoyado la deacentra11zac16n de la 

capac1dad product1va 1nduatr1al del pa~s. ya que Aata se ha 

concentrado en la C1udad de ~x1co. en Guadalajara y Monterrey desde 

195 •. La descentral1zac16n ha dado mayor autonom~a pol~t1ca y 

econ&n1ca a la reg16n norte y se han 1n&talado d1versas p1antas 

1ndustr1alea de cap1tal extranjero ded1cada• fundamenta1Mente a la 

exportac1&n. (72) 

M1entras MAx1co alcanza los n1ve1es 1nternac1ona1e& de ef1c1enc1a 

en la p1anta product1va. e1 gob1erno ha colaborado por med1o de la 

subvaluac16n del peso para dar una compet1t1v1dad "art1f1c1a1" a 1os 

exportadores mex1canos. (73) 

El gob1erno ha buscado promover la 1nvers16n extranjera d1recta 

como med1o de a11v1ar la& pres1ones de balanza de pagos. crear empleos 

y nuevas act1v1dades en t1empos de depres16n. y aumentar 1aa 

exportac1ones de manufacturas. El 16 de febrero de 1986. se anunc1& 

la flex1b111zac16n de la Ley para Promover la Xnver•16n Nac1onal y 

Regular 1a Xnvers16n Extranjera. para perm1t1r la 1nstalac16n de 

empresas que cuentan con m6s del 49- de cap1tal extranjero perm1t1do 
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por d1cha 1•y. en ramas como 1ngen1•r~a. b1ene• de cap1ta1 1ndu&tr1a1 

y agrar10. transporte, te1ecomun1cac1onea. computadora•. 

farmac6ut1cas, b1otecno1og~a y tur1amo. (74) 

Por otro 1ado. 1a Re•o1uc16n NOm. 14 que se tom6 en agosto de 1986 

por 10 Com1s16n Nac1ona1 de Xnvers1onea EMtranjera•. pas6 a 1nc1u1r en 

concepto de "cap1ta1 neutro" e1 cap1ta1 de r1esgo que 

corporac1ones 1nternac1ona1ea de deaarro11o 1nv1erten tempora1mente 

en empresas nac1ona1•• a1n ser contab111zado como o 

y que puede ser ret1rado cuando 1a• 10 extranjero 

determ1nen, aunque se ca1cu1a que e1 cap1ta1 permanecer& en 10 

empresa un promed1o de d1•z anos. 

Lo 1ndustr1a maqu11adora de1 pa~s 1nc1uye empresas ded1cada• a 

proceso& de ensamb1e y otro• procesos 1ndustr1a1e& 1nten•1voa en mano 

de obra, que 1mportan pr6ct1camente todos sus 1nsumoa para 1uego 

reexportar ob11gator1amente e1 producto. La 1nsta1ac16n de p1antas 

maqu11adora& 11eva una tendenc1a crec1ente, espec1a1mente en 1a 

frontera con Estados Un1dos. Entre mayo de 1985 y mayo de 1986 

1ncrementaron en 15.2-. estando 1nsta1ada& 858 p1antas a esa fecha. 

E1 porcentaje de emp1eo en 1a maqu11a aument6 17.6-, con un tota1 de 

246,••• personas emp1eados en moyo de 1986. (75) 

Las p1antas maqu11adoras y 1as empresas med1anas y pequeftas 

que e•porten m6s de1 se• de su producc16n, son 1as que podr6n operar 

con cap1ta1 1••- e•tranjero, o sea que es pos1b1e estab1ecer compa"1as 

con m6s de1 49• de cap1ta1 extranjero con una autor1zac16n espec1a1. 

Las 1nvers1ones extranjeras que son b1enven1das son en part1cu1ar 

aque11as que a11entan e1 camb1o estructura1 de 10 econorn~a. y que 

s1gan 1os objet1vos nac1ona1es. Las autor1dades f1nanc1eras de 
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M6x1co 

rem1t1r 

aseguran que no hay regu1ac1ones de n1nguna ciase para 

ut111dades a1 exter1or y que no •• camb1ar& esta 1ey de 

1nvers15n extranjera. (76) 

En un eatud10 de1 Morgan Ouaranty Trust Company. e1 subaecretar10 

Hegew1&ch 1nform6 que 1a 1nvers16n extranjera d1recta acumu1ada a 

f1nes de 1986 a1canz6 a $16,947.B MD. de 1oa cua1es 37• fue autor1zado 

en ei per~odo i9B3-i986. (77) La crec1ente preaenc1a de 1as empresas 

transnac1ona1es en MAx1co ha causado mucha preocupac16n sobre 1a 

desnac1ona11zac16n de 1a p1anta product1va. y obJ•c1one• a 1aa 

fac111dade• que e1 gob1erno esta dando a 1a 1nvers16n extranjera 

d1recta. pero e1 Sr. Hegew1ach 1nd1ca que no se pone en pe11gro 1a 

soberanla nac1ona1 ya que 1a 1nvera16n ha representado hasta 1986 s61o 

e1 s• de 1a 1nvers16n g1oba1 acumu1ada de1 pala. Ind1ca que 1a 

1nvers16n extranjera trae nuevas tecno1og~a•. necesar1as para aumentar 

1a compet1t1v1dad de Mllx1co en ca11dad y prec10. (78) 

Aunque 1a "reconvers16n 1ndustr1a1" causa temor a muchos 

sectores, ei gob1erno 1nd1ca que e1 crec1m1ento econ6m1co futuro ser6 

de tndo1e d1versa y necesar1a para cump11r con sus pagos de 1a deuda y 

modern1zarse. MAx1co produc1r6 preferentemente 1os b1enes que 1e 

perm1tan compet1r 1nternac1ona1mente. La reconvers16n 1ndustr1a1 es 

para estab1ecer e1 cam1no que se p1ensa 1e perm1t1r6 a M6x1co sa11r de 

su cr1s1& a1 1argo p1azo. Todos 1os mex1canos co1nc1den en que es 

necesar1o modern1zar y ef1c1ent1zar 1a p1anta product1va, y esta 1dea 

es apoyada act1vamente por 1as empresas mtis concentradas de1 pats 

que buscan hacer frente a 1os embates de 1a competenc1a 1nternac1ona1. 

La reconvers16n 1mp11ca 1ograr un nuevo conjunto de re1ac1ones de 

10 econom~a nac~ona1 con 10 econom~a mund~a1.(79) 



La apertura de1 mercado mex1cano a1 exter1or debe ayudar a1 

de&cubr1m1ento de oportun1dadea de mercados de d1•tr1buc16n 1nterno• y 

1a c1mentac16n de una mayor capac1dad de exportac16n no petro1era. 

para estab111zar e1 mercado de d1v1•a• a1 corto p1azo. 

Por otra parte ei ade1gazom1ento de1 •ector p0bl1co ea 

1nd1apensable ya que se cona1dera que •e1 desequ111br1o de 1as 

f1nanzas pGbl~cas• ea 1a enfermedad pr1nc1pa1 y de ella der1van las 

dem«5s que e1 pa~• soporta. La severa au•t•r1dad pre•upueatar1a 

apl1cada por De la Madr1d no ha s1do auf1c1ente para controlar el 

de&bordam1ento del gasto pGb11co desde f1nes de 1983. E1 dAf1c1t de1 

sector pGbl1co ha or1g1nado 1a 1nflac16n y tamb15n 1o& problemas en 1a 

ba1anza de pagos. Ce•> 
Entonces. se s1gue una or1entac16n 11beral con el f1n de reduc1r 

el peso del sector pGb11co en la economta y que se abra 1a m1sma a la 

competenc1a comerc1a1 con e1 exter1or. Loa camb1os produc1r6n 

profundas transformac1ones al 1nter1or del pata. y algunas 

act1v1dodes pueden correr el r1esgo de desaparecer ante 10 

competenc10 externa. pero puede que e1 crec1m1ento econ&n1co futuro 

de M6x1co sea de ~ndo1e d1ferente, y se produc1r~n b1enes que 

gocen de ventajas comparat1vas nac1ona1 e 1nternac1onalmente. 

6.5. RESUMEN y CONCLUSIONES 

Ex1sten dos carocterlst1cas sobre el subdesarrollo, una es 

econ6m1ca y la otro no es econ6m1co. La pr1mera 1ncluye ia 

dependenc1a de los desarrollados, los problemas f1nanc1eros y de 

f1nanc1om1ento, lo deb111dad de la 1nvera16n, el desempleo, y ia 

dependenc1a en sus mater1as pr1mas y agr1cultura. 

coracterist1ca 1ncluye e1 aumento en 1a pobloc16n, 

La segunda 

los factores 

soc1a1es como la educac16n y sa1ud, 1os s1stemas pollt1cos, la 
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adm1n1strac16n y 1a• trad1c1ones. Estas do• caracter~at~caa afectan 

e1 deaarro11o de 1oa dos pa~aea. Para que ex1sta un desarro11o 

econ&n1co r6p1do. debe aumentar 10 tasa de acumu1ac16n de cap1ta1 por 

med1o de 1a 1nvers16n. E1 deaarro11o debe aumentar 10 tasa de1 ahorro 

en 1os pa~ses aubdesarro11ados. A1 no tener ahorro suf1c1ente para 

aumentar 1a tasa de cap1ta1. entonces no se puede amp11ar 1a 

1nvers16n. a fa1ta de recursos 1nternos. Este prob1ema presenta un 

obst6cu1o para e1 proceso de deaarro11o. y •• por esto que 1o 

acumu1ac16n d• cap1ta1 Juega un pope1 muy 1mportante para e1 

deaarro11o adecuado en 1oa pa~ses aubdesarro11adoa. 

Mllx1co. por •Jemp1o. se endeud& para desarro11ar su econom~a. 

part1cu1orft'lltnte para 1nvert1r en e1 sector petro1ero. ya que se 

pensaba que e1 desarro11o de este sector serla e1 mli• benef1c1oso para 

•1 deaarro11o rftp1do. No se torna en cuenta que e1 aumento en 1o 

mater1a pr1ma durante 1os ofto& setenta podr~o caer COftlO 1o h1zo en 1oa 

ochenta. E1 error de MAM1co fue ped1r prestado para deaarro11ar e1 

sector petro1ero s1n equ111bror1o con e1 desorro11o en ioa otros 

sectores 1ndustr1a1es. ya que &1 co~o uno podr~a respa1darse con 1o& 

otros. 

Esto no s61o ocurr16 en M6M1co, ya que otros potses se endeudaron 

1gua1mente para desarro11ar su 1ndustr1a con e1 f1n de poder exportar 

mas V mejorar &U& economtas. Bras11 1mport6 petr61eo para su 

desarro11o; s1n embargo. tonto un pots que se endeud6 para desarroi1ar 

10 exportac16n de petr61eo como e1 otro que se endeud6 para 1mportar 

petr61eo para desarro11ar su 1ndustr1a, tuv1eron consecuenc1os 

negat1vas. ya que e1 prec10 de1 petr61eo baJ6. y baj6 1o demanda de 1a 

producc16n de 1os patses subdesarro11ados y ios prec1os de otras 

4•2 



mater1aa pr1mas que exportaban. Lo que s~ qued6 fue 1a deuda externa 

de estos pa~se• que ahora no ten~an 1o• 1ngreaos suf1c1ent•• para 

pagar y con e1 t1empo. ni para pagar 1oa 1ntere••• que aumentaron. 

E1 caso de Egipto no fue muy d1ferente a 1o• casos 

antes. Eg1pto p1di6 prAatamos paro 1mportar petr61eo durante 1a 

dAcado de 1os setenta yo que au terr1tor10 que producla petr61eo 

estaba ocupado por I•rae1 y e11o• ••taban exp1otando ••• petr61eo. 

Eg1pto tamb1An se tuvo que endeudar para 1mportor a11mentos y armas. 

Eg1pto no pod~a dirig1r todos sus pr••t01nOa a1 desarro11o por este 

lllOt1vo. 

TambiAn en e1 afto de 1974. e1 presidente de Egipto. Anwar Sadat. 

anunc16 que e1 pala adoptar~a 1a po11tica econ&.ica abierta despuAs de 

que 1oa programas de1 presidente anterior. Nasser. no hablan atraldo 

1a 1nversi6n necesaria durante 1a& aproximadamente veinte ª"ºª 
anteriores. La po11tica de 1a economla abierta no di6 •1 resu1tado 

esperado ya que 1oa inversionistas sirvieron mucho a 1a demanda por 

b1enea de consumo y no a 1a de bienes de copita1. Aunque si se 

registra un desarro11o. no se invirti6 10 suficiente en ia 

infraestructura de1 desorro11o 

outosuficiente. 

paro que Eg1pto se vo1v1era 

Ano11zondo e1 prob1ema de1 desarro11o en Egipto y en M6x1co. se 

pueden identificar varios cosas en coman entre 1os dos. aGn siendo 

pa~ses de diferentes regiones y cu1turas. Ninguno de 1os dos ha 

11egado a 1o etapa de1 despegue hacia e1 desarro11o avanzado. aunque 

ambos tienen una economla m6s avanzada en comparaci6n con otros paises 

en sus regiones. Los dos sufren princ1pa1mente por 1a fa1ta de divisa 

extranjera para pagar sus deudas. ya que han dependido princ1pa1mente 

de 1a venta de petr61eo, y han s~do afectados por 1a baja en e1 
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precio. Los dos tienen d6f1ci.t en sus ba1anzaa de pagos y para cubri.r 

Aste d6fi.c1.t. 1os dos recurren a 1o• pr6at01110s de1 exter1or. que m&e 

que ayudar1es 1es han dejado unas deudas que a1gunos expertos ven como 

1.mpagab1e•. Es 1.mportante tomar en cuenta que 1a re1ac1.6n entre ei 

desarro11o y 1a deuda debe ca1cu1arse cui.dadosamente para poder 11egar 

a 1a etapa de autosufi.cienci.a si.n caer vfcti.ma de1 endeudamiento que 

no se puede ser pagado ai.n afectar 1a econ0111fa de1 pa~s. 

Otras s:lmi11.tudes entre MAxi.co y Egipto son que 1os dos pala•• 

adoptaron 1a po1ftica de 1a aubati.tuci.6n de 1.rnportaci.ones y 1o• 

di.versos p1anea de deaarro11o y. en re1aci.6n a 1a crisi.s. de 

estab1.11.zac:l6n; ambo& ai.guen 1aa reg1a• de1 FMI para poder 

consegui.r m6s prA•tamoa o condi.ciones Inda favorab1ea. Lo• dos t:lenen 

un creci.mi.ento demogrftfi.co muy a1to y es muy d:lf~ci1 tener eu~i.ciente 

vi.vi.enda. educaci.6n. y trabajo para cubrir •1 crecimi.ento anua1. Si.n 

embargo. Egipto sufre m6s que 11116xi.co. ya que ti.ene un d6fi.cit en su 

ba1anza comerci.a1. principa1mente atribui.b1e a 1a importac:l6n de 

a1:lmentos. ya que 1o mayor parte de sus tierras son des6rt1.cas; MIJxico 

es autosufi.ciente con relaci6n a 1o olimentaci.6n de su pueb1o, 

los 011.mentos no se di.atribuyan equitat:lvomente a todos. 

Por otro lodo. Egipto sufre m6s econ&n:lcamente por su a1to 

aunque 

gasto 

mi.11.tar que por 1as guerras que ha tenido en 1os Olt:lmos aftas, y 

porque todov~o subsidio gran parte de los servic:los y bienes de 

consumo que MAxi.co ha empezado o 11.beror. 

Los dos po~ses dependen altamente de los 1.ngresos por e1 turismo; 

Egipto tiene menos tur:lsmo por e1 terrorismo y los conf11ctos 

cercanos. y MAxico por 1a pub1:lcidad negati.va sobre la corrupc~6n. e1 

cri.men y 1as drogas, y 1a falta de seguridad para los tur1stas. 
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En -~. hac1endo a un 1ado a1guno• deta11es, MA•1co y Eg:l.pto 

t1enen en coman pr1nc1pa1mente. 1a fa1ta de un deaarro11o adecuado y 

un endeudCJ11'11ento e1evado. y 1o• dos buscan 1a •o1uc1&n a estos 

prob1e111e1•. Es 1mportante para 1os dos y para 1aa detnl5a pal••• d•1 

Tercer Mundo que •• 11egue a una ao1uc1&n, ya que 1a cr1•1• no parece 

tener f1n y •u• pueb1os aufren por 1a fa1ta de b1enestar y 

tranqu11111dad 1njustamente. 

Por 10 m1smo, •• 1mportante que 1o• pal••• busquen una MGyor 

cooperac16n para que juntos encuentren •o1uc1onee a ioa m1•1110• 

prob1emas que t1enen por •1 endeudam1ento y 1a fa1ta de desarro11o 

adecuado. Las organ1zac1ones 1nternac1ona1es V 1as reun1ones 

b11atera1•• pueden ofrecer 1os med1os de contacto para que 1ogren 

encontrar so1uc1ones a eu s1tuac16n actua1. 
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CAPITULO 2. 

.!:!!. DEUDA EXTERNA ~ ~ y ~ 

7.1. INTRODUCCION 

En agosto de 1987. 1a cr1•1• 1nternaciona1 de 1a deuda cump1to 

c1nco anos. La eaperanza de que e1 tiempo, 1oa ajuatea en 1a po1~tica 

por parte de 1oa deudor••. y e1 apoyo de 1a economla g1oba1 acabarlan 

con 1oa prob1ema• de 1a deuda ha a1do conaiatentemente fruatrado. La 

recuperac16n econ&nica no parece poder aostenerae. Loa palaea m&s 

afectados son 1os paises subdesarro11ados de 1ngre•o medio que eatan 

a1tamente endeudados. y 1oa paises subdesarro11adoa de 1ngreso bajo 

como 1o• de Africa. a1 aur de1 Sahara. E1 1ngreao per c6pita de 1os 

paises de 1ngreso medio ha bajado en una s6ptima parte en 1o que va de 

1a d6cada de 1os ochenta, y e1 de 1os paises a1 Sur de1 Sahara como un 

25" (1). 

E1 resu1tado ha sido una boja en e1 consumo persona1 y un aumento 

en 1os prob1emas &ocia1ea y po11t1coa. Peor aOn. es que 1os prospectos 

econ&nicos de 1nvers16n han decaldo. La 1nvers16n desde 1981 se ha 

reducido entre una tercera parte y 1a mitad (2). 

Los pr6stamos a 1o& paises deudores permanecen hist6ricamente 

bajos. En 1os c~nco aftos hasta 1982 (1978-1982), 1a transferencia 

neta de recursos a 1os deudores de ingreso medio 01 1argo p1azo fue de 

$65 m11 mi11ones de d61ares. En 1os cinco aftos desde 

(1983-1967), 1a cantidad de f1ujo de cap1ta1 hacia fuera fue de 

m~1 m~11ones (3). 

1982, 

$ 1111111 

Una fa11a pr1ncipa1 de1 1982 a1 1987 ha sido 1a de no reconocer y 

afrontar e1 dono que ha causado en e1 manejo de1 prob1ema de 10 deuda 

y en e1 crecimiento en 1a economla mund1a1 este dram6tico cambio en 1a 

d~recc~6n de 1os f1ujos monetar~os. Adem6s. estos f1ujos no ~nc1uyen 
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sumas de d1nero no atr1bu1b1es a 1a deuda, pero que f 1uyen de 1oa 

pa~aes subdesarro11ados a 1os desarro11ados. como por ejemp1o 1aa 

fugas de cap1ta1es. 

La cr1s1s f1nanc1era se ha comp11cado aDn ml5a con 1a cr1s1s 

comerc1a1 de pr1nc1p1o• de 1a d•cada en prec1o• de mater1a• pr1ma•. •1 

aumento en 1a• tasas de 1nteraa y en 1a baja de prastamos nuevos. 

Loa paises deudores han ten1do que hacer dos ajuste• para 

afrontar esta cr1s1s. Pr1mero. tener un ba1ance favorab1e en 1as 

cuentas externos a1 corto p1azo y segundo, hacer camb1oa eatructura1e• 

en sus economlas 01 1argo p1azo para restaurar su compet1t1v1dad y 

potenc1a1 de deaarro110. Desafortunadamente, 1a baja en 1os prec1os 

de 1as rnater1aa pr1111D& afect6 negat1vamente en 1os 1ngresoa e 

1nvers1ones nac1onale&. 

Muchos paises tomaron rned1daa con va1entla para reforzar el 

mecan1smo de prec1os por med1o de 1a reducc16n de auba1d1os; por 

reformas en las po1~t1cas comerc1a1es; atacaron 1a 1nf1ac16n con 

reformas f1sca1es, monetar1as y de moneda; y promov1eron el ahorro 

1nterno por med1o de camb1os en sus s1stemas bancar1o& y r1nanc1eros. 

Pero con 1os 1ngresos de 1os erectos 1nmed1atos muchas veces 

adversos, y 1os altos costos po11t1cos y soc1a1es afto tras ano de 

auster1dad, muchos gob1ernos no han pod1do ser cons1stentes en sus 

reso1uc1ones. Los acreedores y 1os gob1ernos deudores han manejado e1 

prob1ema de 10 deuda con poco 6x1to. Ha aumentado la confrontac16n 

entre 1os dos. Por un 1ado, 1os banqueros no qu1eren proporc1onar 

pr6stamos nuevos a 1os paises endeudados, y &1 1o prestan, es a un 

costo muy e1evado. Por otro lado, 1os deudores ya no qu1eren aceptar 

la acumu1ac16n en e1 serv1c1o de sus deudas, o de ut111zar 1os atrasos 
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en 1os pagos de sus deudas en 1a negoc1ac18n con los acreedores, ya 

que esto s81o pospone el problema un t1empo y en rea11dad aumenta 1a 

deuda. 

se ha reconoc1do, por lo menos, que hay que buscar nuevas maneras 

de resolver 1a cr1a1s. Este ana11s1s es neceaar1o para encontrar el 

progreso de todos. El fuerte avance econ&n1co en loa m1smoa c1nco 

aftos 1983-1985 de loa paises desarrollados en comparac18n con los 

aubdeaarrollados deja mucho s1n resolver y una a1tuac16n precar1a en 

el balance mund1al con tens1ones que amenazan el progreso. 

Las d1f1cultadea de pago 1n1c~aron con M6x1co en 1982 y se 

extend1eron r8p1damente o otros parses. Esto rue un resultado de loa 

camb1os que se d1eron en loa pr6stamos 1nternac1onale& en los setenta 

que alteraron tanto el volGmen corno las normas en los ~lujos de 

pr6stamoa. La deudo de los paises subdesarrollados crec16 a una tasa 

anual de 21•. empezando en $85 m11 m111ones de d6lares en 197•, 

llegando a $58• m11 m1llones en 198• (4). 

Que los paises fueron hac18ndose depend1entes de los pr6stamos 

externos ae podio ver en el aumento de sus deudas a comparac18n de sus 

tasas de producto nac1ona1 bruto, en general de 18 a 28• durante la 

d6cada. Otro 1nd1cador fue que aunque en 1978, las tranaferenc1as 

netas a los deudores 11egaron a un tope de $31.6 m11 m111ones de 

d61ares y fueron bajando para 1988. los pr6stamos nuevos brutos y las 

tasas de serv1c1o cont1nuaron aumentando r6p1darnente (5). 

Los bancos 1nternac1onales que estaban poco 1nvolucrados al 

pr1nc1p1o, se 1nvolucraron demas1ado paro f1nales de la d6cada de los 

setenta en los pr6stamos a los paises subdesarrollados. Los 

vencimientos de los prftstamos fueron camb1ando. En 1988 s61o una 
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cuarta parte de 1a deuda de 1os paises 1at1noamer1canos estaba a tasas 

de 1nteraa f1Jas. y un 4•• ••tenla que pagar para 1981; un &•• para 

1983 (6). 

Va en 1982, 1oa pal••• pedlan prAstamos s&1o para cubr1r sus 

serv1c1os de deudas anter1ores. Loa bancos y otros acreedores que no 

conf1aban ya en 1a capac1dad de pago por parte de 1os deudores. cas1 

no otorgaban pr6stamos. De esta manera aparec16 un prob1ema act1vo de 

fa1ta de 11qu1dez para 1o• deudores ai no poder ref1nanc1ar sus 

praatamoa que •• venclan. En 1982. 1os bancos comerc1a1es contro1aban 

entre &• y 75- de 1oa pr6atamoa aGn deb1doa por 1os &ubdesarro11ados 

(7). En e1 pape1 dom1nante. 1os bancos podlan exponer a 1oa deudores a 

nuevos r1eagoa. y exponerse Junto con e1 s1atema 1nternac1ona1 

monetar1o a un co1apao. &1 1oa deudores fuesen empujados hac1a 1a 

bancarrota. 

Para ev1tar esto. 1os gob1ernos de 1os paises desarro11ados y 

subdesarro11ados. ias 1nst1tuc1ones financ1eras 1nternac1ona1es y 1os 

bancos comercia1es empezaron a buscar so1uc1ones. En 1982. se 

1ncorpor6 bajo e1 FMI. con 1a cooperac16n de1 "Bank of Xnternat1ona1 

Sett1ements" y 1a Te&orerta de Estados Unidos. un f"1nanc1om1ento 

"puente" para 1os deudores. pero 1mpon1endo una po11t1ca de ajustes. 

Las med1das tomadas han protegido a l.06 acreedores y al. 

sistema f1nanciero 1nternaciona1. s1n embargo. de 1982 a 1987 1a 

deuda s1gu16 aumentando junto con 1a d1f1cu1tad de pago de servicios. 

y en esto. 1a po1ttica que se tom6 en 1982 ha fa11ado (B). 

E1 objetivo de este capttu1o es tomar 1os puntos principa1es de1 

prob1ema de 1a deuda de M6Kico y Egipto para comprender 1a crisis 

f~nanciera de 1os paises de1 Tercer Mundo. y esto. sigu1..endo 1os 

puntos mencionados en ei ~ndj,_ce: 1) La Deuda Externa de 1os Pa~ses 
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Subdesarro11ados, 2) E1 Endeudam1ento Externo de M&x1co, 3) Ei 

Endeudam1ento de Eg1pto, 4) So1uc1onea a1 Prob1ema de 1a Deuda Externa 

de Mllx1co y Eg1pto, 5) Reeatructurac1on•• y Acuerdos B11atera1e• de 

1as Deudas Externas de Eg1pto y MAx1co, y 6) Deuda Externa: 

Estrateg1as para e1 F1nanc1om1ento de1 Deaarro11o de Mtix1co y Eg1pto. 

De eata manera •• da una 1dea c0111p1eta de 1a conformac16n de 1a 

deuda y •• eapec1f1can 1oa caaoa de ,...x1co y Eg1pto. Por med1o de1 

an811s1a ae ofrecen algunas propuestas para soluc1onar el prob1ema de 

1a deuda con una estrateg1a r1nanc1era de desarrollo entre MAx1co y 

Eg~pto. La• c1fraa de 1aa deudas hacen resaltar que son cant1dades 

enor111es, que a1n duda afectan e1 deaarro11o y b1enestar de los 

pueblos. 

De esta manera, en este cap~tulo •• f1nal1za el an811a1a te6r1co 

y emp~r1co sobre la dueda y el desarrol1o para los casos de MAx1co y 

Eg1pto, y as~ en e1 a1gu1ente capltulo se desarrollaren una ser1e 

de conc1us1ones y recomendac1onea en base al an611s1a y propuestas 

menc1onadas en la tes1s y que cons1deramos efect1vas. 

7.2. ~ ~ EXTERNA DE LOS~ SUBDESARROLLADOS 

Se comenzar6 exam1nando el desarrollo de la deuda externa en los 

paises subdesarrollados; despuAs s1gue el an611s1s de los casos 

especlf1cos de Eg1pto y Mlix1co y el desarrollo de sus deudas externas. 

Este an611s1s com1enza enfoc6ndose a unos problemas muy 1mportantes 

que se detallar6n a cont1nuac16n bajo los s1gu1entes subtitulas: 

Tendenc1as Generales, 

Xmportanc1a Relat1va de la Deuda Externa de MAx1co y Eg1pto, 

El Serv1c1o de la Deuda y sus Impactos, 

La Comp11cac16n de las Cond1c1ones del Endaudam1ento. 
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7.2.1. TENDENCIAS GENERALES 

En 197•, e1 tota1 de 1a deuda ••terna de 1oa paises 

subdesarro1lados era de $ es mil millones de d&lares y. consistla 

princ1palmente de pr6stamo• de fuentes oficiales y de organizaciones 

internac1ona1••· El •ervicio de la deuda para 1972 fue de S 6 mil 

millones de d61area e inclula S 2 mil millones de d61area en pagos de 

intereses. Para 198• la deuda habla aumentado a S 579.4 mil millones. 

casi siete veces ""5• que en 197•. Y para 1986 cuando la deuda era de 

S i.12• mil millones. esto era unas 13 veces mds que en 197• (9). 

El crecimiento del servicio de la deuda fue con tosa mayor a la 

tasa de crec1m1ento de la deuda. El servicio d• la deuda externa 

lleg6 a S 135 mil millones de d6larea en 1985. incluyendo S 75 mil 

millones de d61ares para pagos de 1ntereses. E1 aerv1c1o de 1a deuda 

externa se mu1t1p11c6 unas 22.5 veces entre 1972 y 1985 (1•). 

E1 porcentaje del serv1c1o de la deudo (1nteres y amort1zac1onea) 

sobre a1 toto1 de loa 1ngresos por exportac1onas lleg6 a un 2s• 

promed1o para cas1 todos los pa~ses subdesarrollados. aunque para 

algunos, 11eg6 a m6s de 1•••· El porcentaje total de la deuda externa 

correspond1ente al total de 1ngresos por exportac16n de los patse& 

subdesarrollados 11eg6 a 135- en 1984. A pr1nc1p1os da los aftos 

setenta no hobto posado del s••· La estructura de lo deuda externo da 

la mayorta de los patses subdesarrollados se desequ111br6 por lo 

sub1da en el porcentaje de la deuda pr1voda al corto plazo; en 1984, 

este t1po de préstamos o corto plazo 1leg6 a cubr1r el ss• de la deudo 

total. Estos pr6stomos son muy caros por la alta tasa de 1nter6s, el 

corto plazo, y el corto pertodo de groc1o (,1). 

Lo deudo externo de los paises subdesarrollados durante lo d6codo 

de los ochenta aument6. Entre 1981 y 1986 11eg6 de $ 755 m~1 m~11ones 
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de d6lares a S 1.128 m:ll m:lllones. un aumento de$ 365 m:ll m:lllones, 

un promed:lo anual de S 61 m:ll m:lllonea de d6larea (12). 

Ex:laten do• t1poa de pr••tamoa. of1c:lal y pr1vado. En general, 

e1 aumento de la deuda en loa paraea aubdeaarrol1adoa durante ••te 

per~odo fue mayor con fuentes pr:lvadaa. En 1981 la deuda con fuentes 

pr1vadas fue de $ 317 m11 m111ones de d81area v en 1986 11eg8 a $ 528 

m:ll m:lllones, m1entraa que la deuda pGbl:lca aub16 de S 181 m:ll 

m:lllonea en 1981 a 343 en 1986 (13). El Cuadro 7-1 1nd:lca lo• montos 

de 1a deuda entre 1981 v 1986. 

La deuda pr:lvada sub:16 mas que la deuda pGbl:lca por las 

transacc:lones entre paXsea y bancos comerc1ale• 1nternac1ona1es. La 

part1c:lpac16n de las :lnst:ltuc:lones f:lnanc:leraa pr:lvadaa en e1 

endeudam:lento de Arn&r:lca Lat:lna con e1 exter1or aument6 de 31.6- en 

1os sesenta, a 68.4• en 1975 v 82.6• en 198• (14). Al part1c:lpar meis 

y mtis en los pr&stamos a los parses subdesarrollados, y estos 

aumentaban a proporc1ones nunca v:lstas, tamb16n aumantaron los 

:intereses por lo menos hasta 1981, como se :1nd1ca en el Cuadro 7-2. 

Al explotar la cr:ls:ls de la deuda en 1982, los bancos l:lm:ltaron 

prAstamos. y Estados Un:ldos, para ajustar su dAf1c1t en la balanza de 

pagos. baj6 las tasas de :1nter6s; los bancos comerc:lales, tem1endo 

p6rd:ldas por morator1as que pud1eran declarar los paises deudores, 

agregaron una tasa de r:lesgo a sus prAstamos para protegerse. 

La tasa de :1nter6s sobre cr6d:ltos of:lc:lales entre 198• y 1986 se 

puede ver en el Cuadro 7-2. 

La tasa de :1nter6s de fuentes of:lc:lales es m6s baja que la tosa 

de fuentes pr:lvadas porque los prAstamos se hacen entre gob:lernos de 
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CUAl>RO ?-:l. 

EL AUMENTO l>E LA l>EUl>A EXTERNA l>E LOS PAISES SUBl>ESARROLLAl>OS 

e o N e E p T o En Mi 1 •S d• Millon•s d• dÓl.ares 

:l.98:1. :l.982 :l.983 :l.984 :l.985 :l.986 --- --- --- --- --- ---
l>•uda • L.ar90 Pl.a.zo 498 55? 639 ?:l.4 ?84 8?:1. . - OCioial :l.8:1. 200 222 25? 296 343 

Pri ... .ad.a 3:1.? 35? 4S.? 45? 489 528 

l>•ud.a • Corto Plazo :l.59 S.68 S.38 :l.30 S.28 S.:1.0 

Uso d•l eré-di to FMI :l.5 20 30 33 38 40 

Br~gr .. ~~-~tfºrt.ada 83 86 86 es. 89 99 

D•uda Ext•rna. Tot.al ?55 83:1. 894 958 :1.. 038 :l.. S.20 

Fu•nte: l-lorl d Debt Tables~ S.98?-S.988. Uo l UMe I • P. Yiii 

-. 
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CUADRO 7-2 ----
INTERESES SOHE LOS PRESTAnos PRIVADOS V OFICIALES 

V SU TIEnPD DE UENCJnlENTO 

CONCEPTO 1988 1981 1982 1983 1984 198, 1986 -- -- -- -- -- -- --
{~:~•;;f v13~~· r.fris- 12.3 14.1 12.3 18,, 18.9 9 7,5 

~~l~f:t:: ~! crÍdi tos ,,6 6.4 7.5 7,3 7.1 6,, 6.4 

TitMPO dt v1nciMitnto 
par.a prÍ1,11Mo1 oficia-

lts (tn anos): 23,, 21.1 22.2 21. 7 22.6 23.1 21.3 
TitMPO dt vtnciMltnto 
para pris,1tMos priva-
dos <tn anos> 1 9.2 9.6 9.4 8.4 9.5 18. 9 10.e 

futntt: ~orld Dtbt ?&bits, 1987-1988 
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manera b11atera1; 1o• pr6atamos pr1vados •• hacen entre gob1ernos y 

bancos y comerc1a1e• 1nternac1ona1es. La tasa of1c1a1 fue aub1endo 

haata 1985. y 1uega baJ&. 

La mayor parte de 1a deuda eg1pc1a ea con fuente• of1c1a1ea. 

m1entras que 1a mayor parte de la deuda mex1cana •• con fuentes 

pr1vadas. 

adelante. 

Las deudas de loa dos pa~aea se veran mesa en deta1le 11111• 

E1 per~odo de venc1m1ento entre las do• fuentes de pr6atamos han 

s1do d1ferentea t0111tJ1an. Los pr6atamoa of1c1ales fueron de periodo• 

mesa largos como se ve tamb1An en e1 Cuadro 7-2. 

DespuAs de este an611s1s. se puede conc1u1r que el aumento de la 

deuda externa de loa paises aubdeaarro11ados fue acampanado de1 

aumento en el serv1c1o. Esto 1nd1ca que hubo crec1m1ento en la• 

obl1gac1ones de 1os deudores frente a los acreedores. ob11gac1ones 

estr1ctas en su& cond1c1one& de pr6stamos. Al f1nal se comp11c6 la 

s1tuac16n llegando a la cr1s1s de 1982 cuando los paises empezaron a 

declarar que no podrlan cont1nuar pagando sus deudas. A part1r de 

esta fecha. los acreedores buscaron ev1tar la cancelac16n de deudas. 

aceptando. aunque no declar6ndolo. que la deuda era responaab111dad de 

los acreedores tamb1An. 

7.2.2. IMPORTANCIA RELATIVA OE LA DEUDA EXTERNA DE MEXICO y~ 

La deuda externa de MGx1co representa el ie.1• del total de la 

deuda de 1os paises subdesarrollados y la deuda externa de Eg1pto 

representa un 3.8.. Eg1pto t1ene un porcentaje mtis bajo que MAx1co de 

cas1 6.3~~ s1n embargo. juntos t1enen un porcentaje alto del total de 

la deudo de los po~ses subdesarrollados. En el Cuadro 7-3 se hace una 

comparac16n entre M6x1co y Eg1pto. y sus reg1ones. 

pa~ses subdesarrollados. 
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CUADRO ?-3 

PORCENTAJE V CANTIDADES DE LAS DEUDAS DE EGIPTO V nEXICO 

<En rüllon11 dt d0hru> 

Dtuda Exttrna dt nixico tn 19861 

D1uda Extorna d• Eilpto 1n 19861 

Total dt los Dos P1ls1s: 

Dtud& Exttrior dt los Pals11 Subdtsarrolhdos 1n 19861 

Porc1ntaj1 que Cubren EgiPto y ni>Cico dt 11ta Dtuda: 

Dtuda dt AMÍrica Latina tn 19861 

Porc1nt&j1 que cubr. ni-xtco dt 1 a D1ud1. dt AMÍrica Latina 

Porc1ntaj1 c¡u1° cubrtn nixico y Egipto dt la Dtuda dt 

AMÍrica Latina: 

Total dt la dtuda dt los Palsts Arabts tn 19861 

Porc1ntaj1 c¡ut cubrt Egipto dt h Dtuda dt los Palsts Arabts: 

~:f~:~t¡~:b:~~ cubren nixico y Egipo dt h Dtud~ dt los 

Futntts: B.1.nco nisr, Rtportt dt 1987, P. 54 

v. Morid Dobt hblu, 198?-1988. 

.. · 
·, 
·' 

102, ?66 

38,600 

141, 366 

13.9Y. 

380,eee 

2?Y. 

3?.2Y. 

11s,1ee 

33.Sx 

122.8Y. 

t.");, 

.. !i~!i<· 



Mllx1co ocupa e1 segundo 1ugar con mayor deuda deapuaa de Bra•11 

en toda Antar1ca Lat1na. cubr1endo el 27- de1 tota1 de 1a deuda de 

Amlir1co Lot1no, que ea de S 3B•.••• m111onea en 1986. 

De 1oa paises Arabes. el que ocupa e1 pr1mer lugar como deudor •• 

Arge11a, segan datos de1 Banco Mund1al. Eg1pto ocupo e1 aegundo 

lugar. (a1n contar a Xrak. ya que no hay cant1dad•• contab111zadaa 

desde que ••t& en guerra con Ir&n) con un 33.5 •. 

Destaca en este anG11s1& que Mlix1co y Eg1pto ocupan el segundo 

lugar en su deuda dentro de sus reg1ones, aunque la deuda de ,...x1co es 

mucho mG& alta. Tamb16n destaca que la deuda de Am6r1ca Lat1na es 

mucho ml5s o1to que 1o de 1oa potses 6rabea ($ 38•.••• S 115,1•• 

S 114,72• m&s) y en porcentaje, la deuda de Eg1pto ea mas a1ta para su 

reg16n, que 1a de 1'1Ax1co para Amlir1co Lat1no (15). 

7.2.3. PATRONES EN EL SERVICO Qg_ ~DEUDA 

E1 serv1c1o de la deuda de 1oa paises subdesarrollados se d1v1de 

en dos partes: amort1zac1ones e 1ntereses. Entre 1981 y 1986 e1 

serv1c1o aument6 de S 89.1 a $ 116.4 m11 m1llones de d61ares, o sea 

S 27.3 m11 m1llones de d6lares. Del total de 1986 la amort1zac16n fue 

de s se.e m11 m111ones de d6lares y los 1nterese& de $ s•.& m11 

m111ones de d6lares. Los 1ntereses fueron cos1 tan altos como las 

omort1zac1ones y esto 1nd1co que hay cr1s1s de deuda, a 

comparac16n de los setenta cuando los 1ntereses eran muy bajos. La 

acumulac16n de pr6stamos sobre prAstomos caus6 que aumentara el 

serv1c1o de sus deudas a proporc1ones exces1vomente altas. 

En el cuadro 7-4 se ve como fue aumentando el serv1c1o de la 

deuda entre 1981 y 1986. 

El total del serv1c1o de la deuda de los paises subdeaarrol1odoa 

en 1986 de $ 116.4 m11 m1llones de d61ares fue $ 14.4 m11 m11lonea de 
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d61ares 11115& que 1a deuda de M6xico de $ 1•2 m11 m111onea de d61area 

y caa1 tres veces mas que la de Eg1pto de $ 38.6 mil millones de 

d6lor••· El servicio total fue ca•1 ocho veces 11115• que el •erv1c10 

de 1a deudo de M6xico de $ 14.6 m11 mi11onea de d61area(16) y 21 veces 

mas que el serv1c10 de la deuda de Egipto de S 5.6 m11 m111onea de 

d61ares (17). 

Lo• 1nter•••• del ••rv1c1o total ~ueron de S 55.& m11 millones 

de d61area, diez veces ""5s del serv1co de la deuda de Egipto, 1.5 

veces 11115• de au deuda; y cuatro veces mas del serv1c10 de la deuda de 

M&x1co y como la mitad de au deuda. 

Excepto por el afto 1983, el Cuadro 7-4 1nd1ca que los 

estuvieron subiendo ano tras ano. y estos aumentos afectaron 

negativamente a loa pa~ses que han tenido que seguir pidiendo 

prAstamoa para cubrir sus pagos al no tener los ingresos suf1c1entes y 

para evitar la morator1a. Se mant1enen en un c1c1o v1c1oao y a 1a 

1arga. 1a cr1&1& parece empeorar por no tener d1v1sas suf1c1entes para 

e1 dasarro11o. 

7.2.4. g!,. EMPEORAMIENTO ~ LAS CONOICIONES ~ENDEUDAMIENTO 

Para ana11zar con mayor profund1dad e1 desarro11o de1 vo1amen de 

1a deuda externa. es prec1so. entre otras cosas. exam1nar 1a 

estructura de 6sta o e1 porcentaje de su d1str1buc16n entre 1os 

pr6stamos b11atera1es of1c1a1es. contro1ados por 1os gob1ernos 

extranjeros y los pr6stamos of1c1a1es contro1ados por 

organ1zac1ones 1nternac1ona1es mu1t11atera1es. y 1os prAstamos 
f1rmodos con 1nst1tuc1ones pr1vadas. 1nd1v1dua1es y garant1zadas por 

1os gob1ernos. y 1os pr6stamos que se obt1enen de recursos pr1vados 
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CUAPRO ?-4 

SERUICIO DE LA PEUDA E~TERNA ENTRE 1981 V 1986 PE LOS PAISES 

SUBPESARROLLAPOS 

CONCEPTO 1981 1982 1983 1984 198S 1986 -- -- -- -- -- --
En Mi h1 d• Mi llonts dt d0hr•s 

Stroicio dt ll Ptud• 89.1 98.? 92.1 99.? 109. s 116.4 

A11ortiz&clon 4?.5 49.? 44.? 46.8 54.8 60.8 

Inttrtsts 41.? 48. 9 4?.2 52.8 54.? 55.6 

r. Servicio dt b Deud~ 
/Export•c iones 142.9 169.0 186.0 185.9 205.0 226. 8 

~.~~~Uº d• ia. 31.1 35.? 40.2 43.1 46.6 4?. 9 

Futntt1 Uorld Ptbt hblu, 198?-1988, P. xi i y P. 5 
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externos pero no garant1zadoa por 1oa gob1ernoa. En el Cuadro 7-5 

se resume e1 tota1 de 1a deuda y su d1atr1buc18n entre deuda 

p0bl1ca y pr1vada a corto y largo plazo. 

La deuda a largo plazo au..,.nt6 entre 198• y 1986 de $ 433.6 m11 

m1llones de d6larea a $ 87 •• 7 m11 m1llonea de d&larea. 1115• del 1•••· 
La deuda en e1 corto p1azo aumenta de 198• a 1982 de S 158 m11 

m111onea de d61area a $ 168 m11 m111ones de d61area, el ono de 1a 

cr1s1a de la deuda; 1uego de 1983 a 1986 se redujo de $ 138 a $11• 

t1po de prastamo •• muy m11 m111onea de d8lorea porque este 

costoso por la tosa de 1nter6a tan alta y porque en la tnayorla de 

estos prastamos a corto p1azo no hay periodo de grac1o y el p1azo de 

pago es demas1ado corto. 

Hasta 1982, 1oa paises deudores aceptaban praatamos a corto 

p1azo. a1n pensarlo mucho ya que estaban urg1doa de dinero para aua 

economlaa, y 1oa acreedores loa ofreclan preocupados por e1 1mpacto 

de1 ya a1to endeudam1ento de los paises subdesarrollados, aal como de 

las poa1b111dade& de acciones un1lateralea por parte de estos. Una 

vez que los paises deudores se quedaron sin liquidez, loa acreedores 

tuv1eron que cambiar la estructura por medio de renegociaciones de las 

deudas para dar pr6atamos al largo plazo evitando aal su propio 

bancarrota junto con la de los deudores. 

En la deuda a largo plazo hubo un aumento de rnlis del 188-. La 

deuda pOblica aument6 como 117• entre 1989 y 1986, mientras que la 

deuda privada al largo plazo s6lo aument6 21.6•, como indica el Cuadro 

7-6. 

En 19&• la deuda oficial era de $ 162.5 miles de millones 

de d6lares, o sea el 2e• de la deuda total de los paises 

subdesarrollados de $ 579.4 miles de millones de d6lares. En 1986 era 
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CUADRO 7-5 

PLAZOS y conPOSICION DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA y PRIUADA 

<En Millones dt dÓh.rts> 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

m~t EXTERNA 579, 398.5 672,010.1 745,192.4 807, 830. 6 876' 833.1 949,073.9 1,021,166,4 

m~a A LARGO 433,631.9 498, 011. 4 556, 885. 3 639,356.2 713,812.4 783,600.4 870, 709, 3 

~ma A CORTO 136, 320.0 159,153.8 168,099.0 138,045.l 129, 618. 2 127,874.1 110,241.2 

~E~~ftAmm: 359, 102. 6 402,555.3 454, 664, 7 528, 040. 9 603,198.8 682,392.8 780,435.3 

~fiU&Mnm~~A 74,529.3 95,456.1 102,220.6 111,315.3 110,613.5 101, 207. 6 90, 274. 0 

mm CREDITO 9,446,6 14, 844. 9 20, 208.1 30, 429. 3 33,402.5 37,599.4 40,215.9 

FUEH!E: Uorld D•bt Tables, P. 2 
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EEr~Gsunm 359,102.6 

a~m~ms 162,462.9 

g5mLATERAL 52,513.3 

m~~ERAL 109,949.6 

mm&~ES 196,639.7 

FUENTE: Mor! Debt hblts, P. 

CUADRO 7-6 

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO, PENDIENTE POR PAGAR 

<En MillonH d• dÓh1ru> 

402,555.3 454, 664. 7 528, 040. 9 603,198. 8 

1811,878. 9 199,448.8 222,241.3 256,5118.1 

61, 436. 4 72,716.9 83,030. 9 112,442.7 

119,434.5 126, 731. 9 139,210.4 144,065.4 

221,684.4 255,215.9 305, 799, 6 346,690.7 

421 :a 

682, 392. 8 7811,435,3 

295,014. e 343,157.9 

129,675.e 126,470.9 

165, 339.1 216,686.9 

387, 378. 8 437,277.4 



de S 343.2 m11 m111one• de d61are• como rue mencionado antes. y esto 

era el 34• de la deuda total de $ 1.•21.2 m11 m1llones de d6larea, o 

sea que el porcentaje aument6 en &•. 

Loa pr6atamoa mult1lateralea aumentaron de $525.1 a $ 1,264.7 

m11ea de m111onea de d61area. o sea. 1.4 vece•. Loa pr6atamoa de 198• 

repreaentaban el s• de la deuda tota1. y en 198&. 12.4•-

Lo• pr•starnoa b11aterales fueron un poco m&a a1tos que 1oa 

mu1t11aterales. En 198• fueron de S 11• m11 m11lone• de d61ares. un 

19• de 1a deuda tota1 y aumentaron a S 216.7 m11 m111onea de d61area 

en 198&. un 21• de la deuda. •61o un aumento de1 2• entre loa doa 

ª"ºª· Los prestamos b1laterales aon conoc1dos como prestamos con 

cond1c1ones favorable& para los deudores. que ae ut111zaron mucho 

en la decada de los setenta. y representaron en 197• un 35.6• de 

1a deuda total y fue bajando hasta representar 1e.e• en 1979, 

permanec1endo en aprox1madamente este n1vel hasta 1986 (18). 

Como ae seftala en el Cuadro 7-7. la deuda pGb11ca de fuentes 

pr1vadas aument6 de S 196.6 m11 m111ones de d61ares en 198• a S 437.3 

m11 m111ones de d61ares en 1986, un aumento de 2.2 veces. La deuda 

de 198• representaba un 34• de lo deuda total. v la deuda de fuentes 

pr1vadas de S 437.3 m11 m1llones de d61ares en 1986 representaba un 

43• del total. Aument6 9• entre los dos aftos en la part1c1pac16n 

de la deuda total. Los pr6stamos de fuentes privadas son conocidos 

por sus cond1c1ones m6s duras y por sus costos mtis altos. 

A cont1nuac16n se ana11zar6n las cond1c1ones de los prestamos 

of1c1a1es y de fuentes privadas que 1nd1can un empeoram1ento en las 

condiciones de los pr6stamos. 
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CUADRO 1-1 ----
TIE"PO PRO"EDIO DE LOS PRESTA"OS PUSLICOS DE FUENTES 

OFICIALES Y PRIUADAS 

CONCEPTO l91S use 1981 1982 1983 1984 l98S 1986 -- -- -- -- -- -- -- --

Acrttdor•s Oficia.lts 

InttrÍs X S.2 S.6 6.4 1.5 1. 3 1.1 6.S 6.4 -
Utncirtitnto Unos) 2s.2 23.5 21.1 22.e 21.1 22.6 23.1 21.3 

P1rlodo dt Gr1.cia. 

<1.nos) 8.0 6.2 5.4 5.8 s. 6 5.1 5.8 s.s 

Don1.ciontos " 35.2 32.5 24.8 20.1 2e.e 22.4 2S.9 24.9 

AcrttdOt·H Priv.idos 

lnttrfs X 8.6 12.3 14.l 12.3 10.5 10. 9 9.0 7 5 

-
UtnciMitnto (Anos> 8.3 9.2 9.6 9.4 8.4 9.5 1e.9 le.e 

Pt.clodo dt Gre.ci• 
3.e 

<anos> 
3.8 4.l 3. 7 3.4 4.S 5.1 4.4 

[•oni.CÍOOfS )( 5.3 -u.e -18. 2 -10.e - 2. s - 4.7 4.2 U.4 

Futntti Uorld Dobt Tibios. 1987-1988, P. 3 
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De acuerdo o1 Cuadro 7-7 1a tasa de 1nterAs de fuentes of1c1a1ea 

aument6 de 5.6• en 198• hasta 6.4• en 1986, deapuea de haber sub1do a 

7.5. en 1982 y bajar nuevamente. Vo1v16 a bajar 1a tasa cuando 

Estados Un1doa h1zo un ajuste a su dAf1c1t de 1a ba1anza corr1ente. 

Los anos para e1 venc1m1ento de 1a deuda mGs o menos se han rnanten1do 

estab1es de 25.5 aftas en 198• a 21.5 en 1986. E1 per~odo de grac1a de 

6.2 anos en 19&• baj6 a 5.5 en 1986. Las donac1one• bajaron mucho de 

52.5• en 198• a 24.9• en 1986, una reducc16n de 7.6 •• 

E1 comportam1ento de1 endeudant1ento pr~vado •• 

d1ferente en estos aspecto•. 

C01ftP1etCJlftente 

La taaa de 1nteras de fuentes pr1vadas aumente de 12.3- en 198• a 

14.1• en 1981. y desde este afto se fue reduc1endo. aunque en 1984 

sub16 un poco, bajando hasta 7.5. en 1986. Esta baja en 1o& 1ntereses 

se debe en parte a 1a po1tt1ca monetar1a de Estados Un1dos y 1a cr1s1s 

causada por 1a baja en e1 prec1o de1 petr61eo. 

Xgua1mente. ei t1empo para e1 vanc1m1ento de 1as deudas sub16 y 

baj6 un poco, pero se mantuvo m6s o menos 1gua1. aumentando de 9.2 

aftos en 198• a 1• en 1986. E1 pertodo de grac1a para 1os prastamos de 

fuentes pr1vadas se mantuvo mtis bajo que para 1os prastamos of1c1a1es. 

De 3.8 aftos en 198• sub16 y baj6 un poco, aumentando a 4.4 en 1986. 

Hubo mucho aumento en ias cond1c1ones. que en 1975 fueron de 5.3. 

y bajaron a -11.1 en 1981 y a -18.2 en 1981. pero empezaron a aumentar 

hasta sub1r a 11.4- de 1a deuda en 1986 por 1a cr1&1& repunteada con 

1a ca~da de1 prec1o de1 petr61eo. 

En genera1, 10 menc1onado antes sobre 1as cond1c1ones de 1oa 

pr6stamos externos hacen obv1o que 1a& cond1c1ones no eran buenas como 

en 1a dAcada de 1os setenta. E1 empeoram1ento de 1a& cond1c1ones 

11ev6 a1 mundo a 1a cr~s1s de 1982. junto con 1a baja en e1 prec10 de 
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1as mater1as pr1maa. Las cond1c1onea tan eatr1ctaa entre 1982 y 1986 

comp11caron 1a deuda. Pero •1 1a• cond1c1on•• •• aJu•taran a 1a• de 

1a d6cada de 1o• setenta, ••to ayudar~a a 1a ao1uc1en de1 prob1ema de 

1a deuda. 

7.3. ~ ENDEUDAMIENTO EXTERNO DE ~ 

7.3.1. EVOLUCION GENERAL 

En 1a d6cada de 1oa setenta, surgen y •• deaarro1lan fen&neno• 

que prer1guran 1a cr1s1s de Mlix1co (1982-1987); entre 1os pr1nc1pa1es: 

1) La crec1ente 11qu1dez de 1o• mercado• 

1nternac1onales, 

2) El d1n5m1co crec1m1ento de la deuda externa max1cana a part1r 

de 1972. 

3) E1 recrudec1m1ento de desequ111br1oa estructurales de1 para. y 

4) E1 de&cubr1m1ento de nuevos yac1m1entos petrallferos y la 

nueva po1it1ca petrolera de 1977 en adelante (19). 

Durante 1os setenta, los mercados f1nonc1eros 1nternac1ona1es 

reg1straron un elevado lnd1ce de 11qu1dez, como conaecuenc1a del 

crec1m1ento del Euromercado, 1os elevados super6v1t de paises 

productores de petr6leo (OPEP) y 1a canol1zac16n de estos recursos 

hac1a los centros boncar1os mund1ales. 01cha 11qu1dez se desplazaba 

pausado pero cons1stentemente hoc1o paises de n1ve1 med1o, 

estos, M6x1co. 

V entre 

Va para la segundo m1tad de los setenta lo economla mund1ol se 

conv1rt16 en una economlo de endeudam1ento 1nternac1onal en la cual el 

porven1r de un pais fuertemente deudor como Mftx1co dependla de var1os 

factores, entre los cuales destacaban el crec1m1ento de las tasas de 

1nter6s reales opl1cadas a 1os nuevos pr6stamos y al ref1nonc1om1ento 

de la deuda pasada. 
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En 1971, 1a deuda externa total de M6x1co era de S 3.7 m11 

m11lones de d61ares. Esta c1fra bastante modesta refleja el papel 

marg1nal que el endeudam1ento externo habla ten1do haeta entonces. 

Pero, a part1r de 1972. el ahorro externo adqu1r18 1mportanc1a 

para 

pala. 

aaldar deaequ111br1oa monetar1oa. f1nanc1eroa y c0111erc1al•• del 

En el lapso de 1972-1976. el crec1m1ento anual del saldo de la 

deuda externa global ea de 59.7-. En 1976. 

$ 26.1 m~i m~iiones de d6ia~••· 

la deuda externa BUlllO 

En 1977. antes del descubrimiento de cuant1oaoa dep6a~toa 

petrolero•. •• dec1de a nivel de pollt1ca econ&tlica. apoyar •1 

crecimiento acelerado del pala con deuda externa; 

torna cada vez ml5s dificil en loa anos subsiguientes. deb~do ai 

aumento de las tasas de 1nter6a. la baja de 1os prec1os de1 petr61eo y 

ia ~uga de cap~taies. Entre 1977 y 1982, la deuda externa tota1 

aumenta en 23.1• en promed1o anual. Al conclu1r 1982, d1cha deuda 

suma $ 88.3 m11 m111onea de d&1area (Ver Cuadro 7-B). La a1tuac1&n se 

torn6 part1cularmente grave para MAx1co por su alta dependenc1a en la 

exportac16n de petr6leo. 

El endeudam1ento de M6x1co t1ene una h1stor1a que se puede 

resum1r en tres etapas de evoluci6n (2•). En s~. desde que flill8Mico 

existe como pa~s. ha tenido deuda externa, aunque de ninguna manera 

tenla la misma estructura o era por las m1smas cant1dades de hoy. Una 

primera etapa puede cons1derarse del ª"º de 1824 a 1914, cuando MA•ico 

se endeud6 con Xnglaterra para la construcci6n del ferrocarr11, y 

antes de la Revoluci6n de Mlixico. Cabe notar que en 1914 se 

suspend1eron los pagos del servicio de la deuda mexicana hasta el 

restablecim1ento def1n1tivo en virtud del conven1o de 1942 (21). El 

endeudamiento p0bl1co hasta 1914 se hizo para pagar la deuda, cubrir 
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CUADRO ?-8 

DEUDA EXTERNA TOTAL DE MEXICO, 1910-1986 

<nillonts dt dÓh.rts) 

Ptrlo4o Toh.lts IncrtMtnto Anull Crecir'litnto Anual (Y.) ,ms·~ttd5, 

• 19?0 6,032 ----- ----- U.9 

19?1 6,406 3?4 6.2 12.6 

19?l ?,696 1,290 29.1 15.2 

19?3 10,253 2,55? 33.2 29.2 

1974 14,524 4,2?1 41.? 28.6 

19?5 20,093 5,569 38.3 39.6 

1976 26,100 6,00? 29.9 51.5 

1917 29, 700 3,600 13.8 58.6 

1918 33, 946 4,246 14,3 6?.0 

19?9 39,685 5, ?39 16.9 ?8.3 

1980 50, ?00 U,015 2?.? 100.0 

1981 ?4, 700 24, 000 4?.? 14?.? 

19i2 88,300 13, 600 1?. 9 1?4.2 

1983 92,900 3,800 4.3 181.? 

1984 96, ?00 4,600 5.0 190.? 

1985 97,500 1,000 1.0 192.? 

o 1986 102, 500 5,000 5.2 194,5 

+Otras Fuentes indicin que h deudi dt 19?0 fut de S 3,?45 Millonu dt dohrts. 

o EstiMado pu¡, 1986. 

Fuente: Secretaría de Haciendi. y Crédito PÜblico. 
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gastos m111tares, f1nanc1ar •1 programa de obras p0b11cas e 1ndemn1zar 

a res1dentes extranjeros afectados por 1a• 1uchas c1v~1es. S1n 

embargo, entre 1914 y 1a Segunda Guerra Mund1a1, Mr&x1co no recurr1& a1 

endeudam1ento exter1or. 

Entre 1914 y 1942 destaca •1 crec1m1ento de M&x1co y su nuevo 

gob1erno nac1ona11&ta. Durante 10 Pr1mera y Segunda Guerras Mund1a1es 

Mtlx1co aument& mucho su exportac1&n de b1enes y mater1a& pr1maa, y se 

nac1ona11z& e1 petr61eo. S1n embargo, •• h1zo poco -· de1 

•ndeudam1enta. De hecha. MAx1co na h1za paga• ai exter1ar. 

pero tampoco fue sujeto de crad1to•. .. ~. 1a• dAcadaa de 1o• 

cuarenta y c1ncuenta •• pueden cons1derar como una segunda etapa de1 

andeudam1ento mex1cano, aunque e1 9"1P1eo de1 crAd1to externo •• 
mantuv1eron a bajo n1ve1 par d1ferentea actorea, entre ios cua1•• 

destacan: 1a po1~t1ca nac1ona11sta, 1a acumu1ac1&n d• d1v1sa• 

despuAs de 1a Segunda Guerra Mund1a1, una &1tuac1&n favorab1e en 

cuanto a 1as exportac1one& mex1cana&, 1a 1mportante aportac16n de 

d1V1&as con que otro& reng1ones de 1a cuenta corr1ente contr1bu~an a 

1a ba1anza de pagos mex1cana, y 1a formac1&n de un proyecto nac1ona1 

de desarro11o que ten~a como meta 1a 1ndustr1a11zac1&n de1 pa~s. 

Entre 1945 y 1959, 1a deuda p0b11ca mex1cana asc1ende a S 479.4 m11 

m111ones de d61ares (22). Un aumento cresc1ente en 1a deuda se 

emp1eza a notar despu6s de 1954 cuando M6x1co tuvo su segunda 

deva1uac16n, y entre e1 FMI y e1 BXRF 1e prestan a MA•1co 

$111.9 m111ones de d61ares s61o en ese ano, equ1va1ente a 23• de 1a 

deuda tota1 durante esos 15 ª"os. 

La tercera parte de1 endeudam1ento p0b11co abarca 1a& dAcada& de 

1os sesenta v setenta. E1 gob~erno 1ncurre en endeudam1ento e~terno 

ante una restr1cc16n de oferta cred~t1c1a dom6st1ca. E1 gob1erno 
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contrata deuda externa a 10 largo de este per!odo para f1nanc1ar el 

d6f1c1t en cuenta corr1ente o para f1nanc1ar su dAf1c1t presupueatal. 

Esta tercera parte se puede d1st1ngu1r por tres momentos (23). 

En un pr1mer momento. la deuda externa se contrat6 como parte de 

una eatrateg1a de "desarrollo estab111zador" que se ap11c6 en los anos 

sesenta para ev1tar otra devaluac16n. una excea1va em1a16n de moneda 

no respaldada por el d61ar que era menos 1nf1acionario. la reducc16n 

del gasto pDblico. o cualquier otro ajuste po11t1co que modif1cara el 

equ11ibrio de fuerzas del pala. El endeudam1ento externo era v1sto 

como comp1ementar1o y tranaitor1o. ya que ae conf1aba en que el 

crecim1ento econ6m1co cubr1rlo este gasto. 

El Estado mex1cano tendla a utilizar e1 f1nanc1amiento para la 

1nversi6n p0b11ca en las obras pOblicaa. y entre 1953 y 1966 hay 

ev1denc1a de que ex1stla una insufic1enc1a de ahorro 1nterno para 

rea11zar 1o 1nvers16n productivo (24). La deuda p0bl1ca aumenta hasta 

llegar a$ 1.895 m111onea de d61ares en 1966. 

El segundo momento de lo tercera etapa se concentro en el inicio 

de los anos setenta. bojo la presidencia de Lu1s Echeverrfa. quien 

trota de supr1mir el endeudamiento externo tan alto. que repercute 

negat1vamente en 1o economla. y a port1r de 1973 lo deuda pOblica 

externa crece 1nconteniblemente por lo urgente neces1dod de divisas 

paro el f1nonc1om1ento del creciente gasto público. Entre 1971 y 1976 

el dfif1c1t del gobierno y del sector paraestatal creci6 a una taso 

promedio de 26.5- Lo deuda entre 1978 y 1976 aument6 hasta llegar o 

$ 5.586.4. como resultado en porte del aumento en el d6f1c1t de la 

cuenta corr1ente de lo balanza de pagos que 11eg6 o $ -3 •• 23.7 

millones de d6lores en 1976 (25). La crec1ente dependenc~a f~nonciera 

11ev6 a que el pago neto a1 exter1or posara a representar el 29• del 
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d6f1c1t en cuenta carr1ente para e1 perlada 196•-1964. un 41• para 

1965-1969 y un 52• para 1974-1977 (26). E1 pago por •erv1c1o de 1o 

deuda externa auper6 en 1976 1a tercera parte de 1o• 1ngresos 

por concepto de exportac16n de b1enes y serv1c1oa. 

En estos anos aparec16 1a enorme 11qu1dez de petrod6lares a 

part1r de 1973. y la reces16n de loa pr1nc1pales pal••• cap1ta11ataa 

1ndustr1al1zados. muy marcada. entre 1974 y 1975. El acelerado 

crec1m1ento de la deuda pDb11ca externa. la fuga de cop1talea. el 

deter1oro del sector externo nac1ona1. la recea16n nwnd1a1 y la 

1nf1ac16n a n1ve1ea super1orea a 1os de aus compet1dorea 

1nternac1onales llev6 a MAx1co a devaluar el peso en agosto de 1976 y 

a f1rmar un acuerdo estab111zador con el FMX. 

El tercer momento de esta etapa tuvo v1genc1a hasta 1979 con el 

plan estab111zador con med1das planteadas para aocar 01 pa~s de 1a 

cr1s1s y recobrar 1a conf1anzo de 1os 1nvers1on1stas. reduc1endo e1 

gasto p0b1ico. e1 cr6dito 1nterno. 1as tar1fas y subs1dioa. y 

controiando 1os sa1arios. Se 11m1t6 e1 1ncremento de 1a deuda que de 

1976 a 1979 creci6 $ 9 mi1 mi11ones de d61ares. y se 1im1taron 1os 

prAatamos 01 corto p1azo que predom1naron en 1976 con e1 gobierno de 

Echeverr~a para cubrir sus urgencias de 1iquidez. Lo r1queza 

petro1era de M6x1co ayud6 a que 1as condic1ones financ1eras de 

recursos externos mejoraran. Se estab1eci6 1a Ley Genera1 de Deuda 

P0b11ca para que 1as deudas fueran aprobadas por el Congreso, y 1a 

Com1s16n Asesora de Financiam1ento Externo ahora regu1ar~a 

contratac16n de deuda externa y su manejo (27). TambiAn 

ia 

se 

diversific6 1a contratac16n de deuda por pa~s para no depender 

tota1mente de Estados Unidos. 
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Los planes de mejorla econ&n1ca se empezaron o ven1r abajo a 

part1r de 19&• cuando M6x1co empez6 otra vez a 

corto plazo de una manera acelerada. Entre 19&• 

pedir pr6etamos ai 

y 1982 ••ta deuda 

aument6 de$ 16,••• mtiiones de d6iare• a $ 26,&•• mtiionea como se 

1nd1co en el Cuadro 7-9. Entre 198• y 1982 aurg1eron doa elemento• 

que prop1ciaron el nUevo alto endeudamiento externo y preanunc1aron el 

estall1do de la cr1a1s. El pr1mero fue la baja de los prec1os del 

petr81eo. El segundo fue el 1ncremento del servic1o de la deuda. que 

se deb16 tanto al crecim1ento del pr1ncipa1 adeudado como al alza de 

las tasas 1nternac1onal•• de 1nter6s. Esto era part1cularmente 

s1gnificat1vo para un pa~s que tenla un 26- de su deuda externa a 

corto plazo y aprox1madamente un 7•- de la mislllCJ a tasa var1able. En 

e1 ano de 1981. un alza de un punto de las tasas 1nternac1onales de 

1nterAa 1mportaba para M6x1co un serv1c10 ad1c1ona1 de $ 323 m111onea 

de d6iores, y una reducc16n de .2•• de su PXB (28). 

En 1982 estalla la cr1s1s. MAx1co convoca una reuni6n en Nueva 

York el 2• de ago&to con los 115 pr1nc1pales bancos acreedores del 

pal• para anunc1ar que enfrentaba un "problema de caja" y que ya no 

tenlo suf1c1entes fondos para servir 

aproximadamente $ 89.e•• m11lones de 

$ 68.••• m111ones eran de deuda p0bl1ca. 

BU deuda externa 

d6lares, de ios 

El Cuadro 7-9 resume la s1tuac16n del endeudam1ento 

de 

cuales 

mexicano entre 1989 y 1986 que 1nd1ca el aumento de la deuda a largo 

plazo y donde se separa ya la deuda pGbl1ca y la deuda pr1vada. 

con el aumento a corto plazo. 

A part1r de 1983 la deuda a corto plazo empez6 a bajar otra 

Junto 

vez. 

Entre 1983 y 1986 6sta baj6 de$ 16,163 mtiiones de d6iares a$ 5,45•. 

Por otro lado, lo deuda pab1~ca a largo p1azo oument6 de 
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--------------~---~--~· 

CUADRO 7·9 

DEUDA EXlERNA DE nEXI CO AL CORlO Y LARGO PLAZO 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

m~8 A LARGO 41,284.3 53, 325. 5 59,471.8 81,558.7 88,570.9 89, 009. 9 94,500.0 

FfU~A A rGº 
y ~a2AkY ~m 33,987.3 43,125.5 51,641.8 "· 758. 7 70, 070. 9 72, 509, 9 78,000.0 

m~a M~m 
NO GARANflZADA 7,300.0 10, 200. 0 8, 100. 0 14, 800. D 18,500.D 16,500.0 16,500.0 

m~a A CDRrO 16,163.0 24, 983. 0 26,147.0 10, 139. 0 6,440,0 5, 450. D 5,450.0 

FUENrE1 Morid Dtbt hblts, 1987-1988, P. 338 
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$ 33,987 m111ones en 198• a $ 78,••• m111onea de d&1are• para 1986, 

un 13•• de aumento. La deuda pr1vada aument6 de S 7,3•• m111onea en 

198• a $ 16,5•• m111onea en 1986, un aumento de1 126•. La• razones 

por ta1es aumentos tuv1eron que ver con 1a cobertura de1 d6f1c1t de 1a 

ba1anza de pagos y con 1a fuerte catda de1 prec1o de1 petr61eo en 

1986. 

7.3.2. ACREEDORES PRINCIPALES DE~ 

E1 acreedor pr1nc1pa1 de Mlix1co •• Estados Un1dos. Se ha ca1cu1ado 

que de 1a deuda externa de M5x1co de S 1•2.766 m111ones de d61ares. •1 

7•• est6 contratado con fuentes nortearner1canaa of1c1a1e• y pr1vadas 

(29). Oespu6s de Estados Un1dos como pr1nc1pa1 acreedor. 1e s1guen en 

orden 1os •1gu1entes acreedores: Jap6n. Xng1aterra. Franc1a, canad6, 

A1eman1a Federa1. Su1za. Xta11a, B61g1ca, Ho1anda y Austr1a. E1 Cuadro 

7-1• muestra mas en deta11e 1a part1c1pac16n externa en 1os prA&tamo& 

a MAx1co durante su rec1ente h1stor1a. 

La 1mportanc1a de 1os d1veraos acreedores no ha s1do s1empre 10 

m1sma. En sus orlgenes 1a deuda mex1cana depend16 fundornenta1mente de 

1os emprAst1toa de 1a banca trod1c1ona1 extranjera. Poster1orrnente, 

cuando en 1a segunda posguerra se crearon una ser1e de 1nst1tuc1one& 

of1c1a1es de f1nanc1am1ento b11atera1 y mu1t11atera1 (3•). M5x1co 1as 

ut111z6 en forma a1tamente preferenc1a1. Luego e1 gob1erno vo1v16 a 

tomar prAstamos de1 exter1or de 1os bancos transnac1ona1es. 

pr1nc1pa1mente 29 de e11os. norteamer1canos. europeos y japoneses 

(31). A part1r de 1a segunda m1tad de 1os anos sesenta. 1a 

contratac16n de or1gen pr~vado se conv1rt16 en 1a parte cada vez rn6s 

1mportante de 1a deuda externa tota1. v. a pesar de 1os esfuerzos de1 

gob1erno mex~cano en 1978 y 1979 por d1vers1f1car e1 or1gen geogr6f1co 



CUADRO 7-10 

PARTICIPACION TOTAL DE LOS ACREEDORES EN U DEUDA PUBLICA DE nEXICO 

<nillonts d1 d0hrts> 

ESTADOS UNIDOS 4s,622.e 66.6r. 

JAPON 7,878.1 u.ex 

INGLATERRA 4, 842. e 6.ex 

FRANCIA 3,338.7 4.7r. 

CAMADA 2,979.1 4.2r. 

ALEnANIA 2,197.S 3.ex 

SUIZA 960. 9 1. 3r. 

ITALIA 911.1 1.3r. 

BELGICA 836.3 1.2Y. 

HOLANDA 383.6 •Sr. 

AUSTRIA 121.0 .2r. 

FuenteJ Secretarla. dt Hacienda. y Crédito PÜblico, Agosto 31, 1984. 

430 a 



de1 componente pr1vado de su deuda externa, Estados Un1dos ha 

manten1do e1 pr1mer 1ugar como acreedor. cubr1endo aprox1méÍdamente e1 

66.6- de ia deuda pObi1ca. como se 1nd1co en ei Cuadro 7-1•. 

Estados Un1dos es entonces e1 acreedor pr1nc1pa1 de MAx1co. pero 

como 01t1mo punto sobre ia d1vers1f1cac16n de 1o& acreedores, es 

1mportante conc1u1r que para 1986 y de•pu••· ea mea 1mportante no 1a 

geografra de 1os acreedores. s1no 1a• eatrateg1aa tomadas por 1os 

bancos para so1uc1onar e1 problema de 1a cr1s1s. 

7.3.3. EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA MEXICANA 

Hay una relac16n d1recta entre 1a deuda y e1 serv1c1o de la deuda. 

Cuando una deuda es a1ta, tamb16n 10 •• su aerv1c1o, pero hay otros 

factores de 1os cuales depende e1 aumento de1 serv1c1o. Par e3emplo, 

cuando e1 pa~s p1de pr6stamos a corto p1azo o p1de prAstamos de 

fuentes pr1vadas, estos son s1empre a una tasa de 1nter6s a1ta que 

afecta e1 aumento del serv1c1o de 1a deuda, que es lo que pas6 en el 

caso de la deuda rnex1cana, como se ve en el Cuadro 7-11. 

Confome o la 1nformac16n del Cuadro 7-11, se puede conclu1r que 

el serv1c1o de la deuda aument6 de una manera exorb1tante, pero una 

vez eata1lada la cr1s1a en 1982, el serv1c1o entre 1981 y 1986 ha 

aumentado aprox1madamente en un 1•• anual en promed1o. 

En el Cuadro 7-11 se nota que el serv1c1o de lo deuda externa 

total mex1cana aument6 de $ 9.2 m11 m1llones de d6lares en 1981. a 

$14.6 m11 m111ones en 1986, es dec1r. un aumento de $ 5.4 m11 

m1llones. cas1 un 59 •. Al comparar el porcentaje del pago del serv1c1o 

de la deuda con los 1ngresos por exportac1ones se pone en rel1eve que 

cubr16 una cant1dad muy alta, el se• de los 1ngresos por exportac1ones 

en 198e que sub16 a cubr1r aprox1madamente el 92• en 1986. 
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CUADRO ?-11 

SERUICIO DE LA DEUDA: CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LOS INGRESOS POR E)(J>OR1ACIOHES 

<En Millonts di d01atts) 

19?0 19?5 1980 1981 1982 1983 1984 

Sttvicios 692.0 2,091.0 9,200.3 13,?00.0 12, 300. 0 14,100.0 14, 100. 0 

Porcentaj• 53. 66Y. 136. 82r. 60.80'!. ?0.29r. 5?.94r. 63.19• 58.2?r. 

EL PORCENTAJE DE AUMENTO DEL SERUICIO DE LA DEUDA 

202r. 340Y. 14. 6r. 

FUENTE: hnco dt Mtxlco, 1986 
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1985 

12, a00. e 

S8.54r. 

-9, 2r. 

1986 

14,600.0 

92.14• 

14X 



De eata manera •e ve que en 10 que va de 1a d•cada de 1oa 

ochenta. e1 pago de serv1c1o V•. 1oa 1ngreaoa por exportac16n ha 

aumentado en detr1mento de 10 economta rnex1cana. ya que no hay d1v1sas 

suf1c1entea para e1 desarro11o. Por •11o, pr6atamoa entre 198• v 1986 

s61o han serv1do para cubr1r pr1nc1pa1mente e1 aerv1c1o de 1a deuda. 

En 1ugar de exportar y endeudarse para fomentar •u de•arro11o. Mllx1co 

ha deav1ado eaos recur•o• para e1 pago de 1a deuda. en bene~1c1o de 

sus acreedores. 

7.4. fil: ENDEUDAMIENTO EXTERNO ~ EGIPTO 

7.4.1. PATRONES DE ENDEUDAMIENTO 

En e1 ca•o de Eg1pto y su deuda externa. ea 1mportante enfocarse 

en e1 aurg1m1ento de esta deuda y 1aa razone• para •u a1to 

crec1m1ento. Se pueden d1&t1ngu1r tr•• etapas en e1 endeudam1ento 

externo eg:lpc:lo. Estas son af1ntts 01 t:lpo de gob1erno que 

preva1ect'a (33): 

1) De 197. a 1975, (Sadat seguta todavta 1aa po1tt1caa 

2) De 1975 a 1981, (Sadat) 

3) De 1981 a 1986, (Mubarak). 

En coda etapa hubo aumento en 1a deuda pero por 

rozones. 

entonces 

de Nasser) 

d1ferentes 

En 1a pr1mera etapa se odopt6 uno economto contro1oda apegada al 

soc1al1smo. 1n1c1odo antes por Nasser. Los pr6stamos del 1argo y med1o 

p1azo se mu1t1p11coron tres veces de S 1.7 m11 m11lones de d61ores a 

$ 4.8 m11 m111ones (no 1ncluyendo prAstamos m111tores n1 pr6stornos al 

corto plazo). 

Los pr6stamos o corto p1ozo aumentaron mucho durante 1o pr1mera 

m1tod de la d6cada de los anos setenta; la raz6n fundamental de este 

aumento estuvo fuera del control eg1pc1o porque en pr1mer lugar. hubo 
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un deterioro en la tasa de 1ntercambio 1nternac1ona1. eapec1alrnente 

entre 1973 y 1974. en contra de loa inter•••• de Eg1pto por el alto 

aumento en el prec10 del trigo que 1mportaba el para y por la baja en 

el prec1o del algod6n que era una de la• exportac1onea egipcias maa 

1mportantea en este t1empo. Otra raz6n fue por el aumento en el gaato 

m11itar que prepar6 al pala para la guerra de 1973. 

Ea posible que ex1at1eran otras razones para aumentar la deuda. 

pero no hay buenas razones para ped1r prAstamoa al corto plazo con 

a1tos 1ntereses de hasta 1e• algunas veces o m6s. En esta •poca deb16 

de haber hab1do una reducc16n en la& importac1onea porque el para se 

preparaba para la guerra contra Israel de 1973. 

Ea importante hacer referencia a la exper1encia de Eg1pto en la 

6poca de Abdel Noaser. espec1olmente deapu6s de la guerra de 1967 

cuando lo economra aufr16 por la s1tuaci6n externa y la p8rdida en el 

sector petrolero a causa de la ocupac16n 1sraelr de la t1erro eg1pc1a 

del S1nar. por el c1erre del canal del Suez y por la p6rd1da en los 

ingresos del turismo a causa de las guerras. Entonces. Nasser tom6 

algunas decisiones paro resolver el problema de lo falta de recursos 

de divisos extranjeras. dism1nuyendo las importaciones aunque esto iba 

a afectar lo taso de 1nvers16n. Galal Am1n piensa quG el pals deb16 

haber aplicado una soluc16n como la que tom6 Nosser en 

paro aplicarla durante los setenta (34). 

los sesenta 

En lo segunda etapa, de 1975 o 1981, se 1n1ci6 uno economlo de 

polltico de economla abierta, con el nuevo presidente, Anwar Sadat. 

que establecla relaciones mes cercanas con el Occidente, y cambiaba su 

pol~tica de enfoque soc1al1sta a capital1sta. Entre 1975 y 1981 

Eg1pto oument6 1a cont1dod de recursos de d1v1sas extranjeras por las 

s1gu1entes razones: 
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1. La reapertura del. Canal. de Suez deapuAa de haber estado 

cerrado durante ocho aftos desde 1967 cuando hubo guerra con 

'Isr"a•l.. 

2. E1 regreso de1 s1nol a Eg1pto. fuente de petr"&l.eo que fue 

ocupac16n 1srael.~ de&puAs de l.a guer"r"a de 1967. 

3. El. aumento en el. tur1smo. 

4. Las remesas de l.oa eg1pc1os que tr"abaJaban fuer"a del. pala. 

o sea. d1nero que entraba al. pa~•-

S1n embargo. l.a deuda exter"na aurnent& de S 7.B m11 m111ones de 

d61are& en 1975 1ncl.uyendo l.oa prAstamos de corto. rned1o y largo pl.azo 

a S 18.6 m11 m111ones en 1981. Gal.al. no•• exp11ca porqu•. s1 hubo 

tanto aumento en l.os recursos externos. suf1c1ente para f1nanc1or el. 

al.za en l.a tasa de 1nvers16n para cubr1r l.a deuda externa s1n cauaarl.e 

n1ng0n probl.ema al. pa~a. el. pa~s p1d16 prAstamos externos. Gal.al. 

enfat1za que l.a respon&ab111dad del. probl.ema de l.a deuda externo en 

este periodo est6 en el. mal. manejo de l.a po1~t1ca econ&n1co durante 

estos anos. ya que aunque l.a tasa de l.a 1nvers16n y el. crec1m1ento del. 

desarrol1o aumentaron b1en. fue a costo de prAatamoa a corto pl.azo que 

en un futuro 1ban a repercut1r sobre l.o econom~a y pago de la deudo de 

Egipto. 

En 1981 fue ases1nado Sadot. y tom6 el. poder Hosn1 Mubarak. 

Cont1nu6 l.a po1~t1ca de Sadat. manejando uno econom~a m1xta. En esto 

tercero etapa. Eg1pto sufr16 por fol. to de 1ngresos de d1v1sas 

extranjeras por l.as s1gu1entes tres razones pr1nc1pa1mente: 

1. DespuAs del. segundo aumento en 1979 y 1988. empez6 a d1sm1nu1r 

el. prec1o del. petr61eo junto con l.os 1ngresos. espec1a1mente en 

1985 y 1986. 
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2. Con 1a d1sm1nuc16n de los 1ngresos del petr61eo. d1sm1nuyeron 

tamb16n la& remesas de los eg1pc1os fuera del pala ya que la 

mayor parte de estas remesas prov1enen de los paises nrabes. 

exportador•• d• petr6leo (35). 

3. La d1am1nuc16n del tur1smo a causa del terror1sftl0 en el Med1o 

Or1ente tamb16n ha afectado mucho el 1ngreao de d1v1sas 

extranjeras. 

Estos factores pres1onaron a1 pala para ped1r ml5a prAstamos del 

exter1or. 

Entre 1981 a 1986. la deuda externa de Eg1pto aument6 de S 18.6 

m11 m111ones de d61ares a S 38.6 m11 m111ones. El aumento fue de unos 

S 2• m11 m111ones y la mayor parte de esta deuda correapond16 a la 

deuda pGb11ca ml5s que a la deuda pr1vada. En el Cuadro 7-12 se 

resume el comportam1ento de la deuda púb11ca total. aal COlllO la de 

la deuda pr1vada entre 197• y 1984. Como se seftala en d1cho cuadro 

se puede aprec1ar que la deuda públ1ca en 197• represent6 59• de la 

deuda total. y para 1986 habla aumentado a 79 •. que representaba un 

aumento del 2•• en 16 anos. El aumento no fue regular durante los 

16 aftas; entre 197• y 1973 habla aumentado el porcentaje a 

representar el s1•. pero al abr1r el mercado. este porcentaje se 

redujo al 48• en 1976. m1entras que la deuda del sector pr1vado 

aument6 a representar el 52• de la deuda. S1n embargo. a part1r de 

1977 se volv16 a revert1r el porcentaje. y de aht en adelante se 

mantuvo el porcentaje de la deuda p0bl1ca m6s alta que la deuda 

pr1vada; esta se redujo hasta representar un 21• en 1986. 

La deuda externa de Eg1pto representa el 3.8- de la deuda total 

de los paises subdesarrollados que es de S 1.•21 m11 m1llonea de 

d61ares en 1986 {36). La deuda de S 38.6 m11 m111ones de d61ares 
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CUADRO '7-12 
DEUDA PRIVADA Y PUBLICA DE EGIPTO 

<En Millon•s d• d01.a.r•s> 
ANO DEUDA PUBL 1 CA " DEUDA PRIVADA " TOTAL 

i1 tlH 11 tJll ¡; r111 ~~ 
'..,.. 

li ~·3'7~ i~ j= ~~i ll 11=~1~ ¡fJl1 ~¡ :M~ ; ¡ ~ 
0! r·69~ f ~ IJI! ~~ !l~iif ~3 3,04 

~=~b ~ n !i 0,6 ~l 3ij:~~ 
FUENTE: ESTADISTICAS DEL FMI. 1906. 
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en ,986 1nc1uye 1a deuda m111tar de S ,3 m11 m111ones de d6larea. 

Entre 197• y 1986 1a tasa promed10 de1 crec1m1ento anual de la deuda 

fue de 21.6-. 

S1 se camb1a el valor del d61ar al valor de la moneda eg1pcia y 

se hace una comparac16n de1 desarrollo entre el valor de la deuda en 

d6lares y en 11bras eg1pc1a•, se encuentra que e1 va1or de 1a deuda en 

11braa egipcias ea mayor al valor en d61ares porque en 1977 e1 d6lar 

equiva1~a a .7• de 1a 1ibra egipcia, y en 1986 e1 d~1ar equiva1e a melis 

de dos libras eg1pc1as. En otras palabras, el valor de la deuda en 

11bras eg1pcias subi6 de S 8 m11 m1llonea de 11bra• eg1pciaa en 1977 

diez a S 78 m11 millones en 1986, o sea que se mult1pl1c6 

veces durante d1ez aftos (37). 

unas 

El peso de 1a deuda por habitante tambian aumenta severamente, a 

pesar del alto aumento en 1a pob1aci6n (ver Cuadro 7-13). Loa S 772 

d6lares por persona equ1valran en 1986 a aprox1madamente S 1,776 

11bras egipcia& y el sueldo promed1o era de 3&•-72• 11bras anua1es 

(38). 

En el Cuadro 7-13 se indica que la deuda de Egipto aument6 de 

$ 2.7 

$ 35.9 

mucho 

mil m111ones en 1973 a s 38.6 mi1 millones. Aument6 

mil millones de d6lares. pero el aumento de la poblac16n fu6 

rnlis bajo durante el mismo parrado, aunque en rea11dad el 

aumento de S 15.6 millones de hab1tantes significa que aurnent6 por m6s 

de un m1116n cada ano. y el aumento de la deuda fue de melis d•1 

doble por habitante. Esta diferencia en el aumento de poblac16n y 

aumento de deuda 

subdesarrollados. 

es una caracterrst1ca coman entre los porses 
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ANO 

:1.9?3 

:l.983 

:l.984 

:l.985 

:l.986 

Fu•nte1 

CUADRO ?-:1.3 

DEUDA-HABITANTE 

DEUDA TOTAL DEUDA/HABITANTE 

2.? "7 !5 

22. !5 49:1. 

24.4 5:1. "7 

32.5 6?0 

38.6 ??2 
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POEILACION 

3!5,600,000 

4!5,800,000 

4?,200,000 

48,500,000 

50,000,000 



CUADRO ?-S.4 

ACREEDORES PRINCIPALES DE EGIPTO. S.98S. 

PAISES 

Estados Unidos 

Europa Occid•ntal, Ja.pon • lran 

Orvanizacion•• Financi•r•• d• Pal••• Arab•• 

err:~t~~:t:~•• Financi•ras lnt•rnacional•• 

Pal••• d•I Bloqu• Socialista 

Otror 

PORCENTAJE 

3!5. 4:V. 

29.?:V. 

s.4.e:v. 

s. 3. 4:V. 

s. 3. !5:V. 

3. e:v. 

FUENTE• Banco Mi sr. R•port• EconoMico d• S.98?, P. 6? 
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En •1 caso de que 1a tasa de crec1m1ento de 1a pob1ac16n es mayor 

a 1a de1 PZB. esto tamb16n 1nd1ca que e1 pala todavla esta en 1a etapa 

de1 aubdeaarro11o porque •1 aparato product1vo no cubre 1as 

neces1dad•• de1 pueb1o, y entonces, e1 paI• necea1ta 1mportar para 

cubr1r 1a brecha entre 1a oferta y 1a demanda. Entonces, e1 pais p1de 

pr6stcunos para cubr1r esta 1mportac16n, que ea 1o que pas6 en •1 caso 

de Eg1pto, ya que una gran parte de au dueda ea por 1a 1mportac16n de 

a11rnento• por que •u aparato product1vo no abastece 1a• neces1dades 

de1 pueb1o. 

7.4.2. PRINCIPALES ACREEDORES~ EGIPTO 

En 1a 5poca de1 Prea1dente Nasser, 1os paises de1 b1oque 

soc1a11&ta ocuparon e1 pr1mer 1ugar como acreedor•• de Eg1pto con un 

34• de part1c1pac16n. A1 pasar a 1a d•cada de 1o• setenta, bajo 1a 

pres1denc1a de Sadat, acreedores fue 

camb1ando, y 1os cap1ta11&ta& se vo1v1eron 1os pr1nc1pa1es acreedores. 

E1 cuadro 7-14, muestra que en 1981 e1 pr1mer acreedor de Eg1pto era 

Estados Un1dos con un 35.4 •. Europa Occ1denta1, Junto con Jap6n e 

Xr6n ocupaban e1 segundo 1ugar. Las Organ1zac1ones F1nanc1eras de 1os 

Parses Arabe& tenian una part1c1pac16n a1ta de1 14- por 1os 

petrod61ares de 1os setenta. Eg1pto tamb16n empez6 a hacer mlis uso de 

1os pr6stamos de 1as Organ1zac1ones F1nanc1eras Xnternac1ona1es que 

part1c1paron con un 13.4-. 

Para 1981, 1os paises de1 b1oque soc1a11sta part1c1paban s61o con 

un 13.5•, a comparac16n de1 34• aprox1mado durante la pres1denc1a de 

Nasser. 

Para 1985 baja aún m6s 1a part1c1pac16n de 1os paises de1 b1oque 

soc1a11sta, como se puede aprec1ar en e1 Cuadro 7-15. Su 

part1c1pac16n fue s6lo de1 3.4 •. Estados Un1dos segura en pr1mer 
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1ugar, pero Europa Occ1denta1 por a~ so1a, aument6 

part1c1pac16n, ai 1gua1 que iaa organ1zac1onea 

1nternac1ona1ea. Jap6n empez6 a destacar como acreedor 

mucho su 

f1nanc1era• 

1nd1v1dua1 

con un 9.4- de part1c1pac16n, 01 1gua1 que Canad6 aunque a61o con un 

La part1c1pac16n de 1o• acreedores de organ1zac1ones 

f1nanc1era• 6rabea se contrajo mucho, deb1do pr1nc1pa1mente a 1a baja 

en e1 prec1o de1 petr61eo. Ir6n deJ6 de ser acreedor a1 entrar en 

guerra con Irak, pala 6rabe. La economla eg1pc1a def1n1t1vamente 

habla g1rado hac1a 1o• pal••• cap1ta11ata• de1 occ1dente (39). 

7.4.3. EL SERVICIO DE !,..!. DEUDA EXTERNA EGIPCIA 

Como •• menc1on6 en e1 punto anter1or sobre •1 aerv1c1o de 1a 

deuda externa mex1cana, hay una re1ac16n d1recta entre 1a deuda y e1 

serv1c1o de 1a deuda de cada pals, ya que 1as deudas a1tas t1enen su 

serv1c1o 1gua1mente de a1to, que es e1 m1smo caso de Eg1pto. 

Cuando e1 tota1 de 1a deuda eg1pc1a era de $ 2,•48 m111ones de 

d61ares en 197• e1 aerv1c1o que pag6 Eg1pto fue de S 312 m111ones de 

d61ares, v en 198•. cuando 1a deuda eg1pc1a aument6 a $ 18,643 

m111ones de d61ares, e1 pago de1 serv1c1o de 1a deuda tamb16n aument6 

a S 2,395 m111ones de d61ares, o sea aument6 S 2 •• 83 m111onea 

de d61ares en una d6cada. Este serv1c1o s1gu16 aumentando, y 01 

11egar 1986, 1a deuda habla 11egado a S 38,s•e m111ones y e1 serv1c1o 

de 10 deuda a $ s.s•• m11 m111ones de d61ares, un aumento de $ 3,215 

en se1s aftas. E1 Cuadro 7-17 muestra e1 progres1vo aumento en 1a 

deuda y en e1 serv1c1o de 10 deuda, y e1 Cuadro 7-16 

tasa de1 serv1c1o de 1a deuda de Eg1pto. 
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CUADRO ?-S.S 

ACREEDORES PRINCIPALES DE EGIPTO, S.985 

PAISES PORCENTAJES 

Estados Unidos 

Europa Oocid•ntal 

Orvanizacion•• Financi•ras lnt•rnacional•• 

Japón 

Orvanizacion•• Financi•ras Arab•• 

Pals•• d•l Bloqu• Socialista w ACrica 

Can ad A 
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CUADRO ?-1' 

USA DEL SERUICIO DE LA DEUDA DE EGIPTO 

1'?2 1'?4 19?5 19?1 1'?9 nae Ull 1'82 1H3 191411915 1915/UH 

34Y. 23Y. 27Y. 26X 25X 25X 24Y. 28Y. 31X 34" 51" 

FUENTE: lanco ftisr, RtPortt 4• 191? 
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cu~,o 7-l1 

u HSAHOLLO DEL SERUICIO DE LA DEUDA EGIPCI• V su USA DE caEClftlEMtos 

ANO SDUICIO DE LA 
<En .. u1ont1 •• 401ar11> 

DEUDA fOUL = lftDUIZACION IMtEaESES roatENfAJE DE can110 X 

71 HZ 2U " " 2H 171 t5 14.7 

72 31? ll7 ,. 15.S 

73 447 299 146 45.5 

74 527 377 151 33.t 
75 "' 411 211 27.3 

" 943 567 376 24.l 

" 1.272 767 515 34.9 

71 1.491 12' '72 17.1 

" 1.659 112 147 11. 7 

te 2,395 1,115 1.ue 44.4 
, 11 3,129 1,318 1,631 Zi.5 

IZ 2,163 1,417 1,376 S.5 

13 3,251 l,'55 1,313 13.1 

14 3,159 2,485 1,384 U.4 

15 4,111 z.7ee 1,4111 

" S,611 z.eee 2,eee 36.6 

Futntt: ltportt dtl lineo C1ntr1l dt E9ipto, 1987, ,.y,,tro t, r. 71 

4~.-. 



La tasa de1 aervicio de 1a deuda ae redujo en 1oa aftoa de 1978, 

1979 y 198• por el aumento en 1as divisas extranjeras obtenida& con la 

reapertura de1 Cana1 de Suez, por •1 aumento en lo* 1ngre•o• de 

d1v1sas extranjeras por 1a exportaci&n del petr&1eo y por el aumento 

en las remeaas de 1oa trabajadores egipcios en e1 extranjero; pero. 

despuAa empez& a subir nuevamente el servicio de 1a deuda entre 1981 y 

1986. deatacando la• siguiente• razones como motivos: 

a) Se terminaron 1o• periodos de gracia de la mayor parte de lo• 

pr6stomo~ contraldo• antes. 

b) Se hablan consegu1do mucho• pr6atamoa •in periodo de 

al corto plazo y con una alta tasa de interA•. 

gracia, 

c) La tasa de crecimiento de la• exportaciones egipcias no fue 

alta como 1a tasa de crecimiento del servicio de la deuda 

(4•). 

E1 Cuadro 7-18 indica el pago del servicio de la deuda eg1pc1a 

que como d1cho ante•. aument& mucho. Se compara el pago con los 

ingresos por exportaciones de 1983 a 1986, y la cantidad de ingresos 

por exportaciones no cambi6 mucho; sin embargo, en 1983 represent& el 

69• del pago mientras que en 1986 s6lo represent& el 46• del pago del 

servicio. Para cubrir e1 otro 54• se tuv6 que incurrir en m6s 

pr6stamos y la reducci&n de importaciones necesarias. y se sacrific6 

el desarro11o. 
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CUQRO 7•ll 

SERUICIO DE U DEUDA EGIPCIA1 CÍllTIDQ V PORCElfAJ[ DE LOS lllGllESDS POll EICPORfACIOIES 

<En .,¡ llon11 •• dÓlar11> 

UH UH UIZ un 1914 "" 
SERUICID 2,395 3,129 2,163 3,258 3,159 

EICPORTAC 1 OIES 2,251 2,198 ª·'· 2,513 

PO~CENTAJ[ 57:: nx 46X 

FUEtlTE: lineo lli1r, Jl1portl EconÓ"ico dt 198?. 

• 
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7.5. SOLUCIONES ~ PROBLEMA DE !,A DEUDA EXTERNA Q!:. MEXICO '.f.. EGIPTO 

7.5.1. PRINCIPIOS Q!:. ~ESTRATEGIA CONJUNTA 

A1 menc1onar antes 1o• prob1emaa de 1a deuda externa en 1oa casos 

de MA•1co y Egipto. vemos que 1as caracter~sticas generales de 1a 

cris1& de la deuda externa de 1os paises subde•arro11ados t1enen una 

s1m111tud casi total con las caracterl&t1caa genera1ea de 1a cr1•1• de 

1a deuda externa de Egipto y MA•ico. 

Entonces. todas las ao1uc1ones positiva• que llegan a loa paises 

subdeaarro11ado• a nivel internacional para d1&minu1r la carga de la 

crisis, pueden serv1r para Egipto y Mlix1co, particularmente a1 estas 

soluc1onea son a nivel 1nternacional multilateral. Ea claro que Olllboa 

paises deben de aol1dar1zarse con loa demli• paises subdesarrollado& en 

las organ1zaciones 1nternac1onales con respecto a 1a d1&m1nuc16n de1 

cargo de1 prob1ema de 1a deuda. 

Es neceaar10 talftb16n que 1o& doa tengan cooperac16n y 

coord1nac16n entre e11os sobre au& nece&1dades y s1tuac1ones dentro de 

estas organ1zac1ones a tra~As de ia cornun1cac16n permanente y ei 

1ntercamb1o de 1nformac16n, con reun1ones segu1das, etc. 

Hay tres puntos pr1nc1pa1es en 1o& que se puede d1v1d1r e1 p1an 

para reso1ver e1 prob1ema de 1a deuda: 

1) Cond1c1ones G1oba1es, 

2) Incrementos de 1os F1ujos de D1v1sas, y 

3) Reducc1&n de 1a Carga Actua1 de 1a Deudo Externa. 

7.5.2. CONDICIONES GLOBALES 

En rea11dad, 1as fuerzas mund1a1es para ayudar a 1os pa~ses 

deudores y para reso1ver 1a cr1s1s de 1a deuda externa deben de tomar 

en cuenta dos puntos pr1nc1pa1es que son: 
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a) La contr1buc18n de 1os aumentos en 1os recursos de 

e>ctranjeraa. 

di.vi.sos 

b) Loa reau1tadoa aurgi.doa para la d1am1nuci.6n d•l aerv1c1o de la 

deuda externa (amorti.zaci.onea + 1.ntereaea). ( .. 1) 

Estos dos puntos deben de presentarse como doa caras de una 

moneda. Si. en rea11dad qui.eren reaolver esta cr1a1a. ai.gni.fi.ca que no 

hay que concentrar e1 esfuerzo mund1al totalmente en e1 pri.rner punto 

porque el cargo del aervi.ci.o de la deuda esta acelerando y tomando un 

buen porcentaje de 1o& recursos de di.vi.&aa extranjeras de los paises 

deudores. 

7.5.3. INCREMENTOS DE~ FLUJOS DE DIVISAS 

Pr1meramente deben aumentar los recursos de di.vi.sos 

de los paises deudores. 

extranjeras 

Para &ali.r de la deuda externa los paises subdesarrollados. 

1.ncluyendo Egi.pto y M6xi.co. neceai.tan buscar de cualqui.er manera el 

aumento en los recursos de di.vi.sos extranjeros di.sponi.bles para ellos, 

para asl di.smi.nu1r 1a competenc1a relacionada con el cargo de la deuda 

externa y la cont1nuac16n del fi.nanci.amiento de 1as 1.mportaci.ones 

necesar:1as. 

Hay dos caminos para reali.zar este objetivo: 

1) Aumentar los :ingresos de las exportaciones de materias primas 

y bienes industriali.zados y medi.o-industri.alizados. que dan la 

oportuni.dad de establecerse en el mercado avanzado. 

2) Aumentar los recursos financieros que ofrece la 

mundial en forma de pr6stamos f6ci.les. ayuda y regalos. 

dos caminos deben de integrarse y no estar separados. 

7.5.3.1. AU~ENTO ~~INGRESOS~ LAS EXPORTACIONES 

economla 

Estos 

Para empezar a explicar como deben de aumentar 1as exportaci.ones 
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de ios paises subdesarro1lados. debemos refer1rnoa a ias 

caracterlat1cas generales de las exportac1ones de estos paises. 

1. E1 porcentaje mayor del total de las exportac1onea de los 

paises subdesarrollados es en mater1aa pr1maa. 

2. El porcentaje de b1enes 1ndustr1a11zadoa baja en el total de 

la• exportac1onea de loa pal••• aubde•arrolladoa. 

3. E1 porcentaje de1 1ntercamb1o entre 

subdesarrollados todavlo •• bajo. pero con 

avanzado• es m6a que entre ellos. 

ioa 

10• 

paises 

pal sea 

En el Cuadro 7-19 se puede ver y hacer una comparac16n de los 

productos que exportan flll&x1co y Eg1pta. Pr1mero el cuadro muestra las 

exportac1onea que los dos paises comparten. El segundo cuadro 1nd1ca 

las exportac1ones de M6x1co. que son muy super1ores a loa de Eg1pto, 

que aparecen a1 f1na1. La mayor parte de 1a exportac16n de 1o• dos 

paises es de mater1as pr1mas. pero MAx1co ya exporta otros t1pos de 

b~enes b5a1co&, sem1manufacturados y manufacturados. m1entras que 

Eg1pto cas1 no. La exportac16n fuerte de 1os dos es s1n duda el 

petr6leo y sus der1vados, y durante a1g0n t1empo ser6n depend1entes 

de los 1ngresos por su venta. 

Ex1sten natura1mente otros productos que exportan 1os dos paises. 

pero no en gran med1da. Asl m1smo. 1os dos paises t1enen gran 

potenc1al para su desarro1lo 1ndustr1al por lo que de hecho han 

1n1c1ado procesos de modern1zac16n y reconvers16n 1ndustr1a1. En ese 

sent1do, MAx1co y Eg1pto, podrlan real1zar acuerdos de desarro11o 

1ndustr1al y comerc1al en conjunto sobre 1ndustr1as de punto y sus 

respect1vos productos, como es e1 caso de 1a m1croe1ectr6n1ca. 

Desafortunadamente e1 1ntercamb1o comerc1a1 entre 1os dos paises es 

actua1mente muy bajo. En 1986. el 1ntercamb1o entre MAx1co y Eg1pto 
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CUlDllO 7-U 

ElCPORtACIOMES DE ftEXICO V EGIPIO 

PttrÓlto 

P1tro•"'lr1ico1 
PlÁ1Uco1 
ftin1ul11 ~o ... tillcos <sal> 

Pitl11 w Cutro 

ft1Ult1 V ftlH 

Milo 

AltodÓn 
htMbrt 

Elo70RTACIOMES DE ftEXICO 

car• 
IJonJol l 
Azufre 

AltodÓn libra corta 

Plah 

letra 
nad1r1 

tabaco 
na¡uinaria y E•uipo dt Tr1n1port1 

(O~rt 

Vtso 

nol ibdtno 

Fluorita 

Carbón Cotut 

11 hwnto1 tn G.ntral 

lniPlllH 

lt~idH 

:;·m;.~·m~!t• y 

ftanttc• 
Cera 
ftanufacuras 1&1ic11 
1rt.lculo1 »iv1r101 P11nut1ctur1dos 

li1n11 no cl11Uic1do1 por c1t19orl1 

PlOP'IO 

2inc 

EXl'ORUC 1 ONES DE EGIPTO 

Ahod'On fibra larva 
AlW'linio 

Fosfato 

MlfUI ina 

FUENTES: nfxico, Banco dt Col"ltrcio b.ttrior 

CarbOn Natural 
Actro 

Auna 

Egipto, Datos dtl ninisttrio dt Inforn1ciOn. 
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fue menor a $ se,••• d6lares, s1endo la balanza comerc101 favorab1e 

para M&x1co. S1n embargo, la baja c1fra ea tamb18n 1nd1cat1va 

del gran potenc1a1 para la expan•18n del comerc10 entre estos 

paraes. 

anotados, 

Por otro 1ado, med1ante procesos de cooperac16n COlllO 1oa 

en re1ac16n a nuevas 1nduatr1as y producto&, tamb16n •e 

podrra 1ncrementar e1 comerc1o de productos ml5a trad1c1ona1es como 1oa 

11stadoa en •1 Cuadro 7-19. 

Aunque hay mucho esfuerzo para establecer 1os prec1oa de 1aa 

mater1aa pr1maa a n1ve1 mund1a1 como con 1oa acuerdo• 1nternac1onalea 

de mercancraa y el a1atema f1nanc1ero compenaator1o de1 FMX, no son 

auf1c1entes para presentar una so1uc16n permanente o parc1a1 porque no 

toca a profund1dad •1 prob1ttma de 1a d1v1s16n de1 trabajo 

1nternac1ona1 dea1gua1 entre 1os parsea aubdesarro11adoa y 1oa parsea 

1nduatr1a11zadoa avanzados. Adem5s no toca e1 fen&neno de1 

1ntercamb1o des1gua1 entre 1os productos pr1mar1os y 1os productos 

1nduatr1a11zadoa. Se puede dec1r entonces que los 1ngresos de las 

exportac1onea de mater1as pr1mas de loa parses subdesarrollados va a 

cont1nuar s1endo un factor 1nestab1• hasta que estos parses puedan 

camb1ar sus estructuras de exportac1ones y tener tamb1an var1edad en 

sus estructuras de producc16n. 

OespuAs del enfrentam1ento al problema de la deuda externa de 

estos parses, neces1tan reun1r sus esfuerzos para luchar por d1sm1nu1r 

el cargo de este problema. Neces1tan: 

1. Oesarrol1ar los acuerdos 1nternac1onales de los b1enes para 

1nclu1r la mayor parte pos1ble de estos b1enes en los acuerdos 

y tratar de ev1tar las d1f1cultades que enfrentan los 

en su 1ntercamb1o como por eJemp1o, el acuerdo para 

las tar1fas aduanales y 1as tar1fas de producc~6n que 
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1oa pa~••• avanzado•. Tamb1an deben de poner atenc1en a 1oa 

prec1os de iaa mater1as pr1maa y a 1os prec1os de 1os 

productos ya 1ndustr1a11zadoa que 1•• compran a 1o• 

desarro11adoa. y asl hacer una re1ac16n entre 1os doa 

para que sean mds equ1tat1vos. 

2. Apoyar y expand1r 1aa un1ones de 1o• productores de 

pr:l.mas para aprovechar 1aa ventajas de 1a un16n de 1oa 

productores frente a1 monopo11o de compras mund1a1es. 

palaea 

prec1o& 

rnater1as 

pa'laes 

En 1os casos de Mtix1co y Eg1pto. debe aumentar e1 1ntercamb1o 

comerc1a1 para dar un buen ejemp1o a 1os otros pa'lses de1 Tercer 

Mundo. A travaa de este aumento en e1 1ntercamb1o comerc1a1. pueden 

otros paises de1 Tercer Mundo desarro11ar 1a 1.dea de formar grupos 

mu1t11atera1es para part1c1par de una manera 1116& activa entre s'I y 

e11m1nar 1a& d1f1cu1tades que pud1eran enfrentar con e1 1ntercarnb1o 

comerc1a1. 

7.S.3.2. INCREMENTO DE LOS FLUJOS FINANCIEROS 

La• d1v1aaa extranjeras tranafer1daa a 1oa paises deudores se 

caracter1zaban en e1 pasado por 1a 1nestab111dad y 1a ausenc1a de 

regias 16g1cas para contro1ar este f1ujo. Esto caus6 un sent1m1ento 

de poca segur1dad en grupos de patses endeudados que dependtan de 

este cap1ta1 para cubr1r 1a brecha en sus recursos 1nternos y 1a 

brecha en 1os recursos de comerc1o exter1or. Por 1a fa1ta de 

seg1r1dad en 10 obtenc16n de d1v1sas extranjeras que 1es conventan 

m6s. estos pa!:ses deudores aceptaron pr6stamos a corto p1azo a un 

costo muy e1evado. 

En rea11dad. es d1ftc11 que 1os patses deudores sa1gan de esta 

cris1s de 1a deuda en un futuro s1n 1a creac16n de un sistema de nuevo 

orden econ6m1co internaciona1 conveniente. A trav6s de este s1stema 
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nuevo •• podrlo tener ml5e segur1dod en 10 d1apon1b111dad de recursos 

extranjeros. Todos 1os ono11&taa. e 1ntere&ado• en e1 prob1ema de 1a 

cr1&1s de 1a deuda externo de 1oa palees aubdesarro11ados. pred1cen 

que s1 no se apresuran a formar este marco nuevo. 1a cr1•1• de 1a 

deudo va a tornarse m6a cr6n1ca en 1oa anos pr6x1mos. pues e1 aumento 

exp1oe1vo en 1a ba1anza de1 serv1c10 de la deuda externa de estos 

pal••• es en rea11dad consecuenc1a 16g1ca de 1a• reg1a• y cond1c1onea 

d1flc11ee bajo 1as cua1ea se prestaron las d1v1aaa extranjeras a estos 

paises en 1a d6cada pasada. 

Las po1ft1caa que ap11caron algunos paises subdesarrollados para 

enfrentar 1os pagos crec1entes del serv1c1o de la deuda externa fueron 

a trav•• del caft'l1no de 1a sangrla de 1aa reservas 1nternac1onales que 

tenlan o a trav•• de la d1am1nuc16n de la• 1mportac1onea o extend1endo 

e1 plazo de loa contratos de prastarnoa. Se puede dec1r que estas 

pollt1caa no trajeron 1a calma a la v101enc1a de la cr1a1a de la 

deuda. Al contrar10. estas polft1cas ayudaron a que empeorara el 

problema. Por eso. loa paises subdesarrollados deben reun1rse para 

ped1r un marco nuevo 1nternac1onal bueno que controle los recursos 

extranjeros en base a nuevas fac111dades en el futuro. 

Al hablar del nuevo marco 1nternac1onal se debe d1st1ngu1r 

dos t1pos de recursos (42): 

entre 

a. Los recursos extranjeros en el corto plazo que obl1gan 

normalmente el f1nanc1om1ento del. dAf1c1t corr1ente en 

balanza de pagos. 

b. Los recursos extranjeros o 1argo plazo que se neces1ton 

las 1nvers1ones y el crec1m1ento econ6m1co. 

o) FONDOS Qg ~ ~ 

l.o 

para 

Los ~nstrumentos 1mportantes del f1nanc1om1ento en el corto plazo 
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que ofrece 1a comun1dad 1nternac1ona1 para 1o• pal••• subdesarro11adoa 

para poder enfrentar e1 d6f1c1t en 1as ba1anzaa de pago• son por 

eJemp1o. 1aa fac111dade• de cr8d1to que ofrece e1 FMX a 1oa pal••• que 

son m1embroa. Aunque e1 FMX ha mod1f1cado e1 •1•tema de g1ro de 

recursos y ha creado nuevos cana1es de fac111dadea. esto• camb1o& aon 

cons1derado& todavla muy 11mitadoa. y e1 porcentaje que esto cubre de1 

d•f1cit corr1ente en 1a• ba1anzaa de pago• d• 1oa palaea 

subdeaarro11ado• •• muy pequefto. En rea1~dad, ..... ~co y Eg~pto y 

part1cu1arrnente 1oa paises ftrabes. ocupan un 1ugar dAb11 y de•igua1 en 

e1 FMX. Esto es por 1a& est1pu1aciones en 1a Carta de1 FMI sobre e1 

uao de 1oa recursos. E1 Giro de 1a Fac111dad de CrAdito se contro1u 

aegan 1a re1aci6n de1 vo1úmen de 1a cuota de 1os paises m1embros de1 

FMX. Y como Eg1pto y Mllxico tienen cuotas en e1 FMX que no son 

grandes. e1 vo10men de cr•dito que ae ofrece ea pequefto y no conviene 

en 1o abso1uto para cubrir e1 vo1úmen de1 dAf1c1t en sus cuentas 

corrientes. 

Adernl5s. e1 giro para esta faci1idad de crAdito que desarro116 e1 

FMX rec1entemente. trae consigo condiciones muy fuertes que tienen que 

aceptar 1o& paises miembros paro obtener 1as divisas. Estas 

condiciones afectan de una manera directa a1 sistema econ&nico y 

socia1 de1 pats. Adem6s. 1os ano1istas e interesados. e•pertos en 1os 

asuntos de 1os paises subdesarro11ados. critican a1 sistema de no ser 

democr6t1co por 1a manera en que e1 FMX toma sus decisiones. Este 

sistema no da 1a oportunidad a 1os paises subdesarro11ados de dirigir 

las po11ticos de1 FMX aunque sean 1a mayorta. porque este sistema 

inc1uye la reg1a de1 voto según el volúmen de lo cuota de los patses 

miembros. El voto queda concentrado en las manos de 1os paises 

capitalistas que tienen el porcentaje m6s grande de cap1ta1 en e1 FMX. 
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Lo que qu1eran 1os pa~ses subdesarro11ados es que •1 FMI mod1f1que su 

poa1c16n des1gua1 dentro de1 FMX y que tamb1An juegue un pape1 

m«S• 1mportante con reapecto a1 f1ujo de 1o• praatOlllO• en •1 corto 

p1azo. E1 1nter•• de 1o• pa~•e• subdesarro11adoa con e1 FMX •• ve 

en 1oa a1gu1entes puntos (45): 

1) Vo1ver a rev1aar e1 s1atema de adm1n1atrac16n d•1 FMX para que 

1a rnayorta de 1oa m1embroa (que son 1os poi••• de1 Tercer Mundo) 

tengan un voto a1gn1f1cante para d1r1g1r 1a• po11t1ca• de1 FMX. por 

10 meno• para mantener un equ111br1o entre los 1nteresaa de los 

paises cap1tal1&taa avanzados y 1oa 1ntereaea de 1os paises de1 

Tercer Mundo .. 

2) Aumentar loa recursos de crad1tos d1Bpon1bles que espac1f1ca a1 

FMX para ofrecer 1a 11qu1dez 1nternac1ona1 a1 grupo de paises de1 

Tercer Mundo en base a reg1os y med1das justas en su d1str1buc16n. 

1ejos de1 juego de los re1ac1ones b1po1are& y relac1ones espec1a1es; 

esta d1str1buc16n debe tamb16n relac1onarse con el volGmen de1 

daf1c1t rea1 y no con el volGmen de 1a cuota que t1enen los paises con 

el FMX .. Debe de ex1st1r una reg1a justa para cubr1r 1oa crAd1tos que 

ofrece •1 FMX a los palsescon d6f1c1t. ofrec1endo un periodo m6s largo 

de pago y relac1onado al desarrollo real en los sectores exportadores 

de los paises subdesarrollados. 

SegOn e1 cuadro 7-29, es c1aro que el pals que m6s se ha 

benef1c1ado de los pr6stamos de1 FMX y del Banco Mund1a1 ha s1do 

Mli•1co en comparac16n con Eg1pto. Los pr6stamos de1 FMI empezaron a 

aumentar para MAx1co o ra~z de la cr1s1s. luego de declararse s1n 

fondos 

Banco 

para cubr1r su serv1c1o de la deuda. Los pr6stamos de1 

Mund~al tamb16n han s1do pos1t1vos para M6x~co, y han s1do 

mucho m6s a1tos que los pr6stamos otorgados a Eg1pto por los dos 
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CU@IO 7-21 

HUUS H ftEXICO y EGIPTO co" EL fftl y EL IARCO ftUCllll. 

<tn ,.¡ llonu dt dolaru> 

1971 1975 Ull Ull lH2 1913 1914 ltl5 l'8i 

ftEXICO 

fftl • • • • 221.3 l,261.3 2, 359.' 2,9'9,4 2,951.1 

lft 511.t l,123.1 2,163.3 2,41'.t 2.01.9 2,169.I 3,211. 7 3, 771.i ·~ 
EGIPTO 

fftl 4'.3 "·' 177.3 H.l 57.4 51.i 48.3 41,2 • 
In u.e 13.7 42e.5 539.8 616.1 728.2 189.6 1,132.5 N/11 

FUENTE: World hbt hblts, P. 382 
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organ1smos. En parte, 1a raz6n por 1a cua1 Egipto ho recibido 

menos 

paS:aea 

praatamoa ea por •u• d1ferenc1aa po11t1caa a 1a• de 1oa 

d•1 Occidente en dacada• pasada•. Dttapuaa de 1a 

1ndependenc1a de Eg1pto en 1952, •1 Pres1dente Naaaer tom8 c1ertaa 

med1daa po11t1caa soc1a11stas. Estas cont1nuaron en 1a d•cada de 

1os sesenta y a pr1nc1p1os de 1os setenta. Luego de mor1r, y de 

ser nombrado Sadat como su auceaor, e1 pala camb16 au po11t1ca a 

una de economla ab1erta (open door po11cy). enfocando•• lftl5a en e1 

1ntercamb1o con •1 Occ1dente, aunque Eg1pto ha manten1do aua 

re1ac1onea b11atera1ea con gob1ernos; esto se vera flll5a ade1ante. 

b) ~Qf;~~ 

Despu8s de 1a 1ndependenc1a de 1os paises de1 Tercer Mundo, As tos 

esperaban ayuda y pr6stomos a 1argo p1azo que ofreclan 1os paises 

cap1to11atas y 1as organ1zac1ones 1nternac1ona1ea (cOlllO e1 Banco 

Mundia1 V e1 programa de 1as Nac1onea Un:l.daa 

Deaarro11o); cuando se forma11zaron estos contrato• 

cona1deraban contratos de deaarro11o, y 01 otorgar1oa, 

para 

•• 
1o• 

•1 

1•• 
pal aes 

avanzado& rnantenlan c1ertoa objet1voa con respecto a1 porcentaje de 

esta ayuda y sobre 1os prAstamos, e1 porcentaje 10 eapec1f1cobon 

segan sus 1ngresos nac1ono1es con e1 prop6s1to de d1r1g1r 1os 

esfuerzos de1 desorro11o en los paises del Tercer Mundo. 

Los objet1vos en 1o pr1mera d6cada de1 desorro11o espec1f'1coron 

e1 1- de1 PXB como ayudo; 1uego se d1sm1nuy~ este porcentaje en 10 

segunda d6cada a .7- y s1gu1& d1sm1nuyendo hasta que el porcentaje ya 

no arrecia la pos1b111dod de rea11zor los objeti.vos del desarrollo 

corno hablan esperado los paises del Tercer Mundo (44). 

Como se puede ver en el Cuadro 7-21 Estados Un1dos yo s61o ofrec~a 

uno ayudo de .25- de su 1ngreso en 1977. que boj& a en 
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198 •• Talftb18n e1 porcentaje de 1oa pa~••• de1 OCED ae hab~a 

reduc1do a aproximadamente .35-. Estos porcentajes aon m5a bajos de 

10 que estos paises dec1araban en sua gastos en armamento y tamb1an 

es menos de 1o que 1oa paises de 1a OPEP hablan especificado como 

necesario para •1 desarro11o en 1oa pal••• aubdesarro11odoa (-5). 

La tendencia en 1a d1sm1nuc1en de1 porcentaje de ayuda de 1o• 

pa~ses de1 OCED cont1nGa. Ad.....CSa, en rea11dad, 1a d1atr1buc16n de 

esto& pr6&tCIMO& 

1nternactona1 y 

y ayuda eat6n dominado• por •1 Juego b1po1ar 

1aa re1ac1ones b11atera1•• eapec1a1ea. No existen 

reg1as y medidas Justas para 1a d1str1buc16n de ayuda a 1os paises 

de1 Tercer Mundo segGn sus necesidades. Lo& que 

obtienen 1a mayor parte de estos prastamos muchas veces no aon 

10& pal••• rna. pobres o 108 que t1enen un crec1m1ento demogr6f1co 

mayor a1 crec1m1ento econ6m1co en comparac18n con 1a rea11dad de 

muchos pa~ses de1 Tercer Mundo. 

S1n lllllbargo. ea 1mportante hacer notar que Eg1pto rec1b1& una 

ayuda de Eatados Un1doa de S 2.8 m11 m111ones de d&1ares por concepto 

de ayuda econ&n1ca en 1986. 

1e otorg6 esta ayuda (46). 

Ha s1do e1 Dn1co pa~s 6rabe al que se 

Los pr6stamos de1 "AID" (Asoc1ac16n para e1 Desarro11o 

Internac1ona1) se dan a 1os parses m6s pobres, s61amente cobrando e1 

costo de adm1n1strac16n. y 1os pr6stamos son a 1argo plazo. AID es 

una 1nst1tuc16n de1 Banco Mund1a1. y tamb16n 1o son 1as s1gu1entes dos 

1nst1tuc1ones: E1 CIF (Cooperac16n Internacional de Finanzas) que 

presta d1nero con 1ntereses de tasa preferenc1a1 a gob1ernos y a 

sectores privados, pero con garant~as de cada gobierno; E1 

BXRF (Banco Xnternac1ona1 para 1a Reconstrucc16n y Fomento) que ayuda 

a 1os parses con proyectos espec~ficos 1nfraestructura1es como 
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de te1afono•, e1ectr1c1dad, agua y cam1no• con ta•a• preferencial•• 

(47). 

E1 Cuadro 7-22 mue•tra la ayuda of1c1al otorgada a Mlix1co y 

Eg1pto por ei "AXD" entre 197• y 1986. .,..x1co no rec1b16 ayuda, pero 

la ayuda oficial para Egipto al ha sido a1ta ya que fue muy afectado 

por sus guerra• y el alto crecimiento demogr6f1co y la baja en 

la producci6n de alimentos correspondientes. 

Tamb16n hay que recordar que loa praatomoa y la ayuda que han 

tornado bajo el concepto de •Tied Loana• significa que el flujo a estos 

pal••• eat6 relacionado con el f1nanciam1ento de algunos proyectos 

especlf1coa dei plan de desarrollo que adoptaron. y por esto 

eat&n controlados estos paises. 

Ad.....isa, loa paises acreedores ofrecen algunos pr6atamos a loa 

paises subdesarrollados para que puedan pagar los bienes y equipos 

necesario• para construir estos proyectos, pero los bien•• y equipos 

los exportan los acreedores. De esta manera este flujo de prAatamoa y 

ayuda ha sido un factor importante para que los paises acreedores 

aumentaran sus exportaciones. 

Entonces. existen condiciones desfavorables de estos prAstamos. 

como loa que se indican a continuaci6n (48): 

1) Los acreedores aumentaron los precios de estos bienes y 

equipos a comparaci6n con los precios a n1vel mundial. y 

2) Los acreedores otorgan estos pr6stamos 

condiciones. como la de transferir los bienes 

con 

y 

ciertas 

equipo 

con su propio transporte; de esta manera. el cargo por el 

flete y seguro es tambi&n alto. y no da opc16n a los 

deudores. 
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O sea que muchas vecea. 1o que •e otorga de fac111dadea en 1a taaa 

de 1nteraa y periodo de grac1a •• cobra de a1guna otra manera 

a trav•• de cond1c1onea que ponen loa pal••• que otorgan estos 

pr&stamoa o ayuda. 

En 1o que respecta a 1o• prAstamoa que ofrec16 el Banco Mund1a1 a 

1os patses subdeaarro1lados en las dAcada& pasadas. se caracter1zaban 

como s1gue (49): 

1. Loa prAatamoa del Banco Mund1al eran de cantidades pequefta&, 

2. Lo• paises cap1ta11staa avanzados dom1naban e1 flujo de 1oa 

praatarnoa, y son loa que manejaban 1a adm1n1strac16n de1 Banco 

Mund1a1. De aqut empez6 el Juego de la b1po1ar1zac16n 

1nternac1ona1 y la• s1tuac1onea de re1ac1onea part1culares 

1mportantea para el flujo de d1v1saa, e 1mportantes para los 

paises benef1c1ados de este flujo. 

En real1dad. el Banco Mund1a1 prepara sus proyectos de 

desarrollo y de 1nvers1ones con el objet1vo de obtener gananc1as para 

sus m1embros. Entonces. el obJet1vo de sus pr6stamos es obtener 

gananc1a& donde hay segur1dad completa. Por esto. el Banco Mund1a1 no 

acepta n1ng0n proyecto a1n tener la certeza de que el pats va a 

cubr1r sus pagos. 

Entonces, el Banco Mund1a1 les p1de a los paises deudores que 

acepten sus cond1c1ones sobre 1a adm1n1stroc16n del proyecto. el 

empleo, ios prec1os, 1os 1mpuestos, la pub11C1dad, y otras 

cond1c1ones. 

Por otro lado, como el Banco Mund1al apoya 1as 1nvers1ones 

pr1vadas, y esto queda claro desde su surg1m1ento. 

1nvert1r donde mtis le conv1ene a sus 1nvers1on1stas, 

subdesarrollados sufren por este manejo. 

451 

s1empre busca 

y los pa~ses 



Generalmente, Banco Mund~ai 

(espec~f1camente del AID) eapec1f1can que su• pr6atCJ1110a deben aumentar 

e1 n1vel econfSm1co y la product1v1dad. Tomb16n hay •1 caso de ios 

pr6stamos especlf1cos para f1nanc1ar 1a 1nfraeatructura de 1os 

serv1c1oa de1 deudor que ayuda a 1oa pal••• que t1enen mucha• 

1nvera1one• extranjeras pr1vada• y que t1enen un cl1ma 

para ••tas 1nvera1one•. 

conven1ente 

En base a la 1nformac16n anter1or •e pueden re•um1r 1as 

necea1dades de 1os paises subdesarro11ados dentro del marco nuevo para 

que obtengan recursos extranjeros en e1 largo 

cond1c1ones que se ven a cont1nuac16n (5•): 

plazo bajo ias 

1. Debe ax1&t1r una aaoc1ac16n 1nternac1ona1; su funci&n serla da 

rec1b1r estos recursos mund1ales para despuAs manejar la 

operac16n de distr1buc16n de estos pr6stamos. Se le 

llamar El Banco Mund1al del Desarrollo. Esta asoc1ac16n 

peude 

debe 

manejarse en forma democrdtica. y los paises subdesarrollados 

deben Jugar un papel importante y pr1nc1pa1 en la d1recc16n de 

las pollt1cas de esta asoc1ac16n. 

2. Se deben d1str1bu1r los recursos extranjeros a largo plazo 

dependiendo de medidas 16g1cas mtis pr6ct1cas y hacia los 

paises m6s pobres y mlis necesitados. y no segan las ralac1ones 

bilaterales part1culares. 

3. Estos recursos deben de caracterizarse por la cont1nuac16n 

autom6t1ca. Esto significa el1m1nar la 1nestab111dad dei 

flujo de los préstamos de las d5cadas pasadas y asegurar la 

transferencia de estos recursos a los paises subdesarrol1ados 

en forma continua. Los recursos pueden salir de ias 
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contr1buc1on•• de 1aa organ1zac1ones 1nternac1ona1es o a travas 

de un 1mpueato a1 comerc1o 1nternac1ona1 o a 1as ventas de 

armamento. 

7.5.3.3. LA XNVERSXON EXTRANJERA DIRECTA 

La 1nvera16n extranjera d1recta no ha Jugado un pape1 

1mportante para cubr1r 1a brecha de loa recursos externos de 1os 

pat&e& subdesarrollado& durante 1aa dAcadaa pasadas. E1 porcentaje de 

la 1nvera16n d1recta que contr1buy6 para cubr1r esta brecha fue 

de aprox1madamente 11 a 13- durante e1 periodo de 1979-1982. segOn 

un reporte que saca 1a Ce>1111•16n Xnternac1ona1 del Deaarro1lo que 

form6 el Banco Mund1a1 para estud1ar e1 prob1ema del deaarro11o y 1aa 

1nvers1onea en los patsea subdesarro11adoa (este reporte se 11oma 

"Soc1oa de1 Oesarro11o•) (51). La deb111dad en el flujo de 

cap1tal cont1nu6 en los pataes aubdesarro11ados al aegu1r algunas 

poltt1caa no favorables desde el punto de v1ata de 1oa 

1nvers1on1stas extranjeros. Para aumentar el volOmen de1 flujo del 

cap1ta1 deben hacerse algunos camb1os en 1aa poltt1cas del pata. como 

crear un c11ma favorable para la act1v1dad de 1os cap1talea 

extranjeros pr1vados. Adem6s. muchos expertos del Occ1dente y de las 

organ1zac1ones 1nternac1onales empezaron a promover la 1dea de 

que el cap1tal extranjero pr1vado es lo que neces1tan los paises 

tamb16n subdesarrollados para resolver el problema econ6m1co. y 

para apoyar el desarrollo. y que esto v1ene con el flujo de 

y la transferenc1a de tecnologta avanzada. S1 estos 

paises neces1tan atraer los cap1tales extranjeros pr1vados. deben de 

preparar el c11ma conven1ente para estas 1nvers1ones. Por ejemplo. 

no deben exagerar en las reglas f1sca1es y soc1ales de manera que 

afecte 1a 11bertad del trabajo del mercado; deben d1sm1nu~r las 
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restr1cc1one• que 1mponen a1 comercio exterior y a 1a• divisa• 

extranjera•, part1cu1armente en 1o que respecta a 1a transferencia 

de ganancias ai exterior V deben proteger 1oa proyectos 

extranjeros del nacional~smo y ademfts apoyar 1a• act1v1dades del 

sector privado interno. 

En general, algunos pa~ses subdesarrollados bajo la pres16n de la 

cr1s1s de 1a deuda cr6nica. empezaron a aceptar 1a 1nvers16n 

extranjera privada (52). particu1armente lo& pa~sea que pasaron por la 

crisis financ1era como M8xico, que sufre una crisis f1nanc1era desde 

1982. Desde entonces, el pala empez6 a cambiar su polltica econ&nica 

y sus reglas para poder adaptarse a un c1ima favorable para la 

actividad de 1a 1nversi6n extranjera privada, en base a que el flujo 

de cap1ta1 disminuye 1a neces1dad de1 Estado de ped1r pr6stamos 

externos y tamb1An d1am1nuye la carga de las obl1gac1ones surg1das de 

la deuda externa. El objetivo de esto es que, en el caso de que el 

Estado acepte 1a 1nvers16n extranjera, no quede ob11gado a pagar 

c1ertas cant1dades f1jas al exter1or; tendr~a que asegurar s6lamente 

la transferenc1a de las gananc1as de estas 1nvers1ones en el caso de 

que tengan 6x1to en el pa~s los 1nvers1on1stas extranjeros. Pero, 

en e1 caso de que el Estado f1nanc~e proyectos prop1os con 

pr6stamos externos, el Estado queda ob11gado a pagar la cant1dad f1ja 

(amort1zac1ones + 1ntereses), tenga 6x1to o no su proyecto. (53) 

De todos modos. no se puede depender del papel que juega la 

1nvers16n extranjera privada para d1sm1nu1r el problema de la deuda de 

los pa~ses del Tercer Mundo. El recuerdo h1st6r1co de estas 

1nvers1ones y sus act1v1dades negat1vas en estos paises durante la 

Apoca del colon1al1smo demuestra que hubo una sangr~a del super6v1t 

econ6m1co de estos pa~ses y que se 11m1t6 el desarrollo nac1onal. 
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Ademl5a, 1a norma en 1a• 1nvera1one• camb16 comp1etamente. E1 f1uJo 

de cap1ta1 que en e1 S1g1o XXX y a pr1nc1p1oa d•1 S1g1o XX tomaba 

1a forma de 1a 1nver•16n 1nd1v1dua1 pr1vada. ahora ha tomado 1a 

forma de 1aa 

no 

compan1aa de monopo11oa 1nternac1ona1ea. Estas 

compaft1aa son contro1adaa por 1oa pal••• 

subdesarro11adoa porque t1enen var1aa manera• de esconder SUB 

vo1Gmenes rea1ea de gananc1aa. Ult1mamente estas compaft1aa han 

tratado de establecer re1ac1onea f1nanc1eras u econ&n1caa can el 

sector pGbl1co y pr1vado en los paises aubdeaarro11ados. Esto 

reloc16n asegura las buenas relac1ones con 1os gob1ernoa para ev1tar 

r1esgoa. 

a) ~ XNVERSJ:ON EXTRANJERA EN MEXJ:CO 

Desde la Revoluc16n de MAx1co hasta el pr1mer semestre de 1986 

1ngrea6 al pa~s un total de S 12,396.2 m11lone• de d61ares por 

1nvers16n extranjera d1recta. De esa cant1dad, en el aexen10 de 

M1gue1 de 1o Madr1d, 1ngres6 e1 13•, en tanto que en el sexen1o de 

L6pez Port111o 1ngres6 milis de1 5 ••. 

En 194•, del tota1 de la 1nvers16n extranjera d1recta ( XED), 

57.6- era de or1gen estadoun1dense. En 1965 esta c1fro aument6 a 

representar e1 65.9• y en 197e e1 79.4 •. En el transcurso de los 

aftas setenta esta part1c1pac16n reg1str6 una d1sm1nuc16n hasta 

11egar en 1984 a ser e1 66• (54). 

Las 1nvers1ones de otros pa~ses han reg1strado un 1ncremento 

s1gn1f1cot1vo, en espec1ol los que proceden de lo Rep0bl1ca Federal 

de Aleman1a, Su1zo y Jop6n. Durante la Apoca de la bonanza econ&n1ca 

que exper1ment6 M6x1co de 1972 a 1981, 

Aleman1a en la XED oument6 de 7.4 o 8.1-; 

455 

lo port1c1pac16n de la 

lo de Franc1o se mantuvo 



estab1e. as~ como 1a de Xng1aterra. La part:lc:lpac:ll~n de 1oa 

Pai'.se• Bajos. B81g1ca e Ita11a. moatr& una reducc16n. pero en 

t6rm1nos abao1utos. tamb16n •• 1ncrement6. 

En e1 pr:lmer s ...... atre de 1986 ae deap1om& 2&• 1a :lnvera16n 

extranjera a1 1ngresar a1 pols a61o S 267.7 m111on•• de d61are• como 

se 1nd1ca en e1 Cuadro 7-23. no obstante que e1 gob1erno me>e1cano 

ha ven1do •f1e>e1b111zando• 1as 1eyes para hacer mli• f6c11 e1 arr1bo 

de1 cap1ta1 for6neo. La 1ncert1dumbre econ&n1ca or1g1nada por 1a 

calda de 1o• prec1oa de1 petr61eo y e1 retraso que se d16 en 1a 

renegoc1ac16n de 1a deuda externa. pr6ct1camente •espanta• a ios 

cap1ta11stas de1 e>etranjero. 

E1 obJet1vo de estud1ar 1a 1nvers16n en 1os pa~ses s1gue la 

teor~a keynes1ana que toma 1a 1nvers16n como factor d1n6m1co de1 

crec1m1ento. Keynes 1nd1c6 que debe ex1st1r un equ111br1o en 1os 

efectos de1 proceso de la 1nvers16n (55) para conocer e1 estado 

verdadero de 1os d1versos casos. 

MAx1co ha ten1do neces1dad de captar volGmenes grandes de 

1nvers1ones extranjeras para completar e1 1nsuf1c1ente ahorro generado 

en e1 pa~s. pues el otro cam1no es contratar mas deuda externa. 

Por esta raz6n. e1 Pres1dente M1guel de la Madr1d declar6 que 

1nv1taba al cap1ta1 extranjero para ser 1nvert1do , •• - en c1ertas 

6reas. como una manera de enfrentar 1a deuda y reduc1r el cargo del 

serv1c10 de la deuda (56). S1n embargo. tamb16n se ofrecen m6s 

fac111dades a los 1nvers1on1stas extranjeros que se asoc1en con 

mex1canos. 

En slntes1s, M6x1co y Eg1pto neces1tan de1 ahorro externo para 

complementar la 1nvers16n total en su proceso de 1ndustr1al1zac16n, 

por lo que hay una gran urgenc1a en la captac~6n de d1v1sas. Sobre el 
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tema. 1a po1rt1.ca sefta1a que •• procurarra que 1a 1.nvera16n extranjera 

contrarreste •1 grave deaequ111br1o de 1a ba1anza de pagos nac1ona1. a 

trav6a de 1a sust1tuc16n de importac:Lones y 1a promoc115n de 

exportaciones vra e1 aprovechami.ento de cana1ea de comercia1izac1.6n de 

que dispone e1 cap1ta1 externo. toda vez que este mecan1•mo reau1ta 

mas conveniente que 1a obtenci6n de div:Lsaa por 1a vra de1 cr6dito 

di.recto. 

En e1 caso mexicano. e1 gob:Lerno ha tomado 1aa 

econ&n:Lcaa con 1o v1&i6n de promover 1a :Lnvera16n extranjera 

como 111ed1o para re•o1ver 1a cris:La y promover e1 deaarro1lo. 

b) LA J:NVERSJ:ON EXTRANJERA ~ EGJ:PTO 

Egipto es un mercado re1at1vamante nuevo a 1a 

med:Ldaa 

d:Lrecta 

1.nveraiC5n 

extranjera. pero atrae bastante inversi6n. La Ley NGm. 43 de 1974 

abr:l.6 el mercado :lnterno eg1pc:Lo a 10 inversi6n extranjera aunque de 

manera 1im1tada. Luego. en 1977. 1a Ley NOm. 32 abr:l.6 ml5a el mercado 

dando mayores ventajas; autorizando por ejamp1o. 1a apertura de 

bancos extranjeros y de empresas extranjeras en 1a zona 1:1.bre. 

Tamb16n 

empresas 

se perm1t16 que empresas extranjeras se asoci.aran con 

egipcias. con Egipto &i.endo duefto de1 s1• como mln1mo de 

1as negoci.ac:Lones. SegOn 1a pr:Loridad del pala. esta 1ey tambi.An 

ofreci.6 fac111dades en e1 pago de i.mpuestos tempora1mente. A.segur-aron 

a 1o& 1nversioni.stas extranjeros que sus 1nvers1ones eran seguras. 

a1 :Lnc1u1r en esta ley un punto donde se 

nac1ona11zarta 1a inversi6n (57). 

estab1ecla 

Estados Un:ldoa es e1 pala con mayor 1nvers16n en e1 

$ 1.4 m11 m111ones de d6lares 1nvert~dos en 1985, 

que no se 

pals con 

$ 1. 3 m11 

m111ones de d61ares de estos en 1a exp1orac16n de petr61eo. Y unos 
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S i•• m111ones en 1a manufactura, la banca y otros servic1oa. (58) 

Estados Un1do• comp1te fuertemente con empresaa europeas, Japonesas y 

Grabes. Los 1nvera1on1ataa ml5a fuertes para 1988 deapu6a de Estados 

Un1do• aon los pa!aes del Medio Or1ente, Jap6n, y 1as parses de 

Europa Occ1dental, en ese orden. 

E1 s•- de la 1nverai6n extranjera va para el sector p0bl1co en 

1os sectores de agr1cultura, irrigac16n e infraestructura, y en 1o• 

sectores mercantil e industrial. E1 4•- es para el aector privado en 

la agr1cu1tura, 1a miner~a y serv1c1os (59). E1 crec1m1ento en cada 

sector mejorar6 a1 de1inearae m&a claramente cuales sectores aer6n 

pGb11cos y cuales pr1vados. 

La 1nversi6n extranjera en el sector p0b11co y en e1 sector 

pr1vado, para 1986-1987 11eg6 a 1a cant1dad de 28 m11 m111ones 

de 11braa eg1pc1as (unos $ 12.2 m11 m111onea de d61ares) (&•). 

7.5.4. REDUCCION DE LA~~~.!:.!. DEUDA EXTERNA 

Los esfuerzos internacionales presentan un papel importante para 

disminuir e1 cargo actual de la deuda externa de los par ses 

subdesarrollados y para que exista una salida de la crisis de la deuda 

externa de estos pa!ses. De nada sirve que 1os pa!ses 

subdesarrollados pidan 1a creac~6n de un marco 1nternac1onal nuevo 

conveniente para aumentar el volúmen de los recursos extranjeros que 

fluyen a estos pa~ses sl la carga actual de la deuda 

todav~a esta absorbiendo gran parte de estos recursos. 

externa 

La d1sm1nuc16n del cargo de la deuda externa puede d1v1d1rse en 

dos puntos prlnctpales: 

1. La concelac16n de algunas partes de la deuda externa venc1da, y 

2. La op11cac16n de nuevas reg1as para mejorar 1a renegoc1ac16n. 
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7.5.4.1. CANCELACXON DE LA~ EXTERNA 

En real1dad. 1o que pidieron loa pal••• aubdeaarro1ladoa hace 

t1empo. incluyendo MAxico y Eg1pto, fue de cancelar una• partea d• la 

deuda externa. Estos pal••• t1enen aua prop8a1toa, aua base• 18g1cas 

para cancelar una parte de la deuda. Esto puede aerv1r como tema para 

negoc1ar con loa acreedorea; a cont1nuac16n •• indican las partea de 

la deuda que •• podrlan cancelar (61): 

1. Cancelar ia dueda externa que 

subdesarrollados tomaron en forma de "tied 

ioa 

loan" 

paises 

para 

financiar algunos proyectos eapeclficoa, durante el tiempo que 

se indica que loa bienes y aerv1c1oa que llegaron a los pal••• 

subdesarrollados a trav6a de eatoa pr6stamoa fueron a precios 

mesa altos que el precio mundial, por lo menos un 2•• 1116• dei 

prec1o mund~ai al momento de ser otorgado e1 prA&tamo; 

2. Cance1ar 1a deuda externa que f1nanc18 a1gunos proyectos 

acreedores conjuntos fracasados en base a que los par ses 

part1c1paron para f1nanc1ar estos proyectos. 

aceptar e1 cargo de una parte de este fracaso. 

V deber~an 

Normalmente 

loa pa~aes acreedores s1empre hacen los trabajos de estos 

proyectos, y adern«5a de part1c1pan con estud1os &obre el 

aspecto tAcn1co y econ6m1co del pa~s; por este mot1vo son 

responsables tamb16n de los resultados. 

3. El1m1nar la deuda externa que f1nanc18 algunos proyectos que 

luego sufr1eron por desastres, causando s~tuac1ones de 

emergenc1a; 

guerra. etc. 

desastres tales como terremotos. 1nundac1ones, 
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4. E11m1nar a1gunas partea de 1a deuda m111tar o d1am1nu1r1a a 10 

meno• pos1b1e, ya qu8 mucho armamento se ha vend1do a prec1oa 

exagerados. 

La reacc16n de 1oa acreedores a to1ea augerenc1as no ha a1do 

po&1t1va. Por ejemp1o. en ia Conrerenc1a de1 Comerc1o y 

Desarra11o d•1 UNCTAD que se ce1ebr6 en Be1grada. Vugas1av1a en 1983. 

1os pa!ses "'6a pobres y menos desarro11adoa p1d1eron cance1ar una 

parte de 1a dueda. Los acreedores de 1o• pa!se• cap1ta11stas no 

aceptaron ta1 canceiac16n; esto se ha v1sto euces1vamente en otras 

reun1ones de d1veraos grupos en e1 mundo. 

7.5.4.2. REDUCCXON ~~~DE XNTERES 

A causa de1 aumento de 1a tasa de 1nter6s. e1 serv1c1o de 1o 

deuda aumenta mucho tamb1An (Ver 7.2.3). Este aumento arect6 1a 

cr1s1s econ6m1ca de 1os pa!ses de1 Tercer Mundo. Lo po1!t1ca de 

ajuste de apretar e1 c1ntur6n no ha serv1do, pues e1 pago tan o1to de 

1a deudo es dema&1ado e•ogerado para que 1as med1dos de ouster1dod 

rea1mente &1rvan. Por ejemp1o. 1os pagos de 1nterese& sobre e1 toto1 

de 1a deudo de 1o& pa!ses de1 Tercer Mundo eran de $ 9.3 m11 m111ones 

de d61ares en 1974 y 11egaron o S 59.2 m11 m111ones en 1982 (62). 

Los pagos de 1a deuda aumentaron obsorb1endo 1os nuevos pr6stomos 

hasta 11egor en 1982 o ser m6s o1to& que 1os pr6stomos nuevos. SegGn 

c61cu1os de1 Banco Mund1o1, 1os pagos de 1ntereses sobre 1a deuda para 

199• ser6n de $ ee m11 m111ones de d61ares en base 01 tota1 de 1a 

deudo de1 Tercer Mundo en 1986. yo no co1cu1ondo nuevos pr6stamos 

(63). 

SegGn estud1os de Br1an Kette11 y G.A. Mognus (64). e1 aumento do 

1a tosa de 1nter6s de 1• en 1983 aument6 e1 pago de Brasi1 a 

sus acreedores S 859 m111ones de d61ores, que represent6 13.6~ 
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de sus 1mportac1onea. Un aumento de 1.5. en 1984 h1zo que M6x1co 

pagara cas1 $ 1 m11 m1116n de d6lare• mas. Para cumpl1r con este 

pago, MAx1co aumente sua exportac1onea no petro1era• afectando 

negat1varnente a au mercado 1nterno; eataa exportac1onea 

1nc1uyeron productos bGs1cos necesar1oa para su pueb1o. Otro aumento 

en 1a taaa del 1.5- rn5a. y el tota1 de 1oa 1ngreaoa por tur1amo de 

Mlix1co en 1984 •• hub1era abaorb1do para el pago. 

En el caso de Eg1pto. un aumento d•1 1• en la taaa de 1nter•• le 

hub1era causado perder el total de su 1ntercamb:lo comerc:lal con tres 

patsea: Xrak. Jordan1a y Sud6n, en 1986 (65). 

SegOn este an811s1s, loa paXsea del Tercer Mundo deben ex1g1r. en 

este caso M8x1co y Eg1pto, la reducc16n de loa tasas de 1nterAa. 

ademas de la cancelac16n de la tasa de r:leago v la tasa sobre la 

reestructurac16n que atrasan sus pagos. ya que han demostrado que 

cumplen con sus obl1gac1ones y merecen cond:lc:lones 1116& justas. 

De esta manera. los acreedores deben tomar en cuenta los efectos 

negat1vos en los aumentos del 1nter•s que parecerXan pequeftas. 

que en base a los ejemp1os se demuestra que no lo son; 

pero 

deben 

ayudar1es a los menos desarolladoa para tener los 1ngresos 

necesar1os para un desarrollo aprop1ado, que a la larga serv1rXa para 

el pago de sus deudas. Una d1sm1nuc16n s:lgn1f1cat1va de las 

tasas 1nternac1onales de 1nter6s reduc1rla de manera automt5t:lca 

las obl1gac:lones de la deuda con :lnter6s var:lable y perm:lt:lrla 

renegoc:lar gran parte de lo deuda con :lnterAs f:ljo; la baja de las 

tasas de 1nter6s ex:lg:lrla avances tonto en la economXa "real", 

med:lante una d:lsm1nuc:l6n de los gastos d:lspendi.OSOS, como en 
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•1 sector f1nanc1ero-monetar10 med1ante la eatab111zac16n de los 

t1poa de camb1o de la• monedas clave y, qu1z8 11Mtd1ant• •1 control d• 

los mov1m1entos de cap1tal. 

Otra alternat1va para reduc1r el cargo de la deuda aerra perm1t1r 

que alguna• partea de 6ata •• pagaran en moneda nac1onal. Un 

d1&t1ngu1do econom1sta rnex1cano propuso d1v1d1r el pago de 1ntereaes 

en dos partes: una, la correspond1ente a la tasa L1bor menos el 

~nd1ce actua1 de la 1nflac16n, se aegu1r~a pagando en d1v1saa en 

efect1vo; la otra, correspond1ente al d1~erenc1al con la tasa de 

1nter6a del mercado, se podrra pagar en moneda nac1onal. Loa bancos 

acreedores externos usar~an esta Glt1rna para pr8stamos e 1nvers1ones 

1nternoa con prop6s1toa acordados por el gobierno del pata deudor; los 

rend1m1entos de d1chas 1nvera1onea serran tranafer1b1ea en cierta 

proporc16n, qu1z6 con&1derable, en las d1v1saa en que ae denorn1naron 

los "v1ejoa pr6stamos" (66). 

7.6. REESTRUCTURACION y ACUERDOS BILATERALES DE LAS DEUDAS EXTERNAS~ 

EGIPTO y l'IEXICO 

7.6.1. PROPUESTAS MULTXLATERALES y .b.Q.!!. PAXSES EN DESARROLLO 

Hasta ahora se puede dec1r que hay un sistema multi.lateral 

aceptado por los paXses subdesarrollados, para post.blemente llevar a 

cabo las negoc1ac1ones de reestructurac16n de la deuda externa. 

Aunque exista la ausenc1a de este sistema. las negoc1ac1ones se han 

llevado a cabo durante los Gltimos quince anos entre los pal' ses 

subdesarro11ados y los pal'ses capitalistas acreedores sobre la 

reestructurac16n de la deuda con reglas favorables a 1os ~ntereses de 

1os acreedores y no a 1os intereses de 1os deudores. 
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Durante var~a• juntas del. Cl.ub de Par~•. 1oa paS:••• acreedores 

formul.aron J.a• regl.aa que ahora •• conocen por 1aa Reg1as d•1 C1ub de 

Par~•- No di.•t~nguen entre 1oa caaoa pr1vadoa y 1o• prob1emas d• cada 

pats. Loa pa~ses acreedores cut.dan de ap1:l.car estas reg1as y rechazan 

camb:l.oa. En atntea1s 1aa reg1a• sobre 1a reestructurac16n de 1a deuda 

externa de1 C1ub de Par:l.s. son 1as s:l.gu1entea (67): 

1. Reestructurar 1a deuda cuando 11egue 1a tasa de 1a deuda 

externa a un n1ve1 cr~t:l.co. que •1gn:l.f1ca que 

deter1or6 despuAs de que 1a capac1dad de1 Estado 

esta 

para 

tasa ... 
cubr:l.r su 

deuda •• vi.no abajo y ya no puede f:l.nanc:l.ar 1as 

:l.rnportac1onea necesar1aa (de consumo y b1enes de UllO 

:l.ntermed1o y de 1nverai.6n). Cuando e1 pa~s baja a este n1vel. o 

empeoran 1oa n:l.ve1ea de consumo. producc16n e 1nvers:l.6n. e1 

crec:l.m1ento y e1 emp1eo van a surr1r tamb16n. 

en una s1tuac:l.6n crtt:l.ca. 

Los pa~ses est6n 

2. Las negoc1ac1ones de 1a reestructurac16n de 1a deuda externa 

norma1mente se 11evan a cabo segan 1a 1.n1c1at:l.va de los 

gobi.ernos endeudados al. decl.arar sus deseos de suspender l.os pagos 

del. servi.c:l.o de 1a deuda y. ped:l.r 1a& negoc1ac1onea con 1o& 

acreedores para 11egar a un acuerdo f'1na1 sobre 1a 

reestructurac16n de l.a deuda y sus cond1c1ones. 

3. Cuando un pats endeudado p1de l.a reestructurac:l.6n de l.a deuda 

a un paXs especlfi.co. no puede entrar con este pa't.s en 

negoc1ac1ones b:l.l.ateral.es. s:l.no que t:l.ene que ser con todos sus 

acreedores. Es dec:l.r. l.as negoc1ac1ones se l.1evan a cabo con todos 

l.os acreedores s:l. neces:l.ta reestructurar l.a deuda con un acreedor. 

Al.gunas veces. en c:l.ertos casos. se ha 11.evado a cabo 1a 

reestructurac16n de 1a deuda con l.a negoc:l.ac16n b11ateral.. pero 
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en 1a mayor parte de 1as casos. 1o• acreedores pref1eren que se 

11eve a cabo cua1qu~er reestructurac1&n de 1a deuda con 

negociaciones mu1t11atera1es para que 1oa acreedores •• aseguren de 

obtener 1aa mismas cond1ciones Juntos y por si otros paises 

deudores piden 1a reeatructuroci&n de sus deudos que ae van o vencer 

tombi6n. 

~. En muchos caao• ae 11evan a cabo 1as negociaciones de 1aa 

reestructuraciones de 1a deuda de acuerdo a 1oa reg1Qlllentos de1 

Banco Mund1a1 a trav8• de1 consorcio o grupo de consu1torea. 

5. La reeatructurac16n de 1a deuda eMt&rna a1gunas veces se 11eva 

a cabo a1 pagar e1 tota1 de 1o• pagos de1 servicio de 1a deuda 

(intereses y amortizacione•) que se vencen en periodo• futuro• o un 

porcentaje especifico de estos pagos se suspende para pagarse en 

otro fecha futura de acuerdo a 1as negociaciones. A veces 1a 

reestructurac16n de 1o deuda es nada m6s para 1os pagos de 

1nter6s. o nada m6s para e1 pago de 1a deuda origina1. De 

cua1quier manera. 1a ree&tructurac16n de 1a deuda se concentra en 

pr6stornos especifico&; por ejemp1o. 1os prAstamos b11atera1es o de 

faci11dades de proveedor (Supp11er's fac111ties). Es raro que 

1a reestructuraci6n de 1a deudo sea sobre e1 tota1 de 1a deuda de un 

pats. Tampoco es posib1e 1o reestructuroc16n de 1o deudo eMterno que 

se vence con e1 Banco Mund1o1. 

Los acreedores ven 1o reestructurac16n de 10 deuda eMterna como 

pr6stamo nuevo que se d6 a1 pats que pide 1a reestructuraci6n. 

Significa que 1o& paises acreedores. para suspender 1os pagos de 1o 

deuda (intereses + omortizac16n) hasta un pertodo futuro. ap11can un 

cargo ad1c1ona1 a 1os patses yo endeudados. Por esto. en todos 1os 

cosos de 1os paises endeudados. se cargo un ~nter6s adiciona1 sobre 
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1oa pagos suapend1doa tempora1rnente. Loa acreedor•• a1guen 1a• reg1aa 

de1 C1ub de Par~s. y 1a tasa de 1nteraa tardada debe ser por 1o meno• 

1gua1 a 1a de 1o• pr••tamoa comerc1a1e• en e1 mercado de 1o• pal••• 

acreedores o a 1a tasa de 1nter•s actua1 en e1 mercado 111Dnetar10 

1nternac1ona1 cuando se hace •1 acuerdo f1na1 de la ree•tructurac16n 

de 1a deuda. Por eso 1a tasa de 1nter6• tardada nonna1mente •• lllDyor 

que 1a tasa de 1nter•• cuando pr1rnero se hace e1 prastomo y. con 1a 

ree&tructurac16n. e1 1nteraa va a ser s1empre rneia a1to que e1 1nteraa 

de un prAatamo nuevo. 

SegQn •1 punto anter1or. durante un periodo de conge1am1ento de 1a 

deuda, no se van a pagar 1aa amort1zac1onea de 1a deuda aunque se va a 

pagar con la tasa de 1nter6s tardada; norma1mente e1 periodo es corto 

y no pasa de ml5a de tres anos. E1 objet1vo de 1os acreedores es 

d1sm1nu1r e1 periodo de conge1am1ento y cau•ar1e a1 pal• endeudado una 

s1tuac16n crlt1ca para apurar 1a apl1cac16n de 1as po11t1caa 

econ&n1caa necesar1as para obtener 1a estab111dad y preparar e1 c11ma 

conven1ente para e1 crec1m1ento y e11m1nar 1a prea16n en la ba1anza de 

pagos. 

La negoc1ac16n de 1a reestructurac16n de 1a dueda nunca term1na 

s1n que e1 pal& deudor 1legue a un acuerdo con e1 FMZ para ap11car un 

programa de med1das para la estab111dad econ6m1ca que se lleva a cabo 

dentro de este programa. E1 FMI ofrece una cant1dad especlf1ca al 

pal& deudor y el pago de esta cant1dad se vence en un periodo de entre 

tres y c1nco anos aprox1madamente (68). En este caso el pala 

endeudado debe de llegar a un acuerdo con el FMI con respecto a las 

med1das de correcc16n que se supone aseguraron 1a estab111dad para 

pagar la deuda. 
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En arntea1a, 1a reeatructurac1an de 1a deuda externa t1ene COMO 

objet1vo d1am:lnu1r e1 vo10rnen de 1oa pagoa de1 aerv1c1o d• 1a deuda en 

e1 corto p1azo, y durante un periodo 11m1tado. Este periodo es un 

periodo conge1ado, pero en rea11dad en e1 largo p1azo ha &1do 

aumentado el cargo de1 aerv:lc1o de la deuda, por e1 coato ad1c1onal 

ap11cado a1 momento de reeatructurar J.a deuda. Aparte, al. 

reestructurar au deuda, e1 pala deudor debe aceptar y ap11car 1aa 

cond1c1ones de1 FMI. 

Por este rnot1vo. Eg1pto ev:tta 10 reestructurac1en de su deuda y 

trata de cump11r con aua pagos. MAx1co debe tratar 

reestructurar su deuda otra vez para asr ev1tarae 1oa 

ad1c1ona1es y cond1c1ones desfavorables. 

de no 

cargos 

A1 ped1r un nuevo marco 1nternac1ona1, 10 reestructurac1an de 1as 

deuda• •• puede mejorar de ta1 rnanera que benef1c1e a 1oa acreedores y 

a 1o• deudores. Cua%ea son laa cond1c1onea que p1den loa pa1&ea 

deudores concern1ente a 1a reestructurac16n ? (69) 

1. Que ex1stan reglas genera1es mu1t11aterales para apl1car de 

manera conven1ente o los paises deudores cuando piden 

reestructurac16n y, que sean reestructuradas las deudas por 

acreedores y los deudores. 

2. El periodo de congelam1ento (cuando el pals 

pero paga :l.ntereses) amort1zac:lones, 

relat1vamente. aproK1madamente de tres 

benef:lc1ar a los dos lados. 

debe 

a c1nco 

no 

ser 

aftos. 

3. No debe haber una relac16n entre el acuerdo de 

l.a 

l.os 

paga 

largo 

para 

l.a 

reestructurac16n y la 1nter~erenc1a en las pollt1cas econ6m1cas 

:l.nternas del pats deudor. V tampoco debe haber relac16n entre la 

reestructurac:l.6n y las cond:lc1ones del FMI. 
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4. Debe haber re1ac18n entre 1a reeatructurac18n de la deuda y las 

fac111dadea dada• para la• exportac1onea de loa pal••• deudor•• en 1o• 

paraea acreedorea a travaa de 1a d1am1nuc1en o e11m1nac16n de la• 

tarifa• aduanal••· Loa pollt1caa protecc1on1ata• d• loa pal••• 

acreedorea contra las exportac1onee 1ndustr1a1es o semi-industriales 

de los pa~aea deudorea deben e11m1narae. 

S. Debe eliminarse la condic16n de castigo que se aplica a los 

pa~ses deudores cuando piden la reeatructuraci6n, o sea el cargo de 

interAa adicional. 

7.6.2. REPROGRAMACXON ~ LA DEUDA EXTERNA ~ MEXXCO 

A partir de 1982, M&xico inici6 una etapa difrcil para hacer 

frente a 1os compromisos adquir1dos en moneda extranjera. 

grave problema de 11qu1dez suscribe convenios con el FMI. 

Ante un 

lo cual 

permite la renegoc1aci6n y reprogramaci6n de viejos y nuevos cr6ditoa. 

La po1~t1ca mexicana sobre la deuda externa se fundamenta en (7•): 

1. Una reprogramac16n mC5& favorable de los vencimientos, 

2. La reducci6n del costo financiero, y 

3. La obtenc16n de nuevos pr6stamos con mejores condiciones. 

Consecuentemente, se han buscado mecanismos de negociac16n para 

consegu1r una baja en las tasas de interAs y un favorable acceso a 

recursos frescos. En este contexto, busca un mayor 

acercamiento con el FMI, el Banco Mund1al y el BID; una mejor 

negoc1ac16n de esta pol~tica ha sido la reprogramaci6n de la deuda 

externa por montos muy considerables y la contrataci6n conservadora de 

nuevos cr~ditos (ver Cuadro 7-24). 

La reprogramac16n de la deuda externa: El aspecto prioritario 

del pa~s ante el problema de liquidez es modificar el perfil de la 

deuda externa, y para ello. se acord6 en 1982-1983 la reprogramac16n 
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de $ 23 mi1 mi11onea de d6lares. que correspondlan a vencim1entoa 

entre 1982 y 1984; en 1983-1984 $ 12 m11 m111one• y en 1984-1985 

$ 48 m11 m111ones (71) (ver Cuadro 7-25). 

En e1 1apso de 1982-1985, se han f1rmado nuevos cr6d1tos por $ 9.8 

mi1 mi1lanea de d6larea con la banca pr1voda. y con e1 FMI. S 3.6 

m11 mi11onea de d61orea. ademei• de otra• crad1toa ~1rmadoa con 

Banco Mundia1 y e1 BID por un monto g1oba1 de S 4.82 mil m111ones de 

d61area e 72) . 

En el Cuadro 7-26. la primera co1umna de 1982-1983 indica e1 

pr1mer caso de reeatructuraci6n de 1a deuda de MA•ico despu6s de 

anunciar au incapac1dad de pagar en agoato de 1982. 

$ s.••• m11 m111ones de d61area en 1983 se otor96 

El prastomo de 

con 1nteresea 

muy altos. En 1983 &e reestructuran otros S 12 mil m111onea de 

1.21• empresas registradas con FXCORCA. 

Pero en 1984 se reestructuran S 48.••• m11 millones de d61area 

que representan el total da 1a deudo e•terna del sector pOblico con 

bancos cOMerc1alea extranjero• entre 1985 y 199•: S 23 mil millones 

que se hablan reestructurado de 1982-1984. 2• mil millones de d61ares 

que se venc~an entre 1985 y 199• que no hablan sido reestructurados 

antes. 

plazo 

y los S 5 mil millones de dinero fresco de 1983. Durante el 

de 14 aftos los pagos van aumentando paulatinamente como 

indica el Cuadro 7-25 en la reestructuraci6n de 1985-199•. De los S 5 

mil millones se prepagaron mil millones de d6lares en 1984 y los 

$ 4 m11 millones de d61ares restantes se pagar~an a 19 aftas de plazo. 

El ahorro calculado de esta reestructuraci6n es de $ 4e millones de 

d6lares anuales. En resOmen. por concepto de intereses e1 

sector ahorrar6 alrededor de $ 35• millones de 
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cuapao 7·25 
aEraOGllAllACIOK DE u DE®A lXTllU ll[XICllA 

<En "i 111 dt flli llon11 •• 401ar11> 
1'1211'13 1'13 1'14 1'1411'15 

ftOKTO Zl.I u.e 43.1 5.1 

f[RIOPO <AMOS> Uttt.IZ/84 UI 11 ,12114 15191 15/te 

PLAZO <AMOS> 14 ll 

JnM\~tmmos 
'·"" 

mio SOIRE fRlft[ l 3/4Y. l 1/IY. 

costo SOBRE LllOR 711>. l/Zr. t.13Y. 1 l/ZY. 

COftlSIOMES <Una vn> lY. .63r. 1 e 

NUEVOS CREDl!OS 5.e 3.8 1.1 

a> Plazo <anos> ' 11 

b> ~;~~~ A:~~· 1/8!~ l l/BZ 

C) Costo sobrt 
Libor 

z 114• l/2:: 

d> Co"iuontS 
<Un& "t:> 1 114>. 518~. 

FUENTE: Stcr1tul& d• H1.ci1nda ~ CrÍdito P~blico 
Ftbrtro, 1985. 
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CUllllH ?-2' 

<Er1 P'li 1lont1 dt d.Otar11> 
19?1 19?5 1961 1983 1'84 

-2,589.4 -3,?1~.2 -3.us.3 -4,51e.e '· ?92.' 13, ?02.e 12, 941.? 8,416.1 3,126.8 

p : ftli"'inar 
1 : Est iMtdo Jtir el autor 

FUEM1El ld¡ar Ortiz, Dtl.ld.a Eattrna, op. cit., P. 3, citando 4ihr1nt11 h11nt11. 
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d61ares anua1e• durante 1a v1da d• 1a reeatructurac1an. Mllx1co 

recibi6 do• crAditos nuevos tDlllbiAn, en 1984, $ 5.B millones y en 

1985 $ 1 mil m1llones (75). 

F1na1mente. cabe menc1onar 1as 01t1mas negoc1ac1one• aobre 1a 

deuda externa mex1cana. E1 24 de febrero de 1986 •• 1n1c1aron nueva• 

negoc1ac1onea sobre la deuda externa mex1cana. E1 Gob1erno Federa1 ae 

ha propuesto ajustar e1 eerv1c1o de la deuda externa a la capac1dad 

rea1 de pago de1 pa~s. La nueva estrateg1a busca (74): 

1. La f1Jac16n de una tasa On1ca de 1nter8a. 

2. La obtenc16n de nuevos cr8d1tos blandos, 

3. Tasas real•• de 1nter6s menores, 

4. Cond1c1ones mas Justas en 1os t8nn1nos de 1ntercambio y, un 

mayor ahorro nac1ona1 de d1v1aaa. 

MEDIDAS DE AHORRO DE DIVISAS 

1. Reducc1en de importac1ones, 

2. Aumento de expo.rtac1onea no petroleras, 

3. Reducc16n en el pago de intereses, 

4. Conseguir cond1c1ones mejores al reestructurar la deuda (75). 

Poro 1987 se habla renegoc1ado el 67- de la deuda externa de1 

sector p0bl1co con los bancos comerciales en los s1gu1entes tArminos: 

a) $ 43,798 m1llones de d6lares de deuda contratado hasta 1982 

con 2• anos de plazo y 7 de gracia. Por lo tanto los 

de cap~tol se extienden hasta el ano 2886 

montos crecientes. 

y serdn 

pagos 

en 

b) S 8,558 millones de d6lares de deudo controlda entre 1983 

y 1984 con 12 anos de plazo v 5 de gracia. 
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e) loa pagos de 1ntere••• de loa $ s2,2s• m1llone• de d6larea 

reestructurados tendr8n un d1ferenc1a1 de 13/16 sobre la tasa 

L1bor. 

2. Se renegoc1an $ 11,2•• millones de d6larea de F:CCORCA 

que 1nc1uyen paa1vo• de empresa• 

de paraea~atalee. 

tanto pr1vadaa como 

3. Los nuevos recursos aportados por los bancos al para durante 

1oa pr8x1moa 15 me••• aer6n del orden de loa S 5,864 m111ones 

de d6lar•• deb1do a que de loa S &.••• m111onea or1g1nalmente 

prev1atoa ae le deduce el ahorro para Max1co 

d1am1nuc1en del d1ferenc1al sobre la tasa L1bor. 

por 

En 

la 

1986 

1ngreaaran recursos al pa~s del orden de S 2.s•• m111onea de 

d6lares y el reato lo har& en 1987. 

4. El FM:C aportara S 1,&•• millones de d.S.nero fresco, el 

Banco Mund1al S 2.••• millones, Jap6n $ 1.••• m1llones y loa 

S 1,4•• restantes se repart1r5n entra agenc1aa y 

organ1arnoa mult1lataralea. 

5. Loa fondos de cont1ngenc1o que en caso necesario aerlln 

aportados por e1 FMI consisten de S s•• m111ones de d61ares &1 

e1 precio de1 petr61eo cae debajo de 1os S 9 d81ares por 

barri1. Este monto es muy estrecho pues s61o a1canzarra para 

cubrir una dism1nuc1en anual de S 1.26 d61ares en promedio. 

La otra parte de1 cr6d1to de contigencia son $58• m111ones de 

d61aras para garantizar 1as metas de crec1mtento econ6mico 

que se dertn1r6n en diciembre de 1986 y se evaluar6n en 

marzo de 1 987. 

6. La banca comercial tamb16n compromete S 1.2•• m111ones de 

d&1ares para un fondo de emergencia para el mantenimiento de 
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la 1nvera16n p0bl1ca que aerdn deaemt>olaadoa 

cr1ter1a• del FMX. 

bajo los 

7. Lo• aspecto• deafavorab1es para M&xico son 1oa •1gu1entes: 

7.6.3. 

a) La reducc16n en •1 d1ferenc1a1 sobre 1a tasa Libor 11bera 

un monto muy corto de recursos. 

b) No •• a1gu1eron periodos de grac1a sobre el pago de 

1nter••••· 

e) No •• 1ndexaron los pagos de 1ntereaes al prec1o 

1nternac1onal del petr61eo n1 la cap1ta11zac16n de los 

m1amoa. 

d) El planteom1ento ut111zado paro obtener el b) y e) fue el 

de mot1voa pol~t1coa y no econ&nicos. dificultando el 

margen de negoc1ac16n con la banca 1nternac1onal (76). 

REPROGRAMACXON DE ~ ~ EXTERNA EGXPCXA 

La reprogramac16n de la deuda egipcia a comparac16n con M6x1co ha 

sido paquefta. Entre 1978 y 1981 la deuda externa de Egipto aument& 

mucho. Egipto empez& tambi6n durante estos aftas. a aplicar las 

pol~ticas de ajuste de1 FMX. A travAs de 1as cartas de 1ntenc16n, 

e1 FMX p1d16 a Eg1pto 1a correcc16n de tres puntos d6b1le& de su 

economto: 

,) El d6f1c1t en la ba1onza de pago, 

2) E1 camb1o de lo moneda (por med1o de devaluac16n), y 

3) La 1nf1ac16n crec1ente. 

Esto se propuso se h1c1era hasta 1986 para que Eg1pto cons1gu1era 

nuevos pr6stamos. Aún con sus d1f1cu1todes econ&n1cos, Eg1pto nunca 

ha dejado de pagar su serv1c10 de 1a deuda. Pero en nov1embre de 1986 

1a cr1&1s del petr61eo (calda de prec1os) junto con el aumento en el 

d6f1c1t de 10 balanza de pagos y 1a bo1anza comerc1a1, ob11g6 a 
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Eg1pto a renegoc1ar e1 acuerdo para 1a reeatructurac16n de 1a deuda 

••terna con •1 FMI por 1a cant~dad de $ e.s•• m~1lon•• de d61area que 

se vencla. Acordaron que a part1r de 1987 •• efectuarla e1 acuerdo. 

dando 18 meses de grac1a para cump11r con e1 pago (77). Pero o port1r 

da Ju11o de 1988, Egipto pidi6 otra vez 1a reeatructuraci6n por esta 

m1sma cantidad por otros 18 meaes (78). 

Eg1pto no ha tenido mucho experienc1a en 1a reestructurac16n de su 

deuda como ,...xico. que empez6 antes a renegoc1ar •u deuda. Adern15s. 1a 

deuda de Eg1pto es una tercera parte de 1a de 1a mayor 

parte con fuente• ofic1a1••. mientra• que ,...xico tiene 1a mayor parte 

de su deuda con fuentes pr1vadas (aproximadamente e1 87-). 

7.6.4. CAPITALIZACION DE LA~ y OTRAS ALTERNATIVAS MEXICANAS y 

EGIPCIAS 

Una propuesta para una soluc16n parcia1 a1 problema de 1a deuda 

de Eg1pto y M6x1co serla ut11izando su vinculo con Estados Unidos. 

Estados Unidos podrla hacer un ejemplo de su re1aci6n con 1oa dos 

paises para Latinoam&r1ca y 1oa paises 6rabe& y e1 mundo entero a1 

camb1ar parte de 1a deuda de estos paises con Estados Unidos para 

1nvert1r1a dentro de 1os dos mismos paises. Ea decir, en vez de que 

ios paises paguen los 1ntereses a Estados Unidos. Estados Unidos 

1nvierte estas cantidades en los respectivos paises tras un estud1o de 

1nvers16n. Esta 1nvers16n producirla ganancias a1 largo plazo para 

Estado& Unidos. y 01 mismo tiempo fomentarla la producci6n en los dos 

paises, y su parte de las gananc1as se ut111zarta para pagar el 

serv1c1o de la deuda restante. (79) 
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Hoy en dta 1os banco• hab1an de reduc1r 1a tasa de 1nteraa. de 

perdonar parte de la deuda. Estados Un1dos podrta aprovechar este 

mov1m1ento s1endo e1 primero que actOa para ayudar a patsea COlllO 

MAx1co y Egipto. Estado• Un1dos podrta perdonar parte de 1a deuda 

m111tar de Egipto. ya que compra 1a mayor parte de sus armas a Estados 

Unido&, o podrta bajar la tasa de 1nter8s de esta deuda mi1itar (como 

ya hizo en 1986). Ast demostrarla que es un 1tder en la bGsqueda de 

1a paz y 1a so1uci6n a la deuda externa. A Maxico 1e puede hacer lo 

mismo para mantener la aegur1dad a1 sur de au pala, tanto econCStnica 

como poltt~ca. 

Esta propuesta se 11ama "Capita1izaci6n de Deuda" (e•>. La 

capita1izaci6n de la deuda •• un tipo de financiamiento para resolver 

1os prob1emas de 1a deuda. Las casas de valores Juegan un pape1 

muy importante porque transfieren parte de 1a deuda a valores para 

proporcion6rse1oa a loa acreedores. Esta transferencia hace que 1os 

acreedores se vue1van socios de la• empresas endeudadas y la 

transferencia se vue1ve una 1nvers16n directa en 1as mismas empresas. 

La capita11zaci6n de la deuda se empez6 a aplicar en a1gunos 

paises de Am&rica Latina a principios de la d6cada de loa ochenta como 

una opci6n junto con 1a renegociaci6n de 1a deuda. Algunos bancos 

comerciales acreedores transfirieron algunos pr6stamos hechos a 1os 

bancos 1oca1es de 1os gobiernos de Brasil y Chi1e como bonos (81). 

En M&xico, ya se ha llevado a cabo el "Debt far Equity Swaps" o 

la vento de bonos, o 1a cap1ta1izac16n de pasivos, por medio del canje 

de deuda por acciones. E1 plan comenz6 en Chi1e antes y ha ten1do 

6xito. El prob1ema de que el gob1erno vendo moneda interna barata a 

cambio de deuda ha &ido alguna insegur1dad por parte de 1os posibles 
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1nvers1on1staa de1 reapa1do por parte de 1o• gob1ernoa. pero en •~. •• 

ha vend1do una buena cant1dad. Entre 1985 v 1986 Mllx1co vend15 

bono• que redujeron su deuda externa en 3•• m111onea de deuda (82). 

E1 proceso ea como a1gue: E1 banco cOlllJ)ra en S .55 centavos cada 

dl51ar de deuda. y deapu8a vende pagar•• en S .&• centavos a1 

1nvera1on1ata; •ate nuevo C0111prador acude a1 gob:lerno mex1cano. y 

1e revende la• acc1ones en S .e• e S .a• centavo• por d51ar. loa 

cua1es 1e aon cub1ertoa en pesos. y le ob11ga a 1nvert1r1oa en e1 

para. ya sea en amp11ac1en de plantas o en operac:lonea f1nanc1erae 

(83). 

De esta 111anera todo mundo sale ganando porque el pala reduce su 

deuda externa. loa fondo• de :lnvera:l&n a1rven para apoyar a loa 

economlaa y el vendedor de deuda obt1ene 11qu1dez. 

En Max1co se eat6 apl1cando la cap1tal1zac15n de 1a deuda con el 

Grupo A1fa y otras compaft1aa. Se espera que en Eg1pto se pueda 

encontrar ia manera de apl1carae pronto. MAx1co podrla compart1r con 

Eg1pto sus estud1o& sobre la cap1ta11zac15n y a su vez. Egipto podrla 

compart1r con M6x1co sus resultado& y avances en sus conferencia& 

reg1onales. y juntos podrlan d.1scut1r 1as alternat:lvas para 

desarrollar un frente comGn con una base s611da para enfrentarse a 

los acreedores. 

Tamb:lAn 1os gobi.ernos les han ped:ldo a 1as companios 

transnoc:lona1es establec:ldas y no establec:ldas en los paises. a las 

que los gob:lernos les deben d:lnero, que aumenten su act1v1dad en el 

para, y asl. la deuda se transferirla en un aumento de invers:l&n por 

estas empresas y entonces se podrla producir m6s y sacar mayor 

ganancia a cambio de la deudo y el servi.cio de J.a parte 

correspond1ente. 
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E1 reato de 1a deuda •• deber~a entonces renegoc1ar con mejores 

cond1c1on••· La renegoc1ac1an puede dar una oportun1dad a 1o• pa~••• 

endeudados de correg1r su cam1no econ&n1co. Pero esta parte no 

cance1a 1a deuda como con 1a cap1ta11zac16n de 1a deuda ya que esa 

parte de 1a deuda •e transf1ere como bonos. 

La cap1ta11zac16n de 1a deuda no ea una a1ternat1va Gn1ca paro 

reso1ver el prob1ema de 1a deuda; a1rve como una eatrateg1a junto con 

1a renegoc1ac16n de 1a deuda. Esta opc16n le proporc1ona a1 pata un 

reapa1do cuando ae enfrenta a1 FMX y al C1ub de Par1a para renegoc1ar 

su deuda. 

Esta opc16n a1rve para Am8r1ca Lat1na. pero no para Eg1pto ya que 

1a mayor parte de 1a deuda de Eg1pto es con gob1ernos y no con bancos 

comerc1a1es. AOn as! se puede buscar 1a manara de ap11car 1a 

cap1ta11zac16n de la deuda. pues los gob1ernoa acreedores pueden 

tranafer1r una parte de 1a deuda a los bancos comerc1a1ea de los 

paises acreedores. Esto se exam1na a cont1nuac16n: 

D1gamos que Egipto t1ene deuda con e1 gob1erno de Estados Un1dos. 

Egipto puede ped1r a 1os bancos comerc1a1es arner1canos que le compren 

a su gobierno una parte de 1a deuda y que la transf1eran a bonos que 

se 1ea vende a 1nvera1on1stas que 1nv1erten d1rectamente en Egipto en 

1os proyectos recomendados y establecidos por e1 banco. Todos pueden 

salir ganando. Al gobierno amer1cano se le paga su deuda; Eg1pto 

t1ene menos deuda y menos pagos del aerv1c1o y se benef1c1a del 

movimiento econ6m1co hecho por los 1nvers1on1stas que pueden sacar 

gananc1a&, y los bancos ganan su com1s16n en 1a venta de estos bonos. 

Otra manera en que Eg1pto podrta cap1tal1zar la deuda serta 

p1d16ndoles a compaft1a& 1nternac1onales que compraran parte de la 

deuda eg1pc1a en proyectos de 1nter6s para 1as compaft1as y as~. ser~an 
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soc1oa en eaoa proyectos. Esta se puede hacer cuando. por ejemp1o. un 

hotel no se adm1n1stra adecuadamente y sus gananc1aa son baja• para 

pagar su deuda. Entrar~a la compaftia extranjera que apartar~a el pago 

de la deuda del hotel o de una parte. y ••ria un socio activa que 

invertir~a para mejorar el hotel y aocar au parte de la ganancia. 

Esto puede hacerse tanta en el sector pOblico como privado. 

Finalmente. la tercera manera en que se puede adoptar tficticaa 

semejantes. ••ria que lo• egipcio• que trabajan fuera manden remesas a 

su pala (o sea divisa extranjera) invirtiandola• en proyectos 

promovido• por el gobierno y asl el gobierno tiene divi•a para pagar 

la deuda sin tener que seguir pidiendo prestado. Esta• remesa• se 

invertirfan en proyectos para Obtener mf5a d1V180 extranjera. 

7.7. DEUDA EXTERNA. ESTRATEGIAS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO 

~ ~ :f. MEXICO 

Existen esfuerzos para la creac16n de un marco internacional para 

la disminuc16n del problema de la deuda externa. pero el peso de estos 

esfuerzos cae sobre los paises subdesarrollados y altamente 

endeudados. M6xico y Egipto son dos paises a los que les tocarlo una 

gran parte de la responsabilidad de la creaci6n de este marco. Los 

objetivos de este esfuerzo por parte de los paises endeudados deben de 

tomar en cuenta dos puntos principales: 

1) Si es efectivo el esfuerzo de cada pals para pagar el cargo de 

la deuda externa acumulada del pasado; y 

2) Si se puede reducir la necesidad de cada pals de 

pr6stamos en el presente y en el futuro. 

Al anol1zar el problema de la deuda externa de Egipto y 

ped1r 

MA>Cico. 

se da uno cuenta que es realmente un prob1ema de f1nanc1am1ento de1 

desarro11o; este prob1erna t1ene ra~ces en otro problema que es 
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produc1do por 1a ex1stencia de 1a brecha en 1os recurso• 1nternos. y 

esta brecha ea como consecuencia de1 daficit en e1 ahorro naciona1 que 

debe cubr1r e1 vo1Gmen de inversi6n que •• necesita para 11egar a 1a 

tasa de1 crecimiento que se tiene como objetivo. Tamb16n hay una 

re1ac16n entre e1 vo1Grnen de esta brecha y 1a dependencia en e1 

financiamiento externo. Por eJemp1o. cuando 1a brecha de 1os recursos 

internos ea grande. 1a dependencia en e1 financiam1ento es grande 

tamb16n (84). 

Hay una so1uci6n 16gica para disminuir esta brecha. pero sin ser 

a travea de 1a d1sm1nuc16n en 1a tasa de inversiones de 1os paises 

aubdeaarro11ados. porque se detendrla •1 desarro11o. La so1uci6n debe 

ser a trav6& de1 aumento en e1 volDmen y tasa de1 ahorro interno para 

que e1 pala 1ogre sus objetivo& de desarro11o. 

racionarse 1os recursos internos de1 pala. 

Para so1uc1onar e1 prob1ema de 1a deuda. habrla que ver1o tamb1An 

a 1argo p1azo y como d1sminu1r e1 cargo en e1 corto p1azo. 

7.7.1. POLXTXCAS y ESTRATEGIAS~ QQK[Q y~ PLAZO 

Bajo este punto hay que enfocarse en dos p1anes que son: 

1) Racionar e1 uso de1 recurso de d1v1sas extranjeras. y 

2) Ap11car una buena polltica y estrategia para obtener pr6stamos 

de1 exterior con buenas condiciones. 

1) Para racionar e1 uso de1 recurso de divisas extranjeras. se debe 

seguir la siguiente regla: 

Es necesario que los dos patses disminuyan las importaciones de 

bienes de 1ujo y especi~icar este dinero para 

necesarias de la producci6n. 
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En e1 caso de Eg:lpto, es neceaar:lo que Eg:lpto ahorre en 1a 

:lmportac:l6n de a1:lrnentoa y a1 mi.amo t:lempo desarro11• au ti.erra para 

1a producc:l6n de 1oa a1:lmentoa neceaar:lo• de1 pa~a. 

Por ejemplo. Eg:lpto ti.ene d•f:lc:lt en su ba1anza comerc:la1 ya que 

sus :lmportac:lonea aon mayo rea a •u• exportac:lonea deb1do 

pr:lnc:lpalmente a 1a gran 1mportac:l6n de al:lmentoa y armamento. 

M6x:lco tuvo d8f1c:lt en la balanza comerc:lal hasta 198,. pero desde 

1982. ha ten:ldo auper6v:lt (Ver Cuadro 7-27) por los controle• en 1as 

:lmportac:lones. y el aumento en las exportac:lones no petroleras (85). 

En el Cuadro 7-28 se detallan loa gastos de :lmportac:l6n de Eg:lpto a 

comparac:l6n de sus exportac:lones y el d8f:lc:lt que caus6 en la balanza 

cornerc:lal. 

Lo mas grave para Eg:lpto es no ser autoauf:lc:lente en su 

al:lmentac:l6n, junto con el crec:lm:lento demogr6f:lco que es mCis alto 

que tamb:l.An la falta de ti.erra cult:lvable 

hace que Eg:lpto se endeude m6s para cubr:lr la :lmportac:l6n de 

ali.mento&; y para mantener su segur:ldad terr:ltor:lal por las guerras 

que ha ten:ldo con Israel. Eg:lpto ademc5s :lmporta armamento. 

En el caso de MAx:lco, es necesar:lo controlar la fuga de capi.tal 

ya que en los últ:lmos anos se est:lma que la fuga ha si.do de $ 56 m:ll 

m:lllones de d6lares (86), la m:ltad de la deuda externa del para, con 

la cual 

actual. 

se podrra pagar m6s de c:lnco anos de1 serv:lc:lo de 1a deuda 

Lo :lnd:lcado serra que este d:lnero regresara al pa~s para ser 

:lnvert:ldO en la producc:l6n, y tomar OS{ el lugar de la :lnvers:l6n 

extranjera. 

La fuga de cap:ltal ea un fen6meno muy :lmportante, acentuado por 

el Reporte Anual del BXS (Bank of Internat:lonal Settlements) de 1985. 

enfat:lzando el pel:lgro que presenta la fuga de cap:ltal de los parses 
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..- . 

CUAl>RO ?-2? 
EL l>EFICIT EN LA CUENTA CORRIENTE 

l>E EGIPTO V MEXICO 

S.98S. S.982 S.983 S.984 S.98!5 S.986 

EGIPT01 -2,S.3!5 -2.2s.s ?8!5 -S.,4!5? -S.,63? 

MEXI C01 -S.2,!544.3 -4,8?8.S s,s2s..s. 4,238.S !54S..0 -4,?S.S..S - FUENTES• Sobr• E9ipto1 Banco ni sr. R•port• d• S.98? 
Sobr• M•xico1 Edv•r Ortiz, ''I>•uda. Ext•rn-.. op. cit., P. 3. 
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CUADRO ?-28 

BALANZA COMERCIAL DE EGIPTO 

:1.983 :1.984 :l.98S :1.986 

Export•cion•• 2.2se 2,:1.98 2,6ee 2, S83 
IMpor"t.aciones ?,:1.93 ?,S3? 6,9?3 6,84S 

D•f'icit -4. 934 -S,336 -4, 3?3 -4. 2?2 

l tx~ortacion : •re¡>~;. re a o 24X 22.6X 2?X 2?. 4X 

l l,..~ortaoion • oM•rcio 
x •rior 6?X ??. 4X ?3X ?2. 6X 

FUENTE• Banco Mi sr. R•port• EconoMico d• :l98?, P. 33 
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de1 Tercer Mundo. se eat1ma que 1a fuga de cap1ta1 de Mex1co 11eg& a 

representar e1 4&.e• de su deuda externa de 198&. y para Eg1pto. se 

eat1ma 1a fuga de cap1ta1 como •1 34• de su deuda tota1 en •1 m1•1110 

ª"º (87). 

Es necesar1o tener un contro1 adecuado de 1a• d1v1aas 

extranjeras por med1o de un presupuesto que v1g11e y pueda contro1ar 

e1 gasto de estas d1v1saa. 

Para reao1ver •1 prob1ema de 1a 1nduatr1a no product1va hay que 

apoyar 1o• sectores para que produzcan 1o que •1 pala podrla 

de 1mportar o que produzcan para 1a exportac1en. 

2) Para ap11car una buena po11t1ca y para 

dejar 

obtener 

pr6stamos de1 exter1or con buena& cond1c1ones. se debe tomar prestado 

para e1 aparato product1vo y no para e1 de conaulllO. para aal 

promover e1 crec1m1ento de 1a tasa de ernp1eo. de ahorro. y expand1r 

e1 mercado 1nterno y externo. 

La po11t1ca de 1a obtenc16n de pr6stamos debe ser para resolver 

e1 desequ111br1o en 1a ba1anza de pagos y que adem6a d1sm1nuya e1 

d5f1c1t gradua1mente. y apoye 1a balanza comarc1al para obtener un 

superftv1t; este super6v1t puede espec1f1carse para e1 pago de1 cargo 

de 1a deuda (BB). 

Todo esto se puede lograr por rned1o de proyectos que tengan Ax1to 

en 1a producc16n 1nterna o externa. 

Cuando se controla la deuda externa. el periodo de gracia no debe 

ser menos del periodo de gestac16n de la 1nvers16n. o sea que no 

deben vencerse los pagos antes de que haya producc16n en los 

proyectos. 
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La po1~tica de 1oa prAatarnoa debe aer una con 1a cua1 •e obtengan 

1os prAatamoa de diversa• fuente•. 

favorab1e• que ae ofrezcan. 

aegGn 1a• condicione• 

Egipto y Maxico no deben pedir praatamoa a1 corto p1azo a1 menos 

de que sea como G1timo recurso; estos praatamoa a corto p1azo no deben 

invertirse en proyectos para e1 1argo p1azo. 

Debe quedar c1aro. que para aumentar 1a capacidad de1 Estado en 

cubrir su deuda externa y continuar e1 desarro11a econ&nico, no debe 

permitir que e1 consumo tome todos 1o• fruto• de1 deaarro11o. •ino que 

e1 aumento debe uti11zarse para financiar mas 1nversi6n interna y para 

pagar e1 servicio de 1a deuda. o sea que no se debe perder en bienes 

no productivos. 

7.7.2. POLITICAS y ESTRATEGIAS~ LARGO PLAZO 

No hay duda de que •1 crecimiento de 1a deuda en 1oa pa~ses 

subdesarro11adoa, y part1cu1armente en 1os casos de Egipto y M6xico. 

est6 re1acionado con 1a sttuaci6n tnternaciona1 y regiona1 (89). Por 

eso. es dif~ci1 suponer que pueda haber 1as mismas faci1idades de 

pr&stamos en 1a d6cada de 1os ochenta. ya que 1a d6cada actua1 es muy 

cr~tica y dif~ci1 a comparac16n de 1as dos anteriores. y 1a deuda no 

puede seguir aumentando hacia e1 infinito. 

E1 objetivo primordia1 de Egipto y Mlixico debe ser 1a obtenci6n 

de 1a autosuficiencia en su econom~a nac1ona1. y esta etapa de 

autosuficiencia debe dar1ea a 1os dos paises 1a posib11idad para 

continuar e1 desarro11o y e1evar e1 n1ve1 de bienestar de 1os pueb1os 

sin tener que pedir pr6stamos a1 exterior. 

Con que- condiciones pueden estos pai§ea obtener 

autosuficiencia v16ndo1o como una rea1idad ? y. 

contro1es que se necesitan para obtener estas 

4B• 

cuaXes son 1os 

condiciones? Es 



posibie que Egipto y MIJxico puedan iograr iiegar a una etapa de 

autosuf1c1enc1a rGpida, aunque por el momento deprndan de lo• 

pr6stomoa del exter1or? Hay etapa• por la• que_t1enen que pasar 

los pa~sea para llegar a esta etapa de autosuf1c1enc1a? 

Para contestar a esta preguntas •• necesario 1nd1car que la 

neces1dad del f1nanc1amiento externo esta relacionado con la tasa de 

ahorro 1nterno cuando •• menor a la tasa de 1nvera16n deseada. 

M1entras la s1tuac16n sea esta, la brecha cont1nuar6. Para que M8x1co 

y Egipto lleguen a la autoau,1c1enc1a deben adoptar un programa y 

pensamiento ordenado para poder d1am1nu1r esa brecha es•>. 

7.7.3. SUPERACION DEL CICLO DEL ENDEUDAMIENTO 

Hay muchas 1nvest1gac1onea y estudios sobre el ciclo de la deuda 

externa para hacerla llegar hasta 1a etapa de 1a autosuf1c1enc10, en 

part1cu1ar por e1 Banco Mund1a1. Xnd1ca e1 Banco Mund1a1 que para que 

1os parses 11eguen a 1a autosuf1c1enc1a, t1enen que pasar por tres 

etapas fundamenta1es. Estas etapas son parte de1 c1c1o 11amado "E1 

C1c1o de 1a Deuda Externa" (91). 

Aunque se menc1on6 en e1 Cap~tu1o 4 1a teorra de 1a& Etapas de1 

Endeudam1ento, aqur se ap11ca 1a teorra en 1os casos de Eg1pto y 

M6x1co para conocer en que etapa est6n 1os paraes. Eg1pto no ha 

superado 1a pr1mera etapa por tener dAf1c1t en su ba1anza comerc1a1, 

pero su deuda se est6 reduc1endo desde 1986 ya que e1 gob1erno ha 

programado esta reducc16n que puede ayudar1e a pasar a 1a segunda 

etapa. MAx1co est6 en 1a segunda etapa con re1ac16n a su desarro11o y 

porque t1ene super6v1t en su ba1anza comerc1a1; s1n embargo Aste 
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super6v1t no es suf1c1ente para cubr1r e1 aerv1c10 de su deuda por ser 

tan a1ta, y menos. para d1r1g1r1o a1 deaarro11o; 

avanzar. 

por esto no puede 

Respecto a 1os casos de Eg1pto y f111Ax1co. es obv1o que 1oa dos 

paises no han pod1do avanzar porque 1oa dos t1enen una brecha grande 

en 1os recursos 1nternoa y no se ve hasta ahora una tendenc1a ciara a 

1a d1am1nuc1en de sus brechas. La tasa de1 ahorro 1nterno es 

todavla menor a 1a tasa de 1nvera16n. y por esto necea1tan aOn aegu1r 

tomando pr•stamoa para cubr1r 1a brecha. y de 

deuda s1gue aumentando. 

esta manera su 

E1 prob1ema de 1oa dos paises a1 no pasar de etapa es que t1enen 

que pagar un a1to aerv1c1o de 1a deuda y esto. aunado a que ,...x1co 

t1ene fuga de cap1ta1 y que Eg1pto necea1ta sus recursos de d1v1aas 

para cubr1r 1as ob11gac1ones de 1a 1mportac16n de a11mentoa b6•1coa, 

causa un d6f1c1t en 1a cuenta corr1ente. De esta manera 1oa dos ae 

vue1ven mesa depend1entes de1 f1nanc1am1ento externo para poder cubr1r 

e1 dAf1c1t en 1a cuenta corr1ente. E1 Cuadro 7-27 1nd1ca e1 d•f1c1t 

en 1a cuenta corr1ente de MAx1co y de Eg1pto. M6x1co tuvo d6f1c1t en 

1981 y en 1982. y 1uego de tener super6v1t en 1983. 1984 y 1985, 

vo1v16 a tener d6f1c1t en 1986. Eg1pto s1empre tuv6 dAf1c1t entre 

1981 y 1986. 

E1 financiamiento externo juega un pape1 muy 1mportante 

cubrir e1 d5f1cit en 1a cuenta corr1ente de 1os dos paises. 

Que- se neces1ta para superar 1a pr1mera etapa en 

para 

estas 

cond1c1ones? Se neces1ta seguir 1a s1gu1ente "f6rmu1a" que cada pals 

puede adaptar y ap1icar segOn sus condiciones. 
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1) La tasa del. ahorro 1nterno debe aumentar. En 1a d6cada de l.oa 

setenta el. promedio de 1a tasa del. ahorro interno era menor 

a1 promed1o de 10 tasa de 1nvers16n y esto vino a causar una 

aituaci6n cr6n1ca en 1a dacada de 1o• ochenta. 

1nterno aumenta. 

externos. 

baja 10 dependencia en 

51 •1 ahorro 

1o• pr6atamos 

2) Para 1ograr una tasa a1ta en e1 ahorro interno de MAxico ea 

necesar1o rnonopo1izar e1 auper6vit econl5m1co en todos 1oa 

sectores econ&nicoa nac1ona1e•; evitar el desperdicio de 

recursos. p1anificar e1 consuma. promover el ahorro. racionar 

1aa 1mportac1onea. aumentar e1 nive1 de producc16n y contro1ar 

10 fuga de cap1tal. Para Egipto es necesario tOlllb18n 

monopol.izar e1 auperftvit econ&nico. control.ar e1 desperdicio 

de l.oa recursos m6s 1mportantes. quitar gradual.mente l.oa 

subsidios. racionar l.a• 1mportacionea (Egipto tiene d8ficit en 

1a bal.anza comercia1). apoyar e1 

ahorro y aumentar •1 nivel de producci6n. 

3) Para disminuir l.a dependencia en el exterior y para sa1ir de 

1a primera etapa. es necesario que cada pata sea 

autosuficiente en l.a a11mentaci6n. En el caso de M6x1co. ... 
puede l.ograr fticil.mente porque Mlixico ea un pa!l:a 

fArtil.. pero en el. caso de Egipto se necesitan hacer cambios 

drti&ticos ya que no es un pata l.o suficientemente fArt11 y 

tiene que importar el. 75~ de su trigo. aparte de l.a 

parte de otros alimentos. 

483 

mayor 



4) Para poder aa1ir de esta etapa es necesario tambi6n ped:lr 

pr•atamoa con mejores condiciones. Tanto para ..... 1co 

para Eg:lpto, aua acreedores princtpa1•• son 10• 

eatadounidenaea, y 1e• convendr~a a 1o• do• pa~••• 

para pedir llM!tjorea cond1c1onea en 1o• pago• de •u• 

como 

banco• 

unirse 

deuda•. 

Estados Unidos ea un socio de comercio e•terior 

para arnboa. 

importante 

5) Tamt>t•n ea necesario aumentar 1a capac1dad de 1a econorn~a 

7.B. 

nac1ona1 para apoyar a1 sector exportador, y apoyar tambt•n a 

otros sector•• por 1oa cua1e• •• obtienen divisas extranjera•, 

COlllO e1 sector de Turismo, y en e1 caso de Egipto. tas remesas 

de 1oa trabajadores en e1 e•ter1or (M6xico t1ene ayuda por 1os 

trabajadores que se pasan a loa Estados Unidos i1ega1rnente, 

aunque no se reconoce n1 se cuanti~ica como en Egipto). Es 

necesario tamb18n 11rnitor la importaci6n de bienes de flujo. 

RESUMEN y CONCLUSYONES 

como se mencion6 anteriormente. nuestro on611s1s indica que 

Egipto se endeud6 por razones muy di~erentes a las de M6xtco. S61o en 

su plan de desarrollo es donde concuerdan de una manera mlis especifico 

en re1ac16n de su endeudamiento. Egipto tiene una localizaci6n 

geogr6fica estrat6gica por ser vecino del pala de Zsrael y estor cerco 

de1 conflicto de los palestinos. Esta 1ocaltzaci6n del pals de Egipto 

lo ha forzado a hacer gastos muy altos paro mantener una fuerza 

militar preparada y para comprar armamento del exterior al igual que 

producir armamento. La tierra de Egipto es otro problema yo que es 

des6rtica y lo mayor parte de 6sto no es cultivable. Por este motivo, 

Egipto importo muchos alimentos y est6 expuesto a ios cambios 

de precios en los mercados externos. La situaci6n se comp1~ca ya 
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que Eg1pto tuvo una economra cerrada durante iaa dacadaa de 1oa 

c:Lncuenta y •••enta, y apena• empez6 a camb:Lar eata po1rt:a.ca hacia 

rned:Ladoa 

camb1.os 

de 1oa setenta. S:ln embargo, han a1do d:Lfrc:1.1es 1os 

econ&n1.coa :Lnternos. ya que •1 gobi.erno habra quedado 

compromet:Ldo a dar c:Lertoa servic1os socia1es y a subs:Ldiar muchos 

articu1os para au pueb1o, que han aido d1.fic11•• de dejar. Por 

otro lado, la privat1.zaci6n de empresa• y su crec:lm1ento ha sido 

lento por el poco tiempo desde que Egipto abr:l6 au mercado en ioa 

setenta; en real1.dad, el gob1.erno ea duefto de1 m&a de1 7•• de 1aa 

......,reaaa de Eg~pto. Laa transnacionale• han aumentado, pero eatctn 

1im1.tadaa por el mismo gobierno. La empresa privada 1.nterna ea 1a mda 

pequefta y con 1as menores poaib1.lidades econ&n1.cas para 

estab1ecer grandes negoc1.oa. La intenc1.'5n de1 gobierno a1 

abr:Lr 

para 

su mercado fue para obtener :Lnvers1ones del extranjero 

el aparato product:Lvo, pero 1a mayor parte de 1as 

:lnversi.onea han sido dir:Lg1.das a1 aparato de consumo (como b:lenes de 

lujo) ya que la gente estaba deseosa de tener estos bienes deapuAs de 

anos de escasez por las guerras. 

Un punto interesante de comparaci6n entre Egipto y M&>c:Lco es que 

Egipto antes de su independencia de Ing1aterra en 1952, f'ue paI's 

acreedor ya que le prest6 dinero a Ing1aterra durante 1a Segunda 

Guerra Mundial. Esta deuda la pag6 Inglaterra pr1nc1palmente con 

mercanctas aan despu•s de la 1.ndependenc:La. 

Mftx:Lco empez6 su crec:Lm1ento econ6m1co 1ndepend1.ente muchos aftas 

antes, y su endeudamiento tamb16n empez6 antes. En sr, M6x1co 

por tres etapas de crec:Lm:Lento. La primera etapa entre 1824 y 

pase 

1912 

destaca por la construcc16n de1 f'errocarr11 y ei crec:Lmiento y 

modern1zac16n t~p1cos del s:Lg1o pasado. La segunda etapa entre 1914 y 
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1942 destaca 1116• por ser una apoca de deacubr1m1ento y a1to desarro11o 

para M&x1co Junto con su part1c1pac16n en •1 mercado 111Und1a1 como 

exportador. Esto 6poca deatoco tamb16n porque MllM1CO no tuvo 

neces1dad de1 endeudam1ento exter1or. La tercera etapa desde 1942 

hasta 1982 por 1o menos. destaca por •1 a1to crec1m1ento de 1a deuda 

part1cu1armente desde 1a d6cada paaada y por 

descubr1m1ento de pozos petro1eroa en 1a m1sma d6cada. 10 que aument& 

1a r1queza de1 pafs. ya que t1ene mucho• producto• pr1111ar1oa y •• 

autosuf1c1ente en su a11mentac16n esenc101. E1 prob1etna de 6ate pala 

ha &1do e1 a1to endeudam1ento y e1 exces1vo apoyo que tOM6 en e1 

petr61eo 01 ser caa1 monoexportador de esta mater1a pr1111a. y 10 fa1ta 

de 1nvers16n en 1os b1enea de cap1ta1. perm1t1endo 1a entrada 

economfa a uno gran cant1dad empresa• trananac1ona1ea. 

a ia 

Eg1pto y M8x1co comparten &1m111tude• en su endeudam1ento con e1 

exter1or. y •atas •• pueden ver a cont1nuac16n: 

1) La mayor parte de sus deudas es con Estados Un1dos. 

2) Los dos t1enen d6f1c1t cr6n1co en sus ba1anzas de pagos. 

3) Los dos t1enen problemas en cubr1r su serv1c1o de 10 deuda. 

4) Los dos sufren por la baja en e1 prec10 de1 petr61eo por ser 

exportadores. M6x1co perd16 S 4.5 m11 M111ones de d61ares en 

1a venta de petr61eo en 1986. y Eg1pto perd16 S 1.5 m11 

m111ones. 

5) Loa dos t1enen fuga de cap1ta1. La fuga de cap1ta1 de M6x1co 

se ca1cu1a en 48.8- de su deuda tota1. y la de Eg1pto en 34 •• 

6) Los dos astan sujetos a 1as cond1c1ones de1 FMI. 

7) No se perm1ten cuentas bancar1as en d1v1sa extranjera 

dentro de 1os pa~ses. 
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Las d1ferenc1as mlSs sobresa11entes entre las deudas de las dos 

paises son las s1gu1entes: 

1) La mayor parte de la deuda mex1cana •• con fuentes pr1vada•. 

m1entraa que la de Eg1pta ea pr1nc1palmente deuda of1c1a1. 

2) Mlix1co •• uno de loa pal••• mll• endeudado• de1 mundo y f1gura 

entre lo• pr1rneros de lo• pal••• en desarrollo (•egundo lugar) 

(92). 

3) Mlix1co anunc16 ante 1a comun1dad 1nternac1onal que tenla 

d1f1cu1tad en hacer sus pagos del aerv1c1o de 1a deuda (1982). 

pero Eg1pto. aGn con sus d1f1cu1tades econf5m1cas. nunca ha 

hecho esta dec1arac16n pGb11camente. 

4) Eg1pto t1ene un d6f1c1t en su ba1anza comerc1a1, pero a part1r 

de 1981, MAx1co ha ten1do super6v1t en su balanza comerc1a1. 

5) A part1r de 1981, Mlix1co tom6 mucho• pr6atamos al corto plazo, 

e1 t1po de prAstamo mela costoso. 

6) Eg1pto rec1be ayuda de AXD y M6x1co no. 

ayuda econl5m1ca del gob1erno de Estados Un1dos con aprobac16n 

del Congreso del pala, MAx1co no. 

Los efectos de la deuda no son s61o econ6m1cos. M6x1co y Eg1pto, 

al 1gual que otros paises del Tercer Mundo altamente endeudados. 

sufren por e1 desempleo. los altos costos. la falta de oferta de 

educac16n a alto n1vel tecno16g1co. 1a fuga de cerebros, y en si 

n1veles de b1enestar bajos a comparac16n de los paises desarrollados. 

El endeudam1ento de Eg1pto pasa por tres periodos despuAs de su 

1ndependenc1a. pr1mer perlado 1n1c16 despuGs de mor1r 

el pres1dente Nasser e 1n1c1ar su pres1denc1a Sadat 

El segundo periodo empez6 cuando Sadat adopt6 ia poi~t1ca de 

economla ab1erta que dur6 hasta su muerte (1975-1981). El tercer 
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periodo fue despuas de su muerte cuando tom& •1 poder Mubarak. 

Esta etapa se d1at1ngue por 1a baja en e1 prec1o de1 petr61eo. y 

por 1o m1amo. mucho• trabajadorea emp1eadaa en •1 Go1fo regresaron 

a1 reduc1rae 1oa emp1eaa. Por otro 1ado. e1 terrorismo afect6 a1 

turismo, haciendo de Eg1pto un 1ugar 1naeguro por 1a cercan la 

a 1oa prob14t111Ga de1 Medio Oriente. que 1nc1uye 1a guerra de Xr6n 

e Xrak. Tambian ae redujeron 1oa 1ngreaoa de1 Cana1 de Suez por 

esto guerra. Juntos. afectaron negat1v01Mtnte sobre 1a econamla 

egipcia y sobre su deuda que etnpez6 a pasarse a una etapa critica. 

SegOn 1a informac16n anterior, flllllxico y Egipto han permanecido en 

1as primeras etapas de1 endeudamiento. Paro superar e1 cic1o de1 

endeudD111iento primero posan 1os paises por 1as trea etapas de1 

endeudamiento. En 1a primera etapa •1 ahorro interno es menor a 1a 

inverai6n deseada; en 1a segunda etapa aumenta e1 ahorro interno para 

cubr1r 1as neceaidade& de 1a 1nverai6n; 1uego 1oa paises ae preparan 

1os poi••• para 10 tercero etapa que se a1canzo cuando e1 ahorro 

interno ea mayor a 1a invers16n. En esta etapa 1os paises tambiAn 

disminuyen su necesidad de capito1 externo, o io e11minon por 

tener tomb16n super6vit en su bo1onzo comercia1. 

Asl, M6x1co y Egipto pueden e1aboror un tratamiento concertado o1 

prob1ema de 1o deudo para so1uc1onar1o y erradicor1o. 

respecto son 1as s1gu1entes: 

Med~das ai 

1) Un esfuerzo sostenido de 1os paises deudores por omp11ar su 

producc16n, su ahorro e invers16n, y mejorar su ba1anza de 

pagos. Conviene dar una atenc16n espec1o1 o: 

o) e1 equ111brio f1sco1, 

b) 10 react1voc16n de inversiones, 

e) 1os 1ncent1vos de precios, y 

488 



d) un t1po de camb1o adecuado. 

2) Med~das comp1ementar1aa de 1a comun1dad 1nternac1ona1 para 

a11gerar la carga de la deuda y mejorar laa poa1b111dadea de 

transferenc1a. en part1cular med1ante: 

a) Una d1sm1nuc16n a1gn1f1cat1va de ias tasas 

1nternac1onalea de 1nter••· 

b) e1 manten1m1ento de prec1oa tolerables de exportac16n 

de loa productos pr1mar1oa de 10• paraea en 

deaarro11o, y de prec1o• 1nterno• adecuado• de 1oa 

a11mentoa de 1oa aubdeaarrol1adoa. 

e) la auapena16n de nuevas trabas comerc1a1ea. 

el ret1ro de las ex1atentes. 

y luego. 

d) un camb1o de la• regla• de cond1c1onal1dad or1entado a 

la expana16n econ&n1ca con la rneJorra de la ba1anza de 

pagos en el corto plazo, 

e) una ampl1ac16n pronta y cons1derable de los prAatamoa 

rGp1dos por parte de las agenc1aa of1c1a1es de 

f1nanc1am1ento para e1 desarro1lo. 

f) un acuerdo para que los pr1nc1pales bancos pr1vados 

reanuden sus pr6stamos, 

g) un 1nstrumento de garantra para las 1nvers1ones 

extranjeras, 

h) la convers16n de una parte de la deuda de los paXses 

menos desarrollados con las agenc1as of1c1ales en 

cr6d1tos del t1po que otorga ia Asoc1ac16n 

Znternac1onal de Fomento, o en donac1ones. 
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Oespu6s de estas augerenc1aa en e1 s1gu1ente capltu1o de 

conc1us1ones •• puede ap11car a1gunas med1das para reao1ver e1 

prob1ema de 1a deuda a n1ve1 mund1a1 y reg1onal para que a1rva para 

1a so1uc16n que pueden tomar en conjunto flllllx1co y Eg1pto. 

Oeapu6a de 1a Segunda Guerra Mund1a1. caa1 todos 1os paises que 

part1c1paron en ••ta guerra sa11eron econ&n1camente afectados. 

Estados Un1doa. s1n embargo. no fue rea1mente afectado y reau1t6 ser 

e1 pala mlia avanzado de 1a econom!a cap1ta11ata rnund1a1. Su 

capac1dad de producc16n no fue afectada por 1a guerra. n1 tampoco su 

terr1tor1o aufr16 p6rd1da• con 1a guerra armada (excepto e1 ataque 

de Pear1 Harbar en Hawa11). Para reaponder a 1a• necea1dadea de au• 

a11odoa. Estado• Un1doa operaba au capac1dad product1va a1 ml5x1mo para 

proveer a11mentoa. armas. y 1uego para 1a reconatrucc16n V 

rnodern1zac16n de ••toa. A1 mejorar 1a• econom!aa de 1o• a11adoa. 

Estados Un1dos comenz6 a preocuparse por mantener e1 a1to ~nd1ce de 

crec1m1ento de •u economla a1 surg1r prob1emas despu•• de term1nar 

la guerra. como 1oa que se menc1onan a cont1nuac16n: 

1) Una deb111dad en la tasa de acumulac16n de cap1tal. 

2) E1 problema de vender sus b1enes. y 

3) E1 deter1oro en la tasa de gananc1a. 

Para enfrentarse a estos problemas. Estados Un1doa tomo c1ertas 

med1daa como 1mponer el d6lar amer1cano como moneda mund1al segan el 

acuerdo de Bretton Woods en 1944. Tamb1An se f1j6 que el d61ar tendrla 

un valor de $35 d61ares por onza de oro por la reserva de oro que 

tenla entonces Estados Un1dos. Esta fuerza 1e d16 a Estados Un1dos la 

oportun1dad de transfer1r act1v1dades econ6m1cas fuera de sus 

fronteras. El Plan Marshall d16 la oportun1dad a que Estados Un1dos 

le prestara d1nero o sus al1ados para la reconstrucc16n de sus 
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economtas. y de esta manera Estado• Un1doa aumenta au exportac1an de 

cap1ta1 pr1vado a 1oa palaea de Europa Occ1denta1 ya que tenran mucha 

necea1dad de 1oa pr••tamoa amer1canoa y 1aa mercancraa amer1canaa. 

Esto ayud6 para que Estado• Un1doa aumentara au taaa de acumu1ac18n 

de cap1ta1 fuera de1 para con e1 reapa1do de au moneda que era ahora 

la moneda mund1a1. 

E1 aumento en la exportac18n de cap1ta1 amer1cano durante 1as 

d8cadas de 1os cuarenta. c1ncuenta y sesenta fue tan a1to que esto 

causa un dAr1c1t en la balanza de paga• de Estados Un1doa en •1 5rea 

m111tar. ya que ae abr1eron muchas baae• amer1canaa en d1v•r•a• partea 

del mundo. y por 1aa guerras de Corea y V1etnam. Para poder reao1ver 

a exportarlos al exter1or depend1endo de la conf1anza que le 

el mundo de poder respaldarse con e1 d61ar. La real1dad es 

cada d6lar que ae exportaba ahora representaba en real1dad 

Estados Un1do& un aumento en la deuda de su econornlo ya que 

de d61area en la Banca Centra1 era de $68 m11 m11lones 

tenla 

que 

para 

e1 

en tota1 

1971 (93), m1entras que el oro que tenla COlllO reserva se habla 

reduc1do a S 11 m11 m1llones; o sea que esta reserva era de1 

d1nero en la Banca Central. Estados Un1dos ya no podio respaldar 

su d6lar con el oro. y ~ue cuando los demtis paises se d1eron cuenta 

de la cr1s1s de1 d6lar y p1d1eron la convers16n del d61ar a oro. Loa 

paises tenlan reservas de oro y le p1d1eron a Estados Un1dos que los 

camb1ara por el oro según el Acuerdo de Bretton Wood&. El entonces 

pres1dente. R1chard N1xon. se opus6 ya que perderla el oro que le 

quedaba de reserva y dec1d16 en agosto de 1971 no perm1t1r la 

convert1b111dad del d6lor a oro. e 1ntrodujo la f1uctuac16n del 

d61ar para que se redujera su valor. Todos 1os paises. 
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part1cu1armente 1o• paises cap1ta11staa 1ndustr1a1ea, no 

pud1eron hacer nada porque 1a calda de1 d&1ar no 1ea favorecla 

porque sus reservas 

d61area. 

••• entonces estaban en 

En alntea1s, 1a deuda externa d• Estados Un1doa ha crec1do 

demaa1ado y no cubre e1 d6f1c1t en 1a ba1anza de pagos y e1 d•f1c1t en 

1a ba1anza comerc1a1 (y su deuda externa eat6 en d&1ares en 

ei exter1or). Los amer1canoa v1ven a n1ve1ea de consumo muy 

muy por arr1ba de 1as poa1b111dadea de 1a economla amer1cana. 

a1tos, 

SegDn e1 an611s1s anter1or podemos dec1r que e1 aumento tan 

grande en e1 d8f1c1t de 1a ba1anza de pagos y 1a ba1anza comerc1a1 de 

Estados Un1doa se parece a 1a de 1os paises endeudados de1 Tercer 

Mundo en e1 aent1do de que gastan mas de 1o que producen en e1 

1nter1or y f1nanctan 1a brecha de 1a ba1anza comerc1a1 a trovas 

de pr6stamos externo&, Estados Un1doa con 1aa 1nvera1ones de1 

exter1or y 1os paises subdesarro11ados con 1os prAstamos bancar1os. 

Entre 1os anos 1983 y 1985 Estados Un1dos rec1b16 f1ujos de cap1ta1 

extranjero con un promed1o de $ 1•• m11 m111ones de d61ares anua1es. 

E1 econom1sta amer1cano, Fred Bergeste1n, d1j6 en un arttcu1o 

publ1cado en 1a rev1sta "Cha11enge" de Ju11o/agosto de 1984, que 1a 

s1tuac16n de 1os Estados Un1dos se parece a 1a s1tuac16n de1 Tercer 

Mundo entre 1973 y 1982, cuando e1 d6f1c1t en su ba1anza de pagos se 

vo1v16 cr6n1co y sin embargo, se endeud6 m6s. 

E1 dAfic1t en 10 cuenta corr1ente de 1a econornta estadounidense 

11eg6 a $ 199 m11 m111ones en 1984, e1 equ1va1ente a1 dAf1c~t en 1a 

cuenta corriente de 1os paises de1 Tercer Mundo en 1982. e1 ano en que 

esta116 la deuda de la cr1sis externa, al anunciar MAx1co, Bras11 y 

Argent1na (1os paises m6s endeudados) que no podlon pagar ya su 
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serv1c1o de la deuda. Bergeste1n agreg6 que •1 la tasa de 

crecim1ento econ&n1co de Estados Un1doa era menor al de 1o• otros 

pa~aes occidenta1ea (principa1mente Jap6n y A1emania), e1 d6ficit en 

la cuenta corr1ente 1ba a aumentar hasta llegar a loa S s•• m11 

mi11ones de d61area en 199• (94). 

s1 1lega a eata cant1dad en 199•. el porcentaje del dAr1c1t al 

PXB de Estados Unidos aer6 de1 s•. Se predice que 

la deuda externa de Estados Un1dO& va a ser mlla alta que el total de 

la deuda externa de 1oa pal••• del Tercer Mundo. 

segunda cr1sis de la deuda ""'nd1al. 

Entonces empezara la 

Bergeste1n tamb1•n pred1ce que la deuda externa de Estado• 

Un1doa en 1989 pasar6 el tr1116n de d6lares y que aumentar& anualmente 

S s•• m11 m1llones de d6larea. En este caso se espera que el 

porcentaje de la deuda a comparac16n de la• exportac1onea de Estados 

Un1dos aerft del 2••• me5s, porcentaje que comprobara la ex1stenc1a 

de una cr1s1s. Ind1ca Bergeste1n tamb1An, que el desarrollo de 

la deudo externa de Estados Un1dos de 1981 a 1985 se parece al 

desarrollo de la deuda entre 1966 y 1971 cuando term1n6 destruyendo el 

Acuerdo de Bretton Woods y lo convers16n del d61ar en oro y 

comenz6 la fluctuac16n del valor del d61ar. Rec1entemente, entre 1985 

y 1987 el d61ar se ha devaluado en un 1••• con las monedas de 

Aleman1a Occ1dental y Suizo (95). 

Es importante tomar en cuenta lo que dice Bergeste1n sobre lo 

s1m111tud entre la cris1s de lo deuda externa de los paises del Tercer 

Mundo y la cr1s1s que pred1ce de la deuda externa de Estados 

Un1dos en el futuro pr6x1mo. Esto no s1gn1fica que se puedan comparar 

las econom~as de Estados Unidos con las del Tercer Mundo, ya que el 

n1vel de 1nvers16n en Estados Un1dos es muy alto; adem6s una gran 
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parte de 1o• f1uJo• de cap1ta1 externo se d1.r1.gen a f1nanc1.ar muchas 

act1.v1.dade• product1.vas, y Estados Un1doa presta con su moneda 

nac1.ona1. que ea 1a moneda 1.nternac1ona1. y ti.ene un •1•tema po1!t1co 

est0b1ec1.do. un crec1.m1.ento econ«5m1.co V una estructura 

product1va d1nftm1ca y v1ta1. 

La aegunda cr1a1.s deuda 111&.1nd1.a1 que rnenci.ona 

Bergeate1.n aera reauitado de1 crec1.m1ento de 1a deuda de Eatadoa 

Uni.dos, a1 menoa que Eatadoa Un1do• haga un camb1o eatructura1 

dr6st1.co en su economra para correg1r e1 desequ1.11br1o. Debe de 

cubr1.r e1 dAf1c1.t en 1a ba1anza de pagos y reduci.r e1 dAf1.c1.t en 1a 

ba1anza comerc1.a1. 

Entonces. exi.ate una re1ac1oft entre 10 deuda externa de Estados 

Un1dos y 1a deuda externa de 1oa paiaea del Tercer Mundo? C1aro que 

sr. porque cuando 1a cr1.s1a de la deuda mund1a1 se vue1va cr6n1.ca 

va a comenzar una competenc1a entre Estados Un1.dos y 1oa paises de1 

Tercer Mundo para consegui.r 1os excedentes en 1os flujos de 

capi.tal 11.mi.tados en el mundo. 

En resGmen se puede conclui.r que e1 desarro1lo es una acci6n 

pos1t1va, resu1tado de una estrateg1a adecuada para obtener el 

desarrollo sin caer en la trampa de 1a deuda y su c1clo v1.c1.oso. El 

mejor ejemplo de que esto se puede 1ograr es viendo las econom!as de 

Jap6n y Alemani.a. Son paises altamente desarro1lados y ocupan el 

primer y segundo 1ugar mund1.al respecti.vamente con respecto al 

superGvi.t en la balanza comerci.al. 
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CAPJ:TULO !! 

CONCLUSJ:ONES y RECOMENDACJ:ONES 

B.1. J:NTRODUCCION 

La cr1&1• de la deuda externa en 1o• pal••• del Tercer Mundo ea 

un ~en&neno rec1ente v muy relevante en la h1ator1a contemporanea de 

loa relac1ones econ&n1caa 1nternac1onales. que 1ndudablemente a~ecta 

la vi.da pollt1ca. soc1al y econ&ni.ca de todos los pueblos que lo 

En v:lrtud de esta c1rcunstanc1a. se tomaron en consti.tuyen. 

cons:lderac16n 1oa casos de Mlbci.CO y Eg1pto como paises 

subdesarrollados de regi.onea y conti.nentea di.ati.ntoa. pero af:Lnea en 

muchos aspectos, como casos de 1nter6s en e1 es tu di.o aqut 

expuesto, en loa si.ate capitulas prev:Loa al actual en el que se 

proponen aoluc1onea y recomendaci.onea de alcance 1.nternaci.onal, que 

si.rvan de estimulo a toda la comuni.dad de loa paises subdesarrollados 

como a1ternat1va g1oba1 para 1os m1smos. 

En este capS:tu1o. se hace anf'a&1& part1cu1ar en e1 estud1o de 1as 

pos1b111dades y perspect1vas de cooperac16n eg1pc1o-mex1cana y su 

ap11cac16n en otra& 6reas de1 subdesarro11o. Se 

p1anteam1entos. que con e1 car6cter de recomendac1ones. 

estab1ecen 

se of'recen 

como pos1b1e& so1uc1ones para e1 tratam1ento 1nternac1ona1 de1 

prob1ema de 1os conf11ctos que p1antea e1 endeudam1ento externo 

y e1 desarro11o econ6m1co. Con base en un marco de referenc1a 

g1oba1. se hacen poster1ores sefta1am1entos rntis part1cu1ares para e1 

caso concreto de 1as expectat1vas de cooperac16n. que en l.a 

mater1a. deb1eran ser exp1oradas en e1 6mb1to b11atera1 de nuestros 

dos paises. 
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F1na1mente, conv1ene advert1r que esta t••1• no reOne todas 1a• 

cons1derac1onea y aspectos te6r1coa que reeu1ta ob11gado 1ncorporar en 

una agenda comp1eta de 1nvest1gac16n en re1ac15n con 1a prob1emftt1ca 

de 1a deuda y e1 deearro1lo. bajo 1a perspect1va de 1aa re1ac1onea 

1nternac1ona1es, espec1a1mente en 1os casos de M8x1co y Eg1pto. E• 

por eiio que tarnb16n se aug1ere una ser1e de t6p1coa comp1ementar1oa a 

este eatud1o, y que forman parte de 1a comp1eJ1dad de 10 que en a~ 

const1tuye e1 espectro de loa prob1emaa abordados. 

Tal •• el caso de 1oa problema• d• 1a polrt1ca de aJuate, la 

1nfluenc1a de organ1amoa clave como •1 Fondo Monetar1o Internoc1ona1 

1a po1~t1ca econ&n1ca de cada pa~a. y 1a po1rt1ca exter1or a n1ve1 

global y reg1ona1. 

B.2 CONCLUSIONES: LA DEUDA y ~ DESARROLLO DE ~ y~ 

La estructura econ&n1ca de los pa~ses aubdeaarrolladoa ex1ge por 

su car6cter depend1ente un flujo 1mportante de d1v1aaa, 1nd1spensablea 

para el logro del crec1m1ento 1nduatr1al y mejores n1veles de 

b1enestar. En t6rm1nos generales, las d1v1aaa se obtuv1eron a trovas 

del endeudam1ento, med1ante un proceso coyuntural y estructural que 

comb1na la dependenc1a tecnol6g1ca, comerc1a1 y f1nanc1era con la 

tendenc1a decrec1ente de los prec1oa de las rnater1a& pr1mas. ast 

como el exceso de recursos cred1t1c1os dar1vados del alza en el 

prec1o del petr61eo durante la d6cada de 1os setenta. Los par ses 

endeudados del Tercer Mundo muestran caracterlst1cas comunes, (1) 

s1endo 

pagos. 

ia ml5s 1mportante el d6f1c1t estructural en su balanza de 

La 1mportanc1a del endeudam1ento externo rad1ca en sus efectos 

econ6m1cos. pol~t1cos y soc1a1es en el mundo subdesarrollado. Se le 

v1ncu1a estrechamente con e1 prob1ema del gasto m111tar. (2) 



a11mentado por 1aa tena1onea 1nternac1ona1e• en d1veraaa area• de 

conr11cto. (3) Aa1m1amo, 1a desv1ac1an de recursos 1nd1apensablea 

para •1 desarrollo de•t1nado• a aerv1r la deuda. ha postrado a las 

economraa depend1entes en el atraao y ha deapertado la conc1enc1a y 

la acc16n cornCin de la• organ1zac1on•• 1nternac1ona1••, <-> donde •• 

han 1ntentado eatrateg1aa de concertac18n para hacer frente a este 

espectro de problefftCls que pone en r1esgo la •oberanra de la• nac1onea 

donde habitan mds de do• terceras partea de la human1dad, lo que desde 

luego constituye un pe11groso caldo de cult1vo de enfrentan11entoa que 

pueden poner en r1esgo la paz mund1al. 

Loa paraea que fueron cons1gu1endo su 1ndependencia como colon1aa 

empezaron a buscar el desarrollo industr1a1 y agrrcola para mejorar el 

b1enestar de sus pueblos. pero &e enfrentaron a un problema grande con 

1a ex1atencia de la brecha de recursos 1nternos. Esta brecha se 

rorml§ como consecuenc1a de una tasa de 1nversi6n deseada para rea11zar 

1os objet1vos del desarrollo y la tasa de ahorro interno real. Para 

cubr1r esta brecha y obtener un desarrollo independiente, ex1stran dos 

opc1ones: una era por medio de la monopo1izac16n del excedente 

econ&nico, reduciendo loa gastos y camb1ando las costumbres sociales 

internas; y la otra opc16n era de pedir pr6stamos del exterior para 

rinanc1ar el desarrollo industrial. El rtnanciamiento externo surgra 

de un pensamiento econ&nico aceptado y popular, v muchos pa~ses 

aprovecharon lo& prAatamos externos para apresurar su desarrollo. 

Muchos de los parsea que empezaban su desarrollo temran que la 

1nvers1en extranjera los volviera a someter bajo el dominio extranjero 

que, en su op1n1on, continuarla explotando sus recursos natura1es. 

Preferran ped~r prA&tamos para f1nanc1ar 1a brecha de sus recursos 

1nternos, aceptftndoloa con 1ntereses. en vez de esperar a tener 
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auf1c1ente acumu1ac16n de cap1ta1. ya que •• bu•caba un deaarro11o y 

b1enestar r6p1do. a1n t0111C1r en cuenta 1os poa1b1•• prob1emaa a 

p1azo. 

largo 

Entre 1948 y 197• 10 economta cap1ta11sta mund1al se desarroll6 

con una alta tasa de acumu1ac16n de cap1ta1. a1ta tasa de crec1m1ento 

product1vo. alta tasa de crec1m1ento econ&n1co. y todo este 

crec1m1ento apoyaba al •1atema monetar1a eatablec1do y redujo lo toso 

de desempleo. E1 auge econ&n1co se v16 pr1nc1polmente en 1os paises 

mlSs desarrollados como Estados Un1dos. paises de Europa Occ1dental y 

Jap6n. Tomt>1•n pud1eron aprovechar moter1a• pr1mos a prec1os muy 

bajo• que exportaban los pala•• subdesarrollados. 

acero). 

<~-·- petr6leo y 

Los paises desarro11ado• avanzados fueron logrando avances 

c1entlf1cos y tecnol6g1coa en la producc16n. que preserva 

lo d1v1s16n 1nternoc1onal del trabajo en favor de esas nac1one&. 

En el contexto 1nternac1ona1. el s1atema econe5m1co cap1ta11ata 

deapu&a de la Segunda Guerra Mund1o1 se fundamentaba en dos objet1vos 

paro lograr e1 crec1m1ento acelerado. Pr1mero se fund6 e1 S1stemo de 

Bretton Woods (FMI) que perm1tlo la convert1b111dad del d61ar o oro y 

establec16 el prec1o de comb1o de los demlis monedas. (5) 

En segundo lugar se 11berol1z6 el comerc10, reduc1endo los 

restr1cc1ones de los aranceles (GATT). Estos bases les d1eron ventaja 

a los paises desarro1lodos poro avanzar rntis. Por med1o de este 

s1stema oument6 la c1rculoc16n del cop1to1 y crec1eron las empresas 

transnoc1ona1es como jamtis se hablo v1&to antes. 

Aunque la mayorlo de los paises subdesarrollados se hablan 

11berodo del co1on1aje, estaban 1ntegrodos al s1stemo cop1to11sto 

mund1al, manten16ndose la d1v1&16n 1nternac1ono1 del trabajo, por lo 
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que ae velan afectado• por la• cr1•1• clc11caa del cap1tal1•lllO a 

trav•a del comerc1o exter1or (baJo n1vel de exportac1en. 1111portac16n, 

1ngreso. 1nver&16n y emp1eo). No se aprec1an 1gua1ea periodos de auge 

en ioa paises subdesarro11ado& como en 1o& paises desarrollados ya que 

sus exportac1ones respect1vas no rec1b1eron tratam1ento equ1tat1vo y 

estable en loa mercados 1nternac1onalea; lo• pal sea 

subdesarrollados ev1taban ao11c1tar crad1toa de loa organ1zac1onea 

f1nanc1eraa 1nternac1onalea por temor a las cond1c1ones econ&n1cas y 

pol~t1cas que afectar!an su aoberan!a. Se endeudaban de manera 

b1lateral o con el mercado f1nanc1ero pr1vado porque sus cond1c1onea 

eran mesa favorables. 

a endeudarse. 

Esta c1rcunstanc1a si 

Durante las d&cadaa de los c1ncuenta 

alent6 a loa paises 

y sesenta. algunos 

paises subdesarrollados se enfrentaron con ser1as d1f1cultades en sus 

balanzas de pagos. Trataron de resolver estos problemas med1ante 1a 

apl1cac16n de una ser1e de pollt1caa ta1ea como: 1a 1mpoa1c16n del 

1ntercamb1o monetar10. el uso de las reservas monetar1a& y los saldos 

acumulados en el 1nter1or y el contro1 sobre el comerc1o exter1or a 

trav&s del control a la 1mportac16n y los aubs1d1os de las 

exportac1ones y la ampl1ac16n de los acuerdos comerc1ales b1laterales. 

Estas pollt1cas se presentaban como protecc18n para enfrentar los 

r1esgos de la 1nestab111dad de la economla cap1tal1sta mund1al. 

Tuv1eron c1erto 6x1to porque el Estado jugaba un papel 1mportante 

en la pollt1ca econ&n1ca y porque la economla cap1tal1sta de esta 

6poca se d1st1ngula por la estab111dad y el crec1m1ento. 

El 1n1c1o del c1clo crlt1co del endeudam1ento de los paises 

subdesarrollados se reg1stra en 1971 cuando Estados Un1dos dec1d16 

dejar f1otar el d6lar para real1near su par1dad camb~ar1a, asl como 
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des11gar1o de1 oro, romp1endo la convert1b111dad. (6) En los ª"ºª 
setenta primero se romp16 el equi1ibr1o concentrado de lo• t1po• de 

cambio y •• adaptaron lo• t1pos fluctuantes reg1doa por la banca 

transnac1ona1 a trav•• del mercado monetario; 

deamonetizac16n del oro que fortaleci6 al d61ar y a otra• divisas como 

los med1o• internac1onale• de pago; la estructura de tasas fijas de 

inter•• camb16 para adoptar un ••quema d• tasa• fluctuantes 

determinada• por loa acreedor••: y ae traalad6 a loa bancos pr1vados 

el grueso de la act1v1dad financiera 1nternac1onal. 

Si a esto agregamoa la elevac16n de lo• precios del petr6l•o en 

1973-1974, la baja en loa precios de materias primas y el ascenso de 

las tasas de 1nterAs, tendremos con esto• elementos un cuadro completo 

de loa factores ex6genoa que han configurado 

endeudamiento. (7) 

la crisis del 

En 1974, la dependencia del crAdito externo por parte de los 

paises subdesarrollados comenz6 o crecer y a tornarse m6s compleja. 

Existla la necesidad de reemplazar el modelo tradicional de 

sustituci6n de importaciones por el de sustituci6n de exportaciones, 

que demandaba divisa& en cantidades muy altas. La cuadruplicaci6n de 

los precios internacionales del petr6leo obligaba a la mayorta de los 

paises a cubrir pagos por importaci6n de crudo V productos 

petrollfero& sustancialmente mayores a lo tradicional. Las dos Onicas 

vtas aparentes paro lograr esto eran lo obtenci6n de crAditos y, 

particularmente, la controtaci6n de emprAstitos. 

Una vez superado e1 impacto 1n1cia1 del a1za de precios 

internacionales del petr6leo en 

c1erta recuperac16n de las tasas de 

paises desorro1lados a 1o 1argo de1 
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observ6 
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Esto h1zo suponer a 1oa aubdeaarro11ado• que e1 c011Mtrc10 rnund1a1 

vo1verla a jugar e1 m1smo pape1 act1vo que antes de 1a cr1a1a 

energAt1ca; adetnlia 1aa exportac1onea exh1blan una tasa de crec1m1ento 

ace1erado. que 1ea h1zo pensar que estas exportac1onea mejorarlan en 

1oa aftoa ven~deroa. 

No obstante e1 r5p1do crec1m1ento de 1aa exportac1ones. 1aa 

compras a1 exter1or de mercanclaa y aerv1c1oa •• expand1eron 11115• que 

proporc1ona1mente. 10 que trajo como conaecuenc1a aa1dos negat1voa 

permanente& en 1a& ba1anzaa tanto de cuenta corr1ente como de 

mercanclas y aerv1c1oa. o sea que frente a un comerc1o exter1or muy 

d1n5m1co ae mantenran dAf1c1t permanentes en las cuentas con e1 

extranjero. La cobertura de estos d6f1c1t se h1zo por 1a 8rnp11a 

disponib111dad de recursos f1nanc1eroa ex1stentes de 1os mercados de 

cap1talea de 1os paraea deaarro11adoa que recic1aban 1oa petrod61area. 

Los mercados f1nancieros 1nternac1ona1es se convirt1eron en 

fuente de recursos desde mediados de la dAcada de los setenta hasta 

pr1nc1p1os de los aftas ochenta para cubrir el serv1c10 de emprAst1toa 

anter1ores. f1nanc1ar los dAfic1t fisca1 y en 1a cuenta corriente. 

proveer recursos para los pagos por concepto de invers16n extranjera 

directa. sostener ba1ances turrsticos de,icitarios. subsidiar tipos de 

cambio sobrevaluados y aan mantener tasas positivas de crecimiento 

econ6mico. 

La pr6ctica de recurrir al endeudamiento externo con e1 objetivo 

de sanear 1os problemas econ&micos de los paises subdesarrollados 

probablemente se extend16 por un per~odo prolongado de casi 

una dficada. Dos razones parecen exp1icar la fa1ta de divisi6n de 

1as consecuencias. Por una parte. ia banca privada 

internacional subestirn6 1os riesgos imp11c1tos en 1a po1~tica y 1a 
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economla de 1o• pal••• deudores. prestando poca atenc16n a 1a 

ca11dad y ef1c1enc1a de 1a• po11t1ca• econ6m1caa y 01 retorno de 

proyectos de 1nvers16n. Lo• acreedor•• deaatend1eron en a1gunos 

casos que 1oa recursos que •• obtenlan se deat1naban para 1a 

adqu1•1c16n de annamentoa. (9) 

Aparec16 e1 fen&neno 11amado •stagnat1on" que •• ••tancC111t1ento 

con 1nf1ac16n. que mostraba que cuando aublan 1o• prec1os, tamt>1an 

&ubio 1a taaa de deaemp1eo. Adetn6a, no ex1atla una re1ac16n ciara en 

e1 aumento de prec1oa y 1a baja en 1a dttlllClnda, o en 1a baja de 1os 

prec1oa y e1 auMento de 1aa ventas. Esto es a consecuenc1a de cuando 

1a 1nf1ac16n es un prob1ema eatructura1 y no f1nanc1ero. 

Los paises de1 Tercer Mundo hablan adoptado ciertas po11t1cas 

para enfrentar 1os d6f1cit en sus ba1anzas de pagos. pero estas 

po11ticaa 1es afectaron negativamente en 1a dAcada de 1oa setenta 

porque no tenlan bases fundadas en una ideo1ogta de desarro11o 

independiente con e1 objetivo de estob1ecer una economla nac1ona1 

basada en su prop1o mercado interno. 

A1gunos pa~ses de1 Tercer Mundo, particu1armente 1os m6s pobres, 

se enfrentaron a 1o& prob1emas de sus ba1anzos de pagos debido a 1a 

sangrta de sus reservas monetar1as 1nternaciona1es y a 1a 11m1tac16n 

en su n1ve1 de importaciones. 

Existe una fuerte re1ac16n entre e1 nive1 de consumo corriente, 

1a producc16n interna, 1a invers16n y e1 crecimiento econ6mico por un 

1ado, y por e1 otro 1ado est6 e1 nive1 de 1as importaciones. 

51 continGa 1a pres16n para 11m1tar 1as 1mportaciones despu6s de 

un periodo, esto se va a ref1ejar en una recesi6n. bajando e1 nive1 

de bienestar, reduciendo 1a capacidad productiva y 1uego 1nf1uyendo en 
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e1 crec1m1ento econl5m1co tota1. 

s1stema po11t1co-soc1a1 del pals. 

Todo esto puede afectar e1 

E1 aumento en 1a oferta de 1a 11qu1dez 1nternac1ona1 en 1aa 

d6cadaa de 1o• sesenta y setenta 1nd1ca 1a presenc1a de cr1&1• de1 

cap1ta1 1nternac1ona1. Con 1a baja en 1a demanda del ahorro 

1nterno en 1o• paises cap1ta11•taa por 10 deb111dad en 1a 1nvers~on 

que ofrecla tasas de gananc1a bajas y con e1 6x1to que tuv1eron ios 

paises cap1ta11stas para rec1rcu1ar los excedentes petro1eros. se 

acumu16 111Ucha 11qu1dez en 1os bancos comerc1a1es. 

En este periodo dom1n6 1a f11oaofla de 1oa monetar1ata• de 1a 

escue1a de Ch1cago con su 11der. M11ton Fr1edman.(1•) que promovla e1 

aumento en 1a tasa de 1ntereses para reso1ver 1os prob19lllCI• econ&n1cos 

de1 lftOllMtnto en 1o• paises cap1ta11stas. Ing1aterra. Estados Un1dos 

y A1eman1a Federa1 aumentaron pr1mero aua tasas de 1nterAa. Los 

bancos comerc1a1ea que a61o buscaban 1a gananc1a. sub1eron 1os 

1ntereses. pero a1gu1eron prest6ndo1es a 1os paises ya endeudados. 

1gnorando e1 &1stemo t6cn1co para 1a segur1dad bancar1a. Tampoco 

h1c1eron coso de 1as reg1as cred1t1c1as. Este proced1m1ento por parte 

de los bancos adem6s era apoyado por los gob1ernos occ1dentales 

cap1tal1staa. 

Los paises de1 Tercer Mundo. asum1endo una pos1c16n muy 

opt1m1sta. aceptaron pr6stamos por sus fac111dades y por 1a baja tasa 

de 1nter6s real a1 pr1nc1p10. porque la tasa de 1nflac16n mund1a1 en 

la d6cada de los setenta era mayor a 1a tasa de 1nter6s en 1os 

pr6stamos que se ofreclan. El endeudam1ento ayudaba a los paises del 

Tercer Mundo a reso1ver sus problemas de falta de 11qu1dez. s1n tener 

neces1dad de recurr1r al FMX e 1mponerse cond1c~ones de med1das de 

auster1dad a1 obtener pr6stamos de1 m1smo. Los deudores pensaban que 
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&1 e1 &1atema monetar1o y bancar10 aegu!a aa!, otorgando 1oa pr6atamoa 

neceaar1o• para equ111brar aua balanzas de pagos y •u aerv1c1o de 1a 

deuda, entonces podrlan cont1nuar su deaarro110, aumentando e1 n1ve1 

de consumo corr1ente sin problema• para cubr1r1oa en el largo p1azo. 

Pero oument6 la deuda con uno tasa mayor a la de1 PXB hac1a f1ne• 

de lo• anos setenta y tambian aumenta el aerv1cio de 10 deuda con una· 

tasa mayor al crec1m1ento de la exportaci6n de lo• pa~aes endeudado&, 

indicadores de que •• hab~a 11egado a un punto de cr1•1•. 

A causa del eatal~ido de la deuda externa, loa pa!aea de1 

Tercer Mundo tuvieron var1aa a1tuac1onea de gravedad como: 

a) que •1 serv1cio de la deuda empezara a cbaorber un 

mayor porcentaje de lo• ingresos por las ••portacionea 

(bienes y &ervic1os). 

b) que se empezara a reduc1r la capac1dad autom6t1ca de 

1os paises de1 Tercer Mundo para cubr1r BUS 

1mportaciones, 

e) y tamb16n que bajara cont~nuamente el flujo neto del 

cap1ta1 otorgado (pr6stomos nuevos menos servic1o de 1a 

deuda). Cuando 1os pa~ses de1 Tercer Mundo 

obtuv1eron prAstamos con intereses altos para cubrir el 

pago del servicio de sus deudos, es cuando entraron 

a1 circulo vicioso de lo deuda. (11) E1 servicio de 

1a deuda segui6 aumentando causando un desequilibrio en 

la balanza de pagos; e1 d6ficit de la balanza s61o 

se podla cubrir con mtis pr6stamos. 

En agosto de 1982 esta116 1a crisis de la deuda externa cuando 

los deudores mlis grandes de Amlirica Latino (12) pidieron moratorias 

para el pago del servicio de la misma. Esto amenazaba a 1os bancos 
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comerc1a1es 1nter~ac1ona1e• y part1cu1armente a 1o• de Estados Un1doa, 

con 1a bancarrota. La bancarrota de 1os bancos CJ11Ntnazarta a1 s1atema 

monetar1o, y e1 mundo podrta caer en una reces16n peor a 1a de 1929-

1933. Los 1!derea del s1stema cap1ta11ata se apuraron para ofrecer un 

paquete de pr6stamoa para reaoiver esta •~tuac16n y para sa1var a loa 

bancos acreedores. 

OespuAs de 1a cr1s1a de 1982, 1oa bancos empezaron a restr1ng1r 

sus cr•d1toa e 1mpua1eron medidas muy fuertes para otorgar 1oa 

prAatomos por med1o de1 FMX que ap11carta •u• po1!t1caa de auater1dad. 

E1 FMX empez6 a operar cotn0 po11cta al proteger los 1ntereaes de los 

acreedores. 

Los acreedores no han ccunb1ado au pol!t1ca para resolver el 

problema de la deuda como p1den 1o• deudores s1no que s61o def1enden 

sus prop1os 1ntereses, y ap11can 1a• med1da& del FMX como Gn1ca 

soluc16n a1n aacr1f1car sus economtas. 

En gran med1da, el or1gen del problema de la deuda ea econ&n1co: 

s1n embargo, la so1uc16n de 1a deuda e& una que requ1ere un enfoque 

poltt1co 1 econ&n1co y f1nanc1ero. En el sent1do po1tt1co puede ser a 

trav6s de las organizaciones 1nternacionalea y la cooperac16n Sur-Sur. 

Grupos como e1 Grupo de 24 del cual M6x1co y Eg1pto son m1embros, o el 

Grupo de Tres del cual son miembros Mllx1co, Bras11 y Argentina, pueden 

ser el mecan1smo para llevar a cabo la negoc1ac16n de la deuda a nivel 

global en un foro internacional. (13) 

Hay que buscar una soluci6n a la crisis que se vive hoy en dto 

para proteger los intereses de ios deudores, manteni6ndolos 

independientes polttica y econ6m1camente. protegiendo e1 desarrollo 

econ6m~co de1 c6ncer de 1a deuda. 
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B.3 RECOMENOACXONES 

B.3.1. RECOMENDACXONES ~ CARACTER XNTERNACXONAL 

La exper1enc1a h1at6r1ca demuestra que los calmantes a una 

enfermedad cren1ca como la cr1a1s de la deuda no van a al1v1arla, 

calmantes como la reeatructurac16n de la deuda, el programa de ajuste 

del FMX. los paquetea de pr••tamoa de emergenc1a y otros. a1no que 

s6lo van a tranqu111zar la a1tuac16n de lllOlltento. ya que no se ataca la 

ralz. Lo que hay que aoluc1onar ea: (14) 

a) el aumento en el d6f1c1t de la balanza de pagos. 

b) la tendenc1a al aumento de la deuda externa, 

e) la falta de apoyo al desarrollo, 

d) el aumento en la tasa de 1nflac1&n. 

e) el desempleo, 

f) el deaequ111br1o en la economla, y 

g) las as1metrlas en el comerc1o y f1nanzas 1nternac1onalea y en 

la transferenc1a de tecnologla. (15) 

DeapuAs de 1982, los deudores grandes de Am6r1ca Lat1na buscaron 

mejores t6rm1noa con 1os acreedores para reestructurar sus deudas 

eMternas. por 1o que trataron de formar un carte1 de deudores para 

enfrentarse a1 carte1 ya formado de acreedores. S1n embargo, las 

organ1zac1onea acreedoras 1os separaron, 1nd1cando que 1a deuda de 

cada pats era d1ferente y que s61o tratar~an con cada uno por 

separado. A pesar de esto, e1 deudor, a1 negoc1ar su deuda por med1o 

de1 C1ub de Parta, t1ene que negoc1ar con todos 1os acreedores 

Juntos. E1 On1co resu1tado que sa116 de 1as reun~ones de 1os patses 

deudores hasta ahora ha s1do e1 pronunc1am1ento de 1os s1gu1entes 

deseos por parte de1 Grupo de Cartagena. (16) 
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a) La deuda ea un prob1ema tanto de 1oa acreedores como de 1os 

deudorea. y 1as so1uc1ones deben tomar•• entre 1o• dos; 

b) •• p1d16 1a baja de 1a taaa de 1nter•• rea1 de 1a deuda; 

e) es neceaar1o mod1f1car 1aa cond1c1onea de1 FMX; 

d) •• neceaar1o dar apoyo a 1oa pal••• endeudados; 

e) ea 1mportante aumentar •1 f1uJo d• cap1ta1 a 1o• pal••• 

endeudado•; 

f) •• 1mportante apoyar 1a 1Mportac1&n de 1o• producto• que 

exportan 1oa pal sea endeudados (e1 deaarro11o de un 

1ntercamb1o 1nternac1oña1 Justo); 

g) se debe reso1ver e1 prob1ema de 1a deuda Junto con e1 

prob1ema de1 desarro11o. Para reso1ver •1 prob1ema de 1a 

deuda se neces1ta tomar en cuento tres n1ve1es: e1 mund1a1. 

e1 reg1ona1. y e1 1nterno. A cont1nuac16n se 11ston 

acc1ones concretas que deben seguirse en coda n1ve1. 

1) N1vei "und1ai: Los paises deudores deben reun1rse para 

formar &1 es necesar1o. un carte1 de 1o& deudores para enfrentarse a1 

C1ub de Parla y a 1os acreedores en genera1. para que asl cada pals no 

tenga que enfrentarse s61o para ped1r 1a reestructurac16n de su 

deuda; de esto manera. existe un frente coman para defender 1os 

intereses de 1os deudores. Este c1ub debe 1nc1u1r a todos 1os 

deudores de1 Tercer Mundo. grandes V pequenos. Este carte1 de 

deudores debe buscar so1uc1ones con ios acreedores como: 

a) conge1ar una parte de 10 deuda durante un periodo largo. como 

de i• a 2• anos, (17) 

b) reducir el serv1c1o de 10 deuda. (18) y/o 

e) cance1ar una parte de 10 deuda; (19) 
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d) carnb1ar 1a manera de pago. v1ncu18ndo1o a un porcentaje de 

1as exportac1onea, (2•> y 

e) compart1r 1a reaponsab111dad de 1a deuda entre 1os do•. 

acreedores y deudores. (21) Aunque ea muy d1f~c11 que ae 

reGnan 1os deudores y que hagan que 1os acreedor•• 1os 

acepten y 1oa apoyen. a1 formaran e1 carte1. 10 pr1mero que 

debert:an hacer e• ped1r una conferenc1a mund1a1 para 

d1scut1r e1 prob1ttl'ft0 de 1a deuda y buscar ao1uc1onea Juntos. 

Ademft•, MliM1co y Eg1pto pueden jugar un pape1 muy 1mportant• como 

representantes de sus regiones por 1111td10 de1 D161ogo Afro-Latino. 

Eg1pto tamb1&n puede part1c1par por med10 de 1a Liga Arabe y MAM1co 

por med1o de1 ALADX. (22) Por medio de 1as reun1ones y acuerdos, 

pueden 1r uni.endo a otros pat:ses subdesarro11ados en 1a bCiaqueda. de 

so1uc1ones a1 prob1ttl'ft0 de 1a deuda. pues aceptart:an su responsabi.1idad 

01 1gua1 que "'6x1co y Eg1pto. 

2) Nive1 Reg1ona1: (23) Esto se refiere a 6reas ta1e& como e1 

Medio Oriente, Africa, y Amliri.ca Latina. Las organi.zaci.ones 

reg1ona1es deben de tomar m«5& fuerza y profundizar en 1a cooperac16n 

en e1 comerc1o y 1a po11:t1ca entre e11oa. 

a) Pueden aumentar e1 1ntercambi.o entre e11o& si.n recurrir a 

terceras partes, 

b) Apoyar 10 uni.6n de 1os productores de materias primas para 

que puedan defender e1 precio de sus recursos natura1es en 

e1 mercado 1nternac1ona1 (organ1zac1ones como 1a OPEP). 

e) Atraer e1 f1ujo de capi.ta1 excedente de a1gunos pa~ses de1 

Tercer Mundo haci.a otros que ti.enen d6f1c1t en su ba1anza de 

pagos, 
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d) cooperar en e1 ~ntercamb~o tecno1&g~co depend~endo poco de 

1as empreaas mu1t1nac1ona1es, hasta 11egar a1 punto de no 

neces1tar1aa. 

3) N~ve1 Xnterno: (24) Es e1 mda 1mportante, ya que 1mp11ca e1 

desarro11o prop1o. La guerra contra la deuda •• puede cona1derar como 

una lucha para obtener la 1ndependenc1a econ&ft1ca. 

a) E1 pa~a debe organ1zarse a •~ m1amo para aumentar 

au capac1dad de pagar su aerv1c10 de la deuda que acumu16 en 

el pasado, 

b) Debe buscar una eatrateg1a de acuerdo a sus recursos para 

reduc1r la dependenc1a en lo• pr6atamos externos en ei 

presente y futuro, y 

e) Para lograr loa do• obJ•t1voa anter1ores, •• deben 

estructurar camb1oa en el corto y med1ano plazos y planear 

y ap11car lo• obJet1vos nuevos en el largo plazo. 

Entre loa objet1voa m6a 1mportantea para el corto y rned1ano plazo 

se encuentran e1 contro1 de1 s1stema de comerc10 exter1or para ev1tar 

e1 d6f1c1t en 1a ba1anza comerc1a1; contro1ar e1 mercado comb1ar1o 

para ev1tar 1a fuga de cap1ta1e& a1 exter1or; ap11car una estroteg1a 

adecuada para otorgar prAstamos nuevos d1r1g1dos al aparato product1vo 

y no al consumo; tomar pr6stomos de d1ferentes fuentes y no depender 

de una s61o. buscando cond1c1ones favorab1e&; a1 obtener prAstamos a 

1argo plazo. debe &•1&t1r un per~odo de grac1a que de t1empo a 

desarro11ar 1a producc16n que se vender6 para obtener 1os 

1ngresos necesar1os para empezar a efectuar 1os pagos; resolver los 

prob1emas de la 1ndustr1a que est6 deten1da o no opere a su 

capac1dod. 1ndustr1a que es necesar1a para la producc16n de 

e•portac1ones. o de b1enes que sean para la sust1tuc16n de las 
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~mportac1onea; 

n1ve1 

poder 

de1 

pagar 

combat1r 1a• 1rnportac1ones de b1enes suntuar1o• a 

sector p0b11co y pr1vado para ahorrar d1v1sas y as~ 

e1 serv1c1o de 1a deuda. Tamb16n •• protege 

1ndustr10 

desarro11o. 

nac1ona1 a1 proteger 1aa etapas pr1mar1aa 

1a 

de1 

Entre 1as med1da• a 1argo p1azo. se debe enfat1zar como su 

prop&s1to •1 de acabar con 1a cr1•1•. con e1 Objet1vo de cont1nuar e1 

desarro11o y mejorar e1 b1enestar s1n neces1dad de ped1r praetOlftO• de1 

&Mt•r1or. Esto creare una autosuf1c1enc1a f1nanc1era que proteger& su 

marco econ6"'1co nac1ona1 y su• pos1b111dade• para forto1ecer1o •1n 

neces1dad de recurr1r a1 ••ter1or. E•to no s1gn1f1ca que e1 pala •• 

enc1erre •1no que se prepare para e1 despegue. Se nece•1ton dos 

factores para rea11zar •1 mode1o de acumu1ac16n autosuf1c1ente. Uno 

es monopo11zar a1 m6x1mo e1 excedente econt5rn1co de1 pal• y ap11car 

estrateg1as que sat1sfagan 1a& nece&1dades pr1nc1pa1e& de1 pueb1o. 

co«to se puede conaegu1r •1 ma~1mo contro1 de1 excedente 

econ6m1co? Ten1endo un fuerte ahorro para cubr1r 1a brecha de 

recursos 1nternos. No hay ahorro suf1c1ente deb1do a 10 fuga de 

cap1ta1. por 1a deb111dad f1sca1. por 1o compra de b1enes suntuar1os y 

su 1mportac16n. y porque no todas 1as empresas trabajan a su capac1dad 

poro obtener mayores 1ngresos. Un mecan1smo adecuado serla e1 aumento 

de1 ahorro 1nterno a travAs de1 ahorro ob11gotor10. como actua1mente 

ocurre en Eg1pto. donde porte de 1os sa1ar1os es substra~da por e1 

Estado en forma de ahorro ob11gator1o. La ventaja de esto exper1enc1a 

cons1ste en que 1os consum1dores ret1enen parte de sus 1ngresos. con 

1a 1ntervenc16n de1 gob1erno. reduc1Andose asl e1 gasto pr1vodo y 

11m1t6ndose 1as 1mportac1ones. 1o que prop1c1a un favorab1e ahorro de 

d1v1sas y una forma de 11m1tar e1 r1tmo 1nf1ac1onar1o. En 1a 
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med1da en que una restr1cc16n de 1a demanda 1nterna est1mu1• un exceso 

en 1a oferta, asta puede ser euscept1b1e de d1r1g1r•e a 1a 

exportac16n, 10 que 1e perm1te a 10 econom~a nac1onal captar un 

mayor vo1Gmen de d1v1eas. 

A1 manejar un ••cedente econ&m1co adecuado para cubr1r 1a brecha 

de 1o• recurso• 1nterno• ae reduce 1a brecha de1 c011Mtrc10 exter1or, y 

a conaecuenc1a de e11o 1a dependenc1a en 

recurso• externos. E1 contro1 y e1 aumento de este excedente 

1o• 

no 

se puede 1ograr de un d~a para otro. Hay muchos factores que deben 

mod1f1carse para 1ograr este f1n. factores como 10• camb1os soc1a1e•. 

camb1o• en e1 consumo y otros. 

La estrateg1a para aat1sfacer la• pr1nc1pa1es nece•1dades del 

pueb1o y para no vo1ver a caer en la cr1•1• de la deuda se basa en la 

1dea de depender de uno m1smo. plan1f1cando •1 uso de lo• recursos 

naturales del pa~s. proteg1endo la 1ndustr1a nac1onal. amp1~ando e1 

mercado 1nterno por med1o de la Justa d1&tr1buc16n y rac1onando el 

gasto pDb1~co. 

Hay vor1os pa~ses depend1entes de prA&tamos para 1mportar 

al1mentos. Es 1nd1&pensable buscar la autosuf1c1enc1a al1ment1c1a. 

Por ejemp1o, Eg1pto apenas emp1eza el cult1vo de a11mentos que le 

perm1ta la autonom~a agrlcola, espec1almente del tr1go. que 1mporta en 

un 7••· 
Los d1st1ntos paises subdesarrollado& pueden ayudarse mutuamente 

a n1vel reg1ona1 para cubr1r sus prop1as neces1dades. como una manera 

de cooperac16n Sur-Sur. (25) Por ejemplo. Sud6n t1ene t1erra f6rt11. 

pero no t1ene suf1c1ente mano de obra. Eg1pto podrla cooperar con 

mano de obra y tecnologla. En este caso se reduce el desempleo de 

Eg1pto y se cult1van las t1erras sudaneses vo1v16ndose ambos paises 
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autosuf1c1ent•• en a111111tntos. En un estud1o rea11zado por Eg1pto. •• 

1nd1c6 que Sud8n t1ene auf1c1ente t1•rra fart11 para ser 1a canasta de 

pan para toda Afr1ca y 1o• pal••• 6rabes. 

La so1uc16n a1 prob1ema de 1a deuda. entonces. •• mund1a1 • 

reg1ona1 y nac1ona1. Los camb1oa y 1a cooperac16n que•• requ1eren son 

muy d1flc11ea de obtener a1 llMtnoa de que haya una conc1ent1zac16n por 

parte de1 mundo acerca de 1a aer1edad de 1a cr1•1• y 1o• prob1emas 

subsecuentes que pueden empeorar 10 s1tuac16n. 

En conc1us16n. serla 1mportante que se reao1v1era 1a cr1•1• de 1a 

deuda por med1o de 10 cooperac16n mund1a1 y 10 negoc1ac16n po11t1ca 

para ap11car so1uc1ones comp1etas y b1en 1ntegradas. Los paises 

acreedores eat6n un1doa y son fuerte&. 51 1os paises de~dores se unen 

tamb1An podrlan ser fuertes y part1c1parlan para mejorar 1a economla 

mund1a1. a benef1c1o de 1os dos grupos. Esta cooperac16n se harla 

por med1o de un d161ogo 1nternac1ona1 en e1 cua1 part1c1parlan todos 

con e1 prop6a1to de poner 1as reg1aa justas para ao1uc1onar e1 

prob1ema de 1a deuda y e1 desarro11o. De esta manera 1os deudores 

ya no se res1gnarlan a aceptar 1as propuestas de 1os acreedores. s1no 

que se 1ntegrarlan para dec1d1r sobre 1a ap11cac16n de 

so1uc1ones con 1a& que todos estarlan de acuerdo. 

Con e1 prop6s1to de comprender 1a prob1emtit1ca de 1a deuda 

e~terna con re1ac16n a 1os casos mex1cano y eg1pc1o. a cont1nuac16n 

se hace referenc1a a a1gunas cons1derac1ones fundamenta1es acerca de 

ref1ex1ones sobre 10 que se propone como una estrateg1a coman de ambos 

paises para hacer frente a este f1ageante prob1ema f1nanc1ero. 
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8.3.2. LA COOPERACXON MEXXCO-EGXPTO 

Deapu6a de1 an811•1• sobre 1a deuda y •1 deaarra11o de Eg1pto y 

M6x1co rea11zado en 1oa a1ete cap~tu1oa precedentes. •• puede conc1u1r 

que cada uno demuestra de a1guna manera como se 11eg6 a 1a a1tuac16n 

actual con 1oa prob1ema• de 1a deuda y e1 deaarro11o ofrec1enda 

d1versas propuesta• a estos problema•. El problema de la deuda •• 

como una enfer111edad grave. y para recuperara• de ella •• neceaar10 

atacarla de aua ralees para que desaparezca. 

Desde un punto de v1ata. la enfermedad de la deuda t1ene aus 

ralees en la balanza de pagos; por esto debemos pensar en buacar una 

saluc16n para ap11car un tratam1ento con el cual se recupere el 

deaequ111br1o de esta balanza. MAx1co y Eg1pto t1enen un 

cr6n1co en sus balanzas de pagos; (26) esto 1nd1ca que e1 prob1ema 

rnl5s grave esta en 1a cuenta corr1ente. 

Durante var1oa anos esta cuenta sufr16 por 1a carga de pr6stamos 

y sus serv1c1oa a1 fa1tar 1as d1v1sas extranjeras que se neces1taban 

para pagar 1aa deudaa. La mayor!a de 1as propuestas y ias pocas que 

se han ap11cado s61o han serv1do para ca1mar e1 prob1ema. pero no para 

atacar1o desde sus ra~ces. Se puede 1mag1nar uno 1a deuda como una 

enfermedad de c6ncer que s1 no se trata y e11m1na por comp1eto. se 

s1gue extend1endo y empeora 1a sa1ud, atrof1ando a1 organ1smo y 

acabando f1na1mente con 1a v1da. Pequeftas dos1s o a1tas dos1s de 

med1camento no resue1ven e1 prob1ema. espec1a1mente s1 se dan cuando 

ya es demas1ado tarde. 

La 1dea es que Eg1pto y M&x1co emp1ezen a atacar 1os 

desequ111br1os de 1a ba1anza de pagos y encuentren 1a manera de 

1ncrementar sus 1ngresos de d1v1sas s1n t1tubear. so1uc1onando e1 
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prob1ema de la deuda ahora y no cuando ya ••a muy tarde y sus pueblo• 

estAn agotados y venc1doa. 

Eg1pto t1•n• por donde empezar, al igual que Max1co, a aumentar 

lo• 1ngreso• de divisa•. Por ejemplo: (27) 

1) Loa ingresos del Canal de Suez pueden aumentar &1 se 

desarrolla e1 canal para que pa••n loa grandes buques¡ 

2) Va no •e puede depender de 1os ingreso• del petr6leo crudo. y 

por esto. como Mli•ico y Egipto tienen petr61eo, •• nece•aria 

desarrollar la induatr1a que fabrique •u• derivadas. E• un 

hecho que las materias prima• son m&s susceptibles a ia 

baja en lo& precios que las productos manufacturados o 

semimanufacturados con loa que loa paises desarrollados •• 

han mantenido en la vanguardia. 

3) El turismo es muy importante para Mli•ico y Egipto pues puede 

atraer grandes flujo& de divisas si se aprovecha b1en el 

desarrollo de este serv1c1o. M5XiCO 

mucho que ofrecer¡ sus civilizaciones 

y Eg1pto 

antigua& 

tienen 

dejaron 

construcciones, artefactos y otras riquezas que atraen a 

todo el mundo. Tambi6n tienen muchos puntos turlst1cos 

de reposo y diversi6n. y muchos m6s que pueden desarro1lar. 

M&xico t1ene playas que pueden considerarse entre las rn6s 

preciosas de1 mundo, y una variedad de puntos naturales 

desde junglas hasta desiertos que se pueden desarrol1ar 

para atraer gente de diferente& gustos. Eg1pto tamb16n 

tiene puntos interesantes como Alejandrla y Magawisch que 

pueden desarro1larse m6s. 
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4) Loa trabajadores en ei exter1or. tanto meJC1canae como 

eg1pc1os pueden ofrecer ia oportun1dad de que sus gananc1aa 

se 1nv1ertan en e1 1nter1or. y para esto. 1oa gob1ernoa 

deben ofrecer 1ncent1voa atract1vos que adem&• a1rven para 

ev1tar ia fuga de cap1ta1 y para regresar e1 que ya est& 

afuera. 

E1 desarroi1o de fuentes para e1 1ngreeo de d1v1sas debe ser una 

pr1or1dad para MAJC1co y Eg1pto; tamb18n se deben produc1r b1enea de 

••portac16n no trad1c1ona1e•. y debe haber 1ntercamb1o manufacturero. 

de tecno1ogla y c1ent~f1co. con e1 que •• obtengan mayores gananc1aa 

y para esto •• debe desarro1iar b1en 1a estructura dei aparato 

product1vo. (28) p1oneando tamb1an 10 d1vers1f1cac16n de1 mercado 

para no depender de unos pocos paises compradores. E1 prop6s1to ea 

correg1r 1a& baianzaa comerc1a1es que correg1r&n ei desequ111br1o o 

parte de1 desequ111br1o de1 dAf1c1t en 1a ba1anza de pago•. 

La •o1uc16n a1 prob1ema de 1a deuda emp1eza de1 1nter1or de ios 

paises. pero debe 1r acampanada de ajuste• eJCternos. para que haya 

equ1i1br1o. Para esto. MAJC1co y Eg1pto deben ped1r1e• a sus 

acreedores cond1c1one& mlia justas y favorab1ea. y partes de estas 

deudas deben condonarse ya que ios acreedores han obten1do muchas 

gananc1as de 1os serv1c1o& de estas con S.ntereses 8JCces1vamente 

onerosas. 

E1 prob1ema de 1a deuda es de ambos, acreedores y deudores, y es 

ts.empo ya de que ios acreedores dejen de eMpr1m1r a 1os paises m6& 

pobres y busquen Juntos e1 desarro11o en conjunto, ayud6ndose uno 01 

otro. En estos ts.empos modernos, e1 mundo se ha vue1to mtis pequeno 

por 1a 1nterre1ac16n entre paises y 10& efectos que puede tener 1a 

deuda en e1 b1enestar de todos. La subyugac16n de 1a mayorta de 1a 
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pob1ac16n med1ant• 1a deuda para e1 benef1c1o de poco• no podr5 

cont1nuar durante mucho t1empo. E• mejor que todos recapac1ten. 

En conc1us16n. 1o 1mportante de eate tema ea 1a v1ncu1ac16n que 

puede haber entre M8x1co y Eg1pto para que juntos puedan encontrar 1a 

so1uc16n a sus prob1emas de 1a deuda externa. y que como 

representantes de dos reg1onea 1mportontea puedan 1ogror acuerdos con 

sus acreedor••· pr1nc1pa1mente con Estado• Un1do•. con 1a 1ntenc16n de 

obtener mejores cond1c1onea y aat mejorar 

para benef1c1o de todos. 

au s1tuac1an econ&n1ca 

E1 acreedor pr1nc1pa1 de 1oa dos paises es Estados Un1doa. (29) y 

cada pots 1ucha por 1a obtenc16n de mejores cr&d1tos por su cuenta. ya 

que no hay re1ac16n d1p1om6t1ca con 1a cuo1 ae unan 10B patsea por una 

causa coman sobre 1a deudo externa. Tampoco hay 1ntercamb10 comerc1a1 

suf1c1ente para que amer1te un estrecham1ento fuerte. ya que 1a mayor 

parte de 1aa exportac1ones de 1os dos paises se ut111zo para 1os 

pagos de 1a deuda y serv1c1o a 10& acreedores. no dejando auf1c1ente 

para aumentar e1 1ntercamb1o entre 1os do& paises endeudado& y adem«5s 

porque se cobra en d1v1sos extranjeras que fo1tan entre e11os. 

Uno so1uc16n a esto es e1 estab1ec1m1ento de transacc1ones por 

med1o de1 trueque entre MAx1co y Eg1pto. No se nece&1tan d1v1sas 

extranjeras y no se aumenta e1 endeudam1ento. Para que hoya 

exportac1ones paro e1 trueque tendr6n que acordar con Estados Un1dos. 

su pr1nc1po1 soc1o comerc1a1. que uno parte de 1o exportac16n 

o ese pots sea para 1a obtenc16n de d1v1sas y otra parte poro 11evar 

a cabo e1 trueque. A1 m1smo t1empo. Estados Un1dos t1ene que acordar 

no aumentar e1 pago de 1ntereses y dar foc111dodes que 1e den 10 

oportun1dad o M6x1co y a Eg1pto de no fa1tar a sus pagos de1 serv1c1o 

de 1a deuda. y as~ 1os patses no recurren a extremos como 1a 
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morator:a..a. auapens:l6n de pago o tOlllar so1uc:lonea como 1a de Pero de 

pagar a61o e1 1•• de 1aa d:lv:laaa de 1a exportac:l6n durante un 

t:l.empo. Estados Un:ldos eatab1ece e1 protecc:lon:l•,.. a exportac:Lonea 

v1ta1ea de1 Tercer Mundo cuando y como 1e convi.ene. Entonces. 1os 

paises t:lenen que buscar 1a manera de exportar eu producc16n. y aunque 

no sea por d1v1.aae. •• puede hacer e1 trueque para que obtengan 1os 

productos neceaar1os para 1a cont:lnuac16n de1 desarro11o. o aea 

que M6x1co 1e podr~a exportar a Eg:l.pto su ajonjo1~ y ca~A 01 

cerr6rse1e o 11.m1.t6rse1e 1a entrada a Estados Un1doa. V puede 

obtener de Eg1pto a carnb1o uno o ml!i• productos que 1e 

benef1c1en .. como por ejemp1o. a1god6n y a1um1n1.o. 

A1 mi.amo ti.empo. se reduce 1a dependenc1a de Estados Uni.dos y 

otros paises que 1.mpongan au protecc1on1.amo. y tamb1an ev1ta e1 uso de 

1.ntermedi.ar:loa. Di.gamos que Espana 1.mporta •1 ajonJo1t que de 

M6x1.co y despuas 1o exporta a Egi.pto. o que e1 a1um:ln1o 1o :Lmporta 

Estados Un1dos de Eg:lpto y 1uego 1o exporta a M&x:lco. Esto no perm:lte 

e1 11.bre cambi.o entre flll&x:lco y Eg1pto. Otro eJemp1o es e1 contro1 

de 1as exportac:lones Japonesas. ya que t1enen que pasar por Estados 

Uni.dos antes de 11egar a Maxi.co. A1 no tener flll&x:lco y 

pagar 1a d1ferenc1a por 1ntermed:Lar1os que muchas veces 

Eg1pto que 

11eva un 

costo muy a1to, y a1 tener otra opc16n cuando se presenta e1 

protecc1on1smo. que es e1 trueque. M6x:lco y Eg:lpto ahorrartan d:lv1sas 

extranjeras que pueden ut:l11zarse para 1a cont:lnuac16n de1 pago de 1a 

deuda a1 mi.amo ti.ampo que t1enen 1a oportun1dad de segu1r crec1endo. 

cump11endo as! con 1as esperanzas de1 func1onam1ento de un s1stema de 

mercado 11.bre. 
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Todo esto se debe rea11zar por med1o de re1ac1onea d1p1om&t1caa y 

con 1a un16n entre deudor••· en este caso. M8x1co como representante 

de 1oa pa~sea de Am6r1ca Lat1na y Eg1pto como representante de 1os 

pa~aea arabea. y esto por var1aa razones: por au e1evada deuda, por 

su pos1c16n como 1lderea en sus reg1onea y por e1 1nter8a nac1ona1. 

Tamb1An. MAx1co y Eg1pto pueden forta1ecer au pape1 en e1 D161ogo 

Afro-Lat1no como buen ejemp1o de 1a cooperac16n Sur-Sur (5•) que 

serv1rla ademl5a como e1 pr1rner paso para obtener 1a un1dad entre 

ios pa~aea aubdesarro11adoa. Estos paises pueden apoyar ei 

eatab1ec1m1ento de un foro 1nternac1ona1 para d1scut1r e1 prob1ema 

de 1a deuda entre deudores y acreedores para que juntos busquen 

so1uc1ones concretas a obre ios prob1emas econ&n1coa. 

f1nanc1eroa y po1tt1cos (adttmfta de aoc1ales) que e1 alto endeudam1ento 

ha causado y a n1ve1 mund1a1. Estos prob1emas son s1n duda temas de 

1as re1ac1ones 1nternac1ona1ea, que requ1eren 

an611s1s y desarrollo de teortaa de esta escuela. 

E1 1ntercamb1o actua1 entre M6x1co y Eg1pta ea tan bajo que es 

cas1 1ns1gn1f1cante. No es n1 e1 1• de1 comerc1o exter1or de cada 

pala. Este porcentaje t1ene todas 1as pos1b111dades de aumenta, pues 

cada pala t1ene mercanclas que e1 otro podrla aprovechar. 

1ntercamb1o aument6 un poco en los 01t1mos anos, en 1986 

Aunque el 

~ue 

un total de $4,241.929 de d6lares contra $64,162 en 1985. 

de 

Hubo 

un aumenta de $4,177,767 d6lares. El aumento se debe a que Eg1pto 

compr6 aJonjo11, articulo& de deporte. tubos y p1pas de 

h~erro de M6x~co. (31) 
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Hay un acuerdo b~1atera1 que •• estab1ec~6 en 196~ para 

e1 1ntercamb1o comerc1a1 entre MAM1co y Eg1pto con fundamento en: 

a) 

b) 

10 am1atad y cooperac16n c1ent~f1ca y tAcn1ca. 

el e•tab1ec1m1ento de mecan1•mo• para 1mp1et11entar 

programas de cooperac16n econ&n1ca b1lateral. 

sus 

e) fac111tar el establec1m1ento de un nuevo orden econ&m1co y 

contr1bu1r a la expana16n de una econom~a mund1a1 s1n 

~nf1oc~6n, y 

d) d1aeftar e1 marco aprop1ado para la 1ntegrac16n y coord1nac1&n 

de 1o• acuerdos aectorales entre lo• dos. 

Hasta ahora, no •• ha aprovechado este acuerdo para el aumento 

&1gn1f1cat1vo en el 1ntercamb1o. Por ejemplo. MAx1co podr~a exportar 

una mayor cant1dad de ajonjol~. cafA. acero. h1erro, madera, med1c1na, 

tabaco, art~culos de deporte, ropa, juguetes, p1m1enta negra. cobre, 

azufre. y artesanlas mex1canas. a1 1gua1 que b1ene• de manufactura y 

tecno1ogla. en eapec1a1 para 10 agr1cu1tura. En caso de 10 obtenc16n 

de un super6v1t, podrla exportar po11o, carne de res y tr1go. M6x1co 

es un pols con mucha capac1dad de producc16n que se podr~a aprovechar 

en e1 1ntercamb1o con Eg1pto. 

Eg1pto en camb1o, 1e podrla exportar a MAx1co perfumes, estambre 

de a1god6n de f1bra 1arga, joyerla f1na, mueb1es, productos qulm1cos. 

tapetes f1nos, ropa de a1god6n, a1um1n1o, fosfato, nafta11na, y 

artesanlas eg1pc1as. (32) 

S1n embargo. no ha hab1do un 1ntercamb1o s1gn1f1cat1vo entre 1os 

dos patses desde e1 acuerdo de 1ntercamb1o de 1963 por 1as s1gu1entes 

razones: 

a) 1os dos pa~ses son subdesarro11ados, e~portadores de petr61eo 

pr1nc1pa1mente; 
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b) loa dos sufren por 1a necea1dad de d1v1aa extronJera; 

e) los dos han apl1codo un programa de ajuste con el obJet1vo de 

11m1tor 1oa 1mportac1onea; 

d) no hay lrnea rnarrt1rna n1 5reo adecuada para apoyar •l auMento 

en •1 1ntercomb1o entre 1oa do•; 

e) no hay conoc1m1ento auf1c1ente entre 1o• exportador•• • 
1mportadore• de cada para aobre 1aa PO•~b~1~dade• d• 

1ntercamb1o entre e11oa; ademda. no part1c1pan Juntos en 

fer1a• 1nternac1ona1ea de cada para, y 

f) no hay 1ntercOlllb1o va que muchas vece• ex1aten 1nt•,..,...d1ar1o• 

que ofrecen mil• fac111dodea (cr8d1toa, transporte), ya que 

no hay vrncu1o n1 fac111dadea entre MAx1co y Eg1pto. 

Aunque 1oa doa paraea t1enen d1f1cultad de 1ntercDlllb1o por 1a 

falta de d1v1sa extranjera, pueden tOftlOr la opc18n de trueque. Al 

hacer el trueque, los bancos de Mlix1co y Eg1pto pueden establecer un 

proyecto para garant1zar la equ1va1enc1a de1 trueque en cuest16n. Los 

productos de1 trueque podrran ser los ya menc1onados para empezar. S1 

los dos parses ponen un buen ejemplo. pueden ser cada uno la puerta 

para el 1ntercomb1o comerc1o1 entre regiones. entre Afr1ca-Med1o 

Or1ente y Am&r1ca Lat1no. (33) 

Otro propuesta para una soluc16n parc1o1 al problema de la deudo 

de Eg1pto y MGx1co serra ut111zando su vrncula con Estados Unidos. 

Estados Un1dos podrra hacer un ejemplo de su relac16n con los dos 

parses para Lat1noornlir1ca, del Med1o Or1ente y de Afr1ca. aporte del 

resto del mundo, al camb1or parte de lo deudo de estos dos parses con 

Estados Unidos para 1nvert1rla dentro de los dos mismos parses. Es 

decir, en vez de que los porses paguen los 1ntereses a Estados Unidos, 

este pa~s 1nv1erte estas cant~dodes en ios respect~vos pa~ses tras un 
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Se podrla hacer un an611•1• mae extenso sobre 1a• teorla• de1 

desarroiia (34) y sobre iaa teorlas de iaa relac1onea 

1nternac1ona1es,(35) que s1rv1eron de marco anallt1co en esta tes1s. 

Otros temas de 1nvest1gac1&n podrlan ser loa efectos de la deuda en 

d1versas reg1one& como 1a de los paises Grabes o la de los paises de 

ArnAr1ca Lat1na. Tamb16n se podrla desarrollar un ••tud1o sobre la 

relac16n entre el FMI y lo• paises subdesarrollados con respecto a 1as 

pollt1cas de ajuste. Otra &rea de an611•1• podrla ser e1 

endeudom1ento de 1o• pala•• deaarro1lados a cOMParac16n de 1os paises 

subdesarro1lados. Tamb16n ae podrla tratar e1 prob1ema de la 

y sus efectos sobre la soberanla en 1a pollt1ca y economla. 

6rea de e&tud1o podrla ser e1 endeudam1ento y e1 armamento. 

deuda 

Otra 

Otro 

an611&1s que merece mas explorac16n es el relac1onado con las 

perspect1vas de 1a cr1&1B del endeudaft'l1ento y la cr1&1s econ6m1ca, y 

por ait1mo se podrla agregar un an611s1s sobre la deuda y ei 

&1stema monetar1o 1nternac1ona1. 

B.5 RESUMEN 

Oespu6s del an611s1& de los s1ete capitulo& anter1ores se puede 

conclu1r que la deuda externa es un problema crlt1co para los paises 

sudesarrollados en general y en forma part1cu1ar para M&x1co y 

Eg1pto, que son los paises escog1dos para comparar en esta tes1s. 

De ahl, que como conclus16n general se enfat1za la 1mportanc1a de 

la deuda a n1vel mund1al y nac1ona1, y se presentan var1as soluc1ones 

que se pueden ap11car desde afuera y desde adentro. como dos caras de 

una m1sma moneda. La soluc16n de la deuda se puede ap11car a tres 

n1veles: a n1ve1 mund1al, a n1ve1 reg1onal y a n1ve1 1nterno. 

529 



estud1o de 1nvers16n. Esta 1nvera16n produc1rla gananc1a a1 1argo 

p1azo para Estados Un1doa. y a1 m1smo t1empo fomentarta 1a producc16n 

en 1o• dos paises. y su parte de 1a• gananc1a• •• ut11zartan para 

pagar e1 serv1c1o de 1a deuda restante. 

Hoy en dla. 10• bancos hab1an de reduc1r 1a tasa de 1nter8s y de 

perdonar parte de 1a deuda. Estados Un1dos podrla aprovechar este 

mov1m1ento s1endo e1 pr1mero que actaa para ayudar a patsea como 

M6x1co y Eg1pto; podrla perdonar parte de 1a deuda m111tar de Eg1pto 

ya que aste 1e compr6 1a mayor parte de sus armas. o podrta bajar 1a 

tasa de 1nterAs de esta deuda m111tar como ya h1zo en 1986. As~ 

demostrarta que es un 1!der en 1a bDsqueda de 1a paz y 1a so1uc16n o 

1a deuda externa. 

A MAM1co 1e podrta hacer 10 m1smo con una gran parte de su 

deuda. pues 1e es de 1nterAs a Estados Un1dos mantener 10 segur1dad a1 

sur de su pala con su vec1no mds pr6x1mo de ios paises 

subdeaarro11adoa. esto ea. econ6m1ca y po1lt1camente. 

B.4. ~ ~ FUTURAS INVESTIGACIONES 

Esta tes1s ha abordado e1 or1gen y 1os efectos de 1a deuda y 1os 

prob1emas que ha causado en e1 desarro11o. desde 1a perspect1va de 1os 

re1ac1ones 1nternac1ona1es. Con 1a m1sma v1s16n se ono11za y orrece 

a1ternat1vas re1oc1onadas con 1a cooperac16n entre ios pal ses 

deudores para que un~dos so1uc~onen sus prob1emas trabajando 

conjuntamente. Ex~sten var1os t6p1cos que se pueden estud~ar m6s a 

fondo para comp1ementar esta tes~s. ya que 1a m1sma no abarca toda 10 

agenda de ~nvest1gac1ones que es prec1so cubr1r sobre e1 prob1ema en 

cuest16n. 
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A n1ve1 mund1a1. 1os pa~••• deudores deben un1r•e para formar un 

carte1 de deudores que •• enfrente a 10• acreedores. A n1ve1 reg1ona1 

1aa organ1zac1onea reg1ona1es deben tomar mli• fuerza y ae debe 

profund1zar 1a cooperac16n por med1o de1 1ntercamb1o po1~t~co, 

comerc1a1 y f1nanc1ero entre e11o•. y tomb1an entre reg1onea. 

Por eJemp1o. en e1 caso de MAx1co y Eg1pto deben fortalecer e1 

D161ogo Afro-Lat1no y su part1c1pac16n en e1 Grupo de 24 y otros 

grupos. y buscar e1 aumento en e1 1ntercamb10 comerc1a1. ya que cada 

uno de estos dos pa~ses pueden ser 1a puerta de entrada a •u 

respect1va reg16n; de esta manera 10 cooperac16n Sur-Sur tendr~a e1 

efecto que s1empre se ha propuesto. 

A n1ve1 1nterno. 1a cooperac16n es sumamente 1mportante. E1 

prob1ema de 1a deuda debe atacarse desde su ra~z s1n recurr1r a m6s 

endeudam1ento externo pues •1 prob1ema se comp11carta aGn m6&. Los 

pa~sea en vtas de desarro11o deben esforzarse por obtener un 

desarro11o prop1o y combat1r 1a deuda para 1a obtenc16n de 1a 

1ndependenc1a econ&n1ca. 

Aunque este 01t1mo cap~tu1o ofrece una sa11da a1 prob1ema de 1a 

deuda. tamb16n presenta 1a base o •1 com1enzo para desarro11ar var1as 

1nvest1gac1ones re1ac1onadas que pueden comenzar e1 despegue hac1a 1a 

bOsqueda de so1uc1ones que se ap11quen y den 1os resu1tados necesar1os 

para errad1car e1 prob1ema tan ser1o que ha surg1do en este s1g1o con 

re1ac16n a 10 deuda y su 1mpacto en e1 desarro11o. 
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