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INTllODUCCION 

.ID. sector ex:terao de la Bconom!a ha adquirido un pese defin,l 

tivo dentro del an.&l.isis tendiente a la interpretaci6n de 

miestra realidad. No ea posible efectuar u.na evaluaci6n de 

los procesos econ6micos sin involucrar necesariamente a ese 

sector. Su influencia abarca al conjunto de las variables i¡¡, 

dispenoables para el conocimiento objetivo de la situaci6n .!!. 

con6mica nucional. Adquiere, por ello, una importancia espe

cial el análisis de su movi~iento a fin de detectar sus ten.

dencias y contradicciones y la manera en que influye sobre 

nuestra economía. A partir de su interpretaci6n nos ser' po

sible obtener un 'ngulo desde el cual se logre una visi6n i¡¡, 

tegral y causal de la manifestaci6n de los procesos econ6mi

cos genera1es que se expresan en la actual~~ad. 

E1 análisis de la ~olítica Cambiaria, en vinculap.-6n con el 

Comercio Externo, cumple esta condici6n. Bl dise~o, estruc~ 
raci6n y orientaci6n de esta im~ortante herramienta de la P.!!. 

lítica Econ6mica, est' inspirada necesariamente por y para 

el sector externo. La Política Cambiaría debe adecuu.rse al 

nive1 im?uesto por las condiciones externas preva.J.ecientes. 

Ambos enunciados, Política Cambiaría y Comercio Internaciona1, 

son analizados en este trabajo de inveatigaci6n con la pre

tenai6n de detectar la evoluci6n do los fon6menos estructu

rales~ que los demarcan. 

4 
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La ?ol!tica Cambiaria supue~trunonte debe cumplir el objeti

vo de regular el mercado de divisas, adecuando la paridad 1.2, 

cal al nivel alcanzado por las condiciones generales dentro 

del circuito mundial. De tal suerte, pretende constituirse 

en elemento de acción efectiva de las autoridades financ1e~ 

ras con la finalidad de lograr un nivel de equilibrio que s~ 

tisfa;;;a loa requerimientos internos de divisas, al tiempo 

que evite un distor~ionam1ento del conjunto de las variables 

que componen a las finanzas pdblicae. 

Ambos planos, el externo y el interno, encuentran as! su 

vinculación interpretativa más próxima a trav&s del manejo 

de la Política Cambiaria. Bate instrumento ~btiene por tanto 

un papel eatrat~gico para el análisis de la realidad econ6m!. 

ca nacional e internacional. Su crítica nos permite observar 

nl conjunto de elementos que confluyen en l~ determinaci6n 

de esa realidad. 

EJ. análisis del Comeroio Internacional, plano al cual ae 

orienta básicamente la Política Cambiaria, nos sirve para el 

propósito de destacar ol erado de influencia que uno y otro 

plano tiene sobre el comportamiento de cada uno de ellos. E!!. 
centramos, de esta manera, una combinación analítica efecti

va para el rin de delinear el perfil de la economía mexicana 

en el período de estudio. 

El presente trabajo de inveatigaci6n na sido estructurado en 

atenci6n n1 objetivo de lograr una radiografía general de la 

estructura mexicana desde la 6~ticn ofrecida por el comport~ 

miente de ln Política Cambiaría y el comercio internaoioneJ.. 
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Las variaciones e influencias de uno y otro t6pico sobre la 

evoluci6n de la economía en el lapso de 1976 a 1986 nos ofr.!!_ 

ce un plano general de la realidad. 

Pare lograr ese pleno tridimensional, el trabajo ha sido di

vidido en tres grandes cap!tuloa, cada uno de loa cual.ea nos 

muestra una visi6n parcial del fen6meno, y a medida que se ~ 

vanze en el análisis, ae concede un acercamiento global. del 

mismo. 

El. primer cep!tuJ.o, en este sentido, cumple el prop6sito de 

ofrecer una visi6n descriptiva de la evoluci6n de le Políti

ca Cambiarle y del comercio internacional. en México durante 

el período delimitado de estudio. En este 9lano se destacan 

las m~didas adoptadas por lna autoridades finuncieras en ma

teria U.e J?olíti ca Cai:ibiaria en torno a los procesos financi,!! 

roa ;¡ comercial.ea internos J externos. 

En este capítulo se hace un seguimiento, lo .nás pr67.imo pos!, 

ble, de ambos objetivos de estudio y se ponen de relieve, p~ 

ralelamente, los resultados obtenidos por le ejccuci6n de 

laa medidas diseñadas pare manejar eu sinuosa manifestaci6n. 

Por medio de este método de análisis se persigue entregar u

na descripci6n general y primaria, e modo de foto.:7"ef!a, del 

fen6meno, e fin de que se le identifique plenamente y pueda 

proseguir su investigeci6n.· 

Este plano cuenta con limitaciones obvias en 1a medida en que 

solamente destaca las características aparenciales de los 

diversos momentos que componen el movimiento del fen6meno. 
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Su complementaci6n no hac~ n~ceearia por medio del an~iais 

de la formaci6n e integraci6n de nuestra economía en torno 

al sector externo, a fin de destacar el plano estructural e 

hist6rico que soporta y sustenta aJ. conjunto de eventos apa

renciales anal.izados en el oapítulo primero. 

El capítulo segundo cum~le este prop6sito. En 61 se efectlSa 

l.lll iuu{J.1sis de la formaci6n de la estructura productiva me

xicana y de su vinculaci6n con el mercado mundial, Este pla_ 

no obsorva el movimiento de los procesos estructurales y da 

coherencia hist6rica a la manifestaci6n pletórica do los e

ventos comerciales y financieros descritos en primera instEl!!: 

Cia. 

Para lograr este objetivo, se rastrea en el fondo de la hi,!! 

toria econ6mica mexicana la formaci6n de la estructura eco

n6mi ca local, y a partir de un ~isis del movimiento de los 

elementos constitutivos del modo de producci6n local y de su 

vinculación con lo externo, se concede uns 9lntaforma te6ri

ca ºª?ªZ de oopol'tar y de sustentar l« mo.nifestaci6n actual 

de la crisis. 

Conjugados ambos planos, el aparenoial y el real, o el den~ 

criptivo y el analítico, y habiendo dado una cxplicaci.6n orí. 

tica y satisfactoria del fen6meno, abordamos de nueva cuenta 

a la Política Cambiaria, pero ahora desde un >Úlgulo crítico 

cupaz de destacar ouo limitaciones, su~ verd~deras pretensig_ 

nes y au inconsistencia práctica. 

El capítulo tercero sirve de plano sintetizador. En él se 

realiza un ~isis crítico de las medidas adoptadas en ma

teria de Política Cambiarla y se 9one 6nfasis en el ce.r~oter 
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contradictorio de su ejecuci6n. 

A partir de este análisis se espera ofrecer un )erfil inte

gral de la Política Cambiaria y del Comercio Internacional 

observados en M~xico que sirva al fin de contribuir en el Br

nálisis y comprensi6n de nuestra dif!cil realidad actual. 

No es el prop6sito de este trabajo de investigaci6n recomen

dar reoet.aa m&gicas o soluciones milagrosas para el problema 

del mercado de divisas, precisamente porque parte de la pre

misa de que el fen6mcno responde a causas hist6ricas y por eu 

de competentes a la evoluci6n propia óe ln estructura produ~ 

tiva y ajena, en ese sentido, al .lmbito de acci6n de los go

biernos. Su objetivo es detectar las causas reales del ~ro-

blema y ofrecer, de esa manera, una visi6n Global de la si-

tuaci6n. 

O.A.~.~. 

Puerto VaJ.larta, Jalisco 
Mayo de 1988 



I. BVOLUCION DB LA POLI TI CA CAMBIA.ll.IA Y DEL COllBRCIO 

IHTBRNACIONAL EN llEXICO, l.976 - l.986 

l..l.. l.9761 :0.otando como una piedra. 

" No hay más que dos razones para deval.uars una ea que l.aa 

circunetanoiae lo impongan y l.a otra es que ea encuentre 

que al.gtÚ¡ beneficio puede derivar al. país de el.lo¡ ll6xioo no 

se encuentra ni en un caso ni en el otro "(l) - y aquí podr!.!!:.. 

moa agregar -1 " sino todo l.o contrario ", y as! l.a decl.ara-/ 

oi6n del. entonces Secretario de Hacienda adquirirá al. tono 

apropiado que caracteriz6 a la ret6rica oficial. du.rante ].os 

inciertos meses previos a la cul.minaci6n de la administraci6n 

ech.everriata. 

Prente al. rumor creciente de una posible deval.uaci6n del pe

so mexicano, l.as autoridades financieras adoptaron una acti

tud de aparente indiferencia o, incluso, de negaci6n rotunda 

ante l.o que parecía ya inevitable. Esto, con el fin de desa

lentar el. proceso de dolarizaci6n iniciado a principios del. 

año de l.976. 

No obstante, la l.6gica de los especul.adoree indioaba actuar 

exaotamente en sentido contrario al. augcrido por l.ae autori

dades financieras, por lo que, a pesar de la omisi6n indife

rente o de l.a negnci6n categ6rlca del. discurso oficial. en 

cuanto a una deval.uaci6n, el rumor reeul.tar!a más convinoen

te. 

(l) Lic. Rnm6n Beteta. 3ecretario de Hacienda y Cr,di to ?Ú
bl.ico. Desayuno con l.a Asociaci5n de Corresponsal.ea Ex
tranjero.o en México. 28/l.v/76. 
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Loa signos financieros que aparecieron en el escenario econ,2. 

mico nacional respaldaban esa actitud especulativa. 1976, d!_ 

riere por completo en lo econ6mico y en lo político de loa 

21 a!Ios precedentes en los que había sido posible mantener 

una paridad fija del peso rrente al d6lar. JU comportamiento 

econ6mico de ese afio contradice las bases sobre 1as cuales 

era sostenida la política cambiarla. Ea ese ai!o el momento 

en el que se precipitan y prorundizan loa desequilibrios, e~ 

terno e interno, contenidos durante todo el largo período 8!! 

terior. 

Las empresas, los ahorradores y los inversionistas a corto 

plazo, a1 percat&rse de las distorsiones econ6mico-financie

ras, inician un fuerte proceso de especulaci6n con la mone

da nacional, lo que habría de acelerar las condiciones id6-

neaa parR configurar el marco de la devaluaci6n. 

En efecto, a trav~o del sistema financiero nacional comienza 

a manifestarse una situaci6n evidente de eepeoulaci6n contra 

e1· peso. Bastará indicar algunos datos al respecto que reve

lan el cambio de los instrumentos financieros utiliza.dos por 

parte de los ahorradores en ~avor de la moneda extranjera y 

en detrimento de la nacional• el saldo total de los dep6si-

tos de ahorro en moneda nacionaJ. en la Banca privada y mixta 

durante 1976 es de 25,241.4 millones de pesos, apenas 5.5~ 

superior al obtenido durlillte el ai1o a.nteri.or 1 es decir 1 ex

presa una caída real del 23% ( 18,426.2 mdp de 1975 ) • 

La contraparte de esta eituaoi6n la localizamos en loe dep6-

sitoe de ahorro en moneda extranjera, loe cuales reflejan e-
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oe mi.:;oo ~:io un ualdo r~cord de t\,081.4 md? { cvlculados con 

un ti¡,>o c&Jbiario inedio de 17. 25 ptsos por d?12r ) , monto S.!J. 

perior en un 171~ al obtenido durante 1975 ( l,624.l mdp ). 

Observemos a continueci6n el ritmo de crecimiento de los de

p6sitoe en ahorro de ambas monedas. 

Variaci6n Poroentual Mensual de Dep6sitos 
de Ahorro en Banca Privada y Mixta. 

Enero - Agosto, 1976 

Dep6aito/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

llacional. 

Extrimjera 

-0.1 

2.0 

0.2 

4.3 

o.a -0.2 

13.7 

l.9 

l..O 

Puente: Banco de ~6xico, ~.A. 
Informe Anuel. 1976 
p. 121 

Junio Jul Agos. 

3.9 

6.1 

l.9 0.4 
l..l. 3.5 

Oon estos datos podemos advertir que el increcento porcentual. 

de dep6aitoa de ahorro en moneda nnc~ona.J. durante los primeros 

ocho mese8 de 1976 es, e_n promedio, del 1.03, mientras que P.!! 

ra la moneda extre.nj era es de 4. 65 

Sin embargo, el verdadcz·o proceso especulativo de la moneda 

no se da tr<..t.oladando los recursos de unn cuenta banco.ria a .Q. 

tra, sino de lUl pa!s a otro, JOT lo cual conviene destacar 

el fuerte proceso de extredici6n de capitales que padeui6 

el país en ese ru\01 l.,983.2 millones de d6lares emigran ha-

cia el Norte1 más del doble de las divisas ingresadas en ese 
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all'.o por concepto ue Turismo y casi el doble de las an1ortiza

ciones pt!¿udas :JOr el sector público a 8US acreedoras extr&..! 

jaros. Este monto re:t:leja un crecimiento del 330,;; en compar_!!: 

ci6n con el. obscrvaao óur>'.nte 1975. ( 2) 

La especul.aci6n, expresada por medio de los datos anterioree, 

no hace sino confirmar la presencia de condiciones de incer

tidumbre. 1976, como indicamos, ea un año particul.armente d~ 

f!cil. para la economía nacional, y ea a partir de ell.a de 

donde brotan las señales de humo que han aprendido a deaci-

!rar los siempre inquietos inveroioniatas. 

Aunque la situaci6n econ6mica general observada en eo~ año 

podríamos resumirla en los términos en que lo hace ol Banco 

de &léxico: '' Fue desfavorable, ya que se rcgistr6 una nota

ble alza en la tasa de inflaci6n , sobre todo a fines del a

~o, y una marcada rcducci6n en el ritmo de la actividad eco

nómica "(3), conviene rastrear con mayor detenimiento lao 

causas principales que ori.;inar!an el evento del 31 de Al;os

to de ese aiío. 

Durante el lar30 per!odo precedente ( l.956 - 1970 ) se man~ 

tienen constantes los tr~n indicadores básicos que refl.ejan 

el funcionamiento adecuado de la econom!a nacional.: el cre

cimiento del .Producto Interno rlruto con una tasa mediu anual 

(2) Banco de Mé:<ico, S.A. Informe Anual. Balanza de .Pago:J. 
p. lOl. 

(3) IDEI~. p. 20 
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entre el 6 y el 7~, lo que represent~ el doble del crecimie,a 

to demográfico (3.9~ anual); a~imismo, una tasa promedio de 

inflaci6n anual de entre el 4 y el 5~; y, finaJ.mente, una 

paridad oambiaria fija frente al d6lnr ubicada en 12.50 pe~ 

sos por unidad. 

Lo anterior nos hace suponer un panorama econ6mioo nacional. 

de suyo alentadors la riqueza generada crece a un ritmo m,.,_. 

yor que el crecimiento demográfico, lo que presume un aumen

to real del ingreso per cápita; una estabilidad interna de 

precios que garantiza las previsiones de inversionistaa, a.h~ 

rradores y consumidores, y, por Último, una eatabi1idad co-

morcial con el exterior que permite el funcionamiento adecuª 

do de ln industria necional, la cual requiere recurrir a las 

importaciones para llevar al cabo la producci6n. 

~in embargo, en el trasfondo de este halag(leño escenario, se 

van conformando las condiciones propicias para au derzumba-

miento. 

Un indicador especial.mente importante y revelador va adqui~ 

riendo dimensiones cada vez más negativas durante el trana-

curso de ese período, y manifiesta, a la vez, la inconsiste!), 

cia del modelo, a pesar de sus signos aparentemente positi~ 

voss el dlificit en la cuenta corriente de la Balanza de Pa-

goss " As!, mientras que el d&fici t acumulado de ia cuenta 

corriente de la balanza de pagos s6lo fue de 474.l mdd entre 

1940 - 1955, entre 1956 - 1970 alcanza una cifra de 5,035.5 

mdd. Hay que señalar que s6lo para el año de 1970 el d&ficit 

fue de 945.9 millones de d6lares " (4) 

( 4) Guilllin Romo, l!fotor. OdIGE!II;:; DE LA CRISIS EN LlEXICO. 
1940/1982 • .lill. ERA. Klix:l.co. 1986. pp 35 - 36 
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Esta contrsdicci6n localizada en el funcionamiento del mode

lo es resuelta, coyu.ntura1mente, por t1':!i.lio de una váJ.vula de 
escapa que alivia el cr6nico desequilibrio externo de ese P.!. 

ríodo1 el financiamiento y la inversi6n externos. La recur~ 

rrencia persistente a loa mercadea financieros internaoion11r

les, con el fin de obtener los recursos necesarios para sal

dar el desajuste de nuestro intcrcwnbio comercial y econ6mi

co con el exterior, resulta ser u.na receta cómoda a fin de 

mantener la est~bilidad y el funcionamiento adecuado de la 

economía nacional. 

Lo anterior implica que a un crecimiento 1nayor de las impor

taoionee que las ex9ort~ciones, con el desajuste obvio que !!, 

llo provoca, la econo~Ía nacional se inserta en una mecánica 

de endeudamiento J de recurrencia a las inversioneo foráneas 

cr6nica y creciente. 

Ante un crecimiento de las importaciones a un ritmo medio a

nual de 7. 6j~, superior al del PNB, durante el período de 

1960 a l9b7, las corrientes anuales de inversi6n cxtr~njcra 

deben incrementarse de 84.l millones de d6lares, en el per!.Q. 

do de 1959 a l96l, a 151 mdd para el lapao de 1960 a 1966, 

En compenaaci6n a este ingreso de divisas - insuficiente pa

ra resarcir el dEficit corriente-, la deuda externa se dis

para al pasar de 1,130.8 mdd en 1960 a 4,262.0 mdd en 1970.(5) 

Observamos, as!, un período durante el cua1 se mantiene un 

equilibrio econ6mico interno aparente, y, al mismo tiempo, 

(5) Datos tomados de Corichi P., Sergio. "La devaluaci6n 
me.nifestaci6n de la crisis", En LA DEVALUACION DEL PI>SO, 
Varios Autores. ED. CUltura Popular. ~éxico. 1977. p 40 
y 5.H.c • .e. Contudur!a de la Faderaci6n. Cuentas PÚblicas. 
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un deoequitibrio extorno cr6nico J creciente, supera.do c61o 

o. trnv&s del fint=.nciamiento J l.a inver:.i6n. externos. Esta 

nituaci6n, sobre l~ que descansa el modelo, nos hace supo

ner doo condicionesr 

a) un~ estabilidad econ6mica mundial que pennite la a:l:luen

cia de cn?italea y, tambi~n, la estubilidad de precio; 

b) una liquidez del sintema financiero internacional que ga

rantiza el crédito requerido y, además, condiciones "bl"!! 

das" para su contrataci6n. 

Bn efecto, durante todo este período, la economía mundial V1. 
ve una especie de luna de miel gracias a loe efectos estabi

lizadores de le posguerra: bajas tasas de infleci6n y altas 

tasas de crecimiento, todo ello como efecto de las necesida

des ou~citadas en torno a la reoosici6n de activjs de las 

eco110111Íua dc.:..:arroll:~dau otrora bcl.iGl!ru.11teo. El l'l.Eill ~arohtü.l., 

el Fondo monetario Internacional, el Banco de Reconetrucci6n 

y .Fo.uento, etc., 3on durante ese 9cr!odo programas e insti t~ 

cio:ies tcndi~ntes a irnpulaar el crecimionto econ6mico a tra

véo •..:e loo planerJ ,:ubernamcntalc~J de deAarro110. 

Obacrvemou a cJntinunci6n al~nos datos co:a9arativos '¡ue noa 

:>ermitcn resaltar el carácter eotablc de l.n econoIJÍa mundial 

. .._.durante e oc período. 

Francia 

Jap6n 

·-··TASA fu'füAL DJ:! I.jy.<J.:Jn¡;;ilrO F•IQb!;,;J)IQ 
DEL pj!ODUCXO Bfil!TO f!:iR - GAfITA 

ll2!i - llé2.. ( 6) 

1955 - 1960 

3.1 

9.9 

1960 - 1965 

3.7 
10.2 



ló 

( ... ) 
~ 1.:;!25 - 1:160 1260 - 1262 
Venezuela 2.a .. 2.5 
Brasil 2.9 2.5 
Panamá 3.0 5.0 
Grecia 5.7 7.8 
Portugal 4.3 6.9 
Arabia Sau.di ta 4.4 9.3 
Taiwán 3.0 5.5 
116xioo 2.5 2.8 

En lo que concierne a la liquidez del sistema financiero in

ternacional, podemos indicar que el fuerte ?roceeo de expan

ei6n econ6mica del período cnc~entra en el sector financiero 

la platafo~a estrat~gica para llevarse al cabo. 

Las necesidudes ccon.Sm.i..cas desa.tadnu en el. orbe n causu rle lo 

destrucci6n de activos fijos durante el conflicto bélico, y 

su consecuente rcpos1c16n, alienta el flujo de cnpi tal finaa 

ciero hucia loo centros demcndantes .. 

Tal ritwo de inversi6n requerida lmplicn el desconocirnienLo 

tácito de los acuerdos de Bretton Woods, en do~de se preten

di6 reglamentar el sistema monetario intcrnncional a 9artir 

de l.a ley de la convertí liilidad de la moneda en oro; oin em

bargo, Jaicntras la producci6n de oro aumenta u un 9romedio !!, 

nuu1 del 1%, e;l comercio iateruu.ci.onal lo hace n. un ritmo de 

9~ medio anuul, por lo cual lt: ofcrtu 1noncturia ac ubica en 

nivele~ superiores al. de la Reserva mundial del metal preci.Q. 

s:.i. 

(u) Datos obtenidos de CaTlllonn, Fernando. "La si tuaci6n cco
n6mica" • .b:n EL ,,¡ILAGRO MEXICANO. Varios Autores. ED. 
N.T. t4~x1co. 1985. PE' 39 y 40 
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" En el .1eríodo 1950 - 1970 se van creando y coelaOlidan-

do un c-::mjunto de mt...ca."li..;mos q~te )Utden C·Jn:-~idcro.rse 

como fuentes indirectas de liquidez internacional., en 

el sentido de que disminuyen las necesidades de liqui

dez del sistema monetario in•ernacional ( ••• ). Estos 

cambios e~?resan la partici?aci6n de distintas f'uen-

tes en la evoluci6n de la liquidez internacional del 

período. En contraste con el oro, la participaci6n de 

las divisas en las reservas internacionales sube mode

radamente durante los cinouantas, al pasar del 34.i' en 

1952 a 37~ en 1960¡ comienza a acelerarse en la prime

ra mitad de los sesentas ( 41~ ) y ya para 1971 las di 

visas constituían el 75f. del total de las reservas in

ternacionales " ( 7) 

La estabilidad ~n el crecimiento econ6~ico observada en M6xi

co a partir de 1956, descansa sobre estas dos condiciones, 

por lo que ea de suponer que a1 reducirse el ritmo de creci-

miento econ6mico internacional, y al estrecharse la liquidez 

financiera mundial, el modelo ae di.storsionari!:, pues el del!_~-: _____ _ 

quilibrio externo no encontrar& ou mecanismo viable de alivio 

y, por lo tanto, habrá de revertirse hacia el interior, afec

tando la relaci6n de precios y el ritmo de producci6n. 

Al inicio de ln rlécndn de los ,;etenta::i ya se esperaban grandes 

cambios en ln economía mundial y en la nacional, debido a im

portantes eventos del orden econ6mico-financiero que se habían 

suscitado con ,,.nterioridud: en Novie10bre de 1967 la libra es

terlina se devalúa en 14.3%; en h'nero de 1968 Estados Unidos 

( 7) Paz Snopek, Pedro. "La actual crisis del mundo capi talia
ta y ln crisis monetaria internacional• los problemas mo
netario-:finanoieros -del tercer mundo" •. En Inveatigaci6n 
l>con6:nica. l!o. 15( Vol. XL FE/U?iAM. P? 206 y 207 
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pone en marcha e1 Plan Johnson pnra frenar lao preuioucs.des~ 

tatlu.:;; contra el d6lnr; lE: aconomín r.cuncesa e:ntrh en crisis 

durante l.9ó8 :¡ en jul.io de l.969 el. franco fru."lc~a pasn de 

4.93 a 5.53 unidades por dÓl.ar; el. marco aJ.em&n, el shil.in 

austriaco y el. fl.orfn hol.and~a, por su parte, abandonan la p~ 

ridad fije. y adoptan el sistema de "flotación". 

En efecto, tras la Conferencia de Ministros de Finanzas Euro

peos en 1971, en donde se pone de relieve el. grave desajuste 

que ae observa en el sistema monetario internacional y en 

donde Francia amenaza en sol.icitar l.a convertibil.idad de su~ 

reservas monetarias de dólares en oro, el. gobierno norteamer!_ 

cano decide en Aeosto de ese año pon~r en marcha el Pla.n,Ni-

xon, el. cual. suprime l.n convertibil.idnd del dólar en oro, y ~ 

demás impone un impuesto adiciona1 provisional del l~fa a las 

i:n9ortacionen reali7r\das ~)or l.n. econo1a{a de .;JU )a!o. 

AniDtim.os, uo!, ul ini1..?io de un.:i. nucvl! •:ra en la:::; relnciones 

econ6micas internacionaleo, car&cterizada .1or el neoprotecci.Q. 

niamo, el cual persigue defender a lr-Ls ba1anzaa comerciales 

de las econo1J!as defici tariae y, aderné.a, por l_?. im¡>lemente.ción 

de un sistema monetario internacional.. sustentado en la hegem.Q. 

n!a del d6lnr norteamericano, reopaldado 9or su vulor comer-

cinl. y dejando de l.ado al. "patrón- oro" como f6naula de l.a o-

ferta ~!lonetu.ria. 

El caudal de redes tendido por el d61a.r a.i·iericano .:.~ p::i.rtir de 

la. .1o~suerra sobre el resto del mundo, bajo la fonna de créd!_ 

tos de recouutrucci6n y fomento, ioversi.6n directa y co1a~rci!! 

lización intensiva, le tJertni te en el rulo de 1971. desconocer 

loo acuerdos de Nuw Hu.mpshire, los cuales ,:)retendieron normar 

al nistema monetario internacional mediante la creaoi6n de un 

fondo mundial de compensaci6n monetaria y, o. la vez, rector 
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de l.as paridades cwobiarilis. 

Si bi~n el desconJci1niento explÍci to del 11 patr6n orott co1110 

fun.ci6n de l.a oferta monetariu y la adopci6n de un sistema 

que J..a determina a 9artir de las tr(;tnsacciones co1:iercia1en y 

!imrncleras constituye un avance e;,traordinurio en las rela.-

ctoa.es comerciales internacionu.les, el neoproteccionismo y 

l.a fijaci6n arbitraria de l.as paridades cambiarias, no bien 

as!, resul.tan medidas devastadoras y desestabil.izadoras a 

ni ve]. mundial.. 

As! pues, la d~cada de l.os setenta se inicia en medio de pre

siones internacionales que habrían de incidir negativamente 

en los ritmos de producci6n y de comeroializaci6n del. mundo. 

Esto se expresa claramente cuando en Marzo de l.973 l.os pa!--

3es miembros de la Comunidad Econ6mica Europea y el. Jap6n de

ciden cerrar sus mercados ca.~bia.rios ante el desorden preVa1.!!, 

ciento en el sistema monetario internacional., pues la puesta 

en marcha de l.ae "flotaciones" cambiarias coneti tuye una com

petencia desleal en el. terreno del. comercio internacional. 

A partir de ese momento se desatu una especulaci6n monetaria 

sin precedentes y lns principales econo1JÍas occidental.es co

mien~an n resentir los efecto3 del. embu.rgo ?etrol.ero deoreta

do ?Or l.os Estados Unidos a loa países miembros de la Organi

zaci6n de Pa.íses Ex?ortndores de Petr6leo. Bate hecho ae tra

duce en un alza desmosurndn de loa precios de los h.!droca.rbu

roo, con au consecuente efecto inflacionario al. interior de 

los economías importadoras de esos productos. 



Durante l.974, Cuf3.nd.o lns econo1n:!as industrta1izndas :.;u tH1C.H"!l 

tr011 en franca recc3i6n, se suceden las devel.uncioneo de la 

libra esterlina, de la lira italiana y del d6lar americnno 

frente al franco suizo y el :narco alemOOi en un 21 y lOi', res

pecti vnmente. A su vez, y como un mecanismo de ajuste, el. yen 

ja9on~a y el marco al.emán se revalllan. 3e desata, asimismo, 

una impresionante especulaci6n con el oro y las divisas a or~ 

vás del desplazBI!liento masivo de capital.es flotantes dentro 

del oircuito del mercado de eurod6lares y petrod6laree, al 

cual. se le denomin6 " Hot Koney "· El desplazBilliento de los 

ca9italcs tendi6 más a converger que a compensarse, bajo la 

influencia de J.ao decisiones de inversi6n especuJ.ai;iva de 

las sociedades transnacionales. 

Ya para entonces, el neoproteccionismo, que se hE.•.b:!a concret!! 

do a las barreras arancelarias y a la •notaci6n" de las pará_ 

dades CB.Qbiarias, encuentra una nueva trinchera desde l.a cua:L 

desata una guerra de dimensiones mayores: el. incremento dcsms 

aurado d~ las tasas de interés, y con el.l.o, el encarecimiento 

de los créditos y, al.a. gur, la atracci6n de Cb.pitalea hacia 

lo~ centros financieros de primer orden, con los obvian efec

tos negativos sobre las economías 11 ex.portadoras" de capitlil: 

influci6n y mayores desajustes en sus bal.u.nzas de ?ªóºª• 

Fara 1974 y 1975, laa preaionea inflacionarias se denatan y 

el ritmo de producci6n se estenca. 

,lln el primer caso, u continuacilin mootrwnos los Índicco de 

precios al. coasu:nidor durante ene bienio en las ,rincipale~ 

econom!aa industrializadas. 
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TASA ANUAL DEL AUtiilfüTO DE 

PRECIOS AL CONSU~lDúR 

l.974 - l.975 ( 8) 

.llli.. .!fil 
Estados Unidos ll..O 7.8 

Jap6n 2l..O ll..9 

Gran Brete.da l.6. l. 22.l. 

Al.emania .Federal. 1.0 6.l. 

.Francia l.3.7 l.1. 7 

Ital.ia l.9.1 l.7.0 

Eepa.i'ia l.7.9 l.4.l. 

En el eegu.ndo caso, toda.e l.a.s economías del primer mundo ob-

serva.n durante el año de l.975 tasas negativa.a en el. registro 

de su producto industrial: Esta.dos Unidos (-8.9), Alemania P,!!. 

deral (-6.2), Jap6n (-l.0.9), Prancia (-7.3), Gran Brete.lis 

(-4.8), Ital.ia (-9.8), Canadá (-4.6), Auetral.ia (-6,3), Bél.8!,. 

ca (-l.O,O) y Suecia (-l,8) (9) 

Con los datos anteriores podemos observar que nuoatra primera 

cond1ci6n para el mantenimiento de un modelo de paridad fija 

queda el.iminadas "una sstabil.idacl econ6mica mundial que perm~ 

ta lo. afl.uencia de oapi te.les y l.a establ.lidad de precios". 

( 8) :I:nformao16n obtenida des !llandel., Eniest. LA CRISIS l.974/ 
l.980. ED. ERA. Yéxioo, 1.980. P• 36 

(9) :I:D:&ll. p 1.03 
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Ahora bien, 6tl l.o Cl'.l'J concierne a nuestra e~romde. candici6n P!!:. 

ra el funcionamiento de ese modelo que incluye además un nivel 

de precios moderado al. interior de la econllmÍa y un crecimie.i;, 

to de la producci6n, y el cual consiste en "una liquidez del 

sistema financiero internacional. que garantice el crádito y 

oondicionee 'blandas' en au contrataci6n", podemos apreciar 

a continuaci6n que esta condici6n tambián es obstruída, y con 

el.la l.a sal.ida fácil al. cr6nico desequilibrio externo de la 

economía mexicana. 

No es sino hasta 1976, durante la V reuni6n del Comitá Provi

sional. encargado de llegar a un Acuerdo sobre las reformas al. 

Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional., rea

lizada en Kingston, Jamaica, cuando se proclama a loe Dere~

choe Especial.es de Giro (DBG) - oreados, por cierto, desde 

1969 - como el principal. activo de reserva, y además se crea 

un nuevo régimen ct.mbi~j._o __ que--legáii;;-la "fl.otaci6n", al 

tiempo que ae--aumentM los tramos de orlidi to que los países 

miembros pueden solicitar a ese organismo mu1tinacionaJ., ad

quiriendo así el l'KI mayores facultades para supervisar la P.2. 

J.Ítica crunbiaria,y loa países miembros mayores responsabilid.!!;. 

des con re~pecto a sus propias políticas internas. Este even

to pretendo resolver tardíamente el cuello de botella confor

mado a principios de esa década en el sistema financiero in-

ternaciona].. 

La situación prevaleoiente durante los cinco alloa anteriores 

- inflaci6n, receai6n y especu1aci6n - logr6 insertar a las 

economías dependientes en una dinámica deficitaria-endeudato

ria acelerada y obligada. 
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La necesidad de recurrir a1 financiruniento externo p'recisamea, 

te cuando el 9recio de ias materias primas caía - a excepci6n 

del petr61eo por la coyuntura política suscitada en torno a 

~l - y cuando las tasas de interés internacionales se eleva-

ban desmesuradamente, configuraría un maroo externo de refe

rencia. sumamente distorsionado para esas economías: " Mientra.a 

la Balanza de Pagos conjunta de los países en desarrollo ~re

sent6 un déficit en cuenta corriente de 6 mil millones de d6-

laree anuales en el período 1968/72, en 1973 el saldo negati

vo ya era de 9mmdd, en 1974 de 26mmdd y en 1975 de 35mmdd. 

Por otra parte, el monto de la deuda externa conjunta de loa 

países periféricos había alcanzado en 1975 una maf;Ilitud supe

rior a loa l50mmdd " (10) 

Ante el debilitamiento progresivo de los Organismos Financie

ros Multinacionales, a causa del profundo rezago que su polí

tica de financiamiento adquiere frente a las dimensiones al

canzadas por la economía mundial, pennite que loa grandes J3"!! 
coa Comerciales Internacionales se consoliden en el período 

como los principales promotores del crédito, imponiendo las 

condiciones m~s desventajosas para el conjunto de sus deudo-

rea. 

De 1970 a 1975, los pr~atamoa concedidos por los principales 

centros financieros privados a entidades no bancarias del ex

terior, paearon de 61,000 millones de d6laree a 26l.mladd. (ll), 

con lo cual adquieren en definitiva un lugar preponderante 

dentro del engrane.je eoon6mico internacional, 

(10) COllE!iCIO ~Ell.IOR. Op. Cit. p 1186 

(11) Bl'I, ~ederal Reserve, U,S, Treaaury Dul.letin Y Plil 1975. 



La conao1i~~olón del cr&dito privado erterno al interior de 

las economías subdesarrolladas sería aceptada y ava1ada por 

la posici6n adoptada por la Asamblea Anual. de ~obernadores 

del Pondo Monetario Internacional., real.izada en Kenya en 

Septiembre de 1973, en donde el Secretario del Tesoro Nortea

mericano se opuso tajantemente a continuar con cual.quier poli 

tica de uso de los DEG como forma de financiamiento de los 

países subdesarrollados. El. Presidente del Banco Mundial. ru

bric6 esta posici6n al. afirmar " Se acabaron los crlídi tos 

blandos para Iberoamlírica " 

De tal suerte, el crlídi to a pa.rtir de entonces dejor!a de ser 

una herramienta "milagrosa'' para conjurar los graves desequi

librios provocados por el modelo de industrial.izaci6n adopta

do en nues~ro país y, por el contrario, se convertiría en el 

azote que mantendría a nuestra economía 9ermanentemente azu•A 

da. 

En el terreno nacional., mientras taato, a partir de 1970 el 

programa de "Desarrollo Compartido" se proponía resolver l.os 

profundos rezagos que en materia de distribuci6n del ingreso, 

empleo ,r nivel de vidu de las mayorías, arroj6 el "Desarrol1'o 

Estabil.izador11 como toda herencia .. 

El. programa, sin embargo, result6 demasiado.ambicioso ante el 

cúmuio de deficienoias y limitaciones conservado por la soci.J!. 

dad mexicana, y ante el tiempo y los recursos disponibles pa,.. 

ra su ejecuci6n. 
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La ejf>r.uciÓn ~iama del programe ~0!1t~;tfu graves contradic.•r.ic

nes a1 no contemJlar un eQuilibrio entre lu ~olítica del gas

to público y la política fiacal. Asimismo, mantuvo la 16gica 

del endeudamiento externo para hacer frente a loe déficits 

interno y externo, precisamente cuando el entorno eoon6mico 

externo se mostraba inestable y adverso a los intereses pre~ 

tendidos por el gobierno mexicano, 

Mientrasel gasto público pretende dinamizar a la economía por 

medio de su incremento desmesurado, la política fiscal, por 

su parte, observa modificaciones tímidas que no corresponden 

al nuevo ritmo econ6mico propuesto. Por si esto fuera pooo, 

el Banco de México lleva a cabo ¡iol!ticaa de restricci6n mon,!t 

te.ria 'l c1·cui ticin, (12) 

El Único escape para esta controversia se du neces&rirunente 

por medio del financiallliento crediticio de lu Inversi6n rÚbl!. 

en Federal: mientras que en 1960 el 35~ de cata invcrai6n fuo 

financiada por medio de créditos, en 1973 representan estos 

el 7()¡1. de la inversi6n pÚblica fcd~ral. 

(12) " ••• Bl c;obierno de Echeverr!a hab!a. hcr~dado sin duda 

m~cho~ problemas de sus antecesores, pero ~o implant6 las medi 

das :fiscales y financieras necesarias para alcanzar los obje

tivos buscados de un creci.niento econ6mico más i¡;uali turio e 

independiente, .". Reynolds, Clarlt w, J?Oa QUE AL "DE:>ARBOLLO 

E3TABILIZAD0rl."DE ilmco FUE EN rtB,\LIIJAll DESESTABILIZADOR. 

Kl Trimestre Bcon6mico. BD. P.C.E. 1.'br:i.1; 1977. !llbico. p 1018 
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Atdmismo, al. profun.:!izei·se el d.S!icit de la c:uc::ita currient;e 

de la bal1~za de pa¡;¡os, cuando pasa de 726 mdd en 1971 a 

3643 mdd en 1975, lo cual nos mnnifiesta un deterioro ere 

ciente de nuestro intercambio comercial con el exterior, se 

hace necesario recurrir con mayor re~aridad a.l !inanciamiea 

to externos la inverai6n extranjera directa se incrementa en 

l,397 mdd, al.canzando el sal.do acumulado de 4,219 mdd¡ el en

deudamiento externo da muestras de gigantiomo incontrol~ble al. 

ubicarse en 19,600.2 mdd en el año de 1976, mientras que en 

1970 era apenas del orden de los 4 mil mdd, es decir, se cua

truplica en sólo aeia af\oa. (13) 

Tenem~s, así, un cuadro en donde se combina un abultado défi

cit econ6mico interno con otro externo que alcanza dimensi o-

nes mayúuculan. Ln -pHrtici¿aci6n del crédito en ln coafonnu-

ci6n del Gasto Público, a su vez, adquiere unu im?ortancia ia 
soslayable, a. ce.usu d~l rezago de nuestres e:r<1u:ctaciones Y 

ante la creciente brecha ex9reseda por los precios de los bi~ 

nes y servicioo públicos en comparación a su costo real. de o

peraci6n. La pol!ticf. fiscal., por lo de1iJáa, permanece ti. ooru

ta y no ae ajusta al. ritmo dinámico de loo egresos pJblicos. 

(13) "Durunte el ver:!odo de 1971 a l97b el dé:ficit en cuP.nta 

corriente de la Balnza de Pai;oa continu6 empeorando1 en 1971 

dtoho déficit represent6 el 2,4~ del PIB y en loa a.~os de 74 

a 76 fue mayor del fll,. Como en la d~cada de los 60'a, este d! 

!icit creciente fue :financiado principalmente con deuda pÚbl!. 

ca contratada en el exterior, y, a610 en forma complelllentaria, 

por inversiones extranjeras directas, deuda externa privada e 

in;¡reao de oa:,>ital. a corto plazo "• Tello, Carlos •. LA POLITI

CA ECONOr.!IG•l BN hlEXICO. 1970 - 1976. ED. SIGLO.XIX. lllixioo. 

l98b. pp 170 - 171 
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L113 contradicciones, limi tac.l.onee, ambig{ledades y desaju:.itcs 

·Je ~ste ¿r0;3I'&1lla se e:~:>resan cl··-:.rcunente en los altlbajas que 

durante el período observa el Producto Interno ~ruto. 

BVOLUCION DEL 2.I.D. B.11 KEXICO 

1970 - l.976 (14) 

" 8 

7 
6 

5 
4 

3 
2 
l. 

70 71 72 73 74 75 76 

Tenemoo, internamente, un ue.rco de referencia caracterizado 

por el deterioro general. de lus flnunzas públicas, e11 el 11ue, 

para los fines de nuestro análisis, sobresale la incidencia 

creciente del crédito externo dentro de la formaci6n del Gas

to Público. En las condiciones externn3 e internas aqu:Í rese

rtadas se torna insostenible la paridad fija del peoo frente 

al d6lar, precisamr::nte porque .la rel11.c L6n de precios se tras

toca y al misiao tiempo la liquidez ciel 1'1ste1na financiero in

ternacional pierde su c.u-,~ctcr estable y dinwnizador. 

(14) " Así, sería err6neo juzgar lr< tendencia al. freno Y a la 

aceleraci6n de la actividad econ6mica entre 1971 y 1976 como 

resultado de una política econ6mica coherente y unificada. 

hluy por el contrario, fue el reelll tado de elementos contradi,g_ 

torios e ino~hp:r-~ntea que marcP.ron la evoluoi6n de la P.~. 11 

Ouill6n Romo, Héctor. Op. Cit. p. 53 
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Bs en estas circu.nst;-.ncias, coronudas .JOr una. cs:>ecult:.:.ci<Sn 

raonetarié.. crel.!ien:.c :.tocde tod·'>B i . .:rn frentE;•c, q_ue el gol>ieruo 

mexicano decide devaluttr el pe~o mexicano frente aJ. dólar y 

otras di vioas, argur.1entando que 11 en estas circunstancias de 

inflexibilidad relativa para aumentar nuestras exportaciones 

Y reducir nuestras importaciones dentro del tipo de cwnbio Vi. 
gente, y vi&ndose omenazada no sólo nuestra situación de ba--

1anza de pagos, sino, con ella, nuestra capacidad para eene-

rar aceleradamente nuevos empleos y alentar nuestra tasa de 

crecimiento econ6mico, y observándose simultáneamente una ac

titud de duda o desconfianza c¡ue induce a tranoferir ahorros 

fuera del pa!s,· el Gobierno de la República ha concluÍdo que 

el mantenimiento de ln presente paridad cambiaria fija del 

peso mexicano con respecto al d6lar eotadunidense, hn dejart? 

de ser compatible con nuestras metas de política econ6mica y 

social. 

" Ea .llenamente justificado endeudarnoo en el eA-t-eTi~r, co1110 

hasta ahora lo hcmo:"";J hecho, para fortalecer_~nu.estro nr>arato 

i)roductivo :! con él. nue~;tra b:..•ue )otencial de creci1r.ir:-11to¡ p~ 

ro resul. tu absol.utamente inr-~dm.isi ble endeudar al país ~,ara h!!_ 

ce¡"' frt:ntc con recuroos traídos del exterior, a la salida es

¡,Jeculativa de ca¡_1ita1es realizada _)or quienes con actitud in

-diferent y t!goíatJi. fcente a los problemao de la naci6n, pre

tendan lucrar cte esta ~ancra. Por esta ra?.6n adicional ~e ha 

conclu!do qu(~ no es c.)nzruente con el interés del país incre

mentar el finnncinmient~ exterior para empeñarnos en mantener 

el tipa de cwabio fijo existente " (15) 

(15) Beteta, Mario .Ramón. S.rl.C.P. Num&rioa. 24 Sept._ 76 

p. 4J 
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El. pea o mexicano paacS as! de una coti1:aci6n de 12, 50 ~esoo 

¡>or dólar "' un ?remedio de 22,50 unidr.des ,>ara el reat·o del 

af'lo. La aourevaluacicSn del peso f'l'ente al dcSlar derivada d&l 

diferencial de precios observado entre ambos países y el e-

fecto de :a medida correctiva aplicada para promover el equi

librio cambiario, se observan en el siguiente cuadro. 

ARO 

l.956 

1960 

1965 

1970 

1071 

1972 

1973 

1974 

1975 

MOVIMIENTO DB LOS PRECIOS YLATI'l'OS DE MEXICO 

Y J.QS ESTADQS UNIDOS Y TIPOS DE CAMBIO AJUSTADOS. 

1956 J.976 

Tipo de IJmICE DE PRECIOS Tipo de 
Cambio Wthico E.U.A. llex/RUA Cambio 
Nominal Ajustado 

1956 = 100 ) 

12.50 100 100 1000 12.50 

12.50 115 105 1095 13.69 

12.50 127 107 1187 14.84 

12.50 146 123 1187 14.84 

12.50 152 126 1206 15.08 

12.50 156 132 1182 14.78 

12.50 180 149 1208 15.10 

12.50 221 178 1242 15.53 

12.50 244 194 1258 15.72 

1976(1)12.50 277 201 1378 17.23 

1976(2)26.20 316 205 1541 l~.26 

l'UENTB: Banco de M&xico. Indicadores Bcon6micoo. 
Departamento de Comercio de los E.U.A. 
Survey of Current Buoiness. (16) 

(16) Tomado de Reynolda, Clark w. Op. Cit. p 1014 

Sobre 
valua 
ci6n 

9.5 

18.7 

18. 7 

20.6 

18.2 

20.8 

24.2 

25.8 

37.8 

-3.7 
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La d1.nensi6n de la devaluaci6n decretada logra trasladar la pa.

r1.d"d del peso irem;e '"l d6l'U' de una sobrev .. 1u .. ción del 37. &,. 

a una eubvaluaci6n cercana al 4~. 

A .>esar de ello, reeul ta a todas luces inc .. paz de corregir las 

tondencias que se heb!an veni.do observando en el tr8118oureo de 

ese al!o. 

Dejando de lado lo rererente al d&fioit en la cuenta corriente 

de la balanza de pagos - el cual se observará en el apartado e.!, 

guiente, por proyectarse a ese período loa resultados obtenidos 

-, aqu! resaltaremos lo concerniente al proceso de dolarizaci6n 

en primera instancias " ••• , la estructura de la ceptaci6n había 

registrado una tendencia hacia loe pasivos no monetarios denom!_ 

nadoo en d6lnres. Después del viraje dado por las autoridades 

financieras el 31 de Agosto, es~as tendencias se acentuaron( ••• ) 

~ientrco la captaci6n en pesos declinaba, la de dólares aument!!_ 

ba. Entre aiero y Agosto de 197ó, se duplicab;.,. pasando de 

10,352 millones de pesos a 21,018 mdp { calculado al tipo de 

oáinbio de 12, 50 pesos por dólar ) ¡ entre Agosto y Noviembre se 

volvi6 a duplicar, patiando de 21,018 mdp en Agosto a 42,182 mdp 

en Noviembre ( al t.c. de 22,07 pesos por dÓlar) ••• "(17) 

Ahora bien, en lo que concierne al. índice de precios al. conaum!_. 

dor, éete se duplica en el Último cuatrimestre en la misma pro

¿orci6n en que 1o había hecho el resto del año, pRra suml:!X una 

taea inflacionaria r&cord en la economía mexicana1 27,21' 

A partir de l"os rc<iultados obtenidos a la luz de esta fuerte d.!!_ 

vuluaci6n, podecos adelantar dos premioao básicas ?ara el llllál!, 

sis de las devaluaciones en nuestro país. 

{17) Tello, Carlos. Op. Cit. pp 159 y 160 



a) La devalulici6n alienta mayor adqui:;ición dd moueda. externa 

pc;ar parte de los erupos especuln.dores, . ~1ues este hecho vie

ne a confirioa.r su9 expectativas de inverBiÓo u. corto :>lA.zo. 

b} Se ~reduce una inflaci6n inercial generBlizadn, independien

temente del grado de integraci6n extra.ujero del producto. La 

distorsi6n en el nivel de precios eD una de las principales 

causas en el evento deval.uatorio, pero con éste, ae genera 

una mayor presi6n de los precios a la al.za. Ricardo Torree 

Gaytán co1nenta a .>rop6si to de este efecto: '' De inmediato 

atunentan loo precios, particularmente de loo a.J..imentos que 

consumen la3 clases populares, reUuciendo los salarios 

rcaleo Je 102 tr.ibo.jadores y awnentw1do las utilidades, pa.r

ticUlarmente del sector terciario " (18) 

(18) Torres Gaytán, Ricardo. UH SIGLO DE DEVALUACIONBJ DEL PE.30 

MEXICANO. ED. SigJ.o >:xi. M~xico. 1966. p 352 



l.2. 1977 - 19811 el águila devorando a la serpiente sobre u~ 

manto petrolífero. 

1977 no a6lo representaría el inicio de una nueva etapa de la a~ 

ministraci6n p~blica federal del país, aino un nuevo y acaso 

sorpresivo capítulo en la vida econ6mica nacional. 

Si bien la decisi6n política de la saliente administraci6n fue 

elogiada por algunos grupoa en el sentido de no haberle pasado 

la factura de la devaluaci6n al gabinete debutante - tal vez 

porque ello habría afectado el funciont1.miento misteriooo del 

p.Sndul.o sexena1 de la es9ertu1za -, ~or otrd ;>arte, sin emburc:;o, 

l.e heredó algo 1aenos es~ectacular, pero m~s comprometedor, pues 

condicionaría el quehu.cer econ6mico nacional a ese evento: el 

Acuerdo de estabilizaci6n finnedo con el Fi>!I, en el cual, a lo 

largo de un recetari., de 14 puntos, se pretendería nonnar algu

nos lineaiaientos básicos en .na.terie de política econ6mica. 

Bntre ellos destacan la reducci5n del d~ficit público, la limi

tación del enl1cuLl~uil.'.'.nto externo, la 1.:lev::.ei6n de los ~recios y 

ta.rifas de los bienes y servicios ?Úblicos, el 1Í1ai te al cre:ci

mit:nto <lcl c:a;>lco en l<-:.LJ Úrccs del sl!ctor :.>Úblico, la apertura 

de la eoonoulÍtt. haci:.=i. el exterior y la depresi6n de los salarios 

rea.les. 

Se prf:tendería aplicar un ~roórama recesi vo a una economía con 

eraveB y ?rofunaos lu~trt::a en matc:ria de de:Jt:.rrollo ecJn.Ímico y 

cociul. Cuüa uno de los puntos propuestos - "im;lUe.aton", ;;>uoo 

condicionan el apoyo financiero a su satisfuctori.:> cump1imien

to - contraponía las necesidades internas con las externas, lo 

cual sometería el creci•ni en to econ6mico nacional al prop6si to 

téenico del ajuste de la balanza de pugos y a la eatabilizaci6n 
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de precioe. 

Es a partir de eata üir!cil disyuntiva, y la ur~encia que ambos 

planos representan, que las autoridades meXicanaa deciden expl.f!. 

rnr una salida presumiblemente estrat&gica que resolviera en el 

corto plazo laa urgenci~a internas y externas, ain necesidad de 

discriminar a una u otra: las reservas aacionales del petr6leo. 

Durante la se~anda mitad de ld adwinistraci6n echeverriata se 

realizaron importantes obras de exploraci6n como reacción a1 i!! 

cremento desmesurado de los ~recios internaciona1ea de loa hi-

drocp.rl:Juros por el impacto negativo que ello re?resent6 para la 

economía mexicana, pues el Jaís se cvnv~rtiría en importador de 

ener~&ticos a partir de 1975. 

Al.5t.J.nna versiones indican que fue en realidad el gobierno de 

loa Sstados Unidoa quien a trav~s de su sistema de aat~lites e~ 

pticiales detectó los inlllensos ye.cimí entos de la vertiente del 

Golfo de México, y 11uien loa proporcion6 al. c;obierno mexicano 

con la pretensi6n de romper el control de precios ejercido por 

el Cartel Petrolero. 

Sea Cllal t'ucre el origen de lE~ a.ventura getro].t{r.a, lo cierto es 

que a partir de ese año, 1977, se inicia, con la algarabía pro~ 

9ia de un carnaval, un deaplierJUC informa~ivo a nivel interna-

cional que anuncia a .México co;no un vasto ?OZO petrolero hasta 

entonces aletargado, 

~610 durante el transcurso de 1977 se aplica con relAtiva rigi

dez el proeramft acordado con el Fondo .l.lonetario Internaciona1, 

a6lo mientras el plan "negro" da SUB primeros rrutos. 
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Ya para entonces la economía mundial ~e signos evidentes de r~

cuperaci6n. La fase recesiva del bienio 74-75 parecía haber si

do superada. Loa principales indicadores econ6micos ae ubican 

en niveles más que positivos. A partir de 1976 todas las econo

mías occidentales re~erten aus tasas negativas de producci6n 

industrial y se ubican muy por encima del promedio pre-recesivo1 

Estados Unidos (10.0), Alemruiia lederal (8.5), Jap6n (13.5), 

Francia (10.0), Italia (12.5) y Bélgica (9.0).(19) 

Ente repunte se traduce necesariamente en un incremento de 1a 

demanda efectiva de exportaciones provenientes del resto del 

mundo hacia esas economías potenciales. 

Asimismo, la condici6n general del mercado financiero internaci~ 

nal d" indicios de estabilidad; la tasa de interés part. certi

ficados de dep6sitos a plazo de un ai'io en Nueva York pasa de un 

promedio anual de 8.4~ en 1974 y de 8.1~ en 1975 a una tasa de 

6.o¡, para 1976 y 1977; asimismo, los rendimientos para los dep.Q. 

sitos en euroa61ares a un a.r:1o en el ~ercado de Londres, µasan 

de un promedio de 12.6 y de 8.2')4 durante 1974 y 1975, respecti

vamente, a una tasa promedio anual de 6.7% en 1976 y de 6.6~ 

durante 1977. (20) 

Ante eato 9r~orama econ6mico mundial de suyo alentador, el plan 

petrolero prom,,tc un runplio margen de viabilidad. ii:b aún ~i se 

conaidera la tendencia observada .?Or el precio internuciona.l 

del pctr61eo en los arios recientes; durante el trienio de 1973 

a 1975 mueotr~ un impresionante crecimiento de1 296'%, a1 ?¿sar 

de 2,90 d6larea el precio del barril en Junio de 1973 a ii,50 

d61ares en Octubre de 1975. 

(19) Tomado de Mandel, Ernest. Op. Cit. p. io3 

(.~O) fuente: Banco de México. Subdirecci6n dl' Operaciones y 
Acuerdos Internucionales. Ofna. .. de Informaci6n. 
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Juntos todos estos elementos, se impulsa el crecimiento económ1 

co nacional por medio de la consolidlición del sector petrolero 

como el eje vertebral. de la econom!n mexicana. Bs a partir de 

su definitivo impUlso como las autoridades financieras esperan 

dinamizar al oonJunto de la economía ma:iqcana. La confoniación 

de un sector sólido, demandante potencial de insumos y de mano 

de obra nacion~les y, al mismo tiempo, generador sólido de las 

divisas que requiere el resto de la econom!a, parece transfor

marse al fin de cuentas en el sueño del desarrollo. 

:ral pretensión reoul tu a to ias luces posible cuando el precio 

internacional de los hidrvce..rburos va a 1a alza, y cuando la 

liquidez financiera externa se ensancha con bajas tasa de inte-

r&s, lo 

capital 

ductiva 

cual permite efectuar l~s importaciones de bienes de,/' 

necesarias para la consolid<.ción de la t>structura.-¡>ro

?etrolera a través del endeudamiento·externo. 

Dicho esto, conviene mencionar que el Progrruna prev.§'. dos momen

toss el primero, de fuerte endeudhl!licmto· 'externo y de mayor de!!_ 

equilibrio de la ~EUanza de FaLoa, como consecuencia de loa fue~ 

·tes eBreaos de di visas requeridos _r>aro la estructuraoi6n del d!. 

námico sector de nuestra es9eranza; posterionnentc, ln tendencia 

se revertir!n, cuando el funcioné!.llli0nto de dicho sector se ubic!!_ 

ra al. lOO'}b de su cupE'.cidad inst.nladu y, entonces, genere 1os r.2. 

cursos necesarios para resarcir el monto de la inverai6n. 

Colateralmente, en el plano n~cional, el modelo tendría efectos 

sumamente positivos en materia de :,>roducci6n y de empleo a causa 

del car.retar multiplicador del creci1aiento del sector petrolero 

sobre los dem.rs sectores. 
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En cuanto n1 nivel de precios no se esper..rían mayores desajus·

tee en vir..;ud del creci:nie:1to pnra1elo 'lUe se presW!1ÍR observu

r!a la oferta y la demanda nacionales. Finalmente, a prop6sito 

de la Política Oambiaria, se preveía lograr un ingreso constan

te de diVisas hacia las reservas internacional.ea del Banco de 

Kéxico, a través, primero, de empréstitos, y posteriormente 

por medio de las divisas provenientes de la exportaci6n de hidr.2. 

carburos, por lo cual. el tipo de cambio permanecería constante. 

y con él la relaci6n interna de precios no sufriría ninoín tipo 

de desajuste proveniente de ln paridad cambiaria, y ésta, si el 

esquema eo.ru.n-i;izaba el equilibrio de l.e. dt-1manda y la ofel.·to. in

ternas, no ae vería ~resivn~da por el nivel intern~ de 9recios. 

Hasta aquí todo nos hace pens~r que fina.lmente l,,,luetzalcoai.:l re

&-resaría a estas tierras tan mortificadas desde su partida1 ~or 

desgracia no sería, en realidad, sino un nuevo Cortés de conse

cuencias aún mbs sieni ~·icati vas para lúéxico • 

.é!l modelo del crecimiento tan :::iólo t.iene una deficiencia tlu.a1: 

p0<rad6jicwnente descansa sobre un barril de petr6leo - que ;>ara 

el cnso tiene las minmaa características incendB.rias de la pól

vora -: su fun~ionami~nto depende excluoivamente del precio in

ternacionnl de eoe cncr¿-6tico y de 1:.!; con<licionou del 11H~.ccado 

financiar.> l:iternaciona1, ambos eleraentoa ex6.Jenoo al. árubi to de 

acci6n de 1Íl.S autoridades mexicano.a, amén del mu.nejo coherente 

y est:clcto de las fina!'l~as públicas nacionales. 

Ambos elementos, con todo, no resultan iiuprevi::dblc:J ;m.rc.·. cnton 

ceo y, por te.n"to, no se encuentran ci.rciJ.Ilacri tos al mundo ch: lt:t 

nigromancia; ;>or el contrario, su movimiento responde a el.emen

·tos claros y obvios concernientes a la confi¡¡uraci6n del propio 
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meroe.do petrolero rnundia.l y de ous efectos sobre .::1 1aercado do 

c;.:.!'li tale o en los centros fl.n1.1.t1Ci·Jros, es decir• si '~fi.-;:;:tA. enton

ces el precio del petr6leo había manifestado una clara tenden-

cia a la al.Za y, por 3U p~rte, el mercado financiero int~rnaci2 

D.81.hab!a permanecido dinámico y con signos de estabilidad, ello 

no era sino el resultado de dos circunatanoiao 01aveo1 la form~ 

ci6n y la existencia de un cartel mundial de países exportado-

reo de petr6leo que fortalece, a través de su acoi6n unificada, 

el precio de eoe producto y, segundo, el efecto decisivo que el 

flujo de esos petrod6lares hacia Europa y los Estados Unidos 

tiene sobre l.a l.iquidez de sus mercadoq finn .. ncieros. 

La ~olÍticn ado~to.da por el gobierno 1Jexicano para i:n~ulsar el 

crecinienta econ6aico mediante la consol.idaci6n del. sector ene~ 

g~tico como el pilar básico, apuntó aecesariamente hacia el de~ 

mantelruniento de esas condiciones y sirvi6, por ello, en Úl.ti

mn in3tancia, a los int~reses de las Jr~ndes economías occiden

tales importadoras de petr6J.eo, y, por tanto, en sentido contr!: 

rio a los aupueotos motivos nacionalistao que inspiraron la ej~ 

cuci6n del ~odelo. 

Lejos do adherirse a la O.P.~.P., y así contribuir el fortaleci 

miento y a J.a cst~bilidad del mercado petrolero internacional., 

M&xioo permanece, durante este período de análisia,al margen de 

las decisiones adoptadas por ese Organismo Internacional., ape-

lando, con un chauvinismo ra~trero, a "la independencia nacio-

nal." - como si la OP&P eatuvierét. formada por potencias econ6mi

cas que amenazaran con eliminnrlo - y, con ello, contribuyendo 

·al desplome del mercado, el cual, obviamente, io arrastraría 

hasta el fondo de un contexto econ6mico nunca antes imaginado. 



38 

Pero no nos adelantemos a los suceoos, y participemos, miontra2 

twito, riel g~o.n fes·tín de la bona.'1.zu petrolera. Tal vez la evo~ 

luci6n del .Producto Interno Bruto durante eote lapso exprese de 

manera más nítida la dimenai6n del crecimiento logrado a partir 

del modelo de tracci6n petrolera. 

10 
9 
8 
7. 
6 
5 
4 
3 
2. 
1 

VJ.RIACION ANUAL PHI. P.I.B. 

MANUFACTURERO 'f TOTAL. 

l.977 - l.981 

1970=100 ) 

· .... ·-·-·-· 

l.977 78 79 80 Bl. 

.l'Iil '.COTAL 

.l'IB, MANUJ!,.,C'.CUrlEdO 

.Fuentes Secretaría de .l'rogramaci6n 
y Presupuesto. 

Bl. promedio de l.a variación anual. durante este período del PIB 

ea del 7.4%, por lo cual se ubica dentro de un margen superior 

al. de la media hiot6rica. 

·En lo que respecta al nivel. del Índice de precios al conuumidor, 

tamuién podemos observar que sus variaciones durante el período 

se manoienen dentro del me.rgen fijado a partir de 1976, 
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IN~ACION EN ME1ICO 

l.977 J.981 

l.977 78 79 80 

Fuente: Banco de M~xico. 
Informes Anuales. 

Bl. 

El promedio de ente ini:licnr.ior durante el q.dnquenio es do 23,1¡.;. 

el. cu~l us inferior al nlveJ. alcanzado durante J.976: 27,2'1'· 

Asimi:;:no, la coti:1.aci6n del peso .frente al d61ar, a ;>esar de su 

supuesta 11 flotnci6n• 1
, pennP..nece c:;.tsi con~;tante durante codo t.:nte 

l.apno en un niv•l. promedio de 24 unidades ior d6J.ar. La implome!!. 

taci6n del. r65imcn de flotaci6n preveía repercutir en la par!_ 

du.d Ci.\lnbia.i~ia lt~. disto:csi6n observada en el nivel interno de 

precios a fin d~ m.·ntener equilibrada nut:!stra r~L. ci6n comercial 

con el. exterior¡ sin o:nb.:i.=.so, nl responder la elasticidad de - -

nuestras ex~ortacioncs durante este per!odo ~ factores ~jenos 

al tipo de crunbio y competentea, m~s bien, a la uomanda externa, 

se decide mantenerlo relativi.Jlllente ::'ijo c.. ii~1 de q,ue no azuzara 

a J.a inflaci6n y desatara presiones sob .. e J.as tl.eservae Intern<i

cional.es del. Banco de México. 
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B.."1 cuanto a1 monto total de laD ex.1ortacionea ¿-cnerado, eJ. pan.!1 

:-wria reou.1 ta igualmente alentador: durante este período de esta 

dio, se observa un impreoionan· .. e lieapegue superior al JGJ-fo, al 

pasar de una exportaci6n total de 4,649.6 millones de d6lares 

en 1977 a una de 19,419.6 mdd en 1981. 

La estructura de las exportaciones observa, asimismo, una modi

ficaci6n impresionante: durante 1977, las exportaciones petral~ 

ras representaron apenas el 22.3~ del total. Para 1976 esta re

laci6n ya era de una tercera partes 30,7~: ya para 1979 este 

sector representa casi la mitad de las divisas generadas por o~ 

portaci6n1 45~: pero no es siao hasta 1980 cuB.Ddo la estructura 

de exportaciones se invierte totalmente cuando al sector petro

lero adquiere un nivel del 70fo, y para 1981 es ya de 75~. 

Cabe en este ?Unto indicar que la devaluaci6n de Agosto de 1976 

en realidad no tuvo efectos oiGnificnti vos sobre el .li vel de e,2;_ 

portaciones, J en coe sentido de balanza de pagos, pues l~ des

aceleraci6n observa.da durante 1977 en el ritmo de crecimiento 

del d&fici t de la cuenta corriente, se debi6 más al i'rogrwnrt ue 

Ajuste impueoto 9or el Fondo Monetario Internacional y, por otra 

p~rte, el incremento sorprendente de las ex~ort~ciones a partir 

de 1978 resiJOnde al mercado petrolero, el. cual es completo.mc.nte 

inelástico a la~ variaciones marsinalcs del tipo de camblo. 

n.horu. bien, el i;npresiVtlH:ltr> ;•v·•.lC..: observ:idO fu<_ SJOCible era-
CÍa!J a u~1 e;.:ceoi vo encl e...td<·· Ji en to ex l.t,:_'110, sin e.l cual no hubie

ra sido po!.iible consol ldar la plan t. )roci.uc ¡.i v:.·. requerid::- po.!" .f:. 

se sector ni proporcionar las di visas dema.ndadf•.s ;>ar el r·~sto 

de la economía en una etapa de p.leno creci1niento, lo cual im~Jl.!_ 

ca un incremento ef'ecti va de las Lnporti::.cio.1es. 
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Y es aquí en donde ;>asa.moa :-i. anali'.'.ar la otra cara. do la moneda, 

o lo que podría '>Jn~iderarse el "c.:;ri llo'' que convertiría al 

boom petrolero E:l\ i::l :·=-~-=k financiero. 

La política de end~utianionto cQ.'l el exterior adoptada por las 

autoridades finaAcieras torn6 a!Úi m&s vulaerable el manejo de la 

política econ6mica, pues a pesar de que la relaci6n deuda/expo!:. 

taciones mostr6 una sensible mejoría al pasar de 3,56 en l.977 

a 2,52 ea l.981 { mientras que en 1977 por cada d6lar obteJ1ido 

v:Ca ex~ortaci6n debíamos 3,56 al exterior, en 1981 fue posible 

disminuir esa relaci6n en un d6lar) (21), por otra parte, eia 

embo.rgo, el mercado financiero internacional apuntaba hacia una 

nueva !ase crítica. Esto era ?Crfectamente apreciable a partir 

del senoible incremen~o de las tase.s de interés internnciona--

1.es, con ou consec·.J.~nte efecto negativo sobre el sal.do de nues

tra balanza de ;auos. Más específica;nente dicho, durante el pe

ríodo las ta.st:-.s internacionales tienden a la alza, lo cual im-

plica un mayor se:rvicio de la deuda externa que, a su vez, der!_ 

va en un mc.yor :-itmo Je <..:ndeudumiento:..::. fin de hacer frente a 

1os c01n;>romisoa financiero.:; ya contraídos co11 el exterior: el 

círculo vicioso de pedir-prestado-para-pagar, el cual precisa ir 

dejando de lado cc.d ~ v1~z roá.a l,)D requeri:nientoo productivos pa

ra hacer frente c. lo~ fina~1cieros. 

A contiauaci6n .JC .::iresenta un1· e:ráfica en donde se puede obser

var la evoluci6n de las tasas internacionales paaivas de inte-

r~s en loa merca"! "JS de Nuovo. forit y Londres durante el. período 

de fuerte endeud..,.!Iliento impul3ado por e). gobierno mexicano. 

( 21) Datoa obtenidoa de Martínez, Ifigenia. DEUDA J,;.(T!SllNA 'f. 

SOBRRANill. NACIONAL. ED. FACULTAD DE EvONOMIA/UNA!á. ítEV. 

Investiga.ci5a =·con61nica. ~ 45 



16 

14 
12 

10 

6 

6 

4 

2 

42 

TASAS D.O: eIT,;¡¡,;~. J:'ASlVAS INTErtllAClOllAL~§ 

NUEVA lORK Y LONDdES 

1977 - 1981 

Londres 

N.Y. 

J.l'uente1 Banco de México. 
Ofna. Operaciones lnt1s. 

No obstante asta tendeacic u todas luces contrariu a las pretc:a 

sioneo del proyecto petrolero cexicano, la evoluci6n de los pr~ 

cios internacionales del 9etr61eo ?Cnaite aún aiianzar la ilu-

si6n de que, indepen\lientcm.ente del incremento Jboer•1nclo por 

las tasas pasivas, nueatr~. capacidad de ;>ago se encuentru oa.ti.,e. 

fuctoria.mente avalada por nuestro petr6leo. Bc.:,t•.? ob:;:¡e:cv:...r d..:.-

cha cvoluci6n ea la siguiente gr:.'.fica. 
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PRECI03 OFIOIALB!> lJ:B LA OPEP 
1973 - í.'.iBÓ 

1973 J.975 
Nov Oct 

1977 1979 l.979 J.980 J.980 
Ene Ene JuJ. Feb Nov 

Puentes Novedades. Secci6n 
Financiera. l.7/07/65 
p. J.7 

Así pues, bajJ est:::..'..i dos circunstnncias gencrLl.J.es, l<-~ deuda 

externa mexicana ob:::vrva. durante este ciuinqueaio un creci1 :iento 

galopante, consolidando de esa manera ai sector financiero in-

ternacional. como ai nuevo eje en torno ai cual.. se instrumenta-

ría l.a política económica en lo futuros de un monto de J.9,600.2 

mill.ones de d6J.ares alcanzado ea 1976 en ese rubro, el caldo ee 

dispara a 72,007 mdd durante l98J., casi se tri9lica en cinco a

ños. 

Poro si el. eatorno económico visto desde este ángul.o ya da sig

nos de inestabil.idad, conviene observar internamente la forma 

en que el desequilibrio derivado de J.a expansión económica are~ 

ta a las finanzao pÚblicau. 
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Comienza. de uuc-va CLA.ente., a confi6Ure.ree '..ln cnadro de extreao 

desequilibrio interno que presiona la rela~i6n interna de pre

cios y que puede, incluso, incidir sobre el comportamiento del 

sector externo de la economía. Aunque, conviene recal.car, e1 

comporta.miento de nuestras exportaciones durante esta etapa as 

completa.ente insensible a las variaciones de los precios y 

del tipo de cambio, 0ero su incidencia negativa se manifiesta 

por medio de un incremento de lHs imoortacionea ante variaciones 

de loa precios y el tipo de C:!lllbio fijo. 

Durante este lapso, el dezequilibrio externo de nuestra econo

mía se agrava peligrosamente. El saldo de la cuenta corriente 

de la bnl.anza de pagos observa un déficit cr6nico y creci~ntes 

en 1977 el déficit es de l,596.4 mdd; para 1978 este déficit se 

increment~ en un 68,&¡4, alcanzando un nivel de 2,693,0 add; en 

el año de 1979 el incremento ea de Bo.&;4, al ubicarse en loa 

4,870.5 mdd; pero para 1980 el incremento rebasa el nivel del 

100)(., registrándose un al.za del 120,5~: 10,739.7 mdd; durante 

1981, final.mente, es de 6,052,0 mdd, con una variaci6n del 50j(.. 

Bata perniciosa situaci6n no es sino el resultado de la política 

de endeudwniento eAterno a ultranza ejecutada por las autorida

des mexicanas y el efecto "centrífugo" que provoca en el media.

no plazo. Al mismo tiempo, es el reflejo del incrcaento de las 

importaciones observada durante este lapso, en donde los d6lares 

obtenidos v!a exportaci6n de hidrocarburos vendrían a financiar 

las importaciones del sector privado, a11én de su destino mani-

fiestos el servicio de esa deuda. 

Analicemos, sectorialmente, el movimiento de las exportaciones 

y las importaciones duurante este lapso a fin de fundamentar 

la afirmaci6n. 



Ail2.. 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 
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CO!lERC~. FJ!'TJ,;RIOR SECTORIAL 

llILLONES DE DOLARES 

1977-1981 

RXPORTAQlQl:!,s¡;j IlliQB:J:.a.QIQl:!I!~ §.a.L.l1Q ' 
Pub. 

1257.4 

2604.l 

5151.3 

ll.537.8 

15847.l 

Priv. Pub. Priv. Pub. 

3392.4 2098.5 3606.0 841.l 

3459.0 2916.l 5001.4 312.0 

3666.4 3994.3 7985.4 ll.57.0 

3594.4 7106.4 ll 726.0 4431.4 

3573.l 8821.9 15107.7 7025.2 

Puente1 BANCUMBR. 
Div. Aru{J.iaia Econ6mico 
Sectorial. y Regional.. 

S.H.C,P 

.Priv. 

-213.6 

-1542.4 

-4319.0 

-8131.6 

-ll.534.6 

Con el análisis de los datos contenidos en este cuadro no pu~ 

de caber·duda alguna respecto al deatino de las divisaa obt~ 

nidas v!a exportaci6n de hidrocarbuross sirvieron &l. propÓsi 

to, caai exclusivo, d& financiar las importac~ones del acetar 

privados mientras que las exportacionen de este sector crecen 

durante los cinco años en un 5,3~, aus importaciones lo hacen 

en ¡ 5,300.l~ ¡ 

El final de esta aventura econ6mica ocurri6 al conjuntarse dos 

elementos, precisamente los mismos sobre los que deecans6 la 

bonanza¡ un incremento de las tasas de interés combinado con 

una abrupta caída de los precios internacional.es del petr6leo. 

El efecto "estranguJ.amiento" qued6 manifiesto y con él el f,!. 
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D.al. de UDl':i etatia onírica en le. que lo.e mexicanos estuvimos a 

9unto de ser "u:.a ;>otcncia media como Francia" y tendríamos 

que "aprender a admini~trar ln riqueza". 

De un níve:i. de 38,50 d6lares por barril de .11etr61eo tipo Is! 

mo alcanzado en Enero de 1961, cay6 a 34,00 d6lares aproXim.!!:. 

damente en Noviembre del mismo año; peor aún, el tipo Micy"a 

paa6 en el mismo tiempo de 34,50 d6lares a 27,00, con lo cual 

el país dejaría de percibir un monto cercano a los 2 mil ai

llones de d6lares para 1962, al tiempo que el incremento de 

dos puntos de las tesas internacionales le obligaría a efec

tuar egresos, por concepto de servicio de la deuda, su~erio

res a los diez mil oillones de d6larea. 

La relaci6n egresos financieros y saldo comercial, que lo ~ 

terior expresa, Héctor Guillén Romo lo calcula de la aiguie~ 

te forma: 

1977 = 0,50 

P At:<l DE INTERESES 

X-M 
1978 = 0,60 1981 = 0,60 

" Pero el peli0ro es que mientras más se acerca esta relaci6n 

a l, más uwnenta el rie~go de reducci6n del crecimiento deb_l 

do a u.nu restricci6n financiera exterior "(22) 

En este sentido, el marco crítico que comienza a cunfigurarso 

sorprende ~la economía mexicana en una situación de extrema 

dependencia financiera externa, 9or lo cua.1 ya a partir de 

1981_ . .oe.~toman algunas medidao que pretenden desacelerar el 
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creciQ.iento y ad'2r'U"'.r t: .la sociedad en su ~.JnjUJ.· .. ~·v a una nue

va etcpa de r~u :.·~cridad, acorde con '.:"l período recesivo que 

se vislumbra. 

JU Gasto Público Federal se reduce así en un 4~, al tiempo 

que se reinicia ln ":flotaci6n" de la paridad oambiaria con 

un desli?.emiento diario de 4 centavos del peso frente al d6-

lar, lo cual significó una microdeva1uaci6n del 12,5~ anual, 

al' pasar de 23,23 pesos por dólar en Enero de 1981 a 26,11 

en Diciembre de eae año. 

Deuda Externa y f.lercado P·2trolero !Jasarían a ocr durante el 

sinuoso transcurDo de 1382, los grúndes tem~s del debate e~~ 

nómico nacional y, al _.i~:n.:> ti1;.mpo, los plu.no::. conco!Ilitentos 

desd~ denle se definiríe y ejecutaría una política econó~ic~ 

tenCiente a sortear un~ crisis financiera, 2in ~recedentes, 

y u.no aguda de.Bestabilidad del sector e:~terno y r~el cor.Junto 

de las finanzas ~Úb~icas. 



1.3. 19821 el ~artirio de Morelos 

•• E1 COiOéJortwniento del sector externo hr:i.cc evidente la apari, 

ci6n de circunstancias - tanto por el lado de la demanda como 

por el de la orerta agregadas - que tienden a debilitar loe 

factores que hasta la fecha han actuado como propulsores del 

alto crecimiento econ6mico registrado en los ~ltimos anos "(23) 

La observancia de estas "circunstancias" por parte del Banco 

de hl&xico y las cedidas adoptadas durante el segundo semestre 

de 1981 para enfrentarlas, muy pronto resaltan insuficientes 

y hasta opti.nistas ante la verdadera Gravedad de lP. :Ji tuaci6n 

que se ?resume p~rL 1'82: en ¿l~no invi~rno boreal., los pr~

cios del cr~do sufren una nueva caída, ubicándose en un ni-

Vel pror.iedio de 26, 50 d6lr.reo por bo.rrll. "1. uis:;.J tiempo, 

lo ... ccrtiflcr..dos de 'Je.,6si t-:> u ?l~.zo de un a.10 en el :nerca.do 

de ::ueva !orl: obat_"van una n-..i.~vu al ;:::.t y pasan de 12, 28-¡l. en 

Dicieaibre de 1981 a 13, 26 y 14, 59,. en Enero y Febrero ·a:e 1982, 

rosf>eCtivamente. La misma tf-ndencia observan loa dnp6si t'Js en 

Eurod6lar~s d~l ;~.ercado de Landres, pUt:!:J ae incrementan de 

14,09 a 15,17 y 15,77~, ~urunte los misr~os m~ses. 

Las presiones inflacionarias ;¡ especulativa:...., en lo interno, 

se re~ien.ten c:ln es9ecial ~nf~.ais durante 10::1 ;>rimeros meoca 

de 1982. SB dc::cid•.? i?ntonces en Pebrcro de ece año impleincnte.r 

la.:1 prLnl.;!raG Ioedidas corree ti vaJ en lo ':con6mic.:> con la pre

tenai6n de frenur el deterioro que en todos loo frentes de 

·las. finanzab públicas comienza a profundizarse. 

(23) Banco de México. Informe Anual. 1981. p 54 
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En este nentido, el 17 de Febrero, el Banco de México anun

cia su retiro te.nporal del mercado de cambios a fin de «ue 

l.a cotización del peoo frente al d6lar y otras lilonedas se a

decue a las circunstancias prevalecientes en e3e mercado. 

Como reacci6n a este anuncio, el día si,¡uiente el d6lar ame

ricano se cotiza, en operaciones con billetes, a 36,85 pesos 

a la compra y 38,35 pesos a la venta, llegando a 3U nivel m! 

xi:no el. 26 de ese mes1 45,75 y 47,25 pesos a la compra Y a 

la venta, respectivamente. A partir de ese dÍn el peso comie!!, 

za a recui)erarse tímidamente. El 1.0 de marzo la paridad ad-

quiere cit!rta estabilidad en el nivel de 45,05 ?esos-co:.11lra 

y 46,41. pesos-vcnt~, cifr~s superiores en 68,7~ y 72,5fo, re.!!_ 

pectivamonte, a la paridad del 17 de Febrero. 

La ci.ccisi6n de devaluar al 9e!.JO 1nexicttno en forma drástica en 

ese mor:iento obedeci6, seu-Ún el B;:.¡,nco ele i.:éxic?, !:!. l.n ;>re::~en

cia de C.ivcrsos f .. ctore3 E:'xterno.3 ~:.ttJ afecta.ron en for..i1u ne-

g~tiva el desenvJlvimiento de la bal.anza de pa~os. A continu~ 

ci6n se rcswncn algu.nas de las razones que obligaron a modi

ficar la ~olí·tica C~ílbiaria, siem:,lre de D.cuerdo nl ~aneo de 

ltléxico: 

Los fenómc11os exti;:rno:; 1ue afcct;:;.ron a 1.u econo.:nín ;nexic: . .1.au 

provienen de 1.a depreui6n econ6mica. 1aundial.. Dicha :'..ltonfa 

s~ a¿udizu debido a los efectos restrictivos de l~s políti 

CáD monetaria y comercial que han adoptado diversos países 

industrializados, lo cual afecta el crecimiento 1e las ex

portaciones de los países subdcsarrol.lados .. La econo .. 1ía C.!!, 

tadunidense no escapa a esta situaci6n y afecta en forma 

negativa la5 cuentas externas mexicanas. 
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- Los efsotns más desfavorables eo !lan l'cgiotr&.do en las ~e,ia 

taa foráneaa de crudo, debido al descenso de su co~ización 

internacional. Aotual.aente, las exportaciones de ese pro~ 

dueto representan el 75~ de las exportaciones totales de 

meroano!as del pa!• y 50!' de lae ventas al. exterior de bi!, 

nea y servicio•. Otras exportaciones afectadas han sido la 

plata ( su precio se redujo de 40 d6lares la onza a prino,t 

ples de 1977 a 8 d6laree para entonces ), el caf6, el CBll!!. 

r6n, el algod6n y el plomo, cuyas cotizaciones descendie-

ron más de 2~ en promedio, de 1977 a 1981. fambi~n el tu

rismo ha resentido los efectos de la recesión mundial. 

- Desde 1977, las tasas de inter&s de la deuda externa, p~~ 

blica y privada, han tenido continuos incrementos. La Li-

bor pas6 de un promedio de 6,5~ en 1977 a ló,7~ en 1981, 

también en promedio. La tasa preferencial (prime rate) de 

los bancos neoyorkinos también se elev6 en forma cont!nua, 

Esos aumentos y el dinámico creci.aiento del financiamiento 

foráneo, p~blico y privado, determinaron que los pagoa a-

nuales se eleVúron de 2 mil miÍlones de dólares en 1977 a 

casi 9 mil millones an 1981. (24} 

Rl. notable deterioro externo, aquí sucintamente reseñado, h!. 

zo necesario adoptar nuevus medidas que provocaran un desee~ 

so en el déficit de la cuenta corriente y, al mismo tiempo, 

una desaceleración del financiamiento externo. Seg\Úl el Ban

co de M6xico, una opción habría sido restringir en forma dr~ 

mática la demanda, po:cmedio de recortes significativos en 

el gasto pdblico y el crédito. Sin embargo, se consideró que 

(24) Con base ens • Kéxico1 ajustes a la Política Económioa " 

Comunicado del Banco de México. En Comercio Rxterior. 

Marzo de 1982. »&xico. pp 293 a 297 
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cae tipo de aocioncs reduciría el crecimiento de la producci6n 

J del empleo. Ante "ll.n, eo dijo, era prefe:ri.Dle modificar el 

tipo de ca111bio, puea ª"ª 14edida repreaenta1Ja Uu. :•~aor costo ª.!!. 

oial, daría continuidad al. crecimiento econ6mico y a la gener~ 

ci6n de empleos, daría mayor competitividad, inte:rna y externa, 

a la planta productiva nacional - sin necesidad de subsidios 

ni de protecci6n excesivos - y estimuJ.ar!a las actividades tu

rísticas y de maquiladoras. Se reconoci6, asimismo, que la de

valuaci6n por s! misma era insuficiente para alcanzar esas me

tas. Por ello, se aclar6, que esa medida formaba parte de un 

programa integral. de Política econ6mica. 

La sobrevaluaci6n del peso, calculada sobre la base del dife-

rencial de precios observado en relaci6n al poder adquisitivo 

interno, y el efecto de la medida correctiva im9lementada en 

febrero de ese año, se expresan en el siguiente cuadro. 

Año 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 I 

MRUC01 TipO DE C~i!IO OFICIAL 
Y PAf!IDAD DE pODER AWYISITIVO 

Tipo de 
Paridad 
de Poder 
Adquisi
tivo. 

15.93 
21.18 
22.74 
23.92 
26.08 
31.84 
35.44 

1976 - 1982 
( 1978 = l.00 

Tipo 
Oficial. 

15.44 
22.58 
22.77 
22.80 
22.95 
25.68 
34.38 

Grado de 
sobre o 
subvalunci6n. 

103.2 
93.8 

100.0 
104.9 
113.6 
124.0 
103.l 
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La Fuente del cuddr~ unterior es: CEJ?AL. De acuerdo ~- cifrus 

ot~iciales del l:s.:.!lC:> 1.e: :.i~xi .:o. 

La medida adoptaoa, como ae aprecia, reduce en un 21~ la so

brevaluaci6n del pe3o con re3pect~ al nivel observado en el 

afio de 1978, para ubica.rae en una m!nima sobreva.J.uaci6n del 

3,lj(. con reelecto a ese nivel. 

EJ. efecto de la m~dida, sin embargo, en el nivel interno de 

precios - base del c.il.cuio anterior - se observa de it;inedia

to con un alza generalizada de las merc.._ncías, a pesar de la 

cluusura de establecioientos comercia.les que violaban el CO!!; 

trol de precios decretado. La 1nflaci6n acumul.ada para el B.!!. 

gundo trimestre de ese wio es ya del 44, 3~, es decir, en a6-
1.o seis meses rebasa el. ai vel observado durante los cinco a.-

i'ios anteriores. 

.Por otra µ~rtc, se intensifica la,convertibilidad de pesos 

en dólares a un ritmo escandaloso:' durante el ;>rimer trimes

tre de 1982, la f.igo. áe Cl!pi tal.es sum6 235, 9 millones de d6-

larea, y para el se¡;undo trimestre se dispar6 a 1,216.4 mdd 

esto expresa un incremento del 415 ~ en tan sólo tres meses. 

En cuc.nto o. la J.t.'•~tensi6:i de increwe~to.r la cx~1ort .... ci6n de 

mercancÍnJ ..... 1 oro;>ü;.o...rlos una com9eti ti vidnd monetaria, el. 

resultado es 1aodcsto: "ªªª de 4, 427. 6 mdd áurunte los prime

ros tres meoc~ de ese año a ?,104.5 mdd en el segundo trimc!!_ 

tre. Las importaci :>n';;S decrecen, au.ra.ntc ·.o-l mimno l..:.~pso en 

un l&~, como resultado, ~rincipalmente, de la viol.enta deoa.

celeraci6n del ritmo de oroducci6n observada en todo el pa!a 

Y que hacía presumir, ya para entonces, un creciru.iento Cero 

del P.I.B. para eoe afio. 
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Estos efectos inm~diat o•o :; la devaluación ~P.l 17 ce íebrero 

nos permiten sostener nuestra~ premis~s bá:'3icas ?~ª ol aná

lisis del íen6meno en Méxicos la inflación y la especUl.aci6n 

inerciales son el resultado inmediato de la medida. 

Kl. 19 de m..rzo, un mes después, la Coordinación General de 

Comun:l.caci6n Social de la Presidencia de la República, difu~ 

d.16 un comunicado en donde se dieron a conocer las medidas 

concretas del Programa de Ajustes presentado el 19 de febre

ro. Bl. programa incluy6 los siguientes puntos como parte del 

ajuste de la pol!tica económicas 

l) JU gasto público se reducir!a 3¡4. s~ ir.>plemcntar!a, ademá,., 

" una oevera política de austoridad "• 

2) El contr~l de 9racios se íortaleceríc y se apoyaría el a

basto destinado al conswno de l~s ~ayorí~s. 

3) Se intensiíicaría la utilización de los diversos cecanis

mos del programa de productos básicos para proteger la e

conom!a popular y el nivel de vida de los trabajadores. 

El apoyo total sería de 35 mil mdp. 

4) Como medida antinflncionaria, se reducirían los aranceles 

de 1,500 cr~{culos básicos a los nivele~ existentes en j!!, 

nio de 1981, así como de materias primas y biencc de cap!_ 

tal. Al mismo ti~mpo, se reducir!an las importaciones del 

sectur público, reorientando su demanda hacia bienes pro

ducidos en el país. 

5) El fisco absorbería, de acuerdo con ia ley, hasta el 42'JI. 

de las pé1·didas cambiarias; adem~s, otorgar:l'.a otras faci

lidades a empresas que enfrentaran problemas de liquidez 

asociados a la modificaci6n del tipo de cambio. 
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6) Apoyos crediticios a la pequeña y medie.na industria. 

7) Apoyo financiero a J:l:tpresas priorit&rias. 

8) Con el fin de fncilitar la inversi6n en maquinaria y e

quipo de importsci6n, se ampliaría y facilitaría el acce

so al mecanismo de dep6sito-cr6dito (back to back) opera

do por el Banco de k6xico. 

9) Pl.exibilidad ~n el me.nejo de la política financiera, pre

tendiendo mantener las tasas y los plazos pref erenciales 

de loa diversos fondos de garantía. 

10) Fortalecimiento del mez·cado de vaJ.ores, como fuente adi

cional de financiamiento para las empresas. 

ll) Nueve emisi6n de petrobonos con atractivos rendimientos 

para los ahorradores nacionales. 

12) Estímulos fiscales para la adquiaici6n de manufacturas 

nacionaJ.ea en la zona fronteriza. (25) 

Ea de es?ecial inter6s resaltar las acciones que pretendía ~ 

jercer este progi: .. ..me:.. 6.e .::.juste en a~~teria de política cambi!!, 

ria1 

" Con el retiro del Bnn~o de ruéxico del mercado cwnbiario, 

el peso deberá encontrar una paridad frente a las demás mon~ 

das que refleje, can objetividad, lu posición relativa de Mf 
xico respecto de nucstroo socios comercial.ea más importantes. 

Es decir, una paridad que evite se encarezcan loa bienes y 

servicios mexicanos y pierdan competitividad en el exterior 

y, por el otro lado, que evite igual.mente qua loa produotoa 

y servicios extranjeros ae vuelvan más atractivos respecto a 

lR. producci6n nacional.. 

(25) IDE:>I Op. Cit. (24) 
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'' Una ,_..9z q·u.e nuestra moneda se estabi1ice a1 nivel que de

terminen los mercados cru:ibiariu:J, ~as autoridades :fiL··;.-·nciP.-.. 

ras cuidarán que el tipo del cambio del peso se ajuste, con 

oportunidad, :frente a las demás divb:ias, conforme a la dife

rencia entre 1a inilaci6n y la productividad internas y las 

del exterior. Bo decir, el peso, al igual que todas las mon~ 

das de los principales países del mundo, se ajustará diaria

mente, partiendo de una base real y objetiva, sin tener que 

llevar a cuestas sobrevaluaci6n alguna. 

Los párrafos siguientes resulten de especial interés) 

" México seguirá disf.-·utando de su tradicional libertad cam

biaria. Los dep6sitoa en dólares, qu~ los mexicanos han rea

lizado en 1ns instituciones financieras del país, serán es-

trictamente respetados. 

" No debemos hacernos eco de rumorea de controles cambiarios, 

ni de temores por la posible 'congelaci6n' de las cuentas en 

d61ares de los mexicanos en nuestro país. Habrá libre e irre~ 

tricta libertad crunbiaria. " ( 26) 

Al igu.2i que en 1976, l~ lÓ~ca de especuladores e invtrsio

nist~s a corto plazo, apuntaría en sentido contrario al rec2 

mandado por las autoridades financieras, más aún cuando en 

septiembre de aquel año muchus promesas habían oído ignoradas 

y l.os cás afectados habían sido precisamente quienes actua-

ron con~orme a la l.Ín~a oficial.. El. precedente cstaUa sella

do en la memoria de autoridades y cs~eculadoress ésto~, deci 

didos a ignorar cualquier promesa, y aquellos a evitar por -

todos loa rnedios una nueva do1arizaci6n intensiva de l.a eco-

(26) IDBM. Op. Cit. (24) p. 296 



57 

nom!n que.apuntara en direcci~n opuesta a las· pretensiones 

de ~a política económica. ~!rculo vicioso, de :mpc~i~la sol~ 

cicSn, en medio de una vi toreada y sostenida "libertad ca11bi,!! 

ria". 

Al. comienzo del segundo trimestre de ese afio, el panoraaa e

con6mico naciona1 se recrudece. Las renuncias del Directo•· 

del Banco de McSxico y del Secretario de Hacienda fueron in-

terpretadas como el resultado de profundas desavenicncias al. 

interior del gabinete econcSmico, sobre todo en cuanto a la 

determinaci6n de la política a aplicar para contener el des

orden prevaleciente en el mercado de divisas y en los meca-

nismos a utilizar para reactivar al sector productivo, sin 

provocar presiones inflacionarias que, en ese contexto, se-

r!an difíciles de contener. 

El. 21 de Abril aparece en el Diario Ofici~l de la FederacicSn 

un decreta presidencitl referido a l~s nueva3 y adicional.es 

medidas que el gobierno adoptaría para afrontar la situaci6n 

econ6mica. 

" Si bien el nuevo progre.ma me.nten!a~·ª la política CBIIlbia:ria 

en lo fundamental sin alteracioneo - apunta Carlos Tello -, 

se introdujeron una serie de medidas con el prop6sito de re

ducir el d6ficit en cuenta corriente de la balanza de paeos. 

Asimismo, se establecieron mecanismos de car~cter adminietr_!! 

tivo para que la s.H.C.F. Y la S.F.F., as! como el Banco de 

McSxico, controlaran el flujo de divisas del sector p~blico, 

En materia presupuestaria, se redujo todav!a m~o el gasto PÍ 

blico1 del 3~ que originalJ:¡¡entc se había establecido a1 81'· 



" Al mit:1mo tiempo, se anunciaron medidas para fortalecer los 

meca.niaN~C de .::ontrol presu.)uestal. .. - y todo ello con miras ~ 

reducir el d6fici t de las finanzaa p~lJJ.!.cas - se anUllcié un 

nuevo aumento considerable en los precios y ta.rifas de los 

bienes y servicios que proporciona el sector público, y se 

limit6 y redujo el endeudamiento público, interno y externo, 

a la cnptaci6n neta de recursos del Banco de ~éxico, el pri

mero, y a 11 mil millones de d6l.ares, el se0undo. Para redoa 

dear la }ol{tica restrictiva, se limit6 el incremento de la 

circulaci6n de billetes al. aumento de las reservas interna-

cionales y se mantuvo la política de creaci6n de dep6sitos 

de regul.aci6n maneta.ria para as! reducir, alÍn más si fuese 

necesario, la liquidez de la economía. Por lo que hace a la 

política de tasas de interés, se reiter6 que, para los depó

sitos en pesos, se fijarían en funci6n de la evolución de 

las tacas ext~rnas y de los movimicnton en el tipo tle cambio, 

máa una primr.:. a f;;..vor de la inversi6n en pesos. " { 27) 

Con esté paquete de medidas s~ pretendi6, básicamente, alca.a 

zar dos objetivoss depurar lan finanzas públicas a fin de 

contener las ~rc!Ji0.1.cs i!lfl~~cioaarias derivadas del déficit 

presu~ueotario y reorientu~ el ahorro hucia in3trU1ntntos en 

moneda nacional a fin de frenar las fuerzas es9eculativau que 

ya ?C.ra entonces h~bían ~-ust~do deliberadamente a favor del 

d6lar norterunericano. 

( 27) Tal.lo, Carlon. LA NACIONALIZACION DE LA BAllCA .EN l>IEXIC€>. 

ED. Siglo xxi. M~xico. 1984. pp 92 - 93 
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lilientraa la oiecretaría de Hacie.i.da ¡;::etcndía inf'undir co!lfi!l!! 

z~ a travéo de su~ ~eclbruciones, en las que lle5Ó a afirma.!_ 

se que " ~6xico está tn un ?roblena, un problema de coyuntu

ra, pero no hay ll.».da que haya sido afectado en su estructura 

:fundamental " ( 28), las tcndenci:..s críticas de l.a econom:!a 

se acel.eraban: l.as reservas internacionales del Banco de M6-

xíco sumaban apenas lou 4 mil millones de d6l~.res, reflejando 

una dimninuci6n de más de 2, 500 mdd durante el transcurso 

del primer semestre de ese año; la fuga de capitales, duran

te el mismo lapso, rebas6 loa 5 mil mdd; la inflaoi6n asoeJlr

día para entonces a más del 5oi' y el ritmo de ?roducci6n y 

del empleo se estunc~ba; para coronar esta desfavorable si-

tuaci6n, la Banca Comercial extranjera decidió suspender uus 

cr¿ditoa aJ. país por considerarlo de "alto riesgo". 

Iniciado el. segundo semestre de ese año, los acontecimientos 

económicos se suceden uno tras otro con celeridad asombrosa. 

Consu:nadas las elecciones federales y el triunfo legendario 

del partido en el poder, el primero de Agosto la Secretaría 

de Comercio anuncia awacntos en aJ.gunos de loa precios de los 

bienes y servicios pÚblicoa y, además, del pan y la tortilla, 

pretendiendo con ello 3anenr las finanzas públicas y cstimu

l.ar la producci6n y la inversi6n, pues aún continuaban bajo 

una tendencia recesiva. La medida, como era de esperarse, a.

tiz6 la infl~ci6n, la incertidumbre y la fuga de ca~ital.es. 

El 6 de A~osto, la Secretaría de H~cicnda y Cr~dito .PÚb~ico 

establece un doble mercado para el. cambio de divisas; u.no 

(28) Silva-Herzog Plores, Jesús. BXCELSIOR. 16 de Mayo 1982. 
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preferencial. y otro de aplioaci6D generei, añadiaDdor "Su v.!_ 

gencia será temf•C'lra1 1 en tan-to e1 programa irt~gral de ajus

te econ6mico rinda todos sus efectos. Bs de esperarse, que !! 

na vez que esto suceda, habr!a una convergencia de los dos 

tipos de cW11bio, lo cue1 ha.ríe innecesario el mantenimiento 

de dos mercados de divisas • (29) 

Bl anuncio provoc6 de inmediato una nueva devaluaci6n en la 

que el peso se cotiz6 por encima de loa 80 pesos por unidad 

eatadunidenaa, mientras el tipo de cambio "preferencie1" 

destinado al pago de intereses a entidades financieras y 

proveedores del exterior y al pa130 de import.4cioneo autoriz!!:. 

das por la Secretaría de Comercio - fue cotizado por el Ban

co de México ese mismo día en 49,13 pesos por d6lar. 

La amplia brecha au~citada entre wnbos mercados y la imposi

bilidad para acceder al "preferencial" de manera ex9edi te, 

provoc6 que las importaciones resintieran especialmente el .!!_ 

fecto devaluatorio, impulsando, por tanto, una mayor infla

ci6n. 

Ante el desconcierto y el descontento que la medida provocó 

entre los grupos empresaria1es - loo cuales estuban especia!. 

mente sensibles a causa de la quiebra reciente del Grupo Al

fa de Monterrey provocada por la multiplicaci6n de sus pasi

vos en d6lares y, por otro ludo, por la adquisición de la 

Compañía Mexicana de Aviación ?Or parte del Estado - el Pre

sidente López Portillo aseguró: "••.los ingresos que se der.!_ 

ven del petróleo y los que al pa!s ingresan por el crédito 

del Estado no se pueden - porque no hay más - destinar a o--

(29) S.H,C.P. Númérica. 6 de A8osto de 1982. 
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tra cosa ••• Que se acabe el negocio de la especulaci6n - la 

que va a haber en el ~ercado no hay duda -, contra los ingr!, 

oos provenientes del patrimonio del pueblo y 1el cr~dito del 

pueblo. lio ;iodecos aguantarlo, lo hemos vivido mucho tiempo. 

Todo puede ser posible y todo puede terminarse y el momento 

de orientar el destino de nuestras divisas ha llegado al. 

pa!e ••• " (30) 

La especulación en el aercado, efectivamente, se desbordó e, 

inuscitadwnente, la Banca privada comercial dio muestras de 

inconformidad ante el anuncio de la S.H.C.P. y del Banco de 

M~xico en el sentido de c~celar la transferencia y el Pªbº 

con divisas de los dep6sitos bancarios denominados en ooneda 

extranjera, pero constituídos con pcooa, dentro o fuera de 

la República y ;iagaderos dentro Je esta. Todo ello provoca.

ría que el lunes once de ago2to el tipo de cá.mbio del peso 

f.::cntc: al .:iÓln.r reb•~.sara la barrera ;>nica16gica de los cien 

pesos, ubicándose en un nivel próximo a los 120 pesos por 

unidad estadu.nidensc. 

Ante el profundo m~":.1e:stC1.r Jocio.l, la incertidwnbre gcnera1iZ!!, 

da, la especulaci6n ain f1·eno y la tendencia recesiva de ioa 

principaleD indicadores de la ccono1aía, el a!a 17 de ese meo, 

el entonceu Secreta.ria de Hacienda, se vio precisado a conv2_ 

car a una nueva conferencia de prensa, en donde destacaron 

los siguientes puntos: 

a) ~e reitera la ~xistencia de un dobl.e mercado gara el CPJD~ 

-bio de di~sas. 

(30) Toma.do de Tallo, C.Ú-los. Op;-_Cit. pp 162 Y' 163 
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b) Los dep6si toa bwicarios denuminados cu 1oo!loda extranjera 

pagnderos dentro de la República mexicana lmexd61ares) se 

pagarán en ?esos a un tipo de cambio fijado 9or el Dance 

de lo!éxico. 

c) Se establecen estímulos fiscales para proteger el patrim.Q. 

nio de particulares e incentivar la producci6n y el empleo. 

d) El control selectivo de precios decretado el 24 de febrero 

de 1982 se extendería hasta el 31 de diciembre de ese mi,!!_ 

mo año. 

e) Se informa de las negociaciones emprendidao con la Comun!_ 

dad Financiera Internc.ciona.J.., destacando la obtención de 

una l!neo. .ic crédito hasta por mil millone:J G..e dÓL.ren con 

el gobierno de los Estados Unidos para financiar las impo~ 

taciones de granos que México ~caliza de ese país; 925 

mil.lenes de dÓlaren con el Banco Internacional de .P~.gos 

y l.a. :.:ismn cantidad c.Jn lt:. .deserVE!. Feder3.l de los ~stc.do3 

Unidos ( condicionado. este Último crédito a le. venta ant!_ 

cipada de petr6leo para la R~servu ~stratégica de ese P.!!. 

ís). 

f) de OLipl:i'.a la pl,,taforma oetr.:ilera a un :ílill6n 700 mil ba

rriles diarios. 

No obstante lo anterior, la corriente especulativa adquiere 

nuexas bríos ante los rumorea crecientes y ln actitud timar~ 

ta del Banco de México, el cual. decide autorizar, de nuevu 

cuenta, el 23 de Agosta, a las Institucionco de Cr6dito para 

recibir de l~e personas físicas dep6sitos retirables en d!as 

prestablecidos denominados en d6lares pero constitu!dos con 

pesos. 
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El 30 de Agosto, final.mente, la fuerza de los grupos especu

ladores y de lus ruaores insidi~Goa se expresa abrum~doramea 

te1 compras de pánico se desatan poi todo el país, y el pes~ 

mexicano resiente una violenta emprendida en su contra. 

La escenografías endeudamiento externo, p~blico y privado, 

de 78 mil millones de d6lares; previsiones inflacionarias ce~ 

canas al lO()J'; crecimiento cero del Producto Interno Bruto¡ 

fuga acWllUlada de capitales superior a los cinco mil millo -

neo de d6lares¡ inversi6n, pública y privada, en franca con

tracci6n¡ deaempleo en aumento; tasas internacionales en un 

rango superior al 13~¡ precio internacional del crudo en el 

orden de loa 26 d6larea por barril; disminuci6n de m6s de 6 

mil millones de d6lares de las reservas internacionales del 

Banco de México; especulaci6n cocercial y financiera en fr"!!. 

ca ofensiva¡ una devaluaci6n anual acumulada de 400l' y un 

déficit pÚ-~lico superior a lo~ l, 500 millones de pesos. 

Los espectadoress La comunidad financiera internacional, re

ticente y escéptica para conceder mayores apoyoa crediticios¡ 

el Fondo ü!onetario Internacional, vigilante estricto de los 

medidas contraccionistas impuestas y reacio para otorgar ap~ 

yos hasta no haber evaluado los resultados obtenidos¡ la Bfl!!. 

ca privada nacional, usufructuaria y promotora de la especu

laci6n y renuente a adoptar las ~edidas urgentes implementa

das a lo largo del v.i!o; el sector empresarial, demandante a

gresivo de mayores reducciones en el gasto público - fuente 

de inflaci6n, dicen -, liberaci6n de precios, congelamiento 
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de sal.arios y aprovisionamiento de recursos, fiscal.es y fi

n::...ncieroa, suficientes para soportar el entorno crítico; los 

~ectores obrero y campesino, violentados a causa de la caída 

reaJ. de1 salarie - a p~F'lr del. f'a111oso 30, 20, :;.~ - y de l.os 

precios de garantía, demandantes de control. de precios y al.

za urgente de sus respectivas retribuciones¡ l.ns ciases popy_ 

lares, iracundas y resentidas. 

Bl. actor1 un Estado cuya capacidad de decisi6n y de convooa

toria se encontraban en entredicho ante el vacilamiento mos

trado en 1a toma de decisiones y por l.os efectos negativos 

de estas¡ impugnado por l.as fuerzas pol.Íticas de oposici6n 

ante el resultado arrojado por sus acciones timoratas¡ desa

creditado ante la comunidad internacional a causa del empeo

ramiento progresivo de la situación econ6mica; desatendido 

internamente µor la recomposici6n de grupos de frente a1 a

rribo de la pr6xim~ administrución; azuzado permanentemente 

por los grupo~ especuladores y los :n.un.ores desestabilizado--

rea. 

La frase: " ••• he expedido en consecuencia dos decretos: uno 

que nacional.iza a 1os. Bancos privados del. país, y otro que 

establece el control gener~lizado de cam.bioD, no como una P2. 

lítica superviviente del más vale tarde qua nunca, sino por

que hasta ahorh se han dado las condiciones cr!ticas que lo 

requieren y lo justifican. Es ahora o nuncn. Ya nos sa~uearon. 

M6xico no se ha acabado. No nos vo1ver!Úl a saquear." (31.) 

(31) L6pez Portil.1o, José. VI INPORllE DB GOBIERNO. Presiden

cia de l.a Rep~bl.ica. México. Septiembre, 1982. 
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La medidú. ador>tada pretr :1dÍ::!, en 1.o económico - y aquí nÓlo 

nos referiremos a ello, y en particular al Control GeneraJ.i

zaC.o de Cambios -, aalva.gue.rdar loa recursos de l.as reservas 

internacionalen del D::t."1.co de i.1~xi co a travé3 de la reglam.en

taci6n de su disposici6n y ejecuci6n, es decir, por medio de 

ia restricci6n en ia utiiizaci6n de divisas para los fines 

econ6micos y financieron que su carácter de unidad de cambio 

ie atribuye, apartándola de laa prácticas especulativas que 

ae radicalizaron en la víspera. 

El Decreto que establece el Control de Cambios Generalizado 

contempi6 las siguientes acciones para iograr tai fin1 

a) El Banco de México, Jor cuenta y orden suyo, será el único 

conducto ~ara llC;var al cabo el Comercio exterior. (art. l) 

b) Las obligaciones do p~go en moneda extranjera, contraídas 

dentro afuero. de lr. rlepÚblice., pura ser cumplidas en ~sta, 

se solventarán en ~esos mexicanos al tipo de cambio que 

disponga el Banco de México. (~t.3) 

e) Quedan cancelados los cr~ditos en moneda extranjera por 

ias instituciones de crédito del país. (art. 4) 

d) r.!l. s]stcm.::-:. bancario nacionhl y el Banco de México actuarán 

como los Ún.icoc intermediarios en la captaci6n y venta de 

divisas dentro del terrttvrio nacional. (art. 5) 

e) El. Bunco de México reci~á la cotizaci6n de los tipos de 

cambio y las distinciont.:9 que se apliquen entre cada uno 

de elios de acuerdo a su utilizaci6n. (art. 7) 
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f) El Banco de M~xico, por s! mis~o o a través del sistema 

nacional e red:!. ti e!~: ·:enderá. di visas s! ... :mi)l'? "!!.! observan

cia de las prioridades que se enuncians 

- Compromisos por las operaciones celebradas por l~s depende,!! 

cias de la administración pública federal; 

Compromisos de las entidades de la administruci6n pública 

paraeetatal, en el orden que señale la S.11.C.P. 

- Cuotas del gobierno mexicano a Organismos Internacional.es 

y para pagar al personal del servicio exterior mexicano; 

- Compro~isos de les instituciones de crédito y organi~ecio

nes aux.ilia.r~s, incluyendo aseó"Uradoras y afianzadoras; 

- Coupromisos que deriven de importaciones autori=adas de a

limentos de con:iu.:~o ?o?· .. üar y de:nás bienes bási-::os, r·::;Í C.Q. 

mo bienes intcrmediJs o de capital ?ura bienes básicos; 

Compromisos que deriven de la icportaci6n de bie~es de ca

pital e intermedios para sectores estratégicos; 

- Compromisos de lus empresas ?rivedas o sociales contraídos 

con en·tidades financieras del exterior, con anterioridad 

al primero de septiembre; 

- Compromisos que se consideren necesarios en las franjas 

fronterizas y zon~s o perímetros libres; 

Rega.l.Ías y COQpromisos con el exterior de empresas nacionª 

l.es con invernión l!Y..tranjert:. o empresa3 e.::tranjeras ;ue o

peren en el país; 
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Gastos de viaJe de personas fÍsiaae que por razones de ne

gocio, trabajo ..Q.salud tengan que ir al extranjero; 

Gastos de turismo hacia el extranjero, (art, B) 

g) Las casas de cambio autorizadas, servicios turísticos y 

cualquier otro canal de captaci6n de divisas deberán ven

der al saldo de sus operaciones al. sistema bancario naci.Q. 

naJ.., (art. ll) 

h) La industria maquiladora de las franjas fronterizas die-

pondrá de cuentas en dólares para efecto de sus operacio

nes. ( art. 12) 

i) Los habitante~ de lao franjas fronterizas y zonas o perí

metros libres dispondrán de una cantidad mensual de d6la

rea. (art. 13) 

j) El turismo nacional hacia el exterior podrá hacer ~so de 

un monto máxiri10 disponible; el turismo internaciona1 con 

destino ea el ?UÍs deberá declarar el monto de divisas 

que porte. y cr..:.w.biarlo 9or l<:l monedu de curso legal en el. 

paí~. lart. 14) 

k) Cualquier pcrsonu. fÍaic.:. o coral que reciba divisas por 

cuente. y orden ü.el :de.neo dw !i1éxico y no las entregue de 

itllilediato, se hu..rá acreedor a cargos, multas e intereaec 

tiorntorj og, así como clausura y revocaci6Jl. del penniso o 

concesi 6n otorgad.os. ( srt. l 7) 

Restablecidas las operaciones cambiariaa, se fijaron dos pa

ridades oficialess el tipo .. de cambio preferencial, cotizado 

en 50 pesos por d6lar, el cual regir!a las operaciones auto

rizadas de importaci6n y financieras, contempladas dentro 



del .t.h?Cl'o"li.; 1.13ncionud.o; t:!l sot:.1.J1C:.:>, ..a.:. ti~o d.e camOio o:·~in.L 

rio, fijado en 70 peoos, se u~ilizaría para todas las opera

ciones rest:uites , en la me:dida en que la dis.Jonioilidac:i de 

divisas del ~aneo de M~xico lo permitiera. 

La vigencia de la medida, 90 días, nos impide efe e cuar un n

nálisi s profundo y consecuente de las repercusiones que tu~o 

en materia de comercio internacional y, en general, en el 

mercado de divisas. 

En un plazo de ejC":!cuci6n ·tan breve difícilmente fueron desp.!!_ 

jados los mitos y tabús que rodean al modelo d~ control gen~ 

ralizadv de cambios e.a un país que tradicionalm...:.nte h~. vi to

reado lus bondade3 de la li bcrtad cembiaria, máxime cuando 

co:a.n1rtc 3 mil kil5metroa de frontera con la todavíe. .Jrimera 

potencia mundial. 

Pode.nos deotacar, sin embar~o, que la es9eculn.ci6n se vio 

frenada y, ¡>ar el. cor .. trario, l&. res;>ueota de los ahorradores 

estuvo acorde con los ,,rop6si tos de captaci6n de lr.. recién 

nacionullzada bu.nct:. .-:icxicana. Asiraismo, la co:1n1nitlad finan-

cier¿ lnt:..rnucio::.:!l :nostró srma d.is9o:;ici6n frcnt~ a lt~ ren_g 

go~iaci6n de la deuJu externa y, por Último, el comercio ex

terior conoerv6 su:.:J t€;1dencias, sin nlteruciones cata.:.trofi._!! 

tas. 

l,¡cncionemon alGUnos do.tos ::!l respecto: el saldv de la cu.1.n1ta 

corriente de la bulanz'" de pagos pas6 de un déficit de 520,2 

millo=ie:.; de d6lar;;.= registrado durante el -tercer tri:ner.:tre 

de ese ai1o a un su~erávit de 1,053.3 mdd en el tran~curso del 

Último trimestre; asi~ismo, las exportaciones observaron un 

modesto incremento del 4íb en el mismo lapso¡ igual tendencia 
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observ6 el turismo internacional con destino a i. ... ,~.,<;ro país; 

por su p'il"te, las importaciones declinaron en un 34~ de un 

trimestre a otro, y el turismo nacional hacia el exterior 

cay6 en un 44". 

Pinalmente, igual.es signo3 positivos se observaron en el re

gistro de la fuga de capit~es, al mostrar un ligero descenso 

del 7fo, lo cual, con todo, constituy6 w1 impresionante avance 

si se considera que durante el resto del año este rel1816n h~ 

bÍa crecido a tasas de 416',4 y de 83" entre uno y otro trime~ 

tre. 

Tres meses, repetirnos, son insuficientes para efectuar una~ 

valuaci6n objetiva de la aplicaci6n del novedoso y progresi~ 

ta modelo, pero ese mismo tiempo fue demasiado para quienes 

no cornpartieron tal decisi6n, más aún cuando entraría en .fr~ 

ca contradicci6n con su muy peculiar y lÍ~itada apreciaci6n 

de la econo~ía, resguardada cuidadosamente en el fondo de sus 

tJiateriosoa _t>ortaf'olios obscuros. 

Con el advenimiento de la nueva administraci6n, como diría 

j.iarx, 11 cuanto era a6lido fue disuelto en aire, cuanto era s~ 

grado ~ue pro.fanado " (32) 

(32) En Marshall Barman. ALL TH.Af IS SOLID b!RLTS INTO AIR. 

Verso Books. Londres. 1983. 



1.4. 1983 - 1936 s I• God We ~ruat. 

" Considerando los grandes probleaaa y negativos resul•adub 

que implicaría el control de cwobioa, por lo menoa en un pa!a 

con las características de México, se tiene la firme convicci6n 

de que no sería de ni.nguna manera aconsejable su estublecimie~ 

to en nuestro país. La adopci6n del control de cambios reflej~ 

ría un 'escapisao' a las realidades econ6micas que nada resol

vería y que sí conduciría, con toda ?robabilidad, a la parali

zac16n de amplios sectores de la economía naciona1 al escasear 

y encarecerse las diviaaa necesarias para la importaci6n de ia 
sumos (sic)." ( 33) 

Cuando en Abril de 1982 escribi6 lo anterior el entonces Dire.9_ 

tor del Banco de ~éxico, Miguel Mancera, lejos estabu de imagi 

nar que cuatro ~eses despuá3 dejaría su ostentoso cargo preci

samente por el estableci.niento del control de cambios en nues

tro país. Pero esa ~isma firme convicci6n en contra del control 

del mercado de divisas le valdría para asumir de nueva cuenta 

el mismo puesto con el arribo de la nueva administraci6n. De 

tal suerte, se hizo µresu.nible la orientación que tendría la 

política econ6mica en los seis anos siguientes y, por ende, el 

fin que tendría el recientemente decretado control generaliza

do de cambios. 

EJ. pro¡¡io ejecutivo federal en los "Criterios General ea de Poll 

tica Econ6mica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Pro

yecto de Presupuasto de Egresos de la Pederaci6n para 1983", 

(33) Mancera Aguayo, Kiguel, Director del Banco de M~xico. 20 

de Abril de 1962. COMERCIO EXTERIOR. Junio 1982. p 675 



enviado al Congreso de 1,11 Unión el 7 de Dicieii.br" de 1982 pn

ra su discusión y aprobación, adelantó los lineamientos que 

inspirarían el quehacer económico bajo su administración. 

En lo referente a los Criterios Generales de Política Cambia.

ria se indicó: 

" Para estabilizar el mercado cambiario se propondrán import":!l 

tes ajustes y simplificaciones al sistema actual, basado ini-

cialmente en u.n r~gimen dl.Lal.; conatituído por un mercado libre 

y uno controlado. 

tt El esquema será simple en la medida de lo posible, aun cuan

do no se atienda en todos los casos lao circunstancias espeCil!;, 

les en que oe encuentran algunos participantes en la actividad 

econ6mica. 

Atención 

" El desarrollo del. :nercado cainbiario fuera de las insti tucio

nes financieras resta transparencia a las cotizaciones y oca.-

eiona problemas de segu,ridad, en detrimento de la acción.re~ 

lndora del Banco Central sobre el mercado de divisas. En cona~ 

cuencia se propondrá una política ~ li.29. ~ ~ realista 

para regresar estas ap~raciones a las ins~ituciones crediticias 

del país. 

" Los tipos de cambio deben reoponder a laa realidades econ6-

micas, realizando oportunwnente los ajustes que estas demanden, 

tomando en cuenta, entre otras consideraciones, que en esta m!! 

ter1a no hay efecto más inflacionario q~e el ocasionado por la 

inexistencia de divisas. Sin 011bargo, es indispensable defender 

a las empresas da las p~rdidas cwnbiarias inmediatas derivadas 



de doud~s ~~teriores, que pudiP.ran ocasionar un colapso y, con 

ello, acoe:ni)leo y bajas en .ta µi..;Gu~~i6n. Es necesario t~"'t'l1i..Sn 

proteger, contra movimientos violentos del tipo de cambio, a 

las transacciones internacionales más importantes para el fun

cionamiento del aparato productivo. 

" La pol:!tica cambiaría buscará íD.entar las exportaciones y 

castigar las importaciones no prioritarias. Los demás instru.,.

mentos de política econ6mica estarán orientados en el mismo 

sentido. En una primera etapa caracterizada por escasez de di

visa.a, la política de racionalizaci6n de las importaciones su

jetará a permiso previo partE importante de laa fracciones a-

rancelarias. Por otra parte se esticul.arán en particular, las 

ventas al. exterior de empresas pequeffas y medianas, removiendo 

obstáculos que se opongan a ello y procurando una atractiva 

rentabilidad para su actividad exportadora." l34) 

De esta manera, el Programa Inmediato de Reorientaci6n EconÓml:_ 

ca, inclu!do en ese documento, deline6 el perfil de la Políti

ca Cambiaria en lo sucesivo; asimismo, el Programa de Pomento 

Industrial y de Comercio Exterior tProfiex), dado a conocer en 

el segundo trimestre de 1983, defini6 la vinculaci6n que se 

impulsaría entre política cambiaria, financiamiento y comercio 

exterior, resal. tanda repetida.mente los conceptos "realismo" P.!! 

ra la política cambiarla y "cambio estructural" para la orien

taci6a de la planta ~roductiva nacional. 

Juntos ambos elementos pro6rrunáticos, podemos delinear el marco 

general dentro del cual se instrumentarían las políticas rela

tivas a la actividad cambiarla y al comercio internacional en 

01 período. 

l34) En COMERCIO EXTERIOR. Diciembre de i9B2. p 1294 
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.En el v~tmér c~so, la ~o1Ític~ ce..~biuria s~:ía regida bajo los 

siguientes criterios1 

a) Establecimiento de un mercado du"l: uno, controlado, dentro 

del cual se efectuarán todas las transacciones relativas al 

intercambio comercial con el exterior; a la transferencia 

de divisas destinada al pago de compromisos financieros, c2 

merciales, de educaci6n, de salud y, en general, a aquellas 

operaciones autorizadas µor el Banco de México, siempre ~ 

cuando fueran satisfactoriamente comprobedas; el segundo 

mercado, sería el Libre, dea,inado a la atenci6n del merca

do de turismo y de todos aquellos prop6aitos no contem~la-

doo por el anterior mercado. 

b) El Banco de México fijaría las cotizaciones del mercado con _,., -
trolado, siempre con la observanci~ de los siguie~tes ~rit~ 

/ 
rios1 

El tipo de cambio deberá mantener un nivel ac~rdc con la r~ 

laci6n i11terna de ~recios a fin de evitar sobrevaluaciones 

que perjudiquen la competitividad de los µroductoa mexica-

nos en el exterior; animismo, su ubicación 9er~eb"llirá desa

lentar la importaci6n de 9roductos no prioritarios e, incl~ 

so, promover le sustituci6n de im?O~tliciones por productos 

fabricados en el país. 

El tipo de cambio "realista" deberá ser fijado gradual y 

progresive.mente con el fin de evitar movimientos bruscos en 

su cotizaci6n.que desajuste ln relaci6n de ?recios y el in-

tercambio comercial coñ ___ C:l exterioI."..!__ 
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e) La cotización ~reval.eciente dentro del mercado libre perse

guiría refleja= 'll movlmiento de la oferte y Ja de,.;:,.nda de 

divisas, con la. finalidad de mantener un nivel. "rt::a.listaº 

Y acorde con las fuerzas del mercado; Bl. Banco de México 

vigilaría que su funcionamiento fuera acorde con los propó

sitos generales de la Política Econ6mica. 

d) Superadas les distorsiones preval.ecientes en el mercado de 

cambios, se tendería a unificar ambas cotizaciones a f'in de 

eliminar la posible especulación que surgiría en medio de 

la brecha entre una y otra paridad. 

e) Restituir la capacidad normativa y reguladora del Banco de 

México dentro del mercado cRI!lbiario en su totalidad. 

Ahora bien, en cuL.nto u los criterios que oricntt?.rían al comer, 

cio exterior dentro del período, se destacan los siguientes 

puntoss 

a) il~ilizaci6n de los rerwisos rrevios a la I~portaci6~ conce

didos por la Secreta.ría de Comercio y Fomento Industrial 

hasta el momento en que las reservas internaci ona.l.e::i del 

Btmco de tJéxico se ubiquen en un nivel que permita una ~u.yor 

apertura comercial. 

b) Consolidar al 3cctor manufucturero coma el ?rincip~l ca.n~l 

de C<J.t)taci 6n de di vL:ns a f .in de diswinuir lu al ta vulnernb!., 

lida.d que implica L:. dependencia, en el mismo sentido, dc:l 

sector petral.ero. Para l.ogrnr el ••cambio estructural." pro-

puesto, se orientarían a este fin ios siguientes inotrumcn

toa de acción en materia de política econ6mica: 
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Política CWllbia1·ia: su ejecuci6n re3ponder!a a la prioridad 

de mai.1tener un tipo de cwnbio "realista" que ofreciera com

petitividad a los productos manufacturados de exportaci6n. 

Política Pina.a.cieras canalizar recursos financieros a la i,B 

dustria con el fin de dotarla del capital. de trabajo necea.!! 

rio para el incremento de su producci6n destinado a proyec

tos de exportaci6n, as! como de capital a largo plazo para 

proyectos de expansi6n y de modernización de los procesos 

productivos con el miamo fin, La tasa de inter~s y los pla

zos d·e loa criidi tos serían preferentes. 

Política Fiscal: modernizaci6n y simplificaci6n del sistema 

Aduanero a fin de bóilizar los trámites relativos a la ex-

portaci6n de producto~ manuf ... cturadoa; ot.orga:..:.iento de est!,. 

mulos fiscales a aquellas empresas que contaran con progra

ma de exportaci6n o de ampliación y de ~odernizaci6n de su 

plante productiva para avenzar ~n ese sentido. 

c) Estimular el eatablecimiento de plantas ma~uiladoras on el 

país con la finalidad de incrementar la ca?taci&n de divisao 

y avanzar haci~ su paulatina int~gr~ci6n con la industria 

nacional, ~ediantc el aproviaiona~icnto de pn.rtes e insu.:noo 

que el :uncionwniento de aquella re~uiera. 

d) Priorizar la autorización de lnver~i6n ex•ranjera directa 

bajo el criterio de u.n programa de exportaci6n ambicioso Y 

aJ. mismo tiempo d.e integrG.ci6n con la in;!ustria nacional. 
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A trav~.i ,¡,. la combinaci6n y l.a ejecuci6n de estae Cledidas se 

~aperaba recou.1;Jtruir las rese2 ras -:.::i.-:.::naciO!l<.:les del ?nnco ae 

México y obtener l.a soberanía de l.as miomas, precisamente por 

medio de loa dos pile.res que sustentaban ambos programas: con 

el "reaJ.ismo cambiario" la especulación sería innecesaria J por 

tanto el.1m1nada, y con el "cambio estructural.", se depositaría 

l.a capacidad de cuotaci6n de divisas en un sector ajeno a l.a 

vulnerabil.idad y a la man1pulaci6n externa que caracterizan al 

sector petrolero, al tiempo que las operaciones internacionales 

del sector manufacturero necesitan llevarse al cabo a través 

de los Bancon comercia1es, recientemente nacionalizados. 

Muy pronto, sin embargo, l.as inconsistencias del model.o sal.dr!an 

a flote, y con ellas, la incapacidad de las autoridade~ finun

cit!ra3 para hacer frente a la crisis econ6roic;. más grave de lt:. 

Historia reciente. 

La prim~ra medida ad .. 1ptlida en :.~aterin de 901.Ítica cambir.:.ria i'ue 

un tanto premonitoria: dar al merccdo ec~eculativo lo qu~ pe-

dÍa¡ de tal manera, el llú.ma.do tipo de cambio "libre" pnsa de 

70 a 150 pesos por unidad monetaria estadunidenae; asimismo, el 

llamado tipo ''controlado" ne ubicc. en el orden de l.os 100 peson, 

c"n la pcculiariC.ad de que se deslize.r!a a un ritmo de 7 centa

vos diarios, pretendiendo así que al aproximarse 9aulatinruncnte 

al. primero, se cerrara la brecha entre uno y otro .:iercado a fin 

de conjurar lan presiones especUlativao. 

El Índice de precios ~l consuwidor resiente los efectoa ine~ci= 

los de la infl.aci6n observada en 1982, 100/o, y muy pronto resu1 

ta a todao l.uces o~timistu el ?ron6stico infl.acionario del 50!' 
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pare. 1983. 

Asioisuo, la::; dcvalu2.ciones dtcretadas ..;;l 20 de Diciembre de 

1982, actuarían .,n este mis1•0 sentido, y cás o.ún el ajuste de 

103- precios y t~rifn.s Je loa bit::ne::; y ::;ervicio:: públicos, au

nado al incremento de luc t~saa de interés nacional.es, las 

cu~les ~asan, aobrc la base del Costo Procentual Promedio de 

Captaci6n (CPP), de 46,44~ en el Último trimestre de 1982 a 

60'¡(. durante el tercer trimestre de 1983. Esto Último, bajo la 

consigna de retener e incrementar el ahorro interno J de re-

ducir el circulante, acciones obvias dentro de 3U 16gica mp~ 

taxista antiinflacionaria. 

Por su parte, el comercio exteri~r, y en ¿articular el de ex

portaciones, no res9onde con la celerid~d esperada: el volu-

men ';total de exportaci6n de mercancías para 1983 es de 22,312 

millones de d6lares, apenas un 5~ superior al registrado du~ 

rante el crítico año de 1982. 

Cabe se.1.alar, en este sentido, que el superávit de 5,41.8,3 mdd 

arroje.do por ln cuentE>~ cvrrientt: de la .dalanza de !la~os en el 

a.iío de 1983, rea9onde en ret~lidad ll1. brusco deocenso de un 40, 7-fo 

en el :.renu;l6n de importaciones, y ello, con todo, no puede a-

tribuiroe nl nivel de la paridc:-1.tl cainbiaria de venta, sino, más 

bien, ~ ln drástica caída de l~ producci6n: - 5~ 

Durante el tercer trimestre de 1983 debe reconoceroc q_uc la t.Q:. 

oa •.:.e inflación .::icrín .;;upcrior r~l 80;~, y que el ritmo exporta

dor sería inferior al. esper~do; asi1ni::311tO, un al.za .re!:1ent.ina en 

las tasas Prime rate ( de 8,41 a 9,4fll' ) y Libor (de 9,43 a 

l0,35%), obligan a acelerar el deslizamiento cambiario a fin 

de adecuE\rJ.o 2. las nuevus condiciones observadaa. 
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Aní. ~ues, el 22 de Scp·tiecbre, el Banco de hléxico decide incrs_ 

mentar el desliz.amiento del. ti;>o de cambio cantrol;-1do a raz6n 

de 13 centavo~ di~rios; igual ritmo observa.ría el tipo de cam

bio libre a partir del mismo dí.a, por lo cual la probabilidad 

de oJ. unificae:i6!'1 ·fue G.espl.azada hasta que l.a ecJnQl:.Í& observ~ 

ra una aayor ~stabilidad. 

,Durante 1984 la cvoluci6n de la economía nacional es en gene-

ral positivas la tasa de inflaci6n anual es de 601-, 20 puntos 

inferior a la registrada el al!o anterior¡ el Froducto Interno 

Bruto re~istra un crecimiento de 3,61'; J.as exportaciones de 

mercancías observan ·.in incremento del 8, 4'). para tot::;.li::ar 

24,196.0 mdd; el. saldo de l.P.. cuenta corriente de la balan&:.u de 

pagos arroja por secundo a3o consecutivo un superávit de 

4, 238. 4 mdd, aunque in:fcrior en un 22'¡4 al registrc..do el año aa. 
terior, resulta nuy positivo si se con~idera que e~te año l.as 

i~portacione~ crece~ en un 32%, después de dos a.~os de caídas 

sucesivas. La estab:.lidad econ61nica 6eneral de este 0..:io se re

fleja en un descen.'lO de la fuga de ea?i tales, la cual 9as;..:. de. 

1,021.9 mdd en 1983 a 924.2 mdd durante 1984. 

Todo ello difÍcil~e~te podría otribuir2e a un éxito de 1a Pal.{ 

tica econ6mica. progr2..m<.:.da, nino, .nás bien, a un relnj.?.I.1iento 

de la rnisraa y a va.rir;.bles com.;>lctu.nente ajena::i n e11a. 

En efecto, durante este año, ia ~olítica econ6mica aplicada 

se distancia de los criterios generales que la habían inspira

do dende el inicio r!el r6gimen. Prueba de esto e:J que el pro-

grama de ajuste 8'TO.dual n los precio~ y -tarifas de los bieneo 

y servicios ofrecidos por el sector público es frenado a prin

cipios del auo, y con esta acci6n ae pone &n!asis en el objet!_ 
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vo an.tiic.fl.e'!!f!t~':'..':°io; igual objeti""'i flct"'~"': . .-,_ la política camb-l.3 

ria, la cual sacrifica parto de lct oubvo.luaci6n lograda en a-

raa de la estabilidad de ?recios; por áltimo, la política fi-

nanciera se avoca al mismo fin, de tal manera que el CPP ubic~ 

do en 54,74~ durante el primer trimestre del año, finaliza en 

un nivel del 48,4()J'. 

Es necesario deütacar, con todo, que si es posible relajar o 

reorientar parcialmente los lineami•ntos de la política econó

mica hacia un fin erainentemente antiinflacionario - aun por ea 
cima de la encomienda divina del proyecto exportador - ello se 

debe n cuatro razones bánican: 

l) Durante 1983 termina el proceso de restructuraci6n de la 

deuda externa, pública y privada, a través del Fideicociao 

para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca) y de la 

propia S.H.C.P., gracias a lo c~al ae obtiene un amµlio pe

ríodo de eracia que pro?ina una wnplia liquidez a las fina;! 

zas, públicas y privadas, durante 1984, lo .cual se reneja 

en el incremento del P.I.B. ( y en el inicio de la especu

laci6n bursátil ). 

2) Las tasas internacio:iales, .Prime rate y Libar, muestran una 

estabilidad en s~s reopectivas cotizacioneo en el orden de 

los 9 puntos, la primera, y de lO, la segunda. Lo cual repe!:_ 

cute favorablemente en el manejo del servicio de la deuda 

externa. 

3) A pesar de la disminuci6n de un d6lar en la co"izaci6n inte~ 

nacional. del barril de petr6leo, las exportaciones petrole

ras se mantienen casi constantes - se supone una wnpliaci6n 



80 

~~ ).a p1a.taforma pet::-Jl~ ...... , ñ-: exportaci6n -, P~ +.1 •U·\1.·,.-. quo les 

exportaciones manufactureras observan un incremento inuscitado 

del 26" s 6,250 millones de d6larea más que en el año anterior. 

Y este "inuscitado" adquiere toda la connotaci6n de la palabra 

pues se registra precisamente cuando el margen de subvaJ.uación 

se estrecha, contradiciendo as! la 16gica del proyecto export~ 

dor del r~gimen. Nuestra cuarta raz6n báaica, no bien así, nos 

ofrece el hilo negro del asuntos 

4) El Producto Nacional Bruto de loa Estados Unidos de Am~rica 

reporta una tasa r&cord del 7'fo. 

Para fines de ese año se decide acelerar, de nueva cuenta, el 

ritmo de deslizamiento de la paridad del peso frente al a6lar 

a raz6n de 17 centavos diarios a causa de la reducci6n del mB.!, 

gen de la subva1uaci6n y la necesidad de consolidar el avance 

observado por la exportación de productos manufacturados, máo 

aún cuando el nivel de precios ?arecía haber sido controlado. 

~uy pronto dicho increraento en el deslizamiento cambiario re-

sul ta insuficiente ante el distorsionwniento general. del ento~ 

no econ6mico, caracterizado principalmen~e por una violenta 

dcsacoleraci6n en el ritmo de producci6n norteamericano, lo 

cua1 afectaría obviamente el nivel nacional. de exportaciones 

de productos manufacturados, y, al mismo tiempo, porqu& de 

nueva cuenta las presiones inflacionarias se desatan en la te~ 

parada decemb~ina. Esta situaci6n afecta sensiblemente el di-

fcrcncial de Jrecioc interno~ con los externos, lo cua1 se 

expresa claramente en el resurgimiento de las presiones espe-

culativas en contra del peso mexicano sobre todo en la frontera 

norte. 
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de maniobra pretendido~ ~ar t~ Banco central., ~l merca~o super 

libre burla la cerca oficial y a partir de ese momtn~u se ini

cia un ?Vnoao correteo entre uno y otro mercado, pero siempre 

dentro de un marco de "realismo oambiario", "libre juego de 

las fuerzas del mercado" y ''estricta libertad cambia.ria". 

Es a partir de este momento cuando podemos hablar de un desean 

trol en la instrumentación de le política econ6rnica y, en par

ticular, de la política cambinrin, pues pierde su capacidad 

rectora y precautoria para pasar a ser contestatnrin y cor~ec

ti va. 

La decisi6n tardía e insuficiente del 6 de marzo viene, en re~ 

lidad, a lctiitimar la fuerza tiel mercado especulativo. Lao 

autoridades financieras ceden y conceden. No es una medida 

precautoria dentro del proyecto exportador que ¿retendi6 ser 

el rector principal de la política cambiaria, aino correctiva 

ante el surgimiento ~e la nueva paridad cambiaria impueGta por 

loa especuladores. Más aún: la medida, lejos de desalentar las 

presiones contra el peso, le infunde una fuerza sorprendente, 

" El que el dólar empezara a co:Jtar 21 centavos diarios máo e~ 

ro fue en realidad una e.cti tud impuesta por lan fUt:!rZas del ce.r. 

cado es~cculativo; no se hizo tratando de awnentar las export~ 

ciones. No fue una actitud de soberanía cambiaria dentro de e.§_ 

ta lógica de lina mayor liberalizaci6n cambiaria." ( 35 ) 

Curiosamente, en la carta de intenci6n enviada por el eobierno 

mexicano al Pondo ldone ........ tario Internacional, no menciona en lo 

referente a la política crunbiaria la fuerza del mercado especB 

lativo y se limita a apuntar: " Ser.!: necesario continuar apli-

(35) Gonzáiez, T. y Calzada, F. EL LABERINTO DE LA POLITICA 
CJJ.lEIA.'ilA. En Economía Informa. No. 131. p 14 
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autoridades financieras frente a: los grupos especula.dores. lte

O"t"~~enta, ante tJdo, el. a\JsLlrdo y la perversi6n rle la!:. teorÍUS 

del mercado en u:ia é;>oca de competencia oligopÓ.l.it!d.. .i.li9...ndonan, 

de esa lamentable forma, su posici6n de autoridad y van hacia 

el territorio sin límites de usureros, contrabandistas y espe

culadores. 

La obvia ineficacia de la medida en cuanto al control del mereª 

do de divisas, pero sumamente eficaz para adelgazar las reser

vas internacionales del Banco de México, lleva, finalmente, a 

reconocer la fuerza definitiva del mercado 11 superlibre" optando 

por una nueva devuluaci6n del peso mexicano frente al dólar hu!:!_ 

ta el nivel impuesto por lo3 grupos especuladores. Debe, asimi~ 

mo, abandonarse l.a política de ajuste ºgradual" (deslizruniento 

diario) y, en BU luge.r, se anuncia .¡ue la iJuridad cambi<:?.ria r,! 

flaj:irÍ::?., ahora !JÍ, la.3 con:!icione::; µrev2.lc.cientcs en el mtrcg 

cio. 

El 28 de julio, durante la aesi6n inaugural de la ~cgundu tteu

ni6n Nacional de la J:lanca, en Guadalajara, Jalisco, el licen-

ci~do De ln Madrid anunci~ la devaluaci6n del d6lur controlado 

y, al :..!i.omo tiempo, la p:cofundizr..ci6n en el proyecto "neolibe

ral" dé 1::-~ n.diaini s traci6n. 

" l'r6ximamente se adv~to.rán medidas profundas y en~reica.s que 

utacuré.n el fondo de los problemas (sic). Estas medidas se ce~ 

tran en lou siguientes puntos: 

l. " Abatir el crecimient..o :jel gt-!sto corriente mediante la r~

ducci6n de estructuras del gobierno federal y del sector p~ 

raestatal. ( Tres días despu~s desaparecerían 15 subsecret~ 

rías, 50 direcciones general.ea, se eliminan los puestos de 

asesor!~ y se reduce en 2o;I. loo fondos para todas las adqui 
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siciones material.es. El sal.dos 55 mil desplazados.) 

2~ n En política comercial. c&.mbiaremos el instru.m~ntal ~dmini~ 

trativo de protección acelerando el proceso ya definido de 

sustituir los permisos previos de importaci6n por un sistJ!. 

ma arancelario m~derno y eficaz. ( Tres d!as des~ués, tam-

bién, serían liberadas 7 mil 159 fracciones arancelarias rJ!. 

presentativas del 61.4~ de las compras real.izadas al exte-

rior durante 1984.) 

3. Ro lo que se refiere a1 mercado de cambios, la acci6n se o

rientará al reordenruniento del mercado protegiendo los niVJ!. 

les indis9ensables de reservas internacionales e inJuciendo 

un tipo de cambio flexible y reali~ta dentro del mercado -

del sistema ya establecido, a efecto de lograr un renovado 

impulso de las exportaciones no petroleras y el turismo, y 

evitar el encareci~iento excesivo de nuestros pagos al. ex-

terior por iQportacionen y deuda. ( ln dí~ sig~iente se de

valuaría en 20fo el ti~o de cambio controlado, con el que se 

realizaron durante el afio anterior más del 80)!. de las tran~ 

acciones. de divisas en M~xico.) 

4. " !?ara fortal.ecer las finanzas públicas se redobl.a.ró.n l.as 

acciones tendientes a mejorar l.a rLc&ud~ciÓn fiscEJ.l. y evi-

tar 1n evasi6n ( ••• ). 

5. " Se@>.iremos abiertos al enci.lentro o.e fór.:i'J.ll:s qile fortale~ 

can 1a inteI'UlediE-ci6n finhnciera a1 1.111.:nor canto posible en 

l.n ca?taci6n de 103 recursos, y udo?tando ~edidas de canali 

zaci6n nelectiva del crédito hacia las actividades ?riorit!!: 

rias del desarrollo n<>cionnl." (El encaje legal se eleva al. 

9~~. tasa récord en la historia econó~ica nacional.) (37) 

(37) Tom~do de LA JORNADA. 21 de Julio de 1~85. 



Al. ~ismo tiempo, se decide establecer dos opciones centro del 

tipo de cambio contr>lndo: el de equilibrio y el de ventani-

lla. :;'..a d.!..~."r.1 u~1cia entre uno y otr.: ·-·r. i1•relevantes ent.!'c unQ 

Y otro en realidad: el primero sería cotizado de acuerdo a las 

6rdenes de compra y venta que las instituciones de crédito ~r~ 

sentaran, por cuenta y 6rden de sus clientes, ante el Banco de 

Méxic~ en sesiones diarias a las 12.30 hrs.; el aeGUndo, sería 

fi'jado por el llaneo central diariamente en atenci6n a las con

diciones generaleo del mercado, dentro de un careo de "flota-

ci6n regulada". 

En un contexto de recortes presu~uestales, ~e3mantelamie.nto de 

l.u pla11ta prod",.lctiva paraestatal, insuficiencia credi ticía, 

despidos ~usivos y care~tía, en general, el terremoto acaecido 

el 19 de septiembre de eue año fue, a pesar de sus lamentables 

consecuencias, un hecho misericordioso que vino a fren~r, ~ar 

el resto de ese a.io, las embestid;:;.~ aún :-1ás dcv.:...~tudoras de 

esa ~olítica ~con6~ica; más todavía si se cons:Ld.cran len efec

tos sociales suscitedos a le luz de ese fen6meno natural. 

En Noviembre de ese a.iio, finalmente, se det~cta al ¡:¡.ercaCo de 

futuron del ?eso :nc..:dct>.no en Cnice.G:O como uno de los princip.§:. 

l.en indicadores a f~.vor de: l.:.:; i'aLrz.:.:.3 e3_1eculativas - cu.::ios~ 

me11te en l.a .ll.eca del 3abinütE. econ6 .• lico - gor lo o.u e se deci je 

cance!cu."' las tra.n::;r:.ccio:i.uc con ln ·::::>nt:" .: .1 ,_•lo11ffr· E.11 <: .. " u.e:.:···:.:. 

d~. 

1986 trLn: ... curriríu b:....jo lo!:; efectos nege.ti·vos .:e- h.:. C!"'iuis ~Ul!, 

dial de1 mo.c:cado 9etrol 1:ro. Crisis de dii':iensioneo "deoproporci.2, 

nadas ¡ de consecuerici~s graves para la econo~ía mexicana. E~ 

pleno invierno boreal, nuevamente, el precio intern.a.cionul 
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del. Cri.J.dc vuel'tl? a: declin~···~ ~ued~ ~Jl~·~nc;.es pa_tente la inope-

r1!.ncia. del llaraar:.o "cw.foio eotructui~" ente la .irnpo.;;ibilidad 

del sec"tor :nt:.nuf'actJ.re!'::> ?a.ru r1Jourcir el efecto negativo que 

01 hecho tendría sobre la. c·..:.ptaci6ii. de divisas vía ex:iorta--

ci.6n. Esto signi:fica que después de tres a:los ce haber iinpul.S,!! 

do la "deopetroli ?.aci6n" de la econoraía, aún J.a al ta vulnere.b!. 

lidn.ñ. de la econo .lÍa con resvecto a e3e raercado se hizo mani-

fieat:i. 

La crisis petr)J.cr::i de eoe a.lo, debemos recoaocer, fue exager_!! 

da. De:spu&a de oboervu.r un precio 1;iedio de 25 dólares ¡¡or ba-

rril Juran~e el tranccurso de 1985, cae abruptar.iente hasta un 

nivel que fl~ctú~ entre 109 11 y los 14 d6lares en el primer 

trimcctre de 1)36. 

En febrero de ene a.1o, ante la gravedad de lo. si tuacióo, el j~ 

fe del ejecutivo federal hace un llamado a la co1:J.undidEd fina.E: 

ci i..:ra i:i ~·!rnacioaéJ.l ?L::.ra '1ue adquiriere. co..rrespo:urn.bil idad en 

el problema de la deuda externa. El. silencio fue la respuesta. 

Tru.1poco ne actu6 en ~onsccuencia. 

Bn e:.:; ~e '11E.rco de referencia, la polÍtic.:~ cambia.rio., dentro d'8l. 

mn::-co :ic ºflvtti.ci6n regul<:irla!', ~irvc ul prot>6sito excluuivo cie 

l'or.ii..:nto a lao E::X_JV.Cta.cio111::.J de ~.!~Jdui:t.Js .1 ..... nufL.cturc.1dos • .t:uto 

!Hl traduc~ en un. aceleramif:!nt~ de su 1.1argen de subvaluaci6n. 

La u..dheni6:i deí'ini tivu dP :.iéxico tl GAT·r im;>ide que continúen 

:JUbsidiando al exportador las ta.sus de interés 9referenciales 

del Fondo ?ara el .Fo1n(;cnto :ie la Í!!;q:>at·t1.::.ci6n de Procluctos J\;anu

:facturudos (FOM;;:x), sobre todo en l.oa cr~ditos de pre-exporta

ci6n, ~or l.o cu~]. el tipo de cambio sería el Único instrumento 

dis?onible para l.a promoci6n y fomento de ese tipo de ventas 

al. exterior. 
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J:.'n e.Je mismo 3entido .:Je im:?U.L.SJ. la llLlnada ''reconversiJn· indu_!! 

trial. 11 
- co¡:>ia 'del "c::.mbio estruccurc.1 11 

- con la. i'inu!id.a(f de 

code~nizar al conju~to de la 9lanta ~roduct.iva, ~araestatal bá 

siCú!.le::nte ;¡ privada en menor ::Jr:dida; sin erulia.ie;.¡;. la pronunclg_ 

da eocasez de recursos 1ue la crisis petrolera i~?lica, impide 

avanzar mayormente en ese ?royccto, salvo en lo concerniente a 

·recortes, cierres, ventan o fusiones de empreoas paraeotataJ.es 

consideradas no prioritarias. 

A.o.te la negativa ~e la com:.inidad financir~ra internacional. en 

el sentiio de condonar parte de la deuda externa mexicana o 

de castigarla al valor prevaleciente en el mercado de descuen

tos de Londres y :~uevé fork, las autoridades mc~=icanas o;itan 

:?ar ~rofufldizar las m<:C.i:la.s eco11Ó.--:1icas hnstf.;. entonces ui;iliza

das, insertándosi;;: en el c!rcu.lo p..:.rverso que deli:J.i ta su 16gi

ca monetarista: dev~luución-inf'lnción-ma:¡ores tasas de interés 

-infl.aci6n-deval.uuci ón-ad iniini tu:n, 

.b:l. sal.do econó~ico o.rrojado ~or 1936 es deaol.ador: el. riti cae 

en un 4~; la infl.aci6n rebasa l.~ barrera de l.os l.00 puntos pa

ra. ubicarse en 105. 7-fo; las e:.:portacione!l ;>etr.:>lerea caen en iná::i 

de 8 .iil mdd, para abic::.r:ie en 5,595 .. 9 mdrl, ento es, 142~ menos 

que iJn 1935; la dev2.lUr:.clÓn ac;~.:iul<.~do. del ;>eao mexicano freute 

al dólar es de l.05%, al fino.li:;ar en 637.Btl pesos el ti~o •Je 

cambio l.ibre y 61.8.85 ~ecos el tipo de cambio control.ado. 

Este t.'.liswo ~io sirve : .. L· esce:i.?.rio para conswnar la rccom:Josi.ción 

de ló. 'estructura de e:·:;JO:-tt·.::lJ.1c;,:; en t11éxico: laD exportucioneJ 

petroleras repre3e~t<üi el 41J~ del. total., 5,595,9 mdd, mientras 

que las privadas l.ogran el. 6::>,• del. 1'otal.. Este cambio estruct!!_ 

ra.l de l:::.s exportacione:J es cor.ipletamente ficticio: se da gra

cias a la crisis petrol.era, la cual. le cuesta sJ. pa!s ].a ¡;ra-

ciosa su;11a de 8 mil. cil.lones de dólares. 
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S:'.. hit:n las tasas de lnto:":"~o; crecen pronunciall~men.te P.!1. el tran,2 

cur!.IO de ese a::o con ln pretensi6n d~ retener el ahorro interno, 

no lo hacen con el ritmo que, dentro de la l6gica del gabinete 

económico, debieran observar en una situaci6n de suma inestab.!. 

lidad del aector externo que repercute directamente sobre las 

reservas del Banco de ~é::d.co. For ejemplo, el CFF pasa de un 

promedio de 63.7&~ durante el Último trimestre de 1985 a 89.08¡1. 

en el segundo trimestre de 1986. 

¿ Un error de instrwnenteci6n o una reorientación mediana ie la 

política financiera ? La res~uesta parece estar más allá. 

Inflaci6n y deservas Internacionales del Banco de México son, 

como se ha visto, los dos grandes objetivos hacia los cuales 

tiende la política econ6mica en este período, definiéndose su 

orientaci6n prioritaria en funci6n de las condiciones generales 

prevalecientes .. 

Ahora bien, d\.\rante 1986, la crisis _Jetrolera - y de divisas 

en ~ltima instancia - pone en alto riesco ambos objetivos. Las 

opciones ;>ara enfrentar esta valetudinariu si tuaci6n son esca

sas dentro de un ;na.reo configura.do por el libre movimiento de 

la~ fuerz~s Jcl nercajo. Decretar una moratoria en el pago del 

3ervicio de la deuda externa mexicana o eotablecer un control 

gencrulizado de cambios. resultan medidas 11 sacr!legaa" e impe_B 

sables para los apóstoles de Fricdman. 

Una ~sgu.nda O?ci6n parecier~ haber sido el instrumentar una P.Q. 

lítica financiera capaz de contener y elevar el ahorro inter

no en plena crisis de liquidez de divisas. Es decir, contener 

la especulación dentro del sistema de capataci6n bancario. La 

inmensa reducci6n en el nivel de las reservas del Banco cen--

tral. hubiéra rtquerido, dentro de esta J~ción, la cotizaci6n 
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de taaaR internas de rendimiento financiero extraordinarias p~ 

ra log.ra=- ~;:,;.,.l fin. El.10, a su v~z, hu1"Ji1J~e insertado a te. t:co .. 

nom!a en ·un proceso hiperinflacionario y obligado, al mismo 

tiem~o, a disparar al. tipo de cambio hasta el nivel dispuesto 

por la ganancia financiera. Le receoi5n, en estes condiciones, 

hubiera sido el resultado. 

¿ Por qu~ en 1986, cuando los indicadores econ6cicoa del perí2 

do son los más negativos, no se desatan presiones e3peculati-

vas sobre el peso mexicano ? 

.Parece haberse elegido una "tercera opción" para enfrentar la 

crisis de divisas de 1986: canalizar a las fuerzas especulati

vas hacia un sec'tor "neutral", es decir, distraerlas en un te

rreno interno pero independiente uJ. conjunto de variableo de 

política econ6mica1 tasas de inter6s y de cambio, reserva bru

ta del Banco de México, etcétera. 

En ente 3entido, el werc~do de metale3 hubiera resultado inop~ 

rantc a causa de su mando ajeno al &mbi to de acci6n de las au-

toridades financieras. Entonces no hab~Íc duda: el merc~do de 

valoreo. 

En efecto, durante 1983 lu mayor parte ñe l~s empresas con ade~ 

dos en d6larca ante entidades :financiera~ y prove...:doreo del 

exterior logran restructurar los mismos a través del FICORCA, 

obteniendo de esa rnaneru de do.o a cuatro años de g-racia, lo 

cual les pro~in6 una liquidez inmediata. ~uchas de estus empr~ 

sa.3, a~i;:ii;Ji:>.O, optaron por li1uidar Única-nente el "importe de 

referencia'' de las amortizaciones trime:s"tra.les en pesos, lo 

que grosso ~ significa el pago de un 10~ aproximadamente del 

valor de los intereses devengados, esto, a su vez, infiere una 

mayor liquidez financiera de lnf"; em?resas. 
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El r.;ode~ to ~r.?c.i.o.i~nto del l:'rodu1,;:0o Ir .. t•:lnt' ~ruto durante .:..:.. 

bienio 1984 - 1985, siempre por deb~jo del nivel alcanzado 

en 1982, hacía evidente que la inversión se encontraba retraí

da. El mercado de capitales en Nueva tork parecía ser el punto 

obvio de convergencia, sobre todo n partir del fuerte proceso 

de e:·:tradicicSn de capitale,; sufri1o en 1985. 

Sifi embargo, paralelamente, el mercado buraátil mexicano va aA 
¡¡uiricndo un dinamismo ucelerudo. Ello nos perini te presU:.tir 

~ue parte de esa liquidez fue ca.na.J.izada a ese cercado. 

El interés que cu~enzó a des~ertar el mercado de accionen como 

U.'U\ opción rentable para las inver&ionea a corto plazo, a con

sei::uencia tl~l propio ritmo adquirido c::i época de pl.eno "renti.§. 

mo", parece haber sido adver·tido ?ºr l.an aut ::>I'idadcD financie

ras. 

~l rutorno de c~~itales durante el transcarso de 1~86 - en el 

arlo más crítico del sexenio - y los rendLnientos burs6.-cilcs de 

hasta un 700i' obtenidos en ese mismo 1apso, aunado a la fuerte 

?UUlicido!d quC: le.o casas de bolsa ia,;>ulsan, noo po~ i te presu

mir que ese cercado ÍUt! dclibcrati.úlacnte inyuctado por t:l gobie!:, 

no federal 1n~diante la colocL!.ci6n de Ce::-tificados de lo. 'lesore

r!o. y otros instruaentos de inversi6n 11 que cambian de menos 

pcr'J no nccc:;arit.L1-1c11tc de dueño '', con r.:l fin de convc..rtir al. 

mercado tic valorea en el espacio id6neo, neutral. y atractivo, 

para canalizar hucie él a 1~s fucrzac c~peculativas que, de 

otru manera, hubieran ~resion;.do centre el poso co:i :JUS ei'cc-

tos irunedinton ~obre la tasa de interés, el Índice de ?recios 

y las reservas intcrnacion-.leo del zlanco de hléxico. 



La hip6teais aquí formulada r"quiere de un ani{iinia minuciouo 

a fin de ser catistactoriamente co~probada, máxime cuanQo na

die desc_onoce el devastador final en que culmin6 la aventurera 

bursátil. Para los fines del ,>reoente -:;rabajo de investigaci6n 

consideramos que es su1·1ci ente su aolú. formuJ.aci6n en tanto 

que resuelve la paradoja surgida a partir de la evoluci6n del 

:nc:rcado de divisuD en :>lcno aiio de crisis econcS:i.:!ica. 

Por Úl 'timo, en lo concerniente al análisis ponnenori zado de 

loa indicadores econ6micos de esta etapa, debe ~encionarac que 

en el capítulo tercéro de este trcbajo será abordado este cue

trienio de nueva cuenta, en virtud de que ea el que ofrece una 

mayor pers~ectiva en ~aterin de P~lÍtica Cambiarla y Coccrcio 

Internacional, ?Or 10 cual ah! se concentra todo lo relativo a 

sobre o subvaluaci6n, tasas detalladas de inflnci6n, monto de 

ex;>ort_;.ciones e ir.:,:>rtecione~, etcétera. Datos d'J au.yo imµor-

tn.n"te:! ?ara lo.:; fines de la crítica a 1E. que el ::1odelo u.;>lica

do en nuestro ?aÍs e~ so~etido en dicho apartado, 
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••• !:le:.1.s i;Se nu.:;vo clc.:iento del 
phioaje que pronto desaparecerá 
para buscar, del otrv lado de 
la montana, el futuro incierto 
de 3U vida ••• " 

Carlos Puentes 

2.1. in -origen oás rec6ndi t~ de nuestras debi1idades. 

l!l ;,;:.tú~f,."~8J:;F~:~?oiÜ~f6~;h~.t~}~;i.l'.1;'.tc~ canbinria y del co-

1norcio i!l.t~rnd__,,io~ái t¿:i!r~tii iiJ. p.i~!odo d~ Ú76 a Í:>86, nos o-

:~:~o~~~i~f ~1~i~Jt~J:~~~t:;~::::~~~i::o ::::::: 
tase> ca' J'.¿;_,J:,;;~e~1d;~;,i6n ~;i~r.i~i~; .. { d~l oiauio. 

conclusi-2_ 

;ieS ~ r·~,¡~·a,~-i~~~:=: ~.':.'.~:;.·~·~6·s~·~-·6·-. dC1-· movi:.:ient·o tcndcn1c~~l d.-11 fen6m~ 
'no •. 

s1-:--.:;-L:.rdo· u.e- i-t: cuentt: corriente: de le. balc:.nzu de _lagos - r".;au1_ 

tado. de nut::... tro int~rct~ucio co1J~rci~l ;¡ de :Jc.r·.ricioo con el C.?f 

torior - muestra una clara incline.ci6n hacia el. déficit en CO,!l 

diciones n.lrm.alt::.J a.e crecimiento econ6;:nico; el superávit obte

nido en c:.,to ren,,;J.6n :iurantc: los a1os que v~.n de 1983 e. 1986 

reu:Jonde H una rr.:Cacci5n, sin :>recedcnte::i, de léJ. a.ctividu.d ec..Q. 

;1.5n:ica, con t:l co1 .. ,r::..len-te cil;SCt;nso ijn el nivel .:e im~Jortc..:::i5!l.. 



El QO"li~iento di.l comercio interr.a<:ion:ll. durtr.nte el ?eríodr.. se 

encuen¡;ra. íntiM<-1:iente relncionr·C.o con ln' evoluci6n de 10. ac·:;i

vidr-:.d econói.iica., tanto .:1undi.2..l coc:.o ne.cio?l:!i:, ~ol.· :1~:>· ~ue.i · 1a:
.?olÍticP. c:.,.:nbiariE:.., y el con·j.u.ntO de··1~: ·~··~1~~1~-·a.: e·ri~~6~·1d~ ·a.-

?licudu, 1'1Uestr:,. una lnct.?acidad real para incidir ·sobre ·su e-

·~oluci6n y detr,rminaci6n. : ·:."? 
"" iJi::.rti.c de lSJa2 se; observa una !rtt.lJ;1it. ~,.definitiva ~in.t-egra--
ción entre movimiento de raercunc!as ;¡ flujo de CE..:)it~il.es; ··me-

jor dicho, el Co:nerci.:> ext~rior, y en és~ecial al de E!:7.:;,lO..:'ta-

Ci.Oneo, responde a una encoT!lienda de tipo fil1ancler".> _antes~~~e 

c. un::.. cor.icr'".:ial. hsisti1nos, as!, a un trastoco:.!iF:n;o ~i:o-;óri-Co 

de los ;>ri nci Ji O o :¡ ;:io:::>t..J.lados que husta. eni;onc\10 !H.ibÍa.n intc,;: 

?retado lt~.n teorías clásicas del comercio int~rn~ci»n~l. 

Lo:l tér:ninos de interce.obio con el exterior rua11i fies tr:n una. 

cl.3.re. tende'!"lcir-i.. o. l:~ de:1reci~.~ci6n de loo ¿Jrodacto~' ne:.clnnclr..:'i 

c.-1 ·..:l ex1a.ri :ir. 

Lr;. ec..:>no:-i!a me;.:ic~na, y en ente sen;;;id·1 nuuotro co:aerc.i.o. ·exte

rior, observ~ u:1a :a tt:'. vu1.nera.b.i.lidad: ue .frente··~':· l.¿s·.,::).;;~6:ñC~
noG eC.:>116 .. 1iCOS e;~tern·:>S,. y _Cndn. V~'l. COn ~~r~//o~·· i~nc¡d?.n,1f!.·~;'.·.·~ 
los eogec!ficwnente fi.nanc~eros. 

·,. ., ! 

J•:.d\::. U."lo dt..~ loe J!.·v.::;¡.· ..tria!:> de ~oüi~rno·,- }rOye'C'hó_:.:,;_~ ~e :·~cc.:T.Sit.":.~u-
, . 

croeconoL:l1.t::h, 

twn(.,:t~ o:i et cu~ítu.:.o r~tCrior~ 0-nun ~:td:~~~"ri~.O~~"~n:;~i:~~:.~~1:·~\·~~~i.f}~~ 
cadas o :>Ost1?rgt.dos e:1 atenci6n a: 11· .. ~-,~1·~'cl.'6ni··a·e1·. ·en:t·orhó' ceo 

n.5:Jico ,~:indi.::.l. i:l lo no hUct:. ;;i!10 c·a11-;:'i.·~·~.~-':~-~~-;i~:1·.F.utici~~~{~~: ~ 
e::.trcmc'.. de9cnd~ncia y de supeditaci5n·, á.uh, .<l'~.e -~.n:i.~i.Ci'e, si,FJte":" 

.ná-;icu .. 1ent~, obtener loL resultadon es7.:ra1on. 
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.,1 r.oo,iort¡;...1i~no ú~ ¿_3 ."x~o;ta~Lae.,· diíí.-tmic. el '-·'º · dll U.J4 

C3 i: ·~ : 11=~-~----l::~·~!l ~,'~ __ :.:~. J:~·.".'.·~~-~~}~:~'.~-~~:~~~-,~~~<~-O~_f(·~-~ri~~d;~- :·¡¿¿- c:<~JOl' tr.-
~i O~lEJ., _Je .2i:'a.l4 ·.::~?·¡;-;-.:,:a_~\(i:~;~~~~r~~-~:~ }~L~~-b:~~1-::~·?s~-.. 2.:~o" :~.1 ~-:~, 2~. 
E:rt.l -~'lo terirlrí~~- :~~-i~d-a'\i~-::~~¡¿~-:~~i·é~·.;·:(-f;~>f..;.'~·;;_(-- ~'>Vr~ue dicl10 in

cre-.iento- se_· d~ p~ec-iciim~nta (~-uÍ~·¿·6~~ei~·~O:iJje.cti~~--)¿~ic'o ~ae·· 1a P.Q. 

lí ti c.;:. econ6ni(fr! af! é::;Ei ~aJ¡'(;·;:·ci~ú·:·f~d~·~i~-.:·ia::.i:Ít~~~~-16~,-' p~~t~: 1.0 

c·J.•~l decidi 5 ::.acri:~(C~·-r~'t:: ~i--:.--~~~¡.;~-1-~~~6-·.t'6~~ -:-.;r!l¡;d·c._ ·-;011 ·~;e1: ·:~s~'...1-e-
.-_·:: .::_ -.. _ .. ·_-_' .. · :· 

m!~ :ir~ dcsli 7.a.::.l .:n to :1iU1·l J ·:~~·")?.c:~~<J ~ ~·~en te, - •11:. ::.~1c:.r i }_2~lP..,·eu ta 
do :Jesr.lG e1. i!'liclv de ~sa adcinistrució:i, e11o>'con·_el ·_obvio 

. - '.' . . .. ' .. _ ... ." '-:.-- '.- e.;- ··-~ 

:1ro "JÓ.Ji to dE" evitar que. le< !)O.ria.a~ -c.a::ibi::.rir,.. :i~f~~+Y:~~a .__si:>b;-e 

la :rela.ci6n intern<.. de preCi,os'~ ·ta. ·uu.~c:~to !J·ar~dÓji_?o- eu el V.Q. 

lumen da c;..::Jortl;ci.~:ieci,. .P~~~~···.re_;:i}'on:!l~~ ~ _f~·~~r~~t~_ crcci~_ic:i 

to de la econor.d'.a no.cteai.i(~~~ca.nn. r~~iS~~ª°''?~.~n-E! __ -~1·0;- ~;i~ora.ndo 
de tal modo ion cri t·C'Z.tOfi; -~:-1·~'"¿~~.-1rn~',1!.1'.i:erÍ.i;os-=;T_10s:::._?~~~7HS&r~os, 
las sesudas ;iro1ecci'ó:ie·s ·.-y lÉl vo1u·-iti=-d d~~ ~-;·~-~-llClceó~r-~s de l.a 

.. · .... 

,101:!'. tic'' P.con5.o1.co. " 6i :>Íl°'l. L.~_:_:~:,. 
l'-. '-~;_·o __ co,_'." _ • 

~1;.trE :10<:~~~?~~,o~_:::r··1J )'.~.,10. : .. ;: __ 

'. . ·" . 

:>cI'i :'ario. e '?Ortu·':orr~· 3abdr.oarro1 tadn.,>u.·Jn_ ::'";i-:S~ri~;J- ::·5 ~os 9ro-

~6~i~o= j~ c~~e C~J!t~lo. · · · 

lr, .i•;,>0nddCi·.• ·r l<'. crlnis ~c.>:16.>Id,;~ :.;.lío. ~~e:.i;,il t'.lQ·O . -- -·· . 

de u:1 mismo .Jroceso üiat6.t·ico generai·; u1?-á :(-.-otr~~- :lin.· cmb~reo 1 
cncue!ltran sus causf!s Últimas en éi)OCH..s y. b_áj~·_cir_-c¡,¡~:i."ot.a.."lciE.s 

diferentes, aunque, c:ibe i.:.cla.rar, su lnteracci.ón evolutiva de

fine . .;;u e">:_lre:á 6!"1 actual. 

La de .?.:?ndencia, y el subdeaarro1lo en Úl ti:aa inztancin, surge 

C·:>·.w c:>n.Jecuencia. de la fo.e.a.a misma en {¡ue--!i .. éxico se integra 



al :.1ur:.::.J cu~i t&.list~: -f:!. :.:o.J-:=nto 'ts.rdío de su acce::.io al !.1'.Jd'J 

de ;>roducrü5n C~..!.J:!. t:..list~ inti...rnuciOne.J., lo obliB;r:. i.::. ~Ctt~)~r U:"l 

1:.tc~r .... ubt~l tcrrio dvnt_~-~ d~ l•.;- ·.~l. vi:;i 6!1· in t~rn::..cl-o:ii-~l ·<ic::L' -~.r~b~ 

jo, ·:JupeaitRdo ai· ~Í-~}io 1?ovi.nierlto-d~· 1os ~l!nt.:r.·oo fab~ilEo_J. 

Le. :>roeza histórica qu.e constituye el doloroso no.c.i:.:iento de 

lri nación liH!~icana, a partir de la. oínteais. de dos culturan a!!, 

'tt:.[.;Ó:-ilcaZ en U!la _unidRd, tan :: J¡~;ilejh r.:>;'Jo cÓ'!.i_dn, -;_ue perdurs:. 

hnata nu(;:":t,r.J::f ~-Í::~s, es .!.r. base oobi-e l ... ~ C•l:tl ae_·instn.ura l..i 

e:Jtruc·tura e.-::.?n~mic~,- y _en l~ ·cual _9er:.:iinten, .bajo :forme. dife

rente, contradiccioneo sccnlare-:-i en~endrád1;.a t:n. el mo~ento .:liJ! 

:no de l:;. :.i:iificaci"ón'~,-y, )0!° end9~ d·e ia incor~1oración al en-

¿;ra:iaje econ5cico -:.:i· .. útdia-1~ t;¡i.s~~s ~que _han iUo· .nci.dura11do_.y tor

nándose ce.da vez.-mé.s:-co?nplejas·-á.n.te 10.. injere:ic'1a· e--fnt~racci.ón 

de los fen64enos des:1~endido3 :::.a"1-. ::1ovi,i:iicn1to-, ecórió:n1·Co- generado 

nasta ~~~utrós oías. 
::' ': 

11 A ~)e:i:;;..::.~ de i-.:. ~~~1.:;!--c..-~icCiJ~-:...::n i;u6- ili ~~-.?~~~~:it.~Ye~~ ~- u..:iu·nt~· 
0c·;:~vi; _Ju~ -, . li;_ co.1r.1ui.·1t.:. e~ ~~ · 'J;~·i.;;-;·.;:,,:hi~~'i.:.~-¿~~i:~~---:'d·;,~-;-Í-n-Cil~. -;. 
c:-eur l:t unidad :ie la !JlUr:>.lidad CUl ·tur .. Í''-y ~olÍtica 9recortc

;;i.:!'12 •• Frente t' l,_ vr-.riednd,_je r.:zas, 1enJU"-"• teru!~nc_l"s y 

~et· 60.:; dr;'.!. .:un•.:.o .Jrehiop'ánicO, loo !::!~)a:folP..·J -.>o~'tuln.n un solo 

J.di.o::ir-:., an1.;. :~ola :.~&, un ~;olo 3é:~::i=-. :Ji M.~:.tico nr~ce €.11 el J!.~·_;10 

XVI, .12.;¡ qun "on·nnir que es :üjo de una doble violencl" im?e

ri:il y uni tarial lt! de los aztecas y la de loo et1paiiolea. '' ( 38) 

Vera~·.cl a rtedias. Le. unidad no se obtiene a truv~s de la insta~ 

r"1.ci611 de un aolo idioma, un solo Estado :¡ unLi. ~ola reliGiÓn, 

ni e~ el objetivo ~ue p~rui6U~ la conquista; ésta pre~nra el 

tcrr12no, :;.·_;diantc la 1.:.niquil¡;;,ci ón cul turEl.l pcimi ti va, ?E>.rn la 

(38) J!uo., úctavio. ,;r. L.i.i>;>.U.o..'U DE LA !;;UL.i>DAiJ. ED, 1'.C.~. 

~6xleo. 1984. o 3b 
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aglomeración de los elaoentoe dispersos y heter~gGneoa que ha

br!an de constituir u l~ nueva soclednd. La unidnd s51o se ob

tiene a tr~vés de la i~plementuci6n y extensi6n progresiva de 

lao relaciones de producci6n existentes en Europa. No fueron 

las labores de evangelización ni de alfabetizaci6n, ni aun de 

exterminio, los mecanismos mediante los cuales se logra la s!~ 

tesis de los dos mundQs; estas l~bores se encu.ntran supedita

das a.l. proyecto econ6mico de lr.. Corollb. es~a..iol.a, ceca.nismo ob

jetivo de unificaci6n. Dicno con otras ?alabras, eo a trevés 

de la deetrucci6n de las relaciones de producci6n localeo, de 

la im?osición de un nuevo orden econ6mico J de ou íncor?oración 

a la economía metropoli to.na como .:;e logr2. rezolvcr la E.ntaGon!a 

del nacimiento de ~éxico, y es, al mismo tiem?o, la b~se parn 

su desarrollo ultorior. (39) 

La exagerada explotHci6n de la fuerza de tr¡¡bajo local aconte

cida en eote período &.l.gido, ...:1 saqueo incuan-;iffc:ible de las 

riquezas natural.es y la au?eCitaciÓn ~olÍtica y ~conó~ic~ ante 

intereses ajenos a la organizaci6n local, proloneada durt~te 

tres siglos, son, en c.:.njuilvo, la con..;iciÓ.! :1.cccDa.ria ?ara ne

c.:;c.:c l:.t:1 CX?ectativas de an .. cn .. rrol la autÓ110 .. no futu~:o. 

1a ;~ueva t.:spa.t1.a - ''cultiv~da con c:::::a:iero, :,>.rodu~i.rí~ ¡:ior JÍ ci.!!, 

ma todo l.o que el comercio reúne sobre el resto del mundo" (A. 

Von l!W!lboldt. 1822) - hubr!" de resolver a ;¡urhr ciel a.ntago-

nismo gcn~tico-hiut6rico ~ue l::.i. conforma, una contradicci6n 

(39) " La organizaci6n de cuaJ.quier sociedad ea~ec!fica está 

determinada por las condici9nes de sus fuerzao ?roductivas. 

Cuando 3C produce una alteraci6n de estas condiciones, la ar~ 

nizaci6n social cambiará., necesariamente, tarde o tem¿rano.'' 

.Bujarin, Nicolai. ·rEQ,tIA Dr;L lllATúlIALI~l•O HI.;'rol\ICO. li:D PASADO 
'[ l'dESEílTE. No. 3l. llléxico. 1.981. p. 156 
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G.'..~P ,oravi ta en su sene: lee J~ .,,,~tonces: a. la obvie. contraposi-

ci6n Centro/Periferia, se le agrega, y he aquí la lucli~ad del 

pro~lema, la contr~dicción intr!nsecu de castas, la cual. podría 

reducirse a Peninsulares/Indígenas. Mientras la ?rimera sería 

resuelta, formalmente, a trav~s del proceso revolucionario de 

Independencia - para asumir, s6lo entonces, una nueve forma de 

Dependencia -, la segunda, no bien así, sería sometida e un 

prolongadÍf3imo proceso de di:~l.éctica social que perdura. hasta 

n·J.estros días. Dicho con otras pa1.abras, la preexistenciE. de 

organizacionea sociales y la necesidad de destruirlas e~ o.ras 

de la "modernidad" de entonces (Conquista), nos ubica en u:-i 

contexi:;o 5.e suyv diferente al. de 18. Colonización: " La heren-

cia social de l.a. Amlirica Latin[;l. Colonial no f'.lc sim¡>l~mcntf: u

na rÍGida estructura de um- aristoc.cacia. de riquezas, int-;reson 

;¡ poder en el ñpice de una a-n;>li.o. ?irámide y, en su bo.sc, una 

:nr:..s~ de aun te c::ipobrecida, mar¿ine.l.. im:1otente y subordint!.da. 

·.r:..1(;9 sociedn.::.e:,, 11:-,,n f:.o.L .. Ccicio ='ºr dor~uier. Le. tragedia. de la 

nercncia coloilio.l lati~1oarue.L .. ic&.na fue un.::. cstru.:;turu. socin.l ª!!. 

i;ro.tific~·.de.. e.de;.i.1s ?Or color y f'i oonoi:iía, po." l.o que los antr,g, 

pÓlOó03 ñ.C'no ;lnt .. n fE:":'lo:..!.~o: uua 61ite de blanc."J.:; o c:.:si blancos 

y una ma:a ... de gunte de color - ( ••• ) -. Co~o ya. ~;e he. ?..:;re::... tu.do 

.Us~f!dos Unido3, ~ :.ociedac1 puede :>eroetuar las dcsi,;uu.lUades 

socia.les~~ mayor eficacia~~ !!!!!J&, dis-cribuci6n 

m ingreso fil! a.ounta1ada .2.QE tl fenotipo." (40) (S.N.) Esta 

se&'°Unda contradicci6n deriv~da del mismo proceso lm?licu en re~ 

lida.d un aobli= :::iom~titnit:nto que dificulta cnorm.emontc lt:.~ ;iosi

bi:lidades del d.esarrol.lo dt:: a':iuellun naciones que, como i'-é>:ico, 

no fueron colonizadas, nino más bien con~uistadas, wnén de las 

(40) ~tein J. Stnnley y Stein H. Barbara. LA Hr:l!ENOIA UOLONIAL 
Df; Aiii~rl.IC¡,,, LH:~INA. ~J. ;ji.i;lo xxi. L>éxico. l~d7. p 57 
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graves 1i~torsioncs que 9rovoca en las relaciones de loe indl

vidÁ~~ ~entr~ de la sociedad: racismo, discrimin~ci6n, polarl

zaci6n sociaJ. {más que de clases, de c~stas), servilismo: ghe

ttos ocultos bajo la máscara ae i~ unidad nacional, de lamen

tada y vitoreada mexicanidads • ••• , y la naquiza, el g'nero iJ! 
placable, alude por :ruerza a la ne.c16n sumergida, distante la

cluso de la 6ptica de la filantropía, allí donde se extiende 

Y renueva todo el desprecio cultural reservado a los indígenas. 

¿ Qui&n se preocupa por la vida de relaci6n de la naquiza, por 

los lazos entre su fisonomía y su posibilidad de &xito ? Lo 

que carece de poder, carece de rasgos nítidos; y los mejores 

intencionados acaban viendo en labios abultados y bigotes ralos 

la Clave de comprensi6n política de las 'bordas cobrizas'." 

( Carlos Monsiváis, 1975) 

Concentremos nuestro anáJ.isis al estudio de la p~imer contra~ 

dicci6n y dejemos esta Última como un elemento concomitante 

del fen6meno del desarrollo, pero sobre todo, dej&mosla como 

una advertencia a la conciencia de le Gran Familia Mexicana. 

" El colonialismo - dice Semo - se opone a todo desarrollo lo

cal que ponga en peligro los intereses de la metr6poli. La Co

rona apoya la eatructur~ tributaria para frenar el desarrollo 

de la estructura feudal-capitalistu local y s6lo cambia su ac

titud ante el triunfo irreverai ble de esta Última." ( 41.) 

La grave desacuraulaci6n inici~l que entn situaci6n concede, 

conforma el sustento de l~ condici6n necesaria de la dependen

cia en lo futuro. 

(4l.) 3emo, Enrique. HISTOdIA DBL CAPITALISMO J::N ~EXICO. LOS 
OdIGENES. 1521/1763. ED. BRA. M&xico. 1980. p 17 
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Coi.nene m~ncionar algunos d<.tos a.l. respecto ¡:...,-a darr.'.ls una 

vaga idea respecto a esta situaci6n. Solamente de i'6v a ló50 

fueron exportados hacia España mete.les preciosos por un valor 

~proximado de 36 mil 7ao millones de maravad!es, y, adem6s, 

durante el miamo período, fueron enviados a la metr6poli, co

mo tribu.to real., poco más de veinte milloft•• de pesos oro. (42) 

2ero si 1as pérdidas material.es fueron cuantiosas, las humanas 

lo fueron todavía máss de 25 millones de habitantes que se c"1, 

cula había en este territorio a la llegada de los conquistado

res, 75 Wios despu&a s6lo quedaban un mill6n 75 mil indígenas, 

es decir, se registra una abrupta caída poblaciona.l. del 95~. 

ProporcionaJJnente, esta deatrucci6n es mayor que la causada por 

la Segunda Guerra ~undial, cm~n de los graves efectos nutricio

na.l.es provocados a la poblaci6n, sustento de la naciente naci6n 

mexicana. (43) 

Ahora bien, si los graves efectos de esta desacumUlaci6n cons

tituyen la condici6n necesaria para dificUltar el desarrollo 

arm6nico y sostenido de la economía mexicana en lo futuro, exi~ 

te, además, una condici6n suficiente que lo torna poco menos 

que imposibles el pntr6n de acumulaci6n que se conforma durunte 

la cloJiill~.ción es;Jañola. 

Durante la 6poca colonial se forma una nueva organiznci6n so-

cinl en el plano de la producci6n. Esta matriz se perfila ha-

cia lon objetivos pretendidos por los grandes centros fabriles 

ó.e lt'. l;poc~, es decir, el conjunto de la economía l.ocal. produ

ce en ~tención a loB requcriraientos de ia demanda externa, Y 

(42) Jeme, ~ique. Op. Cit. pp 89 y 236. 

(43) Semo, Enrique. Op. Cit. p 30 
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en torno a eete prop6aito ee van articulalldo loa aubsectores 

de lu economía. Ejte hecho ti i:nc un doble ef'ec"to: por una par

te, frena, durante tr&a siglos, vale la pena recal.carl9, el deg_ 

arrollo local de las fuerzas productivas, ya que estas son im

portadas de lae metr6polis l!deree de la.~poca, mientras a la 

econom!a local se la eapecializa en la exportaci6n de materias 

primas, lo cual merma el desarrollo del mercada interno y tie

ne, a su vez, un efecto concentrador y centralizador de la ac

tividad econ6mica ah! donde se ubican los sectores primario-e~ 

portadores; ?Or otra parte, adquiere el ritmo, la tendencia y 

la pauta impuestos ~orla demanda externa, supeditando, as!, 

al conjunto de la actividad econ6mica local a las necesidades 

ex6genas a su realidad interna. AJ. mismo tiempo, dificulta e-

normemente la formaci6n de una burguesía local, y la que surge 

está más comprometida con los intereses externos fi'MI. don llOs de 

su re~lidad inmediata¡ por ~ltimo, este patr6n ?roductivo, im

Jide producic· el toh.l de sa tisfr.ctores demandados por la po-

bl~ci6n, salvo aquellos indispensables para lu reproducci6n 

de la fuerza de trabajo. De tal suerte, el patr6n mu~utra en 

este punto una 'tendt:ncia ~structural a le. impo:::-tuci6n de pro-

duetos que no son - no pucden~~~producidos int~rnamentc. As!, 

li1Óxico, la Nucvn España, os insertado en el engrr.najc económi

co ;nundial en un lugar que lo obliga a swnir el pcpcl de ofereri. 

te de materias primas requeridas ~or la demanda del mercado 

mundial y, al mismo tiempo, debe convertirse en importador de 

los bienes de capital y del equi~o en general neccsai·ios para 

satisfacer dicha dema.nda. 
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Se acoruw-a <¡ue reoulta mita r.ir,.<ti.ficativa, en t&rminos J.t• depe!!_ 

dcncia, l.a berenci&. de este :nodel.o productivo que la dese~>.?-:.!:. 

lizacicSn acontecida dur<Lnte toda la ~poca coloniiü, pues mien

tras las ill:Densas riquezas naturaies óel país permiten avanzar 

hacia niveles superiJreo de desarrollo, la adopcicSn de este P.!! 

tr6n impide hac~r un uso efrciente de esos recursos y, más ~ún, 

continúa drenándolos hacia el exterior. 

~ Rl. proceso de deeacwnulaci6n originaria qued6 concluÍdo de 

este modo ( la fuga precipitada de riquezas ocurrida en el mo

mento de la emancipación ) y la 'herencia colonial' reducida 

aJ. pesado lastre de la ~atriz econ5~ico-sociai canfonnada ~ lo 

larga de más de tres si~lo~, a partir de la cual tendrá que 

reorga.nizarse la vida de t.Jd!-'.S lns nuc·.,,as tl8.Cionea. Si en al-

gÚn lugar hay que buscar 'el secreto má:J rec6ndi to' de nuestra 

debilidad inicial es, pues, en eae Dlano estructural." (44) 

Con la cuerra. ue inrie~Jendencia se 9rovoca un Cllr.lbio de ca.rúe-

ter cualitativo al seno de la a1s;yuntiva p1anteada entre eria

l.los y tJcninsulru-e~, lo cu::.1.l ho.br!;.. de favorecer finalmente ln 

fonnaci6a de una burGUcsía local y, con eila, el fortalP.cimie~ 

to del mercado interno. El cwnbio, c~n todo, en netamente super

eo·:;ructural: ·notl.lfic.:..:. C::l enu!. Lib.L'io en·tre for:11nci6n 3ocial .1 

poder poLÍtico; rect..•: el c.)atrol de ln l1irecció11 1olÍtica J LCQ. 

nómica sobre l.os 13ru9os insurgenteo, i.:.l tiem90 l!U'! it:. inicio a 

1a pugna intestina entr~ lns diferent~s fraccionen otrora bel_!. 

geruntes de frente a ln fo~uaci6n del Estado-nación. Ez de~ir, 

al. verse superada l.a. confrontaci6:i 11:etr6?oli/Oolonia, ltL n.1.1uva 

disyuntiva a resolver estaría planteada por la contraposici6n, 

(44) OUeva, Agustín. EL DBSA.ltROLLO DEL CAPITALISMO EN Al.!ERICA 
LATINA. ..:D. 3iglo xxi. Ll~xico. 1983. pp 14 y 15 
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belic.Jsa en ocasiones eo;>ecial.1.iente tensan, de los ini;ereses 

de las diversas fracciones contendie~tes en el proceso de for

mación de ln cúpula política local. 

La in::1.e9endencia, Bin e:.iba.rco, no puede resolver de 11inguna m!!_ 

nera lo relativo a la conformación y dirección de la estructu

ra econ6mica; provoca, acaso, modificaciones en torno al. deat1 

no de sus comercializaciones con el exterior ( hacia I~gl.ate-

rra y ~atados Unidos, báaicamente ), con 10 cual., lejos de pe~ 

mear la fuerte dependencia ya sellada en su estructura misma, 

la acelera e.nte el erecto provocado por la eliminación de la 

Corona española entre los ~ra.ndes centros consumidores de mat~ 

rins primas y productores de manufacturas ~,...las regioneo abas

tecedoras de los insumos de esa producci6n. Esto es, a partir 

de ese evento histórico se avanza nacia la integración defin!. 

tiva do la estructura productiva local a la dinámica de la ec.2. 

nomía c:.:.9i talist¿ interne.e.:!. onttl, cu.10 c9icentro radicab::.., en 

ese entonces, en la Gran rlreta.áa imperial. 

" El fracaso de los movir:iicntos inde;>endentista.s 1atinowneric.!! 

nos en ln creación de i.~.H b~ses de u!l creci:niento cconÓDi.ico SO.§. 

ten1.:o - in·~i c.:-tn .:>tanl.ey y Barbara .:itein -, a través de i.-~ di

ver!;>lficació .. dgrícola, ::; .... n.:.dcra r.:: industriul equilibrad:::., un:!.. 

camente indica el poder continuado de una herencia colonia1 o

rii.;nto.da hacia el exterior y vinculada. ;nuy de cerca con las 

fuentes esenciale3 de of'erta y dP.ra .. .!.nda c:·:tern.:J..: n. la.'.'3 .:iueva~ ,.!::. 

conomía::: locales." (45) 

Heredado el patr6n productivo-colonial, en donde la economía 

nacional está en funci6n de la demanda externa, el M~xico in--

(45) StanJ.ey, Stein y Harbara, Stoin. OP. CIT. p 133. 
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depc:nd!cntt?: ll11'l'' &. ;>esar ouyo, prn!undiza en le. mecánica aupedJ:.. 

tatoria del mismo, en virtud de las graves limitaciones que con 

serva e~ todos los 6rdenes; de tal ma.nera,es9ecializa e incre

menta a las ramas CX?Ortadoras de la economía a fin de obtener 

mayores recursos. 

He equ! la ter~ivereaci6n hist6rica que supone la existencia de 

la economía capit"1.ista dependientes es un sistema derivado y, 

por tanto, son invertidos loa procesos consustanciales a la l~ 

gioa del capital. Mientras que el comercio exterior es paru el 

mundo capitalista desarrollndo un ren6meno inmedinto posterior 

a la realización de la plusvalía dentro dentro del mercado in

terno y accede a aquel sólo a través de sus sectores ya espe-

cializados - ello supone ventajas cocpo.rativas frente a otros 

pa!ses -, las econom!as dependientes, por el contrario, resul

tan del-por-y-para-el comercio exterior: en torno a ~l se art.!_ 

cula un endeble m?.rc~do interno. 

El grado de vulnerabilidad relativa frente al sector cxter110, 

para una economía periférica, está determinado precisamente 

por el tamaiio y la in~e~raci6n de su mercado interno. Una ma-

yor vulnerabilidad frent<:;: al com?orta.11iento de ln economía in

ternacional depender~ de la '4!1~li tud y •Jonfibruru.ci6n óe su mL..

triz insuno-productiva locali a medida que esta seu mayor y 

crecientemente diversificada, la injerencia en lot; procesos e

conómicos internos '3el ser.·r;or externo será menor, y a la i11ve.r, 

sa. ::~~neto., .;in emb.;..r~o, oc c.n1t<-~rá con el tamario :¡ cof¡ la con

formación suficientemen"'.;e grande y diversificada para lograr 

nulificar la incidencia del sector externo al interior de los 

procesos productivos nativos, precisamente porque la funci6n 

de estas economío.s, dentro de l?. divisi6n internacional del 

trabajo, reo pande a l.as necesid<ó:.des, ri t.nos, direcciones y ob

jetivos del ca?italismo de vanguardia. 
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El intento de ti)olog{a bist6rico-estructural realizado por Vg_ 

ni~ ba~birra resulta muy accrt~do en eate ~entido, pues logru 

diferenciar las :formas de depenri.enci':l, en particular de los 

países latinor.uericanos, en consideración a la extensión de las 

relaciones típicamente capitalistas al interior de 1as activi

dades productivas de cada uno de eotos países, destacando como 

un elemento concomitante decisivo dentro de este proceso a la 

consolidación del mercado internos " El proceso de creaci6n, 

ex?ar.si6n y modernización de los sectores complementarios a la 

economía exportadora es un elemento de fundamental importancia 

en el dedenvolvimitnto del cercado interno, ~n ln medida en 

que: ?remueve lr.!. e.bsorción de :nano de obra, generando n:ievoa 

sectores, a truvés del aparocin:ient~ de una serie de acti vida

dea agrícolas, comerciales y de serviciJs en general (público 

f Jri vr.do). 

do: ... i;;.:;i"t;.1.; sec1;J:eo coJ:..·.:ile:tl(.mtari~.z :J')°b!'e el conjunto de lr... ec.Q_ 

nom!a. ~u diná~ica, aunque es~é vinc~lada en forma ~ubordinada 

a la din.áuica del sector ex,::>rt.:iiior, :·:: ,;,ur:ve ~ lr .. ve~ :.:.~ ::ian~ 

ra a.itSno::in. de éste, en la medid'- e:i •~..lE !"c:i.l desarrollo promue

ve \ln 1:·.i.;:vJ 9roce:30 econ6:i.i•::o y se ·-1inCLtl:~ ta..mbi~n :..:. e.sl:e nue

vo proceso econ6mico que 9rogresivame~te se gener& en la noci.!:_ 

dad, quP. es e1 proceso de industrializaci6n." (46) 

Es a partir de la articu1aci6n y del crecimiento de sectores 

complci.1entarios a los ejes primario-e:oportadores _(cordones um

bilicales con la matriz econ6i.1ica externa) y de su integraci6n 

paUl.atina ''hacia adentro'', co;no se obtiene, en un primer moma!!:_ 

to, el grado de vulnerabilidad rela~iva frente al exterior. 

( 46) !Jambirra, Vania. JlL CAPI·rALISh!O D&'i:..~.!lli::NT.; LJ.:f!NOAbJ.ElUC~ 

HO. l!:JJ. Si¡:lo xxi. México. 1983. p 38 
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L~ condicionante básica del sector er.~erno pora el. desarrollo 

econ6:iico l.ocal. s610 así se ve ~:.mortieuaü.:.. .. ~l contro.;>e~::u' qur

el creci~iento del mercado intern~ provoca, con todo, ~e ve 

licitado por el. nanto y l.a característica de :La. inversi6n na-

cional.. 

~uestra condici6n necea'"'"ia de la dependencia - desacur.iul~ci6n 

orie;innria - impide, de ente modo, superar lno licit:...cio11es n~ 

redadas del ?eríodo colonial., en la m~dida en que no existen 

los r~cursos econ6cicos suficientes para avanzar hacia una m~ 

yor heterogenidad de ese mercado interno. Pero, más aún, la 

condici6n suficiente - matriz ~roductiva ori~ntad~ hacia ~fue

ra - se convierte en el freno ineludible ?C.Xa loercr lo3 fines 

del. desarrol.lo. No s610 -por las rz~zones estructurales que SUiJ.Q. 

ne, :Jino ta11bién _)Or sus efectos en la form.r.ci6n de 1:-;. burbTU.e

sía. local: _:S una barguesía n.rrabel~ra del 3isterna c:;;.._>i -:,:-ü iota 

i:1tc:.r~·L.:::i::>nc.;.l y a.: ::.IÍé::. e;1 l"!0.1.!".;ec-.ii::~--~io.: 11 .r.!l an •• 1.:~C;.bt::tis· . .J de li 
.• o..;;in;~ no ea un~. :...;;. ~_¡ •. ción e:-:clllS.i..va (..pero :~.:. .l-·c..:.o.:.in[-:nte) j.C 

los pv.!;;Jcs subdesé:l.rrollc:::.dos, en lon cuales lu.; nriatocracias 

so~i,;ienen u;i desah.:>bO su.n"tuario de liHi~'lera hart0 m6.s elemt>:ital. 

y brutal. Hasta ci•;r-:~ lÍLi.lte, •_:n sus :..ioment.os antol6óicoo 

{las bur¡JUr.::.JÍas vic:..J.ri2.nti.. o bostoniann, ?OL' ejemplo), l;!n los 

paíseo metropoli ta.100 lao cú ~uli:~s a veces manií'iestan algÚn d~ 

no.mis!llo cultural, construyendo sus propios negocios, dirigien

do su :nodo de vida, juge.ndo a esa mitología de pi eneros, emprE_ 

sarios, innovadores, conquisto.dores, y ese con.junto denominado 

•cultura bur~esa•. Hasta logran infiltrarse en 1os tcrreno8 

más difíciles de la filosofía y de la literatura, y lucirse de 

repente con los hermanos James o con un Louis Auchincloss. Cr.!. 

an instituciones culturales, directamente vinculadas a sus ne-
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gocios, pero con cierta ambici6n de 'clase'. Se educan para d.!!. 

minadores, con un c6di60 - ~iGo reriri~ndome nada ~ás a los m.!!. 

mentas nntol6tiicos - estricto de puritanismo para evitar dis-

tracciones en su funci6n de gerentes; se preocupan por crear 

la •agresividad competitiva• en sus hijos, a quienes mandan a
0 

universidades rigurosas donde aprenden lo más elemental y lo 

más que puede entr~r en le torpe cabeza del dinero, ?ero de 

cualquier modo salen conror:nados como burgueses reales. ( ••• ) 

" Pero la realidad cultural de la burguesía mexicana no podía 

ser m~s lamentable. Nunca han decidido, y menos ahora, ni si-

quiera los detalles de su vida cotidiana, de sus modas, de sus 

ataviemos y rormas de conducta. Mucho menos han inventado sus 

patentes, ni creado por sí mismos las sucursales de imperios 

que les ha tocado re~resentar regional.mente. De ahí la ruribu~ 

da payez' de la aristocracia nativa. Además de alguna memorable 

iniciativc de enl~tar los hu~voo rancheros ~arn vcnderloo ya 

industrializados en policromas envolturas de ?lástico en.los 

Estados Unidos, dirícilmente se encontrará una agresivu inici~ 

tive original en lo3 negocios de parte de nuestra burguesía e~ 

preee.rial." (Jos6 Joa~uín Blanco. Analrabetos d~ limosina.1980) 

Si l~ dependenci~ econ6mica a le que el ?atr6n productivo her~ 

dado obliga s6lo es cminorado a través del rortaleci~ionto de 

una estructura econ6mica orientada •hacia adentro", y si conV!:,. 

nimos, a su vez, que ese proceso requiere de inversiones mayo-

~ --res _o medianas, amén de una conducta empresarial en consecuen

cia, entonc'és-la. insuficiencia 11 integra1 11 de recursos impediré. 

avanzar 6ptimamente en el camino de la independencia econ6mica. 

La inversi6n extranjera, directa o indirecta, vendrán, as!, a 

coima.r el vacío que esas condiciones provocan. Nos cnfrcntwnos, 

de tal manera, a formas máo el~boradas de dependencib. 
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Ah.ora bien, en la medida en que ese comp1eaento externo sea ~~ 

nor dentro :;e la consolidación del mercado interno, la vulner!:!. 

bilidad relativa frente nl e:<terior se verá menguada • .:sta Úl

tima condicionante estará deteI'111inada, necesariamente, por el 

miemo monto de las inversiones, públicas y privadas, de ori3en 

efectivamente nacional.. 

Nos encontramos, ?Ues, en presencia de un reducido marg~n de 

maniobra frente a lt• tarea de la independencia econ6mica de ln. 

joven naci6n mexicana. A la alternativa de equilibrio que ~UP2 

ne el fortaleciciento del mercado interno, al margen de lo~ 

sectores primario-ex:>ortudores, se le condiciona e. la e:,:isten

cia suficiente de recursos. Ambas orientaciones de la activi-

dad econ5~ic~ requerirán, entonces, de la participaci6n activa 

del sector externo: en los sectores exportadores bajo la forma 

de Demanda y en los sectores complementarios o "hacia adentro" 

por cedio de le Oferta, ora de bienes de capitel, ora de capi

tal financiero. 

" Como ~uiera que sea - upunta ~auro Marini -, la existencia 

de e.:;te 9eci;or industrial dedicc~do al mercado interno ofrece 

la base objetiva ?ara un cambio de actividad econ6.;:iica, cuando 

sobreviene lv. crisis del mercndo .. 1undiul. Le. restricci6n d€-

las imp:irtaciones le :.?.bre JOSi bilidade:::l nuevas de crecimiento, 

llamado co~o se ve a atender la demanda interna insatisfecha. 

Por otra parte, ese sector se va a beneficiar del excedente e

con6mico generado e:n la actividad exportadora, mediante la di.E. 

minuci6n de las oportunidades de inversi"n que allí ::ie verifi

ca y la tendencia de ese excedente a fluir, por medio del sis

tema bancarL>, hacia la industria." (47) 

( 47) I.;"rini, Ruy IJauro. SUil;:J~:>A.l.ROLLO í .l1NOL!LJIOI! EN ,.¡¿,;.dIC11 
L..;'rI ·"'• l!:n: "Desc.rrollo Econ6mico". 1'D. PE/UNA!. •• p. 47 
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Las ceracter!sticas y 1as contrudicciones de la industria1iza.

ción ej:tensiv& de i4é;c.ico ser'-n ,_,nal.izados en el apc.rtado si--

guiente. Aquí nuestra pretene16n ha nido reca1ear el papel de

cisivo que tiene para nuestro país la config11raci6n de la ma-
triz productivo-social desarrollada dllrante el cololliaje T re

producida, bajo formas diferentes, a lo largo de toda la vida 

inde~endiente del país. 

Desde entonces todo ha ~puntado hacia unn evolución del fen6~ 

~eno en la dirección indicada por los requerimientos de la aC)! 

mulaci6n de capital a nivel mundial, en donde 1os países subo~ 

dinados a los e~icen~ros indus"trializados deben servir de tc-

rreno en donde se diritaan coyun'turalmente l:!S contradicciones 

universales que el proce~o ecu~ulativo g~nera. 

La retrovisi6n de la rea1idad es im~erioJe cuanúo el ~resente 

en que culi:aine se torna com~lejo y njeno a la voluntad de las 

eenGracioneo que convivt:n en él. ~-ª h.i:.;·toria es objetiVr! y n.-

lecclonadora. Su wn;>lio "trt-nscurso, y lo~ procesos que e.e é1 

se de:.t.:>renden, no5 ofrece unes. pistn x"'-ra en{:.""'=11tar la rea1idad 

actual. 

" ~l 3ubdc3a.rrol.i.o - nos rec-..ierdu. J..;.n::!<::í' 1"rt!.n'.t - no :;e debe ~"?. 

la sup~rviv~ncia de instituciones arcaicas ni a la escusez de 

capital en regiones que permanecieron aislados de la corriente 

de la historia del mundo, sino que, 9or el contrario, el subd_!'l 

sa ... rollo fue y es aún generado por el mismo proceso :O.is t6rico 

que origin6 el desarrollo econ6mico1 el desarrollo del capitEV-

1ismo." (46) 

( 46) Gunder Frnnk, A.ndré, .,;¡, DE::lAililOLLO :Ui!:L SUlJ;)ESA.'tilOLLO. 
En: "1Jesu1·roll.o Econ6:.iico". ED. FE/iJHAW. p 56 
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2.2. Industrializaci6n Acelerada, ~stabilidad y Crisis. 

La condici6n necesaria de la dependencia no hace sino suponer 

una situaci6n de desventaja frente al~ industrializaci6n de 

las naciones centrales. Igual desven~aja precisa el sosteni--

miento, durante tres siglos, del patrón productivo oricntaCo 

"hacia afuera" ( condici6n suficiente) s la primera nos ubica en 

un plano caracterizado por la insuficiencia de recursos inter

nos para fines de invE:!rsi6n r>roductiva; la segunda, por su :.>ar_ 

te, sup~ne ~na co.1centración de lns actividades ~roductivus cú 

torno a los secvo=-E:n _>ri::iario-exportadores {minerír·. ;¡ 3.gricul

tura). Ambas con:!iciones confiGUran un marco de dependencia 

tant~ económico coco tecno16Jico. 

01 desi·.rroLlo del .:nerca.do in':erno nos indica la i:;eneracióri cr_g_ 

ciente ,;.e aecesidades que dcmr~dan ser satisfechas dentro de 

1.oa .aecanismos consustancial.es al modo de producci6n existente, 

esto es, condicionado:; :-! la obt;enci6n de ga.n::'l.ncia. Bntoncen, 

dontrJ d~l ~argen ~s ~nniobr~ aqu{ dell~itado, ln JT3d~cci6~ 

internn de bienes de;>cnlierá del 1nonto de capital inicial, del 

grado tecnol6gico requerido pura ese fin y de le tasa de ga--

nancia esperada. 

Ante la i nsu¡~i ciBnciP.. interna de recurso o a que nos remite la 

desacuraulaci6n originaria de cnyita1 verificada en el país a 

partir del siglo XVI; frente a la obvia brecha tecnol6gica que 

nos sep::ra de aquellas naciones productoras y eupccializadao en 
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nl desarrollo constante de las fuerzas productivas, derivada 

r!r: la. inte'3r!;!.ci6.-.. tardía de :.u•.:-; .. i. .. ·. er.:on;:>rn{a al r.:io..;o ie f)ro--

dacción ~api taJ.ist:; internnci om:!.l; y, más uúa, ante un.a evE::1-

tual si tuaci6n de costos crecientes f'!.J.e i~!llicc.t el inicio de 

cualquier proceso productivo, con J.o cual la tasa de ganancia 

esperada se ubica, de entrada, en niveles inferiores a la cot!. 

zada por las empre~as tradicionalmente productoras de bienes 

de;nandados 9or el mercado interno, cabe preguntarnos ¿ bajo 

1ué cundi.ciones se efectúa la industrializaci6n extensiva de 

la econo~!a si el panorama dencrito la dificulta? 

La respue~ta a esta cuestlón no ~uede 3er otra que a partir de 

"una me.;¡or de~endcncia". 

La creaci6n de los sectores ca,.JtJ"!..eraentac-ios orientados a la 

producci6n de bi~nes deinandadoa interna:.o.ente, básicw:tente de 

consu.~o final, fue efectu~da por capitales nacionales, es de-

cir, la invcr.'3'iÓ~ local fue cE:inalizada hacia aquel las ár~a.s 

on donde el monto de capital inicial haya estado acorde con 

las posibilidades de su bolsillo y en donde el grado tecnol6i;i 

co requerido fuera com;>atible con el nivel alcanzado interna-

mente o, y esto tiene que ver non lo anterior, co!'l :1u capaci-

d::l.d de i.i9ort2~ci6n .. As!, lLl invcrsi6n es canaliz~da hacia la 

produce i.Ón de bienes de co:i::woo :final en cuya ;Jroducción sea 

uti li :;-,:-:!.da f.>Tt:feri blemente la existencia abundante del factor 

fuerza de trabajo permitiera obtener ganancias eAtraordinarias 

bujJ la din~nica de la 9lusval{a abnoluta. 

La inv~.csl6n extranjera dlrectu. ·1ino a complementar la insufi

clente inv2cai6n nacional y fue canalizada hacia los sectores 

en aondc el capital inicial requerido y el grddo tecnológico 
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cen, eoto es, en rrunaD íJ!~oi:Juc·~or~2 de bienes intermedios, de 

connu·:111 ,final. y, bi{sic<.!l:iente, creacióc. de iníraentructura en 

co•:iur..icacionca y transf)ortes. Asi::lÍBillO, el papel de los inver

sionistas peninsUlares que se había concentrado en los secto-

res primario-exportadores, tue suplido por los nuevos y moder

nos conquistadores disfrazados con la capa del "l.ibre mercado.": 

los ingleses. 

'' ••• • l.a herencia colonial. fue reforzada por las condiciones 

local.es y, en particular, por la presión económica de la Gran 

Bretafta, que ahora cosechaba más de un Si610 de inter~s soste

nido en el mundo colonial ib~rico." (49) 

~or su í)arte, la absorción con::t:i.nte de f'uerza de trabajo ha-

cia l.os procesos productivoa :;>or .ledio de la extensión progre

siv~ de las relaciones de 9roducción ca~italinta, vino a acel~ 

rar el creci~iento del mercaoo interno y a ?re¿arar la b~se de 

la industrialización e~:tensi Vf! de nuestra econo1:-.!e.. 

bl ia?ulso decisivo de lP.s comunicaciones y loa transportes 

- condición ~ine qua non del desarrollo del Ca?i"talismo - pro

pinad:> por el porfiriato actu6 en e3e mis1ao sen-cido, de tal :n!! 

nera que para 1905 el sector industrial ya contri~uía con el 

14,:b del .Producto Interno Brutos " a co.aienzos de :Jiglo, la in

du~tria textil por sí minma ocupaba cerca de 30,000 personas y 

disponía de casi 700,000 husos y más de 20,000 telares, equi-

.;>oD 1ue corres\)ond!an en su :Jd.yoría a la tecnología máa avanz_9; 

da de la época; la producci6n siderúrGica, ?Or su parte, se i

nici6 en México en 1903." (50) 

(49) Stcin, 3tanley J Stein, ts"rb:'.ra. Op. Cit. p 132 

(50) B~nbirra, Vania. Oe. Cit. p 24. Datos de C. Furtttdo y OYN 
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Debemos resaltar que el elemento principal de atracci6n de la 

i~ver~i5n e;.:.tranjera directa fut, Jreciso.....:;¡ente, el í.::?.ctor fue,r 

za de trabajo, cuyo vaJ.or permitía obtener ganancias extraord~ 

narias sobre la b~se de l~ ~lusval!a abaoluta. 

La incipiente industrializaci6n, ?Ues, se dio dentro de = m"!'. 

co de fuerte participación de la lnvcr;Ji6n e;:tranjera y de so

breexplotaci6n de la fuerza de trabajo local. Este modelo de -

industriaJ.izaci6n muy pronto entra.ría en contradicci6n con los 

intereses tan.to de 1a c1ase burguesa nativa coco para las c1a

=es des~oaeídas. 

En ef.;cto, el. Estado porfirista, fruto del liberalismo 1::iexica

no, desarroll6 pero no atendi6 suficientemente los intereses 

dE 'la burguesía nacional. Ha fue suficiente propinarle una 

fuerza de trabajo barata y sobreex?lotable que preciaaba su 

tardía acumulaci6n originaria, tam~oco lo fue la amplia red 

de comunicaciones y trans~ortes cre~d~ y que le resul.t~ impre~ 

cindible para su efectivo desenvolvi~iento, ni aun las leyes 

~ue garantizarían su act~aci6n econ?~ica. 

;;i la bur&"lle:JÍa justifica su p•.J.;>el dcnt.ro del i)roceso producti 

va 36lo y solamente por tJ.C~?io dl: lfl t:jec.J.ci6n de la inversión 

J zi e:itu resulta a t:>di..:.3 iuct:..s insuficiente al deri V•-rse de 

1..0.n r,>roce:::io 9revio de desu.cumulr\ci6n ;)l'iGin<:i..ria, juuto es reco

nocer ~ue el error fundrunent~l d& ese ~stado haya ~ido com9le

wenta.r el obvio vacío econ6mico dejado por esa burguesía local 

por medio de. la inversión c::tranjera, relegándola crecientemen 

te de los sectores más rentables. 

Tal antagonismo, al no poderse resolver en el.plano de la su-

perestructura social - precisa.mente porque esta era uno de suo 

elementos contradictorios -, encontraría su deto~ación en ese 

evento hist6rico conocido cvmo R.~voluci6n IAexicane.. 



ll4 

Con la revoluci6n, la burguesía triunfante versatiliz6 el apa

rato estatal que ya había. conquiatado ;::.nteriormente durante 1:::: .. 

guerra de Refonn~. Su objetivo inmediato fue restar poder poli 

tico al capital extranjero y a loa terratenientes. Este evento 

fue, en tal sentido, el triunfo de una burguesía nacionalista 

y revolucionaria sobre una conservadora y simpatizante del ex

terior. La revolución mexican~ !onna parte del mismo proceoo 

de evoluci6n capi taliata en M~xico •• tepreaentn la conquista ªE 
soluta del poder político y su fortalecimiento para los inter~ 

ses de clase que la inspiran. (51) 

¡;o es p:isi ble an~lizar el proceso de ind.utitria~izaci6n llevado 

al ct--;.bo nin nacer menci6n de las funciones conferidas al ~sta

do raexicano den~ro del fenómeno. 

Ln integración ~ardía del capitalismo mexicano al aistema in-

ternacional de economía capitalista y la supedit~ci6n q~e e~to 

im;>lica, confiere al Estado mexicano r::;.sgo3 c:.-:.ractcr!.oticos 

que lo diferencian ampliamente de los Bst11.cioa capitalistas me

tro?oli tanos: esto!j Últimos surgen para "administrar" los nefü!_ 

cios del ca~ital y para apoyarlo en la conquista y defensa de 

(51) 1
' ••• renult6 una 1·eor1~nt~ci6n ce la ~lianza en ~l seno de 

103 ;>nÍse:..; semi colo ni 1.1.len: unn 'nueVLJ. oligarquía' funda.da sobre 

e:l ca pi tal eY.tranjero, la burtsU~J!u indu.3trial. 1 "lucional' y la 

burocracia del Estado (incluido el aparato militar), sustituy6 

¡:>oc o o. ?OCO a l.n 'ani;.iGUa ali garquín' f'...tndadc. sobre el c~.9i tal 

extranjero, los granacs pro~iet~rios de tierru y lu burG1.1esí~ 

comercial llamada compradores. 0 Mandel, Ernest. EL OOLA.rl 1 LA 

CRI:lIS DEL Wl'ERIALISMO. ED. ERA, M~xico. 1974. p 26 
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mercados; aqu~l nace para "promover'' y ºproteger'' al. capital 

nucionaJ. de los intereses consolidados del imperialismo dess-

fiante. He aqu!, ?Ues, la diferencia fundamental entre el Nor

te y el sur respecto a la funcionalidad de la superestructura. 

Bata característica del Esthdo capitalista dependiente se ex-

presa en una mayor autonomía relativa frente a la clase hegem.Q. 

nica, en c~mparaci0n con la que cuentan. lu &ran mayoría de los 

rlstu.dos cn)italintan metropol.itanos. 

La protección y la promoción de este modo específico de produ~ 

ción son las funciones particulnres - amén de otras que son de 

caráctsr universal - encomendadas al Estado mexicnno. Esto lo 

ubica en una posici6n eztraté¿;ica que lo fortalece y autonomi

za crccientemente con ret.?ecto a la clase domint:.nte. 

11 Su g~nesi3 (del 6si;ado) ejemplificada en las fonnaciones so

ciales latinoamericanas ya indice algo acere~ de su estructura 

y su funcicS'n es?ecial. Amb:'.la están determinadas princi¡1almente 

porque la esfera econ6micn - debido a su sujecicS'n externa -

tiene un débil poder de dominúciÓn sobre la estni.ctura total. 

y le ha asignedo u l~ esfera política la dominaci6n permanente. 

Lo económico está profundamente desligado de toda detenninación 

aut6noma, sometido a la dependencia y obedece en su dinámica a 

lno leye~ del capitalismo desarrollado, las cuales le imponen 

leyes propias. LaD crisis son inducidas siempre desde afuera 

( y no sólo por ?rimara vez en la fase del capitalismo monopo

lista}.( ••• ). "''l Zotc,do tiene o:.:o g;__-¡,.otiz:.>.r a la larga la co

hesión ;¡ ln re;.·roducció:n o.e toda lrt es'tructura. ro:- .:.:llo laa 

diferente.E: ..:.~u.aes de !JU desarrollo .requieren de una constante 
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transformación. Esto impide la con!iguraci6n de un Estado nor

mal, es decir, del tipo de Estado del modo de producci6n capi

talista." ( 52~ 

Es en c3te plano donde ~odernos ubicar las causas y los efectos 

de la revoluci6n mexicana. JU Estado por!irista crea pero a la 

vez niega a una clase que demanda cada vez mayor participación 

dentro de las actividades productivo-industriales. Fue necesa

rio por ello redefinir al conjunto del aparato estatal en atea 

ci6n a esas demandan de la clase gestada en el seno del porfi

rismo s " es en el seno de este sistema de dominaci6n oligEÚ"qU!, 

ca, que ea parte del capitalismo mundial, que surgirá y ae irá 
desarrollando una burguesía vinculada a la industria." ( 53) 

Con la to:.nc. jefinitiVP. del aparato estE..tal, fue sentuda la ba

se estr2t6,:;ic~ ;>t:i.ra impul;;;;ar el desarrollo indu::~rial media.::.te 

el apalancamiento público a fin de salvar el obstác-.Jlu impues

to JOr nuestra condici6n nEcesaria de de?endencia. La exten--

si6n intensiva óe las relaciones de ~roducci6n cn?ita1istas s~ 

r!a, por t~nto, el resultado inmediato del proceso revolucioD.!!, 

ria, curiosamente C8!:1pesino. 

" Sin incurrir en ¿;rendes omisiones - resume Aguilar Camín -, 

quien asume hoy una persp&ctiva crítica de la historia recien

te del país, puede saltarse las versiones autogeneradaa por el 

fetiche ll~~ado 'revoluci6n mexicana' y seguir Únicamente los 

hilos y las informaciones que sirven al pro?6sito de conectar 

esa historia con el ?res.~te en que ha desembocado. ~~un pre-

(52) Hei!lz R., Sontag. 11 i-iacin unu i'~oríu. P::u.Ítica 2el Ce.;>itali.§. 
mo .t1eriférico." En: EL Eti'l'AOO .3N EL CAPITJU...IJ~O CONTEfJl>O
RANllO. Heinz R., ;;iontag y V'-<lencillos, H. Comps. 
~D. Siglo xxi. M~xico. l9d2. pp 176 y 177. 

( 53) Bambirra, 'lrmia. Op. Cit. ~. 44 
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sente (y en ese sentido una historia) lleno de enigmas y dea

C'lnoci . .:.ien-:.os, pero cierto e il'llllejorablc como pe:rn?ectiva ;>arh. 

confir::iar la tendencia inequívoca y contundente que lo ha pro

creaco. ~uestos juntos todos los ingredientes ( ••• ) de nada se 

h& ~ratado en el M~xico posrrevolucionario ~ino de la constru~ 

ci6n ~el ca;ii taliilmo." ( 54) 

M&s aúns dicho evento podemos reducirlo al 3i~ficativo cam-

bio operado en el inte~ior del proc~JO productivo en el moQen

to de su ejecuci6n1 di6 paso a la obtenci6n de le plusvalía r~ 

lativa en sustituci6n de la plusvalía absoluta, con lo cual el 

eroceco de acumulaci6n de ca;iit&J. ~uedar!a definitiva;;iente in!j!_ 

cri~o dentro de 1as pautas normativas de un moderno ~etrón re~ 

tB..'Ilente industriali7ado; es el paoo de la economía agraria a 

la economía indu~•rial; del campo u la ciudad • 

.Ji~h:> ?aso i10 re.:.0pond~: 7. un impuln.; unil?--teral ?Or ;>artE de la 

nueva cluae obernente, sino que su movi~icnto esté conCicion!:. 

da necesariamente a la propia evoluci6n del capitalismo mundial. 

Esto es, el proceso de industrialización no responde a un acto 

de ·1Jlun~r.i.d individuc.1 del Este.do mexicano y su clase hegemón,!_ 

ca. Deberá provocarse un~ rccomponici6n del pat~ón de acumula

ci6n de ca~ital a nivel mundial pura que el 9roceLJo de indus-

trializaci6n local se extienda efectivwnente. 

Esta situ~ci6n podemos detectarla en tres coyunturas claves en 

las que se opera una redet'inición del zistemc. en su conjuntos 

la Primera Guerra (1914 - 1318), la Gran Depresi6n (1929) y la 

Segunda Guerra (1939 - 1945). 

Aguilar Cam{n, H~ctor. " ovaci6n, Denostaci6n y Pr61ogo "· Ens 
INT,;rtp.{;:·rACIONES DE LA REVOLUCIOrl !.lEXICJJiA. ED. Nueva Imagen/ 
UNJJ• •. AY.ice. 1985. P• 16 



Mientras la 9rimera coyuntura favorable para la extensi6n in-

C.ustriB.l co:nplementaria a. los eji::n ;:lf'i..Jari.o-e::portadorr::; den-

tro de las economías dependientes a~rap~ a ~éxico en plena re~ 

tructuraci6n de su poder polÍ~ico, la segunda co.fUntura la pe~ 

mitir!a - Jli organizado el aparato estata1 - extender la in--

fluencia del sector industria1 sobre el reato de la economía, 

ello gracias a l<-• ir,.capf;l.cidad dP.l sector ex;io:t:t::i.dor :?nra ;>oder 

continuar funcionando 6?tim3Illente ·- l::i caída de l.: demanda mull_ 

dial fue el resul~ado illlilediuto de la Gran Dc?resi6n - y, ~la 

vez, por la im?osibilidad consecuente de importar los bienes 

de conswno final ya. demandados _)Or el r.iercado interno, o.briln ... 

do0e así el momento ?ropicio ~&r~ reorientar la protlucci5n ha

ci2. el intl:!rior. 

Este proceso de r~1ifin1ci6n proóuctiva, al cua1 se le conoce 

com'J de "sa:;tituciÓn d.e in~ortaciones", descé:!n:.;Ó oobre la c.m-

?ll;;. b:...3c .-if': lu terctra revoluci5n i•.d'J.~trial - introí.lucL:iÓn 

de la .::lectr6nica, la automv.tiz.:-..ciÓ!l y la. utili~·.ación c .. f! ln. 

energ!~ nuclear - re~lizada paulatinamente en ese prolonc~do 

período de recomposici6n y que ª?untó haci~ una nueva División 

Intern~-.cional df"Jl. Tr:::.bajo, en jondc los pn!ses dependi~ntc:.; pa 

Sl1.l"Ía.n de ser nimples ez:;>or·tadores de _,roductos l)rimurios c. 

productores y vonCedor~s de productos ma.nuf~cturados de connwno 

final e inclusive intermedios. 

Esto significa que la industria.l.izac16n impUl.sada en México a~ 

bre l~ base de necesidades creadas y crecientes, co:¡untural.men 

te insatisfechas por el sector externo, responde a un brusco 

cambio en las relaciones productivas internaciona1ea. 
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La 11 tir.ie. J decisiva etapa de este reaco1aodo. productivo r.1undial 

( 1339 - ló.15) in3erta defini ti v,~,,e,1te <. l '. ;ai,yor ¿arte de las 

cconor.:ía.:: :at.ino.1:,1ericn.nas t?n un ~!'.JC~.JJ le induutrir:.lizacicS'n. 

8::i decir, con 1--~ ado;>cic5n de la ccv!lo.,Ír-t dP. guerra por parte de 

los países industrializados contendientes, la nueva revoluoi6n 

industriel ?er.nitc ln. r.s_,eciatización ~"! ,;icho.:J :>a!see en la 

industria peaada, bi ene:J de ca pi tal, 13.2. t;lc• ~:>o que se trasla-

dan etapas de los .JL'Oce.:os ?ro:l.uctiv.:>c .:.n.1·;rentes a la fabric~ 

ci611 de bienes livianos a l:_.:.; econo';lías eJ.bdesarrolladas y, :P.!!. 

ra entoncen, ~e~i~n~nente induatrializa~as: Argentina, Brasil, 

Chile, j,.~:<ico, Uru,;uay y v~nezuela. 

No fue una estrat.egia deliberada de :1ol!tica econ6mica, sino !:!. 

na forma de dependencia más elaborttda ~n la que se 1e asignan 

nuevo.a funciones ?L"odu.cti vas a los ?aíses subordinados al. des

arrollo econ5~ico wuntiial. 

El papel desem:ie.l:.:..:o ~or el Estado t;íl este :;>roceao es estrat~

i~·ico e insoslayutle: " Si, al inicio, e:;:te proceso de sustitu

ción de im·;>artaciv::ies n., fue unu )O LÍ:.ica co!lsciente f delibe

rada - a¿>untu. :luil lén ;.tor.io -, el es tí":",:.:.~ o a lR induat'rial.iza-

ci6n siJ.sti tu ti va c:>r'.'lienza H for.nar _>a:r-tt:, 3obre todo al final.. 

de loB a:ios cui:..:cnta, de lF.~s preocu9acio11en del .c;stado, que t.2. 

ma en cuent~ la existencia de una clase industrial mexicana 

que hab:!'.a que prot•ger." (55) 

El impulso propinado por el ~stado a éste ?roceso de industriA 

lize.ci6n extensiva consistió en el entableci.niento de Arance

les proteccionistas, dis;>osiciones en materia de pol!tioa i'ie-

(55) Guill6n Romo, H~ctor, Op, Cit. p 88 
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Cal y financiera; asiruLimo, ejerciendo ;>reoi6n sobre com9a.:i!a.:J 

importe.doras e:-;i;ro.njc-:ras _,:::.rt•. que instalE..ran p!a:itas en terri

torio n&cion..::.1 y, ?Or ·.tl. ¡,ira:>, ?O~ ,:ii;dio 'de la apertura d€: e1:i-

pre~as 9ro?iedad del Estado y de las Inotituciones de fo~ento 

in~ustrial y Bancos. 

¿ Por qué asesuraraos ~ue este procEso de indastrir-lizaci6n no 

r-1ería llev:;1.1:0 'll. cabo sino ;i.610 :r.edie.nte un;;.. na:ror de¡>enden::i~ ? 

L'2. respuesta a esta. 9re.:unta tiene dos vertientes básicas: lA. 

consol.idaci6n de un a:nplio sector industrial. orientado "hacia. 

adentro" resta vulnerabilidad a la economía frente al exterior 

en le m.edida en ~ue diversifica y desvincula actividadeo ?rodu,g_ 

ti vas ·a los sectores exportadores, pero tal proceso de hetoro

genizaci6n econ6mica sólo puede efectuarse a costa de una ex-

tensi6n de los vínculos con el e;:terior, lo cual !'>e traduce en 

una mayor de~enoencia. (56) 

.Por otra r,>arte, el cwnbio C'..i.&lite.tivo o?era:io en los térr:1ino:; 

de de9endencia - siempre im,ueatos ?Or la 1Ógica del capi~al 

mundial i;a au conjunto - eX!Jresado en un1--~ '.l'Jdi ficnci6n dt los 

ne:cos su~edi ta.torios qur~ SUtJ-Jn~ el ;>aso. de la D.::mande. a lP. O fe.E 

ta extf?rnos, o, 1.o '1Ue es 1-o :nismo, el traslado del vínculo de 

depcnde,ncia es to.bl ecido por lo.o s_ectores Oferente-exportadores 

( 56) Hablar de una "menor vulnerabilidad" y a la vez de una 

"mayor dependenciaº, pareciera contradictorio. En ree.lidad no 

lo es: se es menos vulnerable en ln medida en que se diversi

fican y multiplican las conexiones con el exterior, pero ello 

supone obvi~nente una mayor dependencia. 
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( de?endi o:ntes de la :JemA.nda Extr:rna) al. generado ;lOr los sect,E_ 

rea Der.iandante-p:roduc"tore3 ( ciC?t!n .. ientes, a.hora, de la Oferta 

Externa ) no3 ubica en un marco de mayor dependencia. 

8n efecto, si antes depondíamos de la Demanda Externa de nues

tros productos primarios de expor,aci6n, entonces, con la in~ 

dustrializaci6n - y más es~ec!fice.mente con la forma en que e.a, 

ta fue rea1izada - nuestra de?endencia se trlislada a la esfera 

de la Oferta Externa, tanto de capiteles, como de insumos, d·e 

equipo, de innovaci6n tecnol6~ica y de biene3 de CB?ital.. 

Visto este fenómeno desde la otra cara de le moneda, es decir, 

desde el Norte industrial.izado, el ?receso de industrializaci6n 

efectuado en los países perif6ricos a la luz de la tercera rev.Q. 

lución indust:ia1, represent6 para ellos, en realidad, una me

re 1'sustituci6n de ex?ortaciones". 

11 En el ?lana internacional el desarrollo del c:1pi tal ":l.Ono~o

lista aountuba hacia la configuraci6n de un~ nueva Diviai6n I~ 

ternaci)nsl del Trabajo. donde l~ inversi6n extranjera se orieB, 

taba hacia loa mercad.os internos de los países receptores y ~.§. 

tos destinaban sus divisas a la obtenci6n de maquinaria y mat.!!_ 

ria:J ;>rimas elaboradas en los centros :uetropoJ.i·tanos; con ello 

se produjo no s6lo un ?r~ceso de sustituci6n de impo:taciones 

~ de las zonas de?endientes, sino tambi6n la sustituci6n 

de ex?ortaciones de los países desarrollados." ( 57) 

En cs·te mismo sentido, c;rnest wa.ndel indica: 11 
••• , los ·rrusts 

monopolistas de los países imperialis~as intP.reaados en la ex

portaci6n de bienes de equipo, no se oponían ya en forma tan 

(57) Cordera, Rolando Y' Orive, A. "M6:dco1 Industrializaci6n 
Subordinada", En: DESA.Ril.OLLO Y :;1U5IS DE LA ECONOMIA 
MEXICANA. Serie Lecturas dol Fondo, No. 39. F.c • .i::. 
México. 1981. pp 155 y 156 
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resuelta, como ~nt~riormente, ~ que en loo puÍses subdesa.r$o-

llados se iniciara una prim~ra oleada de inñustrinlizaci6n. 

~ás ~ue tratar de impedirla, buscaban controlarla, participar 

en ella, convertirse en sus beneficiarios y orientarla hacia 

v!as complementarias y no competitivas con su propia expan 

ei6n." (58) 

Bl punoram<> .1aEta aqu! descrito nos revela que la industria1i

zaci6n efectuada en 1.&xico no &punt6 hacia una 1>ayor indegen-

dencia_ econ6mica frente a1 exterior, co~o su ?roµaganda hizo 

pensar, y no fue así porque descans6, precisamente, sobre le 

base de nuestras Cos condiciones de dependencia: l~ insuficien 

cia intern~ de recursos fue subsanada ?Or medio de doo fuentPs 

básicas de B?rovisionamiento de divisas: el fina.nciruniento y la 

invcrsi6n extc.rnos, aun.1ue en un primer momento también ac-cuó 

decisivamente la canalización hacia el sector industrial de 

la2 divisas c~ptadas ?O~ el sector primnrio-exportador. ~stas 

fuentes, como se verá, resultarían ~rofundamente perniciosas 

para el proyecto industrializador. 

En cuanto al. codelo '":oductivo orientado hacia y dependiente de 

"afuera", el ,ro1;rama. de sustitución de importaciones lo re-

fuerza y consolida: l.a obvia breché: tecnolÓ&ica heredg,da e; iu

crementada generacional.mente, sólo fue"salvo.da" por medio ue la 

importaci6n masiva de bienes de capital, con lo cual la econo

mía mexicana quedaría definitivamente insertada en una mecáni

ca im?ortadora. Es en eote plano donde ne verifica la verdade

ra 11 sustituci6n de importaciones": dejaríamos de importar bie

nes de consumo final para demandar, entonces, del. sector exte.!, 

no, el equipo, los servicios, los ~nsumos, las refacciones y 

las inno·~aciones tecnológicas de maquinaria al concluir la vi-

(58) Mandel, Ernest. Op. Cit. p. 26 



da Útil de la ya instalada, eJ11én del pa~o de regalías por pa~ 

t·:::n'!;cs <:,UC: todo e3to su;>one. Lu. econo1::!e :aexicana de,.:>c:i.dería, 

nunc. co~:J a. !.Htr~ir de ent.onces, de 1a Uf<;rta r:xt~rna para. su 

cabal funcionamiento. Los cabos de la ~ujeci6n al exterior qu~ 

daron ae! atados. 

La inminente contradicci6n que de este modelo se desprende pu~ 

de resumirse ens Industrializaci6n con destino "interno"/Indu!. 

triaJ.ización de origen "externo". Dicha opoaici6n P.structural. 

habría de oanifestarse nítidamente a través de un desequilibrio 

cr6nico y creciente de la nalanza de Pagos, pues mientras la d~ 

manda de divisas es creciente ?Or parte del sector industria1, 

su orientaci6n, no bi~n as!, le impide obtenerlas, més aún con 

&l e:;r..'1.gerado proteccionismo de que fue objeto, con l.o cual su 

calidad y com~etitividad muy ?ronto quedarían ?Or debajo de los 

estil:ndares mínimos requeridos dentro del mercado .oun<Jial, am~n 

de otros efectos ?erniciosos. (59) 

Para ent~nder dicha contradicci6n ea necesario que ubiquemos el 

mié.lisis en el ?l,mo de las fuentes de financieJ11iento del pro

yecto industriali~ador. 

La canalización de l.as div:...sas captadas por el. sector primario

c:.o:¡?ortad.or hacia el sector indu:1trial, a fin de satisfacer sus 

requerimientos en esta materia, constituye unH primera y básica. 

fuente de financiemitmtJ t:n lf:. cjecaci6n del ~!'oyecto. 

( 59) "La protección industrial exceni va ha determinado una for

ma de desarrollo capitalista <n la que las utilidades son enor

me~ y seguras. Esto hace que la competencia empresaria1, el CBfl! 

bio tecnol6eico y, en oco.8ioncs, le tasa de utilidades, tengan 

un interé.s secundario pc.r~·. ios cr..pi tu.listas, debido ol escaso 

~cHgro de ser desplazados." De la pena, Sere;io. Op.Cit.(5) p.31 
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,;ata rediatribuci6n sectorial de divisas ~supone una reinvers16n 

crecientementc insuficiente dentro del. nector primario-expo1·

taCor. Ssto se expresa.ría en una cn.!da "tt.-ndencial de su. produs. 

tividad, y con ella de su capacidad de sostener al funcionamie~ 

to del sector industrial.. 

" Durante el período 1940 - 1955, época de fuertes inversiones 

en obras de riego y en apertura.de tierras, el sector de creci 

miento econ6mico más dinámico fue el agrícola. En cambio, de 

1955 a l.970, el sector de desarrollo más rá'Pido fue el indus-

trial (electricidad, petr6leo, manufacturas) • .En efecto, en 

1940 - l.955, la agriculturu creci6 7.4~ nnual y la manufactur~ 

ra 6.~. la electricidnñ y el pctr61eo 6.&~. en el ln~so 1955-

1970, la agricultur~ disminuy6 ou tasa de cr~cimiento a 3~ a-

nual, por debajo del incremento de la poblaci6n; en car.ibio, 

l.13.S ~tlllUÍ~cturaa la aumentaron a 8. 6¡4, mientras le. eJ.ectrici-

da.d y el petróleo subieron u 11. 6~ y a 9. 2~, respecti vvmentc. '' 

(60) 

Con l.a paulatinfl d~satt=nci6n del seci;or primario-exportador, 

l.~. contre.dicci6n impl.Íci ta en el p..:·oceso indut.otriE::.liza.dor se 

torna aún más comfJleja: la induEitria orientada "hacia adentroº, 

dem&..nda.nte potencial de divisas parn nu efectivo funcionamien

to, 9ierde poco a poco al sector que lo apuntala. E2ta.mos, pues, 

en presencia de una paradoja : el sector industrial niega su o

rigen y, en este sentido, su virtual depcndcnci~ del sector 

pri:xll!rio-exportador he.~tu desvinculnr..'ic totalmente de éste. 

( GO) Salís, Leopoldo. LA REALiilAD t!CON0."1C.ll. h.l!:XICANA: dJ:;orllOVI/ 
SION r PERSPECTIVAS. ED. Si510 xxi. México. 1985. P? 

183 ,. 184 
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" La ~ndllstria 11lll"ge impulsada originalmente por las propias 

leyes de movimiento qu~ ~igen el dcsarrolJo del sector export~ 

dor - adVierte Vani~ J~~birr~ -, pero iuego genera su propia 

diwtmica y se independiza de ~ste. :&npero, su indcpendencin es 

relativa, pues aunque ella tiende a la larga a subordinarlo, 

.wcesita .!!! &i como cond.ici6n de nupervivencio. Y.. expansión. 

jus l.Ími tes están dados, ~1or lo tanto, por ln tie;>·-ndencia del 

funcioWUllJ,a11to del sector exportador que es, en Último t&rmino, 

la dependenoi.a del funcionamiento del sistema capitalista mun

·dial. en su conjunto." (6l.) 

Las implicaciones de este desvinculwniento parad6jico entre B!!!, 

bos sectores se reflejan en una aQl.dizaci6n de nuestros ;~rmi

nos de dependencia ante el exterior, pues si ya el solo proce

so de industrializaci6:i provoca una mayor sujeci6n a los proc~ 

sos ecan6micos mundial.ea en ln medidc en que se constituye a 

la industria en un enér6ica sector Uernanda.nte de bienes inter

medios y de capital pr')v~nl•Jnten del e:.:terior y, sin embe.1\;o, 

JU orientaci6n y articulaci6n le impiden aer autosuficiente en 

ese sentido. por lo cual requi~re de fuentes ex6genas de fin1l!! 

ciamiento, podemos entonces convenir en que ante una disminu-

ci6n o, incl.uso, eliminRci6n e;.: 11Íc:i ta d.1.:: la c:-:.9ortacicSn, se 

rec..irrirt~ neccsariamc;i. t<:- a L· pr·J~1ü-.. Oferto. ó):terna de capi ta

les como fuente al terna e.e i'i.n:·.n<..: L;...miento. 

Asistimos a la. confit3Uruci6n de un .'Uarco de dependencia aguda 

caracteriza.do pal' un dcsplh7.runiento gl.obal de l.a Demanda InteE 

na dC:: Flnnnciami c.:nto hr:~cia la iLlt(;:rsección con la Of'ertn Exter, 

na de ca~i tales. 

(6l.) Dambirra, Vania. Op. Cit. p. 44 
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Bn el. capítulo primero se observó que a ?artir de l.944 se ina!<_ 

gura el. déficit cr6nico de l.a bal.anza en cuenta corriente, _no 

es c::3uP.l, por -tRnto , ~ue desde ,:;ntonces, tanto la inver::;iÓn 

extranjera co::io el financie.mier..to externo, comiencen a revelar_ 

Be como loa principal.es apuntal.adores de ese déficit • 

.Aunque en el mismo capítulo se abund6 en el. manejo de cifrao y 

datos relativo3 al empeora~iento creciente de nuestro intercUE! 

bio oon el exterior, conviene hacer un resu.men pr6ximo a fin de 

dimensionar el. probl.ema. 

Olark W. Reynol.ds, de la Universidad de Stanford, tiene l.a pa

labra. 

" México estaba atrapado 011 un dilema típico. Su rápido creci

miento rcqu8rÍ~ la im~ortación de mPterias primas y bienes in

termedios para que las crecientes demandas internas no ejerci~ 

ran tiravus presioneE Robre el nivel de precios. Las exportaciQ 

neo no ¡>oü{an crecer a un ritlilo ad(:cuado para satisfacer los 

re~uerimientoa de im~or~aciones, en parte porque la nueva C~?g 

cidad industrial no ere todavía suficientemcntt• competi ti vr .. Pf:. 

ra permitir un crecir.:iento rá9ido de la ex~ortución de:: mc.;mfn..s. 

turas, ,1ientrt>.s que las crecientes nf:?cesida<les inttrnaz y r·l 

estanca::'liento del desc.rrollo :._:i;rÍcol~ e::it.:_bn!l limi ta.n~o la '.;'J

t .... ni.:.;..~didad de eY..:'J0rt1.ción de euc nt:ccor •. :a ti.;,JO Je cru:i.oio fl 
jo no p1::r.ni i:;ía rt·.tt: lo!l 9l'ccioc rel<.!.tivos se movieran a fav0r 

de mayores exportaciones y del consumo de productos internos 

en lucnr de i:.ioortucionr.::=J, coir.o hubiese ocurrido con una devú-

1uación. En r.>umo., el ?robltmn. f'...lnd:.unental se encuentra en la 

bnlan~a comercial, cuyo ~é:'ici t creci6 a una tasa compuesta de 

·16" anual, ?arque la ex~ortnción de mercancías sólo crecía al 

¡~, mientras las importaciones lo hacían al. 91' anual. Debido 

a 1.µna balanza de servicios crecientemente favorELble, 13~ ar.u<:i.J., 
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el déficit de la balanza comercial se cubri6 en parte durante 

esos c.iios, pero a un ritmo decreciente, de modo que el déficit 

de la cuenta corriente creci6 lil 19~ anual, lo que constituía 

una tendencia alarmante. ( ••• ) Se dej6 la cayor parte de la 

carga a los préstamos externos, Esta era la línea de menor re

sistencia. El. crédito externo estaba fácilmente disponible du

rante el período de 'desarrollo estabilizador', de modo que 

flotaron grandes préstamos en el exterior. 

" Como resultado de los préstamos exte?"!'los destinados a cubrir 

el déficit de .la cuenta corriente, las entradas netas de capi

tal a largo plazo awnentaron desde una base relativamente pe-

queña en 1965, a una tesa asocbrosa de 90/~, hasta llegar a -

2,200 millones de d61ares en 1970. Dentro de este total, los 

présta.~os aumentaron 34% anual y la inversi6n extranjera dire~ 

te. s610 5. 5~~. La mayor parte de los préstamos fue contratada 

por el sector público, npr~vechando la reputación de estabili

dad de la economía. Fara 1970, la deuda pública externa acwnu

lada pasaba de 7,000 rndd, y los PªGºª de intereses se habían 

cuadru~licado en relaci6n con la situaci6n ezistente en 1965. 

Sin considerar los paGOS de princi9al, el servicio de la deuda 

representó durante el per:!odo del 35 al 95;~ de los préstamos 

nuevos. El país estaba corriendo de prisa p'ara permanecer en 

el mismo lugar. Desde el DUnto de viste de la Balanza de Pagos, 

la apariencia de estabilidad era cada vez ::iás engañosa." ( 62) 

El cambio cualitativo que implicu el paso de la de9endencia 

establecida a través de la Demanda Externa de nuestros produc

tos de ex?ortaci6n a la que se da por medio de la Oferta Exte.!: 

nn de capitales, descans~ indiscutiblemente sobre un cambio de 

( 62) Reynolds, Clark l'I. O:>. Cit. pp 1001 - 1003 
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igual rnai;nitud en el patr6n internacional de acll!aulación de c~ 

pi tal. 

En •fecto, la expansión de la producción mundial y del comer-

cio internacional que se verifica a partir de la d~cada de los 

cincuenta, es consecuencia inmediata del impulso propinado a 

las fuerzas productivas por la tercera revolución industrial y 

de la adecuación o, mejor dicho, la ~raadaptación del patrón 

de acu.~ulación a las nuevas condiciones económicas resultantes 

del período de pose;uerra, en donde la re?osición de activos fi 

jos y las nuevas especializaciones que la división internacio

nal del trabajo encomienda a caja nación, constituyen el eje 

inmediato de propulsión económica. 

Dicho patrón se constituye sobre la base de una participación 

cada vez más activa del capital financiero dentro del proceso 

de acur.iulaci6n de capital. 

Para este fin, a partir de 1944, y más espec!ficgmente, durante 

los Acuerdos de Bretton \'/oods, New Hampshire, el ca;>i tal fin~ 

ciero funciona co::io regule.dar de los ciclos .del ca?i tal indus

trial. 

Esto aienifica que a las obvi~s contradicciones que cenera el 

proceso de 2.CW!lul2.ci6n de Ca.Ji tal, y que se re3umen en el .fen.2_ 

meno de la baja tendencial de la tasa de ganancia, vendríe el 

ca9i tal financiero a 11 regular11 dicho proceso, a fin de evitar 

inter:rupciones bruscas corao l~u anteriores, po~ medio de su ~e 

ción dina~izadora dentro del mismo. 
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El "cr6di to" se coa. ti ~u.re co1:..o él 9rinr;ipal e.cicate de lü ex-

9ansi6n b1dust:-i::i. ~~ _:.v.;l~errú.. ñ'pnrtii' .de au in.ier~ncit•. üen 

tro de los groceso.s }!''ldactivos se obtiene unE.. acumulación de 

capital a mayor esca.:e, d.Corüe co,1 el nivel requerido f)Or el. ~ 

vanee i~presionant~ 1e l~a fuorza3 ~rvductivas en ese aomento. 

Este hecho apunta ob·1ie.raente haci" el fortaleci iiiento del Sec

tor Financiero :nun~ia:i. e:i lu. ,1Pdida en que éste regula los ci

clos contradictorios ::e er,,_ acu.mulnci6n a través de su partici 

:rnci6n amortigu:idora ( end;;uóamiento). 

La nolÍtica motriz-!e!'icitaria del gobierno de los i>~tados Un!_ 

dos ac'tÚa en ese Sf;?":~i::.::>. 3u bE·lP..nza de }deos nos ofrece los 

datos nuficienten ;lr:.r:::-. la l.ocalizRciÓ:1 del origen de esa expan. 

si6.1 sustent2-da en i:l fina:lciami.~nto. 

A partir de 1950 regi•tr¿ un défir.jt cr6nico y creciente, el 

cue.l sólo signi 'fic.:~ u.:. "~ndc1.1.dr~rii~r.:":o 9ro,Jresi vo": r::ntre 1950 

y 1957, los d6::>J :.of: .:': los ~atad.:rn :J~idos al 1!~~~~rior 90n rel,g, 

ti vn.::1~nt-! :;>equt!nos al P..--~eml~r 1:, un ?rO:nedio anue.1 de 1, 250 m!, 

llonea de d6larea P'-X'r. ~ote.J.izar en ese período un monto de 

10 r.iil mdd; entre 1~5~ .l 1970, por el contrario, crecen a. un 

1.-,oraedio a."me.l de 3, 2:i0 :ndd, pare. t;u.r.ar entonces 42 cil mdd. 

E.;te siJnificéitivo :::e3e~uil ibrio c/.terno de 1€: n~ción promotora 

del crecimiento de ?Osguer.t'a fue financirt.do por medio de una E. 

misi6n aproximada de 39 mil milloneo de d6lares y, al mismo 

tiempo, con una p~rdida de 13 mil mdd de sus reservas de oro. 

A lo anterior debemos agregar el monto total de los cr~ditos 

concedidos por loa Organismos Financieros Internacionales, sin 

perder de vista que su acci6n se inocribe dentro de_ las necesi_ 

dadas del nuevo patr6n de acumulaci6n. El Pondo Monetario In--
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ternacional, por ejemplo, contabiliza en 1971 un total de 22 

mil millones de d6lares concedidos al conjunto de BUS miembros 

a partir de 1956, 

El Capital encuentra de esta manera en el sistema financiero 

internacional el terreno estrat~gico en donde dirime recurren

temente sus contradicciones inherentes. El capital productivo, 

así, se vincula definitivamente al capital cr6dito, pero mien

tras se forta1ecen sus nexos, el segundo logra subordinar a su 

propio movimiento eJ. primero • 

" La presencia de una fracci6n de capital que opera a la vez 

en la industria, 1a banca, el comercio y los servicios y que ha 

fundido en un s6lo proceso producci6n y financia!Diento, es un 

hecho claramente asentado en el período de regulación de la 

pos¡:;uerra y por tanto uno de los elementos que determina la 

forma concreta en que la ganancia se reparte. Pare un capital 

de este carácter, que asume una forma mono~6lica y que atravi~ 

sala red de las finanzas públicas, la expansión del crédito y 

de todo el á~bito financiero constituye un medio para que SUB 

ganancias se mantengan," ( 63) 

El límite de este proceso de expansión econ6mica basado en el 

endeuda~iento progresivo de la econoa!a mundial - tanto por el 

lado del déficit público de los 11 Estados benefactores" como por 

el déficit de balanza de pagos de a16-unos de ellos - estaría 

fijado por la capacidad de la economía estadunidense para ab

sorber el cúmulo de superávits comerciales que genera su propio 

d&ficit comercial. 

(63) Vidal, Gregorio. CRISIS DE JIBGULACION Y EXl'h.ilSIOH DEL L:~ 
CAlXl HITEi!NACIOllAL DE C"1'ITALES. Ens "La Crisis ?inancie
ra". Varios Autoi·es. ED. Huestro Tiempo. r.;~xico. 1987. 
pp 16 y 17 
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El límite o, lo que es lo mismo, la capacidad absorbente de los 

Estados Unidos en ese terreno, no es un factor deter:ninado un1 
lateral, imprevisible o independientemente a la jin~ica del 

proceso económico expansivo del orbe, es decir, a la lógica de 

acumulación de capital, base que lo i~pulsa pero que, a la vez, 

lo contradice. 

La generación de un déficit en balanza de pagos, por sí mismo, 

ya es un hecho contradictorio en la medida en que constituye 

un d~bito que requiere ser saldado en su momento. 

A..~ora bien, saldarlo entraña, de nueva cuenta, una contradicci6n 

sólida en tanto que supone, en el meCia.no plazo, un i~cremen-

to de la masa monet~ria por encima de la reserva bruta de oro, 

base del sistema ~onetario internacional en uso; cás eún, el 

circulante se dispara por arriba del nivel productivo y comer

cial., pues ese "débito" genera deme..ndas ficticias. 

La inflación es el resul~ado i~ediato de este 9rocrso. Con e

lla, la relación de precios se distorsiona entre las diferen~ 

tes naciones participantea en el mercado mundial y, por ende, 

provoca mayores desequilibrios comerciales que ~uy pronto ne 

filtran al interior de l~ propia economía local. 

" La CP.usa fundainental de la inflaci6n - indica !.andel - es el 

endeudamiento de los gobiernos, los negocios y los consumido-

res. Este endeudamiento floreci6 desde 1940 (el endeudaniento 

gubern~ental desde 1914). Sin este endeudamiento y esta infl.!!. 

ción permanentes, la expansi6n, el pleno eopleo, el crecimien

to económico, hubieran sido icposibles en el sistema capi tali.!!. 

ta en declinaci6n. ( ••• ).La 'prosperidad capitalista' ha naVJ!. 
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gado descie entonces en un oc6ano de crédito. Tarde o te:i!pre.no 

las olas de la inflación iban a sacadir al barco. EJ. colapso 

del dólar ha mostrado que los 'estabilizadores', construidos 

con tanto cuidado y paciencia, no fueron capaces de resistir 

los ¡¡;olpes de estas olas cada vez más ?Oderosas." ( 64) 

Tenemos, as!, un marco en donde los dos pilares básicos del 

Sistema ~onetario lnternaciona1 son disueltos: la convertibi-

lidad del dólar en oro ( a causa de la expansión de la masa m~ 

netaria por encima de las reservas de ese raeta.1 ), y las pari

dades fijas ( imposibles de mantener ante la distorsión en la 

relación de precios suscitada al interior de las economías ). 

Dentro de ese marco, la capacidad absorbente de la economía e~ 

tadunidense se ve gravemente reducida, pues el déficit abulta

do que la misma genera, y la obvia competitividad diezmada de 

sus productos de exportación, le impiden continuar manteniendo 

un ritmo dinámico de absorción que sirva al propÓsi to de apun-· 

talar a1 conjunto de las economías capitalistas que convergen 

en ella. Continuor haci~ndolo, significaría el colapso de la 

suya misma. 

En el primer capítulo se hace un recuento de los acon.Jccimien

"tos mls im?ortantes q\.le precedieron a la quiebra definitiva 

del sistema monetario internacional. Tod~s esos acontecifilien-

tos revelan, en conjunto, la ir:ipooibilidad de lc.s diversas ecg, 

nom!as industrialioadas pera seguir funcion«ndo dentro de un 

sistema cuyo efecto iru:icdiato es lR inflación, pero que, parn

d6jicamente, no le permite repercutirla a la tasa 1e cambio. 

(64) Uandel, Ernest. Op. Cit. p. 135 
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La crisis del. sistema monetario internacional. y J.e profUnda r.!l_ 

cesión que la acompaña ( 1974 - J.975 ) se traduce en una cri~ 

sis externa de liquidez que le impide continuar reguJ.ándose 

por medio de la mec~ca deficitaria-endeudato:ria, al. menos en 

los términos hasta entonces utilizados. 

La inversi6n extranjera directa y el financiamiento externo, 

que fueron englobados en el término "Oferta Externa de Capi ta

l.es", y que representa para entonces nuestro principal víncu1o 

de Dependencia, se ve revertido e iDmediatamente se provoca u

na mayor sujeci6n al exterior en tanto que la economía mexica

na debe atenerse a 1as condiciones hostiles del mercado finan

ciero. 

Ante le crisis de liquidez del sistema financiero internacio~ 

nal y la especulación n que 1a lugar, en donde la Banca Comer

cial. logra convertirse en el princip::ü ejecutnnte del sistema 

crediticio mundial, dejando a un lado a los Organi~~os linan-

cieros Internacionales, la econo~ía mexicana debe acudir a ese 

sector privado a fin de obtener los financi~~ientos necesarios 

para continuar funcion~ndo. Esto sólo fue posible canceGUirlo 

medi2ntc la controtación de deuda en las condiciones wús dts-

ven~~josas para el país, con lo cual. finUliza el período pre-

tendidamente •estabilizador• y el grueso déficit de nu~stra b~ 

lanza de pagos se revierte hacia el interior, a~ectando el ni

vel de precios, reduciendo la ca?acidQd productiva, incremen-

t~ndo el der::ernpleo, desajustando ul conjunto de las finanzas 

públicas y, por Último, obliGando a devaJ.uar 1a moneda nacional. 

La dependencia secular con el exterior habría conjuntarse n pa=: 

tir de ese momento con un término cuya conotaci6n rebasa los lÍ 

mitas de lo rectamente coyuntural: la crisis. 
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2.3. Crisis y ilecÓ::ipÓsi,~ió~ ele la Economía iJexicana. 

pero pronto se acostumbraron a 
interpretar las pausas como 
anuncios de recrudecimiento ••• 

Gabriel García ~árquez 

Antes de hacer una caracterización del fenómeno de la crisis y 

de sus implicaciones en el aparato productivo nacioneJ., es ne

cesario hacer una aclaraci6n que no consideracos ociosa. 

La crisis irrtmpe desde afuera, ciertamente, a causa d:_!!l coa 

tracción de la actividad económica mundial y la estrechez del 

sistema financiero que la acoL1paña.· 

La composición de la industria nacional carece de l< ~ sectores 

productivos de bienes de ca9ital e intermedios - y en algunos 

casos de caterias primas, como en el caso de l~ Industria Quí

mica -, y aunque tiende a abarcarlos en forma ?aulatina, su u

bicaci6n estratégica continúa siendo externa, y, por tanto, la 

dependencia, en estos términos, se mantiene. 

La Oferta Externa de Capitales se transforma durante el perío

do de induotrialización en el principal eje de vinculación Y 

tracción con el exterior, aun por encima de la ex?ortación de 

productos primarios. 

Este proceso no ,puede ser explicado satisfactoriamente sin CO,!! 

siderar a la ~ro~ia dinámica de la acw:tulación interna de cap~ 

tal como el pilar del mismo. La crisis es el resultado de la 

interdependencia y la evolución de los procesos contradictorios 
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generados a partir de la acumulRci6n global de cupital •n el 

·ámbito internaciona1 y de la supeditación que la estructura e

con6mica local mantiene con el exterior. 

AJ. ~argen de esta evoluci6n global, la acumulaci6n interna a.-

dopta particularidades que inciden en la manifestaci6n de la 

crisis, mismas que conviene des~acar. 

El proceso de industrializaci6n desarrollado en Ll&xico descan

sa, en lo interno, sobre la base de una raquítica distribución 

del ingreso. El papel desempeñado por el Estado corporativ~sta 

es decisivo. Por medio de la incor?ornci6n del movicrniento o-

brero a la cúpuls del Partido en el ?Oder, es posible mnntene~ 

lo dentro de los lÍr::ii tes dictados por los requeriri!ientos de la 

acu.-:iuleción interna de capital. 

La demanda interna de productos mti.nufacturados se ve así limi

tada al mercado de consw;io de los propios e~~reoarios y crecieu 

temente de las clases medias - su producto cás exquisito. 

La ncumule.ci6n de ca;ii tal fija así sus propios l:bi tes y sería 

por tanto incapaz de absorber la fuerza de trabajo disponible 

en el mercado: el liamado Ej~rcito Industrial de Reserva crea

do a partir de ese proce~o, a~unt2 aún más hacia la preserva-

ci6n de los niveles deplorables de distribuci6n del ingreso 

prevalecientes hist6ricamente en el país. 

Dentro de ese límite, la inversi6n y el ahorro mE.ntienen sus 

estánde.res insuficientes. La carencia de una verdadera voca-~ 

ci6n empresaria1, como ya se ha dicho - ¡ cuán lejano está 

Schumpeter de nu&stra realidad ¡ - acti!a en ese mismo sentido. 
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Si a ello l& ac;regemos el excesivo proteccionis~o y las despr.Q_ 

porcionadas concesionE-s fiochl e~ concedidas a1 sector indus--

trial, nos ubicaremos en un marco interno en cualquier aumento 

de la productividad encontraría limitantes en la realizaci6n 

del producto, provocando un desajuste obvio entre la esfera de 

la producci6n y el de la circulaci6n. Igual desajuste se prov.Q_ 

ca en las finanzas ~ÚbliCRs, el cual se expresa en una endémi

ca crisis fiscal que presiona t2.!!lbién sobre el nivel de precios. 

" Quienes creían en la posibilidad de que la industrialización 

surgiría como una empresa verdaderamente nacional financiada y 

administrada por el capital nacional y una bur¿:uesía nacional, 

han viato enfriarse sus esperanzas. Un reeresivo sistema icpo

sitivo y las pautas de aberro y consumo de una per,ueñÍsima 61!_ 

te de eievados ineresos no han podido 9ro9orcionar inversiones 

acordes con los requerimientos de le industriE. moderna." ( 65) 

Visto desde este lnsuio, el proceso de industrir;.liz?.ción efec

tuado en i.:~xico marca su lÍmi te en la oro:Jia demanda interna. - _,-~·' 

Pero no a partir de una .oobresaturació~' del mercado 1:nterno C.Q. 

me acontece en cualquier país civilizado, sino sobre la base 

de una depauperizaci6n de ese mercado que pennita dencanoar 

( y aquí la palabra abarca todos sus sienificados ) la produc

ción sobre un 1aercado cautivo y ¡iri vilegiado. 

Delimi•adas ambas fronteras - la Demanda Interna y la Oferta Ex 

terna de ca9i tales -, lu ,,cwuul«ción interna de ca,>i tal delinea 

el ámbito al cual se circunscribe su acción econó~ica y de don

de, al taismo tiemi>0, provienen las contrafuerzas que le impiden 

funcionar en las mismas condiciones en que fue posible rea1izar 

su expansión. 

(65) Stein,S. y Barbara, Op. Cit. p. 192 
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La crisis de la estructura econ6mica mexicana·· era, por tanto, 

previsible en atenci6n al comporta~iento de ambas condiciones 

de su "equilibrio". 

En el caso de la estructura de la Demanda Inter,;..., s6lo indiC!I,, 

remos la formaci6n de un sindicalismo independiente al monopo

lio oficial (C.T.~.), las luchas obreras de 1958-1959 y la e-

r.iergencia del movimiento po:;iular-estudiantil de 1968, como el!!_ 

mentas insoslayables que apuntaron hacia la ruptura del defi~ 

ciente esquema de distrib~ción del ingreso prevaleciente. A1 !. 
nicio de le. década de los s,etenta, la frontera "surn estaba ya 

amenazada para ese modelo de acumulaci6n. 

En cuento a la dinámica de la Oferta Externa de capitales, al 

inicio de la década misma, como ya se ha visto, el desquebraja 

miento del sistema-monetario internacional, y con él, -de las 

conóicio:ies q_ue hicieron factible la expansión industrial de 

;>Os3\lerra, fue inminente. La frontera ''norte'', así, fue iQJ.al

mente irrwnpida por el fantasma de la crisis. 

La crisis de liquijez del sistema financiero internacional no 

se maniriesta a tr~vés de una contracción del crédito, sino a 

¿artir de una modificaci6n de su estructura. Dicho con otras 

palabras, la tendencia a una mayor participaci6n del crédito 

dentro de las actividades productivas, iniciada desde princi 

pioa de este siglo e incrementada decididamente en las postri

merías del lareo período de readecuaci6n del pstr6n de acwnul!I,, 

ción internacional (1914 - 1945), se consolida finalmente du

rante la etapa de desaceleraci6n de la producci6n mundial 

( 1974 - 1975 ·), ello por medio de una participación mayorita

ria del capital financiero privado y una disminuci6n relativa 

del crédito concedido por los organismos financieros interna-

cionaJ.es, cuyo origen, como vimos, radica en el d~fici t pÚbli-
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Hay, pues, un cambio radical en la estructura del financiamiea 

to oundial en cuanto a su origen se refiere. Este cambio nos 

revela una crisis de "liquidez'', pero al mismo tiempo nos ha

bJ.a de una •expansi6n" de fuentes al ternas de fine.nciamiento. 

¿ c6mo explicar esta nituaci6n? 

Efectivamente, el origen de las deaaveniencias surgidas en to~ 

no al sistema monetario internacional radicó en el d~ficit de 

la balanza. de pagos de los Estados Unidos, cuya magnitud des-

proporcionada obligó a ese país a frena:r el motor de la expan

sión productiva, so pena de sacrificar su hege~on!a econó~ica 

en el ámbito mundial. La teoría económica Keynesinna sería, as!. 

aepultuda por su engendro más sofisticado: la inrlación. 

Pero un patr6n de acumulación ejecutado en torno a la partici

pación sine qua non del capitl?.1.-crédito no puede su~lantarse o 

eliminarse tan fácilmente como se cai:ibia de zap<!tos. liada de !. 

so. La contradicción, al llegar a su punto álgido, se violenta 

y acelera hasta adquirir las dimenaioneo propies de un antago

nismo: mayor participúción del crédito dentro de la producción 

pero cuyo origen será el Bd~n del que alguna vez fuera expuls~ 

do: la Banca Co~ercial Internacional. El arribo de la teoría!. 

con6:nica t!onctarista czpresa los requerimientos de la fracción 

hegem6nica del Capital dentro de la fase antag6nica del siste

ma capitalista de producci6n. 

La Oferta Externa de Capitales, de tal suerte, mo~ifica su es

tructura, y se caracteriza entonces por una preponderancia del 

capital-cr&dito-privado y ello, a su vez, se traduce en una e~ 



l.39 

pensión crediticia a nivel mundial, pero que ya no responderá 

su raovimiento a los reQuerimien~os del cagital en su conjunto 

- como aconteció en la víspera -, sino a la lÓgice rentista de 

esa fracción. 

Acudimos al surgimiento de la era híbrida del capitals l.a fra.2_ 

ci6n improductiva del capital, supedita a su propio movimiento 

al capital productivo. Se invierten l.os procesos de tal manera 

que el sistema en su conjunto tiende a desarticularse y a des

membrarse de su propia esencia: l.a plusvalía. 

Es la fase antagónica de l.a contradicción expuesta por Lenin 

desde 19161 

" Es propio del capitalismo en genera1 la separación entre la 

propieded del capital y la aplicación de éste a la producción, 

la separación entre el capital monetario y el industrial o pr.Q. 

ductivo, la separación entre el rentista, que vive s6lo de las 

rentas del ca pi tal :::ionete.rio, y el emprenario y todas las :per

sonas que participan directa:nente en la gestión del capital. 

El imperialismo, J dominio del capital financiero, es ol capi

talismo en su grado más al.to, en el cual esta se?araci6n adqui.!t 

re unas dimenaiones inmensas. El predominio del capital finan

ciero sobre todas las decás formas de capital implica la situ_!! 

ción dominante del rentista y de la oligarquía financiera, la 

situaci6n destacada de unos cuantos Estados, dotados de 'patea 

cia' finunciera, entre todos los demás." ( 66) 

Y "entre todos los demás" está I.!éxico. Observemos, pues, c6mo 

el país es incorporado a esta dinámica internacional. de expan

sión del. cr~dito y de obvia contracción de l.a producción. 

( 66) Lenin, Y .I. EL I1.:PERIALIS'-i0 FASE SUPERIOR Dfil. CAPI:rALIShlO. 
ED. Len¡¡uas Extranjeras. Beijing. l.984. p. 73 



140 

La crisis de liquidez del sistema monetario internacione.1 se 

traduce pera las economÍ&s periféricas en une. modificaci6n de 

la estructura del financiamiento externo, lo cual consiste en 

un profundo cambio, tanto de la fuente, como de las condicio-

nes (plazo y tasa) en que es concedido. 

Dependiente de la Oferta Externa de capitales, la economía me

xicana se ve precisada a recurrir con ~ayor insistencia a esa 

fuente. No hacerlo implicaría la parálisis de le actividad pr.Q. 

ductiva en su conjunto, en raz6n de las importaciones que ~re

cisa efectuar la planta industrial para su funcionamiento, y 

de la dependencia de subsectores en torno a ella. Asimismo, 

las obligaciones financieras ya co~tra!das, la transferencia 

de fondos que provoca la inversi6n extranjera y el d~ficit cr~ 

nico de la cuenta corriente de la b~lanza de pagos que requie

re ser saldada, apuntan en ese mismo sentido. La espiral del 

endeudamiento progresivo es el resultado in::iediato de le mecá

nica productiva-deficitaria, y por lo tanto, su principal vín

culo con la Oferta Externa de capit,P.ee. 

La crisis "coyuntural." que provoca el paso del patrón oro e1 

de inconvertibilidad, de libre e:nisi6n o de "dólc.r99
, es el ma

men"º id6neo en el que el capital-crédito-privado se constitu

ye como la fracci6n hegemónica a nivel mundial.. Fue gestada Y 

beneficiada con la expansión industrial promovida por los Est~ 

dos benefactores, pero llegado a un punto tal de maduración, 

los sustituye y se consolida como el ?ri~cipal proveedor de 

crédi•o a nivel mundial. 
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" Con la crisis - indica Gregario Vidal. -, el cr~dito se expaa_ 

de, tiene un p~~o cada vez mayor en la constituoi6n misma de 

la moneda y vincula a su l6gica a más y más espacios de la ecg_ 

nom!a. Los medios para colocar recursos en la esfera financie

ra ae amplían y el movimiento en el mercado de valores crece 

incesantemente contando con nuevos resortes que provienen de 

los m~s variados sistemas productivos y espacios del mundo del 

capital. As!, aparecen nuevas fuerzas, como la denominada Ban

ca Transnacional., los centros off-shore, las sociedades de se.;: 

Vicios financi.eros di versificados, todos ellos situados en· el 

centro de la expansión del mercado internacional de capitales." 

( 67) 

La propia expansión internacional del mercado de capital.es va 

desarrollando, al mismo tiempo, las condiciones de su ruptura. 

La contradicción implícita en su evoluci6n as! lo precisas 

La e:cpansi6n productiva conocida por el mundo ce.9i talista du-

r~nte la posguerra descansa sobre la base de una participaci6n 

mayoritaria del "c=-~di to" dentro de la esfera de ir, producci6n. 

EJ. origen de ese financie.miento radica, a su vez, en la emisión· 

"ficticia" de circulante por parte del Estado. La inflaci6n es 

el resultado obvio e iruaediato de dicho proceso y se convierte 

en la contrafuerza económica que frenaría ~u evolución a ultraa, 

za, pero no lo elimina. 

Ahora bien, a partir de la ruptura o el debilit~~iento de ese 

codelo, el ca?ital financiero privado se coron~ como el princi 

pal propulsor del nuevo esquema de reproducción del Ca?ital., p~ 

ro su funcionamiento implica una contradicción insalvables el 

capit:?.J. financiero existe y funciona sólo y solB111ente en la 

(67) Vidal, Gre.;orio. Op. Cit. p •. l7 
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medida en que el capital. productivo se reproduce. 

La tendencia inherente al capitalismo hacia el divorcio entre 

el capital en propiedad y el capital en O?eraci6n puede exten

derse a condici6n de que este dltimo continde funcionando como 

fuente de pluavaJ.ía. Si esta condici6n ae elimina, la reprodu~ 

ci6n del capital en au conjunto se desacelera y tiende, en 111.
tima instancia, a su extinción. 

La predominancia del capital. financiero sobre el capital produ~ 

tivo, o lo que es lo mismo, del capital. en propiedad sobra el 

capitaJ. en operaci6n, apunta en ese sentido. 

¿ De dónde proviene la expansi6n de la Oferta Externa de Capi

tales ? A diferencia del sistema Bretton Woods, no ea ro.is el 

resultado único del déficit creciente de las finanzas públicas, 

entonces, ¿ qué origen oculto lo inspira? La respuesta no pa

rece estar inscrita en un terreno ajeno el de la propia acumu

laci6n de capital. 

En°efecto, la expansi6n del mercado internacional de capital.ea 

s610 puede tener su origen Último en una transferencia contínua 

y creciente de recursos de la esfera de la producción hacia el 

reino etéreo del capital financiero. (68) 

El interés o la renta no es sino una de las diversas formas que 

asw:ie la plusvaJ.Ía en el mocento de ser retribu{da a las dife

rentes fracciones del capital. 

( 68) " El sistema financiero sólo se puede concebir considerllJl 

do la reproducción. Ello significa que es antecedente y resul

tado de la producción en sentido estricto, pero también y cada 

vez con raayor importancia, espacio en el ~ue circulan los recu!:_ 

sos financieros aun cuando se esté dando un uso improductivo al 

cn?ital." '/idal, Grec;orio. O;>. Cit. p. 35 
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En la medida en que la partic1paci6n del cr~dito dentro de los 

procesos productivos ea mayor, su retribución requiere ser i-

gua1mente mayor, pero su origen permanece nEcesariemente inal

terado: la plusvalía. La mecánica supone, entonces, una trans

ferencia constante y creciente de plusvalía - bajo la forma de 

interés - hacia el capital crediticio. Es así como se obtiene 

la citada predominancia del sector financiero sobre el produc

tivo, 

¿ Qu~ implicaciones tiene este proceso ? Am~n del divorcio que 

preswne entre capital en propiedad y capital en operaci6n, sus 

consecuencias son por demás si6Ilificativas: en raz6n de que u

na parte creciente del valor social eenerado es concentrada en 

la esfera crediticia, la acwnulación 6lobal de capital tiende, 

igual~¿nte, a concentrarse en la dinámica de esa fracci6n heg~ 

mónica, es decir, el interés o beneficio financiero se consti

tuye paulatin8.2ente en le fuente b~sica de ganancia en detri-

mento de la plusvalía obtenida en la esfera de la producci6n. 

Al llegar a este punto pereciera que asistimos a un absurdo i

nescrutable: por un lado afirmemos que el interés no ea sino ~ 

na.forma de la plusvalía y ~sta s6lo y solamente puede ser ge

nerada en la esfera de la producci6n; por otro lado, convenimos 

en que el ca,ital financiero se transforma en la fuente estre

t~zj.ca de ganancias ~ara la acur::ulaci6n de capital en su con-

junto. 

Si :.uestra condici6n de que el ce._?i tal en operación funciona 

como generador de plusvalía permanece inalterada, entonces no 

hay absurdo o con~redicci6n ~rave que atender; mas el proceso 

no SU?one ten s6lo una transferencia de ~lusv~!a hacia el ca

pital financiero, sino una concentración del propio capital en 
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esa esfera, con lo cual la reinversi6n - ia·~cwnulación - en la 

esfera de la producción tiende a dis::iinuir y con ell.a l.a gene

raci6n de pl.usval.!a. 

¿ CU~l es entonces el. origen del. val.or del. interés financiero, 

si concentra cada vez m~s a un n~~ero creciente de capital.es 

que abandonan l.a esfera de la ;iroducci6n ;iara inste.l.arse dentro 

de él, y con el.lo a¡¡unte. hacia una dis::iinaci6n paul.atina del. 

monto de pl.usvaJ.ía social.mente generado ? 

La respuesta tiene dos empl.ias vertientes: por t.1ll l.ado, ia: CO!! 

centraci6n creciente de capitales dentro del sector financiero 

y la disminuci6n en l.a reinversi6n que provoca, requiere de t.1ll 

espacio de inversi6n generador de la plusvalía que será repar

tida entre el. conjanto de fracciones de capital. que converge 

en el. pl.ano financiero; por otro l.ado, y esto se deduce de l.o 

anterior, l.a inversi6n productiva que se efectúe en dicho esp~ 

cio deberá zenerar la pl."J.svalíe. global que no es otra cose que 

el austento del valor del. interés. 
... .-·~·' 

Eoe espacio lo determinan las áreas ~conó:::icas poco desarroll!!, 

das. Ahí, l.a colocaci6n de crédito, baj~ l~ fo:ina de capital. 

productivo, debe obt~ner U!'la tasa de G?.nancia suficiente para 

cumplir los requerLnientos de la nueva clincktica de e.cumulr?.ción 

de ca~ital. a nivel internacional • 

.Asistimos, de te.J. m¡:o.nera, a una nueva reco-.19osición del CF.9it!! 

lisr10 mundiel, '!Ue se expresa en une. ~.'ldifico.ción latente de 

la divisi6n internacional del trabajo, en donde son traslada-

das etapas del. ~roceso de producci6n hacia l.as áre~s regiona-

les menos de~arroll.adas y en donde l.os países al.tal!lente indus-



145 

tri~lizados se especializan en aquellhs r&~as en l~s que la t!!; 

sa de ganancia continúa siendo atractiva ?Or encima del benefi 

cio financiero o especulativo, b~sicamente en el sector de los 

servicios: telecomunicaciones, informática, rob6tica, ingenie

ría financiera, etc. 

Cualquier alwono medie.na.mente versado en la Teoría del Valor 

sabe que la única fuente de valor social es el trabajo produc

tivo, esto es, la producci6~ de las aercancías demandadas por 

el mercado y qÜe sirven al fin de satisfacer necesidades inhe

rentes al hombre, esencia de toda actividad econó~ica. Los Se_;: 

vicios, agreF,an valor pero no lo nroducen. Y no lo ~reducen 

porque el funcionamiento de todos los servicios resulta de su 

ineludible interconexión con los procesos generados al interior 

de la esfera de la producci6n. El valor agregado que supone su 

actividad - ahí, obviamente, también existe la tasa de e;q>lo-

tación - sólo puede ser retribuÍdo en la cedida en que la plu1!_ 

vel!a contenida en el cÚ.üulo de ~ercancías Jroducidas sea rea

lizada y, por tanto, repartida. 

La nueva Givisión internacion~l del trabajo que se esté operB!! 

a~ en lR actualidad, apuntr: hacia la especializaci6n de los P!!. 

ÍseD dependientes en la generación Ce ?:UsValÍa y, ~or otra 

parte, la constituci6n de los países metropolitanos en entida

des aGregantes de valor y, por ende, demandantes del mismo pa

ra su progia reproducci6n, 

El proceso de restruc~uración del cu}ital a nivel mundi~l, con~ 

ta de uos momentos perfectwnente diferenci?.bles: ei ~e la inve.!:_ 

sión y el de la succi6n. 
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" Uientras el cap,tal.ismo es capitalismo - dice Lenin -, el cA 

ceno de capital no se consagra e la elevación del nive1 de vi

da de las masas on un país determinado, ya que esto significa

ría la disminución de las ganancias de los capitalistas, sino 

al acrecenteaiento de estos beneficios mediante la eJ<Z>ortación 

de capital al extranjero, a los países atrasados. En estos Po! 
ses atrasados el beneficio es ordinari~~ente elevado, pues los 

capitales son escasos, el precio de la tierra considerablemente 

poco significativo, los salarios bajos, las materias primas b.!!. 

ratas. La posibilidad de la exportación de capital está deter

minada por el hecho de que una serie de países atrasados se h.!!, 

llan ya incorporados a la circuleci6n del cepitalism~ mundial. 

( ••• ).La necesidad a la exportación de ca?ital es debida al 

hecho de que en algunos países el capitalismo ha 'madurado ex

cesive.mente' y (en las condicion&s creadas por el desarrollo 

insuficiente de la agricultura y por la oiseria de las masas) 

lli?_ ~ ll !!.11 terreno :"IA.:ra lP.. coloca~iÓ:i ~.!!tll.Yi! del .!ll!.!Ú. 

,:E&." ( 69 ) 

Es tri exporta·"ión creciente de capital se efectúe. bajo la forma 

preponderante del crédito en sustitución paulatina de la Inve~ 

si6:1 extranjera directa. La mod~,f.icación anterior i10 puede re:! 

pender a otro razona~iento que aipropio proceso de convergen-

cia de los capitales en la esfera financiera que aqu! hemos 

descrito, y, al mismo tiempo, a la necesidad del capital finaa 

ciero pnra reproducirse, consolidando las condiciones impreai~ 

dibles de su existencia. 

(69) Lenin, V.I. Op. Cit. pp 77·Y 76 
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31 proceso, con todo, no logra salvar las contradicciones man!_ 

fiestas en la diná~ica de su?editaci6n del capite.J. productivo 

al capitel. financiero, pues si bien tiende a restructurar al. 

o~ndo capite.J.ista en su conjunto, en funci6n de esa lÓgica su

bordinadora, no logra, sin embargo, resolver la contradicción 

al interior de las economías dependientes. 

El incremento del endeudamiento externo del país a partir de 

1971, es asombroso: de un nivel aproximado de 5 mil mdd regis

trado ese aiio, se dispara a más de 100 mil mdd durante el tran~ 

curso de 1986~ Esto nos revela la integración definitiva de la 

economía mexicana a la din~ica impuesta por la oligarquía fi

nanciera mundial. 

La Oferta Externa de capitales pareciera haberse expandido i~ 

rrestrictanente, y e1lo debiera sup::>ner el f'uncion~1niento aco~ 

de de la econo~Ía dentro de los límites por nosotros fijados. 

El problema no es cua.nti tativo, sino cu~·-li tativo. 

Co~o indicwnos, se ~revoca una"modificaci6n en 1a estruc~ura 

de esa Ofert~ Externa de ca9itales a partir de la quiebra del 

sistema monetario internacional. Esto si~fice la concesión 

de mayor monto crediticio por 9arte de la Banca co~ercial mun

dial, pero bajo condiciones de suyo diferentes: las tasas y 

los plazos acordados no persiguen la reproducción del capital. 

industrial co~o sucinte.mente podría resumirse la funci6n del 

cr6dito durante la era keynesiana, sino, más bien, la propia 

reproducción del capital. cr~dito. 

Ezto si,¡nifica que tanto la tasa coco los plazos actuarían en 

función de la diná~ica de esa fracci6n1 mayores desembolsos en 

períodos m~~ breves. 
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Saldos e increm~ntos de la deuda e:dtrn.a 
Sal dos a- fin de de 
(millones de dólaTu) 

Dnulaul1nui 1976 im J918 1979 - , .. , 
Total 2581! 29111 '' 253 '""2 416'6 6971:? 

P6bUQl 19600 22912 26!?65 29 757 3S813 48 712 
A 1&110 plazo 15923 20 18S 25028 2BSIS 3:?322 40M1 
A corto pluo S617 2 727 1 2'7 1442 1491 8671 

lDC:n::IDICl.tl) neto ..... '312 'sss '192 4"56 14899 
A luso pluio ..... 4262 . ... 5287 4007 7 719 
A<onopla>o ~d. -9>-0 -1490 ""' 49 7 180 

hhoda• 6213 6199 6988 92:15 14843 19 llOO 
lDCl"eDlelltD neto $8' -14 769 2247 $606 4157 

A lu¡;o plazo 541 104 260 756 l ... 1469 
A cono p1u:o , .. -118 $29 1491 4120 2 688 

n.d. No d.ilpon.ib1e. 
1 loduye lotutnedia.ción fuiauckn.. 

'""' 60000 
60000 ..... ..... 
11 268 
n.d. 
n.d. 
:?0000 

1000 
n.d. 
n.d. 

2 Eaúmuionn 10bre la bate de IDI incrcmenlol netoe anualct. a parür de 1981. 
Fuzt-:n: czr ... i.: ]'.'01u puo. d 1Jh1dio uon6mito J1 Amhica L.aiiu, J911, M&.ico, .Jbre 

la büc de cifra1 del lb.neo de Médcu. 

Cuadro to:aado de ~:artínez, Ifigenia. Op. Cit. p. 36 

· En este c~adro, la informaci6n es reveladora: considerando e1 

endeudamiento efectuado por el sector privado. observa~os que 

en 1976 el Cr~dito ~ Largo Plazo re?resenta e1 5&,t del total.; 

en 1981, la relaci6n se invierte y el Crédito a Corto Plazo 

alcanza ya el peso mayoritario dentro de1 tota1: 65%. 

Ahora bien, en c-.ianto a l.a mayor pa.rticipación del. ca¡:>ital-cr! 

dita en rel.ación a l~ inversi6ri extrL-njera directa, ?Odemos o,E. 

servar en el sieuiente cuadro que mientras que ?CU"ª 1959 esas 

inversiones re9resente.n casi l.a r.:J.i tad de los intp:·esos de di vi

sas en el ren~lón de raovimientos de capital a Largo Plazo, pa

ra 1975 apenas y alcanzan una décima parte del to"ul; mientras 

tanto, el ingreso de di visas v:í'.a crédito alcanza ye una magni

tud del 76¡• dentro del totai en ese mismo año. 



1f •1 iml.-ntos di! copita/ a larg13 p/a.•o. J!JS9-7S • 
!~!1f/.mrs dt dól.Jm) 

l.49 

Totol 

/n1"<!'"10nr1 
utrot1itrar 

dÍITCIGI 

CompriJ» Je 
cmprt'UIJ nprr<Jc/ontJ. con Dcu.:J<J <¡¡ubtrn:J- /nt~rrJ.rJ wbti 

ntra:ijtni. ._to~i Crid//OJ (ntln} mrntal (ntlo) dtudrn olld11lrs 

Rt'•tdirnir11ra d• 
f.I~ in•Tt•1t1r.r1 

dirtu111 

12U 
109.5 
2GO.l 
224.7 
2GS.'! 
462,) 
111.0 
2D.2 
l16.0 
379.0 
692.9 
503.9 
G69.I 
7Sl.5 

1 67G.1 
2730,9 
Jll.90.5 

r. C1ír.uprtliminaru. 

&!.O 
67.9 
94,1 
90.J 
~1.4 

111.7 
ISl.6 
109.1 
BU 

116.1 
19U 
,00.J 
196,1 
U19.I 
286.9 
362.2 
162.) 

- 64,4 

-11.0 

- 10.0 
-ll.2 
- 2.1 
- :zs.a 

- 2.9 
- S.4 
- 7.4 ... 
- 6.J - ... 

11.9 
7.5 

SJ.] 
35.1 
60.0 

- 7.2 
Sl.O 
6.2 

- 10.l ,..,, 
116.a 

7a.J 
118,9 
11S.l 
147.S 
ISS,0 
Jll,I 
7U 
19.0 

lS•.5 
1'47.1 
449.4 
312.7 
4-49.9 
S29.1 

135UI 
195'.U 
2957.2 

14,9 
- :ZS.4 
- 11.l .... 

JS.J 
- 24.0 

22,J 
7.6 

13.A 
79.J 

S.7 
- 2.i 
- 28.9 

37.A 
69.9 

470,9 
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Tomado de: Madraza L., Ignacio. AL DEFICIT DB LA CUE!lTA 

CORRIENTE DE Li. ECONOLIIA J,iEXICANA. Rev. Comercio Exterior. 

Junio, l.976. p. 652 

L1ás e.un, en 1959 los rendimientos de las inversiones directas 

son del. orden del.os l.12.5 mdd¡ y l.os intereses sob1e deudas 

oficial.es de apenas 25 mdd. Para 1975, el rendimiento financi~ 

ro ya es may~r que el obtenido por las inversiones extranjeras 

dir<!ctas: 778.8 mdd para el. primero y 699.0 mdd para el. segun

do: el Capital crédito se consolida para entonces como el pria 

cipal captador de vrtlor dentro de la participaci6n de 1a Ofer

ta Externa de Ca?ital.es en el. país. 

La contradicci6n suscitada al. interior de las economías depen

dientes y que impide l.a reproducción expedita de l.a nueva re-

composición del. capital. a nivel. mundial., se expresa en la imp~ 

sibil.idad de estas economías para ampl.iar su capacidad produc

tiva ad cal.endaes greca a causa del. enorme monto de val.ar que 

dt!be.t drene.r hacia el exterior por concepto de servicio de ese 

enc!euCe:;1i en to. 

112.s 
lll.O 
122.t 
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149,(; 
115.t 
174.1 
20).7 
216,1 
2GS,7 
ns.a 
lH.S 
JU.O 
4Sl.S 
111.4 
r.lJ.7 
699.0 
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Es decir, si bien el capitaJ.-cr~dito logra sal.yar en un primer 

mo~ento la contradicción el interior de sus propias economías 

por medio de su externalización hacia áreas I:lenos desarrolla

das, en donde se obtiene la plusvalía que le da sustento al ia 

ter&s, no puede, sin embargo, resolver el antagonismo que se 

provoca al interior de esas economías receptoras, en tanto la 

retribuci6n que ?ercibe estrecha la acumulaci6n interna de ca

pital, y con ella la generaci6n ampliada de plusvaJ.!a que pre

cisa su propia dinámica a nivel mundial. 

" Como en el caso de las anteriores crisis de regul.aci6n (2), 

la presente surge y se desarrolla en un primer momento contan

do con una gran expansi6n de algunas fracciones de capital. 

Hay capitales que crecen, ampliando au radio de acci6n y la i!!, 

ternacionalización dando la imagen de que la_~wnulaci6n podría 

continuar por un lar~o período sobr~ las bases de las mismas 

conCiciones técnicas y de fin~.nci2.!ilitnto, manteniendo aumentos 

de productividad que le dan continuidad al tipo de reparto de 

la canancia. :io obstante, es otra cosa lo que acontece. Las 

pro:>orciones que e:dsten entre los sect.:>res y las ramas de la 

actividad econ6mica se rompen¡ como también las que se dan en

tre industria, comercio, banca y servicios y entre el uso pro

ductivo e i~productivo del capital. Se 'subvierte el sistema de 

precio~ relativos, y con él todas l~s relaciones de valor. En 

fin, 9ara decirlo brevemente, es rota la articulaci6n que exi~ 

te entre las leyes de la ganRncia y con ello el modo de regul~ 

ci6n que caracterizaba ese modo de producción está en crisis." 

(70) 

(70) Vidnl, GreGorio. Op. Ció. pp. ll y 12 
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La evoluci6n de l~ contradicción la torna insalvable. Apunta 

rectrunente hacia el e.ntagonisoo. Su funcionamiento estable "a

parencial." s6lo puede lograrse mediante la consecusión del. pr.Q. 

p6sito de que las economías dependien•es operen dentro del. nu~ 

vo marco que les corresponde,dentro de la recomposición del 

sistema de producción capitalista, esto es, exportadores de V,!!; 

lor hacia las esferas del capital en propiedad. 

Esta exportación, obviamente, sólo es posibl.e efectuarla en la 

medida en que tW!lbi~n exporten los productos que la nueva "di v!_ 

si6n internacional del trabajo les h¡;. enco::iendr,do s productos 

manufacturados, bienes intercedios, bienes de consumo Curadero, 

y en menor medida bienes de capita1 y ~aterias primas. E1 equ!_ 

librio, tan frágil como exiguo, depende de la pro?ia ca?acidad 

de consumo de las economías -ca.;ii tal-en-propiedad. ·{ éste7 a. 

su vez, de~cnde de la capacidad principél del ca¿i~al-crédito 

para reproducirse E.mpliadamente. 

En la primera mitad de la década de los setenta, alQlllas econ2_ 

mías dependientes de América Latina - A.rgentina, Brasil, Chile 

y ~éxico - inician su readecueniiento al :iuevo orden económico 

en trr.nscurso. Abarcan fases sucesivas del proceso de producción 

hnste convertirse en 9roductores inte¿;rales y ex.;>ortt:.dores de 

productos ~anufacturados. Ello es posible eracias ~ la cx~an-

si6n sin precedentes del fin2.nci2lílie-nto externo al. interior de 

esas economías. 

Al .:iisr.i.:> tiCM!JO que se establece el conducto de ca~tación de di 
visas, se ensambla el canal por donde regresarían a su lugar de 

origen. 
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~;~xico interr=¡>i6 deliberada..,ente ese Jroceso a causa del de.!!. 

cubri:.liento de los amplios y ricos yaci:oientos petrolíferos, 

los cuales le percitieron especializarse en esa rena exportad~ 

ra. El proceso de transf'orcaci6n del capital-en-propiedad-ex-

terno en capi taJ,. en-operaci6n-interno, f'uncion6 exactamente de 

la misma manera, s6lo que sobre bases diferentes y m~s VU1ner.!!. 

bles. 

El equilibrio de este proceso se mantuvo mientras la transte-

rencia de valor hacia el capital-crédito se realizaba bajo·la 

dinár.iica de la· exportaci6n de mercancías. Bastaría un desajus

te entre ambos flujos pare que el modelo se estrepit~;~."5'>%'da

mente. 

El desajuste vino por ambos ledoss la din.fu:iica ebs~rbente del 

capitel cr~dito se aceleró incrementando sus tasas de cotiza-

ci6n de activos, y al mismo 'iempo, los tércinos de intercam~ 

bio de nuestro principal producto de exportación se deteriora

ron de raE:nera alarmante. 

_La crisis fue ya ineludible: el modelo fue ~r±turado en el ce~ 

tro de su frágil equilibrio: ante une caída en Pl r1tmo de pr~ 

ducción, el capital en propiedad tiende a acelerar su abnor--

ción, a causa del freno repentino a su expansi6n; es decir, el 

incre:nento de lr>s t~"'.Sas de inter~s es el efecto irunediato pro

voc~.do ante una c:-:.Ída en el ritmo mund.ial de ::iroducci6n, lo 

cual im,tlide ma.nt.;ner el ritmo de expansi6n del financia.~iento. 

De tEJ. suerte, ret~ner y absorber, aun, recurnoS de la esfera 
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de la producción dentro. y hecia el runbi to de esa fracción, es 

le salida ;i!rrica eJ. problema. Esto sólo acelera el proceso 

''suicida" del sistema. 

La crisis de pagos iniciada en Agosto de 1982 por hléxico, f'ue 

continuada ¡>0r el resto de las econo:n!as endeudadas de letino

américa, pero no como una acción concertada, sino como una 

reacción estructural obligada de la economía mundial. Las res

tructuraciones de los erapréstitos nan florecido por doquier 

desde entonces. Pero "restructura..r" es simplemente postergar 

el derrumbe del sistema crediticio, y en virtud de su alto' gr~ 

do de concentración de capitales-en-propiedad de diferentes 

sectores, implica el debacle del sistema en su conjunto. 

La anta~onía es insoluble: el capital crédito se ha transform~ 

do en el punto de convereencia de los ca)itales excedentes de 

la acumulación mundial--Oe capital. Su sosteni~iento precisa de 

la expansión continua del financi~~iento a fin de lograr su r~ 

~reducción bajo la forma del inter~s; esta no puede llevarse 

al cabo ai no es a partir de una expansión de igual raagnitud 

en el flujo de ruercanc!as. 

ne aquí la inoperancia del patrón: el peso definitivo del cap! 

tal crBdito sobre l~s áreas o rwnas generadoras de 9lusva1ía 

impide siste1:iáticarr.ente ampliar su reproducción, tanto por el 

l~do de la inver3iÓn, como por el de la reali?.ación. El proceso 

s~ interrumpe: la abzorción de recurnos de la producción hac~a 

el mundo financiero es, entonces, el reaultado in·;iediato a es

te proceso antagónico. 
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L.ás aún: las econ_o::iías dependientes, en aras ó.e los intereses 

de la oli¡;arquía :financiera internacional, !lan trasladado a su 

pro?io ámbito los conceptos y las políticas económicas que ri

gen a los países desarrollados dentro de la :fase híbrida del 

capital. Pero si allá resultan absurdas, acá son verdaderamen

te devastadoras. 

En el capítulo siguiente e:fectuaremos una crítica a las medi~ 

das adoptadas en materia de política económica durante la eta

pa de reatructuración del sistema en su conjunto, que para M&

xico comienza _tardía~ente en 1983, cuando obligadamente adopta 

el modelo secundario-exportador y deeecha el trasnochado y fo!:_ 

tui to primario-exportador (petróleo). 

Dentro de esta fase, la modernización del aparato productivo 

ha sido una urgencia insoslayable, pues se pretende adecuar a 

la economía mexicana a los requerimientos de la nueva y preci

pitada orglillización del capital' CTundial. 

Algünas tendencias ya nos den alguna luz acerca de_~u..·direc--

ción: co~o apunt<?J11os anteriormente, todo indica que se está 

gestando une:.. nuev2. di visión internE~cional del t!"Ec.bajo, que po

dría reseñarse en t~rminos muy eenerales, sobre lr-. es3JeCia1iZ1!, 

ción de las economías desarrollP.das en el sector terciario, Y 

las E:con.:>1.1Ías subordinadas en el desarrollo de las manufactu

ras, o lo que es lo mismo, países receptores de plusvaJ.or y 

países e~port~dores del mismo. Sólo faltará ver la forma en 

que logra "solucionarse" el ante:;onis:no que ir.iplica ln subord.!_ 

naci6n de lo productivo a lo :financiero, de lo real a lo :fic~ 

ticio, 
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s610 a •ravés del incremento sienificativo de nuestras expor~ 

taciones de productos manufacturados es como se pretende reso.l, 

ver la traba impuesta por el endeudamiento externo. 

La "codernizaci6n desde arriba"' e.punta en ese sentido y ha de.!!. 

caneado, como se verá detaJ.le.damente en el siguiente capítulo, 

en una depreciaci6n infinita de la fUerza de trabajo y de la 

moneda nacionales, y aún más, del propio peso econ6mico estatal 

dentro de las actividades productivas. Todo lo cual no hace si

no confirmar nuestra tesis de que nos encontramos en una f~e 

hist6rica del capitalismo que ha iniciado deliberadamente la 

''succi.Ón" de recursos ;>roductivos hacia el ámbito financiero, 

lo que en otros términos es una exportaci6n de vaJ.or. 

Las políticas adoptadas para tal prop6sito, sean interpretadas 

siempre dentro de este marco de referencia. Entonces no habrá 

duda y todos lo verán: 

Similiter atque senis baculus ••• 



III. N&XOS :( co;ITJ!A.DICCIO~ES Eil L;. .POLI TI CA CAIJBIARIA. 

3.1. Chicago, Tenochtitlan. 

Lenin denooina a la fase de dominaci5n del ca?ital. financiero 

sobre el conjunto de las fracciones del Capital, ~Imperialis

mo•• o "fase para.Bita.ria", en razón:de que un mt"'Dero creciente 

de la pobleci6n de las economías desarrolladas vive a costa 

del trabajo de las ramas o zonas productivas. Yo he preferido 

llamar a esta etapa Ulterior del modo de producci6n capitalis

ta "fase híbrida", en el sentido de que su operaci6n, llegado 

este punto, niega 1~ reyroducci6n de1 sistema. 

En efecto, la generaci6n de ?lusval!a es la condición sine qua 

non de e~te si3t~ma. El modo de producción capitalista vive 

~or y para la obtención de plusvr..lía. ¡;o existe otra razón que 

lo jastifique. 

Dentro de l"- fase híbrida del capital,. todv a;>unta. hacia la ª.!. 

tinción de las condicione~ objetivas ~ue per.niten la cenera.--

ci6n continua de la savia de su su9ervivencia: 

El capital-en-~ro,iedad tiende e divorciarse rápida~ente del 

ca~i tal-en-operación, :.ias no s6lo a trr~vés de une. diferencia

ción recte.::iente formal, aino real; lo subordina a su propia l~ 

gica·por medio de la tergiversaci~n ir6nica de las condiciones 

que garantizan la exis~enci~ d~l r.onjQnto. 
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El ca~ital-crédito eY.iste sólo y solP.:nente si el c~?ital pro-

ductivo funciona. Este se reproduce a condición de que la tasa 

de ganancia sea positiva, es decir, sobre la base de una extea 

sión de la generación de plusval.or. 

La propia acumulación de capital en la esfera productiva apun

ta hacia una caída tendencial de la tasa de ganancia, en la m~ 

dida en q_ue el capital constante incre:nenta su paxticipe.ci6n 

dentro del proceso productivo. La contratEndencia a esta situ~ 

ción se da a través de la canalización de la inversión hacia ! 
reas en donde ·1a abundancia de capital ve.riable perciita nive-

lar esa tasa de ganancia, pero este proceso sólo puede ser l.l~ 

vado a1 cabo por ciertas ramas productivas y en otros tantos 

países dependientes; esto su~one una canalización creciente de 

recursos ha.cia el capi tEil. crédito - aquell.os capi ta.J.es "exce

dentes" que nO logran colocarse -, el cual sirve al propÓsi to 

de redistribuir recursos y ge.nancias entre e1 conjunto de 1as 

fracciones de Ca?ital. 

Esto es, la redi tri bución del C[-1:>i tal exce:dcnte hacia ].as áreas 

deficitarias de este factor, y por otro lado, de la plusval.Ía 

genernda. en dichas &eas hacia las áreas 11 saturade.s 11 de capi-

tal. Es la fracción rcfiUladora por exceiencia. 

Una nueva diviai6n internacionnl del trabajo se provoca a par

tir de este proceso de regui;,ción: centros oferentes de capi

tal, bajo la forma del crédito, y centros oferentes de plusva

lor, bajo la forma del interés. 
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El capital-crédito existe só.lo y solP..:nente si el c~.;>i tal pro-

ductivo funciona. Este se reproduce a condición de que la tasa 

de ganancia sea positiva, es decir, sobre la base de una extea 

sión de le generación de plusvalor. 

La propia acumulación de capital en la esfera productiva apun

ta hacia una caída tendencia! de 1a tasa de ganancia, en la m!_ 

di da en que el capital constante incre:nenta su particip~.ci 6n 

dentro del proceso productivo. La contratendencia a este situ.!!_ 

ción se da a través de la canalizeción de la inversión hacia ! 
reas en donde.la abundancia de capital variable percita nive-

lar esa tasa de zanancia, pero este proceso s6lo puede ser 11~ 

vado al cabo por ciertas ramas productivas y en otros tantos 

países dependientes; esto su;>one una canalización creciente de 

recursos hacia el capi t&.l crédito - aquellos ca?i tales "exce-

dentes" que no logran coiocarse -, el cual sirve al propósito 

de redistribuir recursos y ganancias entre el conjunto de las 

fracciones de Ca~ital. 

Esto es, la reditribución del ca¿ital exc~dcntc h~cia las áreas 

deficitarias de este ractor, y por otro lado, de le plusvalía 

generada en dichas lreas hacia las áreas "saturad~s" de capi-

tal. Es la fracción rc(;Ulaáora por excelencia. 

Una nueva divisi6n internacional del trabajo se provoca a par

tir de este proceso de regul,,ción: centros oferentes de capi

tal, bajo la forma del cr~dito, y centros oferentes de plusva

lor, bajo le forma del interés. 
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El modelo, sin embargo, niega el equilibrio, si consideramos 

que a cedida que el ?roceso avanza, las ~eas productivas de~ 

ben destinar un número creciente de recursos hacia la esfera 

de la especulaci6n y reducen, por tanto, la dinrunica de su pr~ 

pia acumuiaci6n. El nudo gordiano es obviar 

La generaci6n decrecie~te de plusvalía impide la reproducci6n 

del ca?ital crédito, y con él, del conjunto de fracciones de 

capital que convergen en su seno. 

Se radicaliza entonces el procesos el capital-crédito, de1ibe

rada:nente, absorbe recursos de la esfera de la producci6n a 

fin de mantener su propia reproducci6n, pero así niega, aún 

más, la del propio capital productivo, base de su existencia. 

aa puede haber paradoja más absurda. 

El proceso implica, pare--1as economías dependientes, un ritmo 

decreciente de producci6n y, a la vez, una radicalizaci6n de 

las condiciones de e:-:plote.ción de su fuerza de trabajo, esto 

con el fin de mantener la tasa universal de eanancia del capi

tal.. 

11 Los recursos líquidos se desplazan de le. esfera ¿roductive. a: 

la de- la es:>eculación, realizando rápidas diferencias basadas 

en la variación de los tipos de cambio y en la diversidad de 

las tasas de interés. Para recomponer la rentabilidad en la i!);. 

dustria hay que ?roducir un deterioro en el nivel de vida de 

los asalariados de los gr&ndes centros industriales, o trasla

dar la crisis a la periferia del ~istema. 

" Los grandes países industriales combinan ambas soluciones, p~ 
ro de..'1 asp~<>ial, ;.m:::>ortancia a la seguida por la propia modali-
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dad de la acUl;lulación a escala internacional y por la dificul

tad en conseguir consenso para que los trabajadores de las na

ciones industriales li~iten sensiblemente sus demandas salari~ 

1es. La caída en la inversión acrecienta la desocu?aci6n en 

los países centrales y disminuye el nivel del salario real. 

" El receso económico se filtra rápid8lllente hacia la periferia, 

a trav~s de la caída de los precios de las materias primas y 

del acrecentamiento de los saldos desfavorables en las cuentas 

corrientes de las balanzas de pagos. En muchos de esos pa.!ses, 

particularmente en Am~rica Latina, se acentúa la influencia de 

los regÍmenes represivos, para posibilitar la caída de los sa

larios." (71) 

En el capítulo anterior hicimos una breve reflexi6n acerca del 

9apel que desempeña el Estado dentro de los geíses ,erif~ricos. 

Sus ~unciones res?onden e los intGreses de l~ bureuesía local 

y, ~or te.nto, pueden re3Ultar contrarios a los intereses del 

capital i:iundial, sobre todo en un contexto de succión neta de 

recursos. Zl. Estedo, así, debe adecuarse a las nuevas fon:Iula

ciones de la acu~ulaci6n internacional de ce,ital, aun por en

cima de los re~uerimientos de la local (nacional); t.sta debe 

ser redefinida en atención a es~ nueva nodalidad que se le im-

9one desde afuera. 

~ piano de anál.isis dentro de este ca~Ítulo est& ubicado 9re

cisa:ne11te en las po1.Íticas econ6micas adoptadas para e.vc::.nzar 

en el proceso de restructuraci6n del c~¿itnl a nivel mundial. 

(71) 
1 

Rev. Comercio Exteri-or. o-raA VEZ EL FAilTJ<SL:A DE LA CRISIS. 
ED. Secci6n internacional. ilAilCOl:.;;xT. :;éxico. Octubre. 
1976. p 1184 
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Es preciso, )Or ello, que nos ubiquemos en el plano de la su-

per-estruc:ura social a fin de obtener un~ visi6n conjunta del 

fen6meno. 

La readecuaci6n de la estructura productiva local se im~one de~ 

de afuera y desde arriba en esta etapa de evo1uci6n del siste

ma econ6mico. llo podemos aferrarnos a une visi6n econo:nicieta 

que determine, obstinadamente, le acci6n econ6:nica estatal en 

funci5n de la evoluci6n interna de capital, !!unce como ahora, 

el Estado es subordinado a los intereses del ca?itel mundial; 

no co:ltredice ·en nade la l6eica rr.aterialista de su determina

ción, por el contrario, ya no es indirecta, sino directamente 

externa, y e ella debe supeditarse y, en funci6n de ella, debe 

redefinirse al conjunto de la economía local. 

Dentro de esta fase de redistribuci6n del capital y de la gansa 

cia, es necesario im9lementar las políticas econóoicas que pe~ 

mit2.l: funcionar al modelo dentro de un narco expedito que ase

gure la "reproducci6n" irrestricta del ca;ii te.1 financiero, es 

decir, las políticas econ6micas deben inspirarse en los inter~ 

ses he~e~6nicos de esa fracci6n, sobre la base de une doctrina 

del :1~nsw:iiento econ6nico CJ.Ue d~ continuidad a los procesos e.!, 

nera¿on desde 1a esfera del cagital-crédito. 

:i?riefu:nan y sus secuaces le hicieron "el trr.,.baji to" al ct>.pi tal 

finanGiero¡ Chicngo fue, de nueva cuenta, el escenario nostál

gico de las prácticas gangsteriles, Pero Al Capone es ya un 

simple pandillero frente a las dimensiones de la nueva mafia 

orgnnizada por el Jefe Friedman: in muerte, el hambre, la re-

presi6n y la pobreza que ha expandido por todo el orbe desde 
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su cerebro galardonado con el aobel, lo han convertido en el 

nás temido Gangster para las econo~!as de~endientes, 

••• , el ~olletarismo se vuelve una alternativa para intentar.!.. 

levru" la rentabilidad del c~pital en el largo ?lazo. Se trata 

de un conjunto de medidas para inducir el desempleo y pera fa

cilitar la reducci6n de los salarios, as! como para destruir 

los ca9ite.les ine!'icientes gracias a la libre m.Jvili:::aci6n del 

capital, la política monetaria y de cr6dito y a las tesas de 

inter~s elev~.das, Hay que señalar que el canbio :>ol!tico n.ece

aario para implementar la teraf>~Utica friedmnniana ha implica

do la derrota, algunas veces sangrienta, del movL..:iento demo-

crático y popular." ( 72) 

Ohi1e, Argentina, Uruguay y Brasil, entre otras econo::.ías lat!, 

noamericanas, debieron sacrificar vidas hwaanas incuantifica-

bles para abonar e1 terreno estatal a1 arribo de la nueva doc

trin& econ6:nica. Los eolpes de Esta.do fueron la f6rr.1ule. idónea 

utilizada por el C?.pita.l finnnciero :riare. lubricar su .:;:>roceao 

de regulaci6n. 

En l.ié:-::ico, por su ~arte, se pre.:.1ar6 el terreno de forna más s!!_ 

til, gracias a la3 c~racter!sticas 9articu1ares del ~istena P2. 

lítico mexicano, aunque estas, por lo 1::.enos, d·::berían n1bori-

zarnos: el aparato estatal - sus funciones - fue redefinido en 

funci6n de los requerimientos del ca¡:>i tal i'inHnciero, mediante 

le. hábil consolidación de un grupo de tecnócratas 'Smaestriadoa• 

todos ellos en las üniversidades norte~ttericruias. Huelga decir 

que esa consolidaci6n dentro de la correlaci6n de fu~rzas poli 

ticas y soci?.les que convergen al interior del aparato estatal 

(72) Guillén aoco, H. Op. Cit. p, 44 
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no hubiera sido posible de no contar con el apoyo decidido de 

la e.l ta. ·oare-u.esía "nacional" y, en mayor r.iedida, de las gre.ndes 

empresas transnacion~1es y de los gru~os financieros olig~qui

cos del exterior. 

" Ex-alULmos de L:il ton Pri edman, ex-asistentes a la Escuela de 

Chice.go y ex-becarios en la Universidad de Ste.nford - semillero 

éste Último de la masa académica conserve.dora del preside"nte 

norte:~"llericano Ronald Reaean -, son los responsables en la Se

cretaría de Hacienda de diseaar la política de ingresos del g,g_ 

bierno. 

" Es como poner la Iglesia en manos de Lutero o el arbitraje de 

un partido del"'Atlante en manos del Seguro Social; o como men

tar la soga en la casa del ahorcado o creer en la política de 

Derechos HWJanoa de James Carter. Ea eso y más: es dejar un in.!!. 

trwlen"to de justicia y equidad en mllilos dé quien s6lo lo conci

ben cono una técnica para darle ingresos al éObierno federa1. 

" '"Jn e:!l:;Jrcsc.rio ,;iróspero es el subsecreteri~. d·~ In5resos de H~ 
ci~n~a, Guiller.no Prieto Portún, dueño de las em~reses automo

trices 'GuillcTino Prieto', y hasta he.ce 9000 re~renentante en 

Uéxico de la Chrysler; Francioco Gil Díaz, es director general 

de ~o~!ticas de ingresos, ex-alumno de Friedma.n, y lÍder de los 

Chicatio-Boys mexicanos e hijo de Juan Gil Preciado; son los be

carios, asesores y funcionarios del áren. de in'3'reaos de Hacien

da, provenientes de Chicago, Stanford y el Instituto Tecnol6gi

co Aut6nomo de 1.:.§xico, sede de monetaristaa y fuente de especi.!!. 

listas para Hacienda. 

" Y no ea gratuito que justamente ah{ se den defi¡¡iciones Y te

sis fiscales de carácter oficial. Y que sea tambi6n ahí donde 
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asesores y conferenciantes provengan de t;rrenos aced~micos d~ 

tectablea. El de ma7or autoridad ha sido asesor 60loncrino de 

Eaciendas Arnold Herberger, quien con ~ilton ?riedman diseñó 

la política econ6mica de la Junta ~ilitar que derrocó a Salva

dor A1lende en 1973." (73) 

Bn ~&xico, como se ve, no fue necesario provocar un golpe de 

Estado, porque el nuevo grupo en el Poder entr6 por la puerta 

de atrás de Palacio Nacional. - o mejor dicho, por la de al la

do, la de la calle "r4oneda" -. Esto fue posible gracias a .las 

características ~articulares del Estado mexicano, mismas que 

lo di~tinguen de entre otras naciones dependientes. Entre es-

tas debemos destacar su peculiar formación corporntivista: a-

lienzas políticas establecidas con los diferentes grupos soCi.!!:, 

les. Zato se logra por medio de la concesión de espacio~ de p~ 

der y de u11 sinnúmero de f6rrr.ules cuyo 1)ropósi 'to es el rnisrno: 

prom~ver la convereencia de los diversos intereses sectoriales 

al seno del Partido en el poder, con ello se garantiza la in-

fluencia política y electoral de ese instituto político medi~ 

te la ne&ociación (corrupci6n), c.l tiempo que los mantiene co

hesionados dentro del ámbito deli1oi tado por los intereses gen~ 

ralea del Único sector que fo~nalmente no es miembro del mismo, 

pero al Único que en realidad atiende. 

?ero si esta sola particularidad ya permite que la influencia 

del pensamiento econ6mico monetarista se filtre pacíficamente 

a los cubículos del Banco de J.;éxico, de la Secretaría de Hacie,!! 

da y, sobre todo, a los de la Secretaría de Proeramación y Pre-
1 

supuesto, su ejecucl6n se torna aún nás factible y expedita 

gracias e ese misma p~rticulBridad: el car,cter cor9orativista 

(73) Ramírez, Carlos. LOS "CiHCAGO BOYS" EN ACCIO!h GRAVAR EL 
CO:\SUt.:O Y HO 'í'OCJúl AL E1.¡;>4;.;3A.'UO. En " La D&valuaci6n de 
1982". Varios Autores. BD. Terranova. wéxico. 1982. p. 59 
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del Estado r:ie;:icano, :¡ las aliamrns que SU?one, penni te ajustar 

el nivel del salario real hasta el punto de equilibrio solici

tado por los requeri~ientos del ca)ital financiero internacio-

nal. 

Esta característica otorga un amplio margen de mani~bra a las 

autoridades financieras para la ejecuci6n de los programas re

sultantes de su lÓgica monetarista, sin necesidad de recurrir 

a los aparatos, represivos de manera abierta y regular. 

Ahora bien, no pretendemos de ninguna manera afirmar que J:a o

rientaci6n de la ?OlÍtica econ6mica a partir de 1962 haya res

pondido a una "libre elección de rumbo" por ;>arte del gobierno. 

Por el contrario: hemos venido insistiendo en que tanto la ar~ 

nizaci6n pública ~ederal., como las acciones que de ella se de

rivan, responden necesariamente e una convergencia de tuerzas 

políticas y sociales en su interior¡ a trav~s de esa confronta

ci6n, se. obtiene~,..,..;orrelaci6n de poder que detennina en Últ! 

ma inote.ncia la·orientación de sus proeramas. 

Llás aún: en el capítulo anterior pusimos especial ~nfasis en la 

evoluci6n de nuestras condiciones de dependencia con el exte-"-

rior, 

na de 

de la 

destacando el paso de la que r15u1ta de la Demanda ExteE. 

nuestros productos primarios,.ra la sujeci6n resultante 

Oferta Ex·tr,rna de Capitales,/' 

~s en este punto donde el carácter autónomo e independiente de 

la ciencia econÓr.iica se manifiesta: ante un endeuda':liento ex-

terno de más de 80 mil mdd en aquel entonces, se induce a la 

subordinación iru;¡ediata a la 165ica del uector financiero, en 

la medida en que no es ~asible escapar a ella en el grado de 

in~i!l.'CO&i.:!xl6n econ6m~.ca mundial actua1. 
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E1 Fondo ~onetario Internacional - asaltado desde 1971 por la 

Escuela de Chicago - i~pone sus lineami~ntos de política econf 

mica a los países deudores, con miras a satisfacer las necesi

dades de regulaci6n de l~ comunidad financiera internacional. 

Esto en el marco de redistribuci6n capita1-ganancia que hemos 

descrito. La sujeci6n de la economía mericana por l& vía de la 

Oferta Externa de capitales, obliga a que la subordinaci6n a-

barque al runbito de decisi6n del propio Estados una estructura 

productiva integrada a los procesos productivos mundiales,, de

rivada de una ·supeditaci6n hist6rica al capitalismo de vengue¿: 

dia, así lo precisa. 

En este sentido, la implementaci6n de las medidas de corte mo

netariata no ea sino el resu1tado d~ nuestra dependencia con 

el exterior; es, mejor dicho, la cu1minaci6n de ese proceso B.!!, 

calar. 

llo pretendenos juntificar su aplicaci6n. Un Bate.do que es re

sultado de una Revoluci6n de carácter social - aun con todas 

las contradicciones que la acompruia.n - debiera contar con la 

fUerza colectiva ce9az de revertir la contradicci6n hacia el 

plano externo. Este consenso colectivo, dicho sea de ?Rso, es 

la ~nica contrafuerza eficaz para frenar el·?roceso de re&-ula

ci6n del ca;ii tal fine.nciero. El Estado mexicano "opt6" :rnr Dn!!, 

le.rla. Las consecuencias econ6micasde esta acción serán e.nali

ZPdas a continuación desde la perspectiva que ofrece lE-. instr'!:!. 

men"tc~ción de la. ?OlÍticc.-.. ca:abiaria. 
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3.2. Infiaci6n y Tasa de Cambio. 

La influencia decisiva de la doctrina econ6mica monetarista en 

los círculos políticos, académicos y empresariales obtenida a 

finales de los a~os sesenta, se debi6, en gran medida, a su pr~ 

tendido carácter enti-in:O.acionario. 

Si la aplicaci6n de la política econ6mica keynesiana había·p~ 

vocado en el conjunto de las economías occidentales un fUerte 

proceso inf1acionario, obvio fue que el arribo de la nueva co

rriente del pensamiento econ6mico tuviera como pretensi6n bás.!. 
ca atacar ese fen6meno ,ernicioso, y sentar las bases para e-

fectuar un proceso econm6mico equilibrado que no afectara 1a 

relaci5n de precios. 

Toda ~01!tica econ6mica re~uier~ leeitimarse ante el conjunto 

de 1os factorea de la producci6n. El monetarimno irrur.ipe con 

1a encomienda de frenar la inflaci6n, y en este prop6sito en~ 

cuentra la base que lo legitima. Ello, como se entiende, es u

na huera falacia. 

Su carñcter real. es el de sentar las condiciones necesarias Y 

suficie~tes para gernntizar el Jroce~o de redistribución capi

tal-gl?Jlancia. 

En el primt::r capítulo 9udir.1oa observe.r c6mo el proceso inf'la-

cionario du::-e.n';'.l 1983 - 1986 no s6lo no es frene.do, sino, más 

aún, incrementado; t~~bién ahí pudimos apreciar cómo el pago 

de intereses y amortizaciones de ca]ital se efectuó expedita Y 
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ejemplarmente. He ahí el ce.ril'.cter J.egi timador (frustrado) y el. 

carácter real (satisfecho) de J.a ?OlÍtica monetarista aplicada 

en México. 

Debemos ahora pre~ntarnos de qu~ manera está vinculado el pr.Q_ 

ceso inflacionario con J.a política cambiaria1 Íntim~ e indiso

lublemente, será 1a res9ueata. 

En efecto, recordemos que el dernunb~~iento del sistema monet~ 

rio de Bretton \"/oods se debi6 a que el diatorsionemiento en el 

nivel. interno de precios no se reflej6 en J.a cotizaci6n car.ibi,!!. 

ria, provócando con e1lo una creciente sobrevaluación de las 

conedas, que muy pronto afect6 J.os términos de in•erccmbio en

tre loa países participantes en el. mercado mundial. La adopci6n 

del. model.o de tipos fJ.otantea fue la res~uesta in~ediata. 

Por tanto, dentro de J.a J.6~ica del neoliberalismo, la tasa de 

cambio debe exz>resar irrestricte.r.iente cualquier deterioro en el 

nivel interno de precios, a fin de mantener una tr:.sP.. de cc:uabio 

equilibre.da, o preferiblemente, subve.luada para que conceda 

"competí tividad" a los 9roductos de e:-::9ortación. 

Su instn.unenteción, sin emb~reo, está empapada de ~rofundas con 

tradicciones que impiden sistemáticamente obtener resu1tadon f~ 

vorables para a~bos procenosJ e1 inflacionario y el comercin1. 

Desarticul.e!nOS su instrumenteci6n con el objetivo de detectar 

dichas contradicciones. Pera ello, será necesario primero hacer 

unas consideraciones genera1es que nos ubiquen dentro de1 marco 

en q~e evoluciona el fenómeno. 
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h partir de 1983, se cesacelera violentemente el proceso de e,¡s 

pensión del capital-crédito al inter~or de la economía mexica

na,a causa, precisemente, del aletargamiento de acumulación de 

capital al interior de las re.mas econ6micas exportadoras. En 
Uéxico este hecho se suscitó vía el deterioro del precio de 

nuestro principal producto de exportación. 

00100 lo hemos venido repitiendo, la expansión del crédito en-

cuentra ou límite en la esfera de la acumulación de capital 

"real 11
, ya que su re~le.ci 6n depende de la transformación del 

plusv2.J.or en interés. El proceao, llegado este punto, se revie~ 

te e inicia la etapa de absorción deliberada de ca.pi tal produ.Q_ 

tivo. 

De tal suerte, a partir de entonces, se ha pretendido efectuar 

la· -transferencia de recursos que demanda el capital :financiero 

en eSa etapa regresiva, ~or medio del valor obtenido en la e~

portación de productos n~~ufacturados. 

El proyecto ex9ortador consiste en impulsar la modernizaci6n de 

la ~lenta ¿roductiva - dentro de las graves lirnitantes que su

pone le crisis interna de divisas - y a uravés de la instrw~e~ 

tación de la ~olítica c~~biaria, y otras herrenientas de la p.Q. 

lítica econ6mica, de acuerdo a ese fin primordial. 

Debemos hacer hincapi6 en la tereiversaci6n que a partir de e_g 

~onces se ¿rovoca en ~a función del cocercio externo para la ~ 

cono·.1ía local.: se eX";iorte.. pare. satisf~cer los intereses del e~ 

pital crédito; cada dÓlP.r obtenido v{a exportación, será reto.o: 

nado al exterior bajo la forna de inter~s. Toda la •eorf a del 

comercio inte1'"nncione.l, desde Ricardo he.ata .Stue..rt i\.il.ls, au-

cumbe estrer>i~o:::? .. mente en :este. eta:rn. de de.s:nrticul.a.ción y con

.:u:;iÓ:i de l:J::..i .';',)Cesas e'c0::ó·.icos. B::rt?.. cr..:.r;:-cter!st1.cc-. será 
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analizada con :nayor detenimiento en el aparte.do eiguiente cua.!l 

do se observe lo concerniente al comercio internaciona1. 

Ahora bien, nuestra condición de dependencia con el exterior, 

en esta fase, continúa siendo efectiva a trav~s de la Oferta 

Externa de capital.es. La peculiaridad que se introduce en este 

punto es aim¡>lemente que ahora se verá complementada por la 

sujeción que resulta del grado de Demanda Externa de nuestros 

productos internos, pero ~sta, en realidad, se encuentra aupe

di tada a la lóeica de aquella. Dicho con otras palabras, el 

proyecto exportador responde exclusivamente a los intereses de 

la oligarquía financiera y, en este sentido, nuestra dependen

cia continúa bajo el estig:na de ese sector, ~ero, a la vez, se 

nos ata por la vía de 1a Demanda Externa de nuestros productos 

en la medida en que esta es la única pÓ3ibilidad de cumplir los 

compromisos contraídos con el sector financiero. 

Si la polÍ"Lic!J. ca':'lbia."."'iá. Cebe orient~rs~ al 9r0)Ó-;;i to de alen

tp.r la ex;>ar·t2ción de productos manufact:.trados, a f.:.n cie obte

ner las di visas n~cese.rias ;>:-~re. el cu..-:i)limiento de e.:;os co::1prQ. 

ciisos, entonces, su interco::--.exi6n con el 9roceso i:1fle.cionario 

interno se afianza en ra?.6:i de c¡ue el mnrsen Oe subvL>lut:>..ción 

está determin2do, ?recisrunente, sobre el nivel de ~recios. 

Te.l interconexión constituye la principal c~n·cr:dicción a des

tacar. Es necesario, pues, que analicemos 1a 165ice anti-infl!!_ 

cionaria del modelo neoliberal, y podamos así observar su in-

consistencia. práctica. 

" ••• , es clnro que f'-nte los nuevos niveles de precian petrole

ros, ~ue no parecen ser transitorios, ante la debilidad de los 



170 

precios de otras materias ?rimas p~oducidas por nuestro país y 

ante la pBrdida ocurrida en el margen competitivo de la econo

mía mexicana, se re~firma la conveniencia de aantener una polí 

tica c2mbiaria flexible, no s6lo en el mercado libre, sino t"!!!. 

bi6n en el controlado, que permita evitar p6rdidas indefinidas 

de reservas. Sobre el particular, es de mencionarse que ~ ~ 

tá llevando ~ ~ ™ c-.a.yor coordinr?..ción ~ ool!tica ~ 

biaria y_ la de comercio eY.terior, con los propósitos de mejorar 

la posición competitiva del país y de contener simultáneamente 

las presiones 'inflRcionarias." (74) (S.N.) 

Es en estoa términos como las autoridades fine.ncieras definen 

le orient~ci6n de la política cambieria y su interconexión de

.fini ti va con el comercio e:.:terior, al tiempo que r.ianifiestan 

su pretensión más que utó,ica de "contener simultánea~ente las 

presiones inflacionarias." 

~quí ?retenderemos vincular a la ~olítica ca~bieria con el pr.Q. 

ceso inflacionario, n fin de deterr:i.inar su concomite.ncia y, 

por tanto, la atonía que resulta de instrumentar una ~olítica 

canbie.ria orientada hacia el sostení ;Ji en to del mr.:rgen competi

tivo de los :;>reductos de ex¡1ortaciÓ:t y, a1 mismo tiempo, una 

,::>olítica econó,11ica cuya pretensión es desalentcr la inflación. 

Ya lo dijimos y vale repetirlo: uno y otro objetivos son inco~ 

patibles. O se sacrifican reservas de divisas en pos de un fin 

inflacionario, o se sacrifica al nivel de precios en aras de 

recupP.rar un su9erñvit en lR cuenta corriente de la balanza de 

pa¡;;os. 

Une ,rimer~ definición de ti?O de c~nbio podríamos establecerla 

en loa siguientes t~nninos: ea la cotización ~ue expresa la e-

( 74) :~r"ncera AguR,¡ro, ;.a¡;uel. Director del Be.neo de ;.:~xico. 2a. 
,!eunión füicion:ü de l"- Banca. Lr. JornP.<1a. 22/VII/85. 



171 

quivalencia de la relaci6n de precios entre un país y otro. E~ 

ta defir:rl.ción, aunque cierta, resulta por sí misma hueca, pues 

no responde a partir de qué factores se esta."olece la con:;:'ront!!_ 

ción de esas relaciones de precios. 

El tipo de cambio es un simple indicador que pretende expresar 

cuántas unidades o fracciones de monedeo. nacional es necesario 

pagar para adquirir. una unidad de moneda extranjera, y viceve~ 

sa. Ahora bien, el intercambio de monedas es un acto que des-

cansa necen2riamente sobre un hecho económico, esto es, eX!Jr~ 

sa el proceso·de intercambio comercial. y de servicios. 

En este sentido, el tipo de cambio traduce el costo interno de 

un producto en un va.lar de ce.mbio externo. 

Podemos, entonces, definir al tipo de ca~bio coco el factor de 

conversión entre los costos internos frente a los costos exte.;: 

nos. Es decir, le paridad carnbiaria expresa el vclor de cambio 

externo de los precios internos, y vicev·.~roa. 

~o anterior indica que, pe..ra efectos del intercfu~bio interna-

cione:-.1 de mercancías, se debe trP.ducir el precio interno de 

las mismas en términos de un vr:•.lor de cnmbio acepte.do por el 

co::iún de los aeentes partici:->antes en el rr.ercado ~Jundinl. Esto 

nos indica que las diferentes ~artes convereentes en el proce

so internacional de interc?..mbio de mercancías deben traducir 

el valor local de sus productos en ténoinos reconocibles bila

terRl o multilateralmente. 

Este valor aceptado entre las partes contratantes depende de 

circunstancias
0

históricas y econ6micas. Su determinación, o e

lección, depende el grado de confianza y de vinculaci6n con di 
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cho valor de cambio. Por ejem;>lo, en el inci:;iiente mercado m~ 

dial, el oro jucó este rol precisamente por le certidumbre que 

loer6 infundir tanto a compradores como vendedores respecto a 

su valor real, básicc.mente por las características propias del 

mismo: maleabilidad, durabilidad, escasez, etc. Con el desarT2_ 

110 impresionante del comercio mundial., las economías líderes 

logran consolidar a sus res?ectivas ~onedas corno la unidad de 

ca~bio uniformemente aceptada. Esto resulta del grado de inteE, 

conexi6n que el conjunto de les econo~Ías tiene con una o va-

rías naciones. Es por ello ~ue en su comento ln libra esterli

na y luego el d6lar americano hayan sido constitu!dos como urtj,_ 

dad de ChJ!lbio cultilateralmente aceptada: las a~plias y diver

sas transacciones que realizan con el resto del mundo as! lo 

precisa. 

" Las operaciones internacionales en el ré&imen capita1iata o~ 

dina=iamente son llevadas e cabo por los individuos, las empr,!_ 

sas y ciertP.S instituciones ilel e:obierno, y no por los países 

co~10 tales. Dichas operaciones son computadas en dinero y se 

diferencian de las o~eraciones internas no porque se paguen en 

otro lugp_r y de prr:ferencic por comgensaci6n, sino porque tie

nen que ser iiouid~das en otra moneda. La existencia de siste

mas '.11onetarios independientes en economías que comercian entre 

s!, hace necesario el ti?O de Chlllbio, hecho que d~ lugar a un 

mecanismo sui generis y a la trensrniHiÓn de 1-ª1! fluctuaciones 

económicas ~ los ~~íses, debido a que los 9aeos al exterior o 

los ingresos recibidos de él - al concentrarse en transferen-

cia de fondos - deter:ninan cambios en la reserva, en el circu

lante y el ingreso na.cio11al, en lP. ñP.manda y en loa precios dQ. 

m~sticos.• ( 75). (S.R.) 

( 75) '.forres Gaytfui, tlicc.rdo. TEOiUA ¡¡¡;;¡, co;.;E.1CIO I;{TJUNACIONAL • 
ED. Siclo :o:i. : .. éxico. 1985. p. 226 



Si el tipo de Ca!!lbio expres-._ el precio externo de los precios 

internos, y a 12 inversa, y si, a ia vez, esta expresi6n res-

pande a un proceso de interce.I:Ibio de mercancías, las cuales 

son portadoras de valor aereeado, entonces lo que en realidad 

traduce el tipo de cambio es el v ... lor local de las mercancías 

en un contexto internacional. 

Grados heterogéneos, múltiples y diversos de nivel tecnol6gico, 

de participaci6n del trabajo dentro del proceso de producci6n 

y, por te.nto, de tasas de gannncia, i~piden homogenizar el in

tercambio comer~ial a paridades unitarias y equilibradas; por 

el co~trario, el ~ercado mundial es el terreno en donde se co~ 

frontnn esa multiplicidad de procesos productivos locales y 

aislados, y en donde, al mismo tiempo, se detennina su ventaja 

o deoventaja relativas frente a otras economías; una u otre a.!_ 

tuación se reflejan, en Última instancia, en un su~erávit o en 

un déficit comerciale.1, respectivamente. 

La dcspro9orcion~lidad raenifiesta entre los difer~n~es partic!, 

pnntes en el comercio internncionnl, provoca., por té!nto, créd!. 

tos y débitos, segÚn sea el caso. El dese~uilibrio es un~ con~ 

tante dentro de~ :::ercado mundifO'.l en virtud de los diferentes 

grados de desarrollo que caracterizan a los aeenteR que conve~ 

gen en él. 

Este deseriailibrio - ezpresió:i de ventajas co:n9arativas - a.¿un. 

ta hucin una situLción de suz-:n ineatabilidad que obli~a a ado~ 

tar medidas correctivas al res~ecto. 
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Las carRcterísticas de la econom!~ mexiCWla, y nás específica

mente, de su balanza de pagos, analizadas en el pri~er capítu

lo, nos ubica en una situaci6n de persistente déficit comercial, 

por un ledo. Asimismo, advertimos el diferencial creciente en 

el nivel de precios frente e nuestro principal socio comercial. 

Juntos ambos elementos, convenimos en que el tipo de cambio, en 

cuanto expresi6n externa del valor interno, no refleja la dife

rencia auscitade entre uno y otro plano, y por tanto, influye 

colateralmente al desequilibrio externo de carácter deficit~o. 

La medida corre.cti ve adoptada, entonces, ea la devaluaci6n, le 

cual pretende ajuata.r al tipo de cambio baste el nivel result"!l 

te de la comparaci6n de precios entre una y otra economfa, ea 

decir, hasta obtener una subvaluaci6n o equilibrio del mismo. 

" Une devaluaci6n es una de¡ireciaci6n del tipo de cambio de la 

monedé?. de un país respecto a las monede.a de otros. Lo Q.U€ trata 

de corregir una devaluaci6n es el desequilibrio de la cuente C,2. 

rriente de la belanza de pagoss la balanza de todas las transe.2_ 

cienes de bienes y servicios con el exterior, incluyendo el pa

go de factores productivos. El supuesto fundamental es que les 

causes de este desequilibrio reside en diferencies en los nive

les de precios entre el pe!s en cuesti6n y el exterior." (76) 

?ero el desequilibrio comercial ex~erno no es el resultado de. 

una disparidad :en el nivel de precios. Sus causes inmediatas 

son estructurales - modelo de industrializaci6n y car~c~er de 

Dependencia -. La distorsi6n en el nivel de precios refleja su 

desequilibrio interno, y la devaluaci6n tiende a profundizarlo. 

('/ój Ruiz NIÍ!,')al'es, !.'ablo. F.ilF:r,El':1"0!T.SS TIDRICAS SOB.aE LA DRVALUA 
CIO!l. Rev. "Investi¡;aci6n Econ6:'1ice". No. 170. l'E'/Ul'rnt.l. 
Oct-Dic. 1984. p 60 
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La ¡>0lÍtica carnbiaria es incar>az ce inducir una correcci6n de 

tel. maenitud en la cuenta externa de mercancías y de servicios 

por la sencilla raz6n de que tanto el nivel de i~~ortaciones 

co:no el de ej:portaciones y, en Última instancia, la dinámica 

eapeculativa, no responden e la paridad, sino a las condicio-

nes del comercio internacional que expresa, a su vez, las de 

la economía mundial. 

La in:tJ.aci6n acumulada es el pretexto de la develueci6n, en la 

medida en que aquella ensancha la brecha de ~recios entre un 

pa!s y otro, abaratando importaciones y encareciendo expor~a-

ciones. ~as si consideramos el erado de inteeración extranjero 

en los produutos naciona1ea, le devalueción provocará una me-

yor in:fl.aci6n. El círculo vicioso inflnci6n-deva1uaci6n-iniJ.a

ci6n es el único resultado de la misma dentro de una economía 

dependiente como la nuestra. 

" ••• , para ~ue 1a deva1ueci6n abata los precios internos de prQ. 

ducción medidoa en d6lares ( o en cual.quier divisa aceptada en 

el intercP.mbio ) - advierte SerGio de la Peña se tiene que 

1.ograr que los precios internos de 1.os bienes y servicios usa

dos en la producci6n y 1.os salarios del. trabajo, así como 1.as 

utilidades se eleven proporcional.mente menos que 1.a mn.:;nitud de 

la dove.1.uaci6n. Si esto no se loera, 1.a dovaiuación es inútil e 

insuficiente, por lo que ser<Úl inevitables otras raás en una ca

dena sin fin de serios efectos caóticos econ6micos y ;>olíticos." 

(77) 

La paradoja es obvia1 1.a devolu<'.ci6n :gretende corre.:;ir la dis

torsi6n en el. nivel de !'recios, pero no hace sin~ 9rofu.1~izarla. 

(77) Da la Fefia, ~6rGio. Op. Cit. p. 31 
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fil. erado de intP.eraci6n extr·-njero de los productoo nnnufacturA 

dos localmente. así lo precisa. Es di~Ícil establecer una media 

a este respecto en virtud de la 11ul tivlicidad de :Jectores, re.

mas, divisiones, etcétera, de la ,roducción, pero si concridera

mos simplemente el nivel de i~~ortacionea sobre el nivel del 

Producto Interno 3ruto, ya obtendremos una 9rimera a9ro:d.maci6n 

al problema, 

% 
l.6 

14 

l.2 

l.O 

8 

I:.iPOR'l'AQIQ¡¡;.;s SOBRE ¡;;¡, P.I.B, 

1.-;rnco, i970 - 1986 

(1970 = 100) 

···-

1970 74 77 78 79 80 81 

Fuentes Valenzuela Feijo6, José. 
EL CAPITJJ,ISl.lO r.;EXICAUO El! LOS 
ocrrn:rTA. ED. E.'l.A, r.:6xico. 1986. 
p. 164. 

82 83-86 

Ahora bien, hay que hacer una acle..raci6n de su:na im)ortancia 

antes de continuar con el desarroll.o del probl.ema. 

El cuadro anterior nos indica que apro:dmadel!lente una d6c1ma 

parte de la producci6n total generada en el país est~ consti~ 

tu:Cd:• pcr l." pArti r.i ?aci6n de l.r..s i:n.:>0rtaciones. 
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El efecto de lR dev,,:i,ueción, se,¡;Ún este grado relativo, debie

ra tener un efecto ieualmente relativo. Sin embarso, la expe-

riencia nos indice que a la dev~luaci6n la sie;ue un proceso de 

al.za ceneralizada de los precios de productos, independiente-

mente del grado de inteer~ción de los mismos. ¿ Por qu~ ? 

Las ramas con un erado de integración nacional del lOCY; incre

mentan sus precios, en el conte:<to de una devc.l.uación, no en 

virtud del costo el.e operación - a menos que el proveedor tenga 

participación extranjera en su producto -, sino de su costo de 

consumo • Eoto es, el al.za de estas ramas pretende co~pensar 

sus ineresos con el nivel de los costos de las ramas importad.Q. 

ras, a fin de no quedar al margen del consumo de los productos 

de estos sectores. 

11 Con una devtluación de proporciones mayores ( "maxidevo.luaciÓn") 

ae produce una situación de incertidumbre en los azentes econó

micos y la transoisión en el alza de precios, debido ai 

el efecto sus ti tuci6n de demanda, que 9reSiona el ;>recio de 

la canasta de bienes y servicios no comerciables; 

debido a las ex?ectativas de alzas en los cantos y a la estru~ 

tura oligop6lica del mercado, los a&entes econó~icos tratan 

de cubrir su posición mediante la transmisi6n del alza de pre

cios, no sólo en ln proporción en la que se han visto afecta

dos, sino en la del total cambio en l~ paridad; 

- la e1evada 'flexibili7>ación al alza' de lr-ts econouías en desa

rrol.lo comp"radas con l:>.s industrializadas." ( 76) 

( 78) Villarreal, tlen~. LA COil'.i':i:lr..ii..lEVJLUCIOll ¡,;Oll<oTAiUSTA. TllORIA, 
l'OLITICA ;,co:m; .. rcA E IDEOLOGIA DEL ~lEOLIB"'1/.LIS:.:O. ED. 0-
c~ano. ;~éxico. 1984. p. 525. 
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En la eráfica de l~ siguiente p~¡¡ina podemos observar cómo la 

relación tipo de cambio / InfJ.aci&n es su..~amente estrecha y e~ 

presa fehacientemente la 16gica que inspira a la política cam

biaria: "realismo" y "flexibilización", dentro de esta Escuela, 

s~gnifica reflejar el incremento de costos interno en la pari

dad cambiaria, a fin de mantener un grado de subva1uaci6n que 

conceda competitividad, en lo rel.ativo al precio, a nuestros 

productos de ex?ortación, pero al mismo tiempo - y he ah! su 

inconsistencia - se provoca una mayor inflación. 

EJ. tipo de cambio, dentro de una economía con ].as caracter!st!.. 

cas de la nuestra, es un precio el.ave dentro del proceso infl.J!. 

cionario, por el.lo, incrementarlo no puede tener otro efecto 

que un crecimiento cont!nuo de los precios. 

El círculo no se detiene ah!. Dentro del pensamiento del neoli 

beral.ismo, l.a libertad cambiaria es un fundamento económico e~ 

trat&gico, ya que parte del st1puesto de que 

11 loa mercados ae encuentran siempre en equilibrio, siendo 

.que l.os diferentes precios tienen una flexibilidad perfecta: 

no se tiene en perspectiva ningÚn período de tr11t1sición, dJ!. 

rante el cual prevalecerían situaciones de oferta y demanda 

excedentes." ( 79) 

Las implicaciones de este supuesto (absurdo) y de su aplice.ción 

en una econ~n!a con el.tos grados de monopolio en la determina

ción de l.os precios, afecta caóticamente a l.as diversas varia

bles de l.Rs finanzas públicas y privadas, y provoca una espiral 

inflacionaria ad infinitum. 

( 79) Aftal.ion, Plori.n y Ponoet, Patrice. E:I, MOIIETMI3h10, Eds, 

l!'E/UNAI.:. 11&xico. 19 63. p. 106. 
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Si, como hemos visto, el manejo de la política ca~biaria dentro 

de este enfoque tiene efectos m1n más distorsionadores en la 

relación de precios, entonces la política fine.nciera será a

fectada en la misma medida, y funcionará en el mismo señtido. 

Efectivamente, esta Escuela niega al nivel de ine;resos - y de 

empleo en .tlt1ma instancia - como el determinante básico del .!!: 

horro. En su lugar, considera a la tasa de inter&s para tal e

fecto. Por lo te.nto, dentro de un esquema de libertad cambia-

ria, en donde la fuga de capitales y la especulación con las 

divisas son permisibles, la tasa de inter&s servirá al pr~pósi 
to de retener los recursos monetarios dentro de la economía. 

La relación ?ol!tica Cembiaria / Política Financiera, podemos 

ubicarla en este punto: la paridad cambia.ria expresa la disto!: 

sión interna de precios, con el fin de mantener un margen de 

subvaluación cont!nuo en su cotización. Una paridad encarecida 

tiene efectos multiplicadores sobre la masa monetaria en razón 

de que incrementa el circulante derivado de operacijnes de ba

lanza de mercancías y de servicios. Dentro de un esquema de P2. 

lítica econ6mica contraccionista, la tasa de inter~s debe fun

cionar como "factor-e.bsorci6n" de la. raase. mone"taria y, al. 1::ismo 

tiempo, co~o elemento retenedor del ehorro nacional. 

Los efectos en 1a inversión, ei producto y ei empleo son obvios: 

recesión. Aquí analizaremos, tan sólo, sus efectos sobre el ni

vel de precios, en razón de que éste es juicio concomitante de 

la pol!tica cruobiaria. Ya no estamos en preaencia de un nudo 

gordiano, a~no frente a le soga del ahorcado. 
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Dentro del pensa:"iento keynesiano, la tasa de interés debe ser 

inferior a la eficiencia marginal del capital, a fin de estim~ 

lar la producción. Dentro de la era de "absorción" de capital 

productivo hacia el capital finP.nciero, la tasa de inter6s :!'u!!. 
ciona exactemente en sentido contrario. 

" SegÚn el punto de vista keynesiano, un aumento de la masa m~ 

netaria con:u.eva u.na baja en la tasa de inter~s. Esta resul.ta 

necesaria para que los aeentos acepten retener el exceso de sus 

ingresos. Sin embargo, esta baja es moderada, debido a que una 

tasa de interlós 1nás baja, corTes~onde una actividad econ6mica 

más desarro:lada, y una demanda de depósitos (de transacción) 

más fuerte. Una ~ol!tica monetaria expansionista provoca, pues, 

tasas de interlós bajas. En cambio, para los monetaristaa, la 

proporción inversa es la que resulta válidas una política mon.!!, 

taria expe.nsionista provoca tasas de interlós elevadas. En e~e.e, 

to, una de~ostraci6n de abundanci~ monetaria acarrea un alza 

en los precios que los agentes econó~icos acaban por an+.icipar 

y que reperc:ite as! sobre las tasas de interés nominales." ( 8o) 

Su lÓgica preténde lograr lo sif>Uiente: elevar la tasa de int.!!. 

r~s a fin de absorber circulante, y en la medida en que este 

disminuya, lo hará la tasa de inflación; llegado el proceso a 

este :punto, la tasa. de inter.Ss se reduciré. "gradua1mente 0 de ~ 

cuerdo al ritmo marcado por la desaceleración de precios. 

Ho puede haber absurdo r.ie.yor en el pensa:::iento económico. La 

tasa de inter~s, al igual que el tipo de cambio, es un precio 

clave dentro del proceso inflacionario, por lo cual su nuctu!! 

ci6n afecta directa y proporcionalmente a la relaci6n interna 

(80) Afta1ion, Florin y Poncet, Patrice. Op, Cit. p. 77 



de precios; en estos tErminos, una elevaci6n en le. tasa de in·· 

terEs afectará el Índice de precios, y con El, la ~aridad cam

biaria, hasta someter a la econo~ía en su conjunto en un cír~ 

lo perverso de inflación-deveJ.uación-mayor tasa de interEs-in

flaci6c,..devsJ.uación ••• 

" Se llega ya ante la evidencia del efecto espirsJ. de las ta~ 

sas de inter~s en los precios a dar por 9osible que la ~

E.!.2a de l.a tasa de inter&s bancaria tenga efecto inflacionario, 

pero no se llega a aceptar plenamente el areumento, se.:;ún ·el 

cual, cualquier tasa de interés superior a cero se ha de inco~ 

parar a inter6s compuesto al. proceso inflacionario de ios pre

cios. 

" Sin embargo, el mecanismo por el cual. la tasa de inter~s in

fluye en los precios ea bien simple: para cada transacción de 

pago o de cambio, es nBcesaria le creaci6n ~onetaria y el sis

teraa bancario carea por eila intereses; de una 02_nera o de o-

tra, este costo de intereses hn de ser incorporado al Drecio; 

y en las transacciones subsiguientes ias mercancías entrnn a-

crecentadas, en cayor o menor medida, 9or el ~asto de 1os int~ 

reses, y de nuevo se ha de proceder a lr. creaci6n oone:taria P.!_ 

ra rea1izarlos, y el sistema banca.río vuelve a cargar intereses 

y así sucesivamente. 

" Este efecto acur.iul.ativo de la tasa de interlós e>qllica ¡Jorquló 

la inflación es tambi¡;n acumulativa, y ~ue difícilmente retro

ceda." (81) 

Más aún: dentro del enfoque monetarista, la tasa de intér~s e~ 

( 81) Sacristán Colás, Antonio. Ii!FLACIOJ;, DC:SRlPL:éXl Y DEi:l&:lUI
LIBrtIO GO•lEdCIAL EXTERNO. ED. CIDE. :.:bico. 1963. p. 124 



tiende su papel. e!"linentement-e "absorbedor" de circulante - como 

elemento anti-inflacionario - y de "retenedor" del Morro in

terno, para abarcar a la ,ropia tasa de devaiu~ci6n anualiza-

da, cooo determinante de su cotizaci6n. 

En tal sentido, la tasa de inter~a deberá ofrecer un rendimie!l 

to :financiero interno igual. o superior al beneficio obtenido 

por los especuladores a partir de la deval.uaci6n anualizada de 

la moneda nacional, es decir, la política financiera se amolda 

en definitiva a los requerimientos de los grupos especuladores 

y no a los de ·la producción. La fase híbrida del capital, que 

supone el trastocamiento violento de los fundamentos y leyes 

clásicas del moVimiento del Capital, as! lo precisa. 

~ 
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En 1985 ese supuesto es violado en virtud de la fuerza defini

tiva que en ese año adquiere el sector especulativo sobre el 

conjunto de la política econ6~ica, misma que detaJ.lanos en el 

primer capítulo. 

Al sincronizar a la política cwnbiaria con la política finan-

ciera, el efecto de la primera sobre la segunda es desastroso 

en ei momento en que las fuerzas especulativas rom,en con e1 

pretendido control del Banco central. en esta materia. Observe

mos en la siguiente ~~fica cómo a partir del inicio de l~ a~ 

da fase especulativa con el peso en 1985, el beneficio finan-

ciero, sobre la base de los CETES, al ser oriente.do bajo la l~ 

gicá del noneta.ris~o, pretende frenar 1a fuea de capitales ad~ 

CUMdoae a los niveles impuestos por el '"ercado cambi&.rio, y, 

de tal. manera, da inicio a une espiral financiera-devaluatoria

inflacion&.ria· de i:;rcves efectos para la producción, el e~pleo, 

el consumo y, m~s aún, para el endeuda~ie~to interno público y 

su déficit, el cual presione ieualmente sobre la re: 1..ción de 

:¡>recios. 
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Debemos recordar que en esta etapa ulterior del modo de produ~ 

ción capitalista, nos encontramos ante un proceso de succión 

delib~rada de capital productivo hacia la esfera del capital 

especulativo y, al mismo tiempo, ante una supeditaci6n del con 

junto de los instrumentos de la política económica al fin bási 

co de cumplir ·con los requerimientos de la Oligarquía Firumci~ 

ra Internacional. 

La absorci6n o desintermediaci6n financiera, duarante el per!2 

do es contundente; de 1982 a 1986 la intermediación financie

ra cae en un 3~, al pasar de un rango de l.14jl. en 1982, como 

proporción del P.I.B., a uno de o.Bl~, durante 1986. (82) 

Si bien la interconexión de la ?OlÍtica cambie.ria con otros i~ 

trumentos de la política económica, aquí descrita, resulta in

compatible con un objetivo snti-inflacione.rio y, por ende, fr,!!_ 

casa este, no faltará el ingenuo que alegue ahora que la fina

lidad de obtener un s<?J.do positivo en la cuente corriente, Y 

més aún, un crecimiento rea1 de las exportaciones d~ productos 

manufacturados, fue satisfactoria y felizmente ioerada. 

Al margen del impresionante est~.nCAnicnto del nivel de produc

Ción, 11ue su.pone una caída de 1as imiJortnciones, ese objetivo 

no se l.ogra e;ra.cias al. sostenirilien¡;o de un iil~.reen subvuluFttorio 

de la moneda frente a otras divisas, sino 9or rr-zones bien dif~ 

rentes. 11La verdad sospechosa" será revelada. Esternos c:.tentos. 

(62) Vr.o.rgas, Guotc.vo. Op. Cit. 
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3.3. Modernización Industrial y Comercio Exterior. 

Bn el capítulo seg1111do afinnamoe1 "A partir de 1982 se observa 

una Íntima y definitiva integraci6n entre movimiento de mercS!l 

oías Y nujo de ca¡>itales; mejor dicho, el comercio exterior, 

Y en especial el de exportacioneo, responde a una encomienda 

de tip.o financiero antes que a una comercial. Asistimos, aaí, 

a un trastocam.iento hiet6rico de loe principios y postulados 

que hasta entonces habían interpretado las teorías clásicas 

del comercio internacional." 

lm efecto, de la misma manera en que el anciano tiende a seme

jarse al reci6n nacido, y en que el toro herido de muerte bull

ca su querencia, el sistema capitalista de producci6n, en eu 

fase i!ltima, se acerca a sus orígenes. Es como querer encontrar 

en la papilla la fuente de la eterna juventud o en la puerta de 

toriles la vida que la certera estocada arranca • .81. monetaris

mo no ee sinj la rid{cula reedici6n del liberalismo del s~~o 

XVIII1 "laissez faire, laissez passer, le monde va de llrl-meme." 

Priedman, Schwartz, Goldfeld y Hargberger eon loa engendros en~ 

cr6nicos de Hume, Smith, Ricardo y Mill. Pero mientras los abu.!!. 

loe responden a un grado de evolución del pensemiento econ6mico, 

loe nietos fUndan un retr6grado pensemiento ante la evoluci6n .!!. 

con6mica. 

La teoría del comercio internacional, a partir del sigLo XVI, 

se orienta hacia la necesidad de c:lllalizar los excedentes pro-



ductivos locales hacia el exterior. Bl mercado externo su:rge 

como una necesidad del mercado interno. 

Las trabas impuestas por el pensamiento mercantilista y, en 

cierto modo, por el fisi6crata para el desarrollo del comercio 

internacional. - en el sentido de haber concebido a la a.gri.cul.

tura co~o aJ. único sector c~paz de generar excedentes, y a 1a 

riqueza como la acumulaci6n de metales preciosos -, son final.

mente despejadas por el pensamiento del liberalismo, heredero 

inmediato del Dr. Quesnay y su fisiocracia, mediante la in~er

pretaci6n acertada de la capacidad de generaci6n de valor por 

todas las ramas y actividades productivas. 

El excedente se empl!a y la acumul.aci6n de capital da fin a su 

etapa meramente mercantilista y comienza la propiamente dicha 

industrial.. El comercio internacional. se incorpora a p.-.rtir de 

entonces al propio proceso de acumulaci6n de capital y no sir

ve wás al fin de acopio de riquezas y mercado de excedentes a

grícolas. 

La teoría clásica del comercio internacione.J. fue fundada sobre 

las ventajas derivadas de la divisi6n internacional del traba

jo, la teoría de los costos comparativos, el principio de la 

demanda recíproca y la ley de los valores internacional.ea, to

do lo cual apunta he.cía una exp~insiÓn "libre" del comercio 

sin los prejuicios, trabas y limitaciones cnteriores. 

" Oon la generalizaci6n de nuevas técnicas de producci6n y la 

revoluci6n de los transportes en la Ingl.aterra de principios 

del siglo xix, adviene de lleno la etapa del caoitalismo ~ 

~ tl ~ r..-?~c2i1íq, ~ urgenc~ g& ~internacional.. 



Esta situación trajo consigo a su vez cambios en la estructu.~a 

económica y social de los países más desarrollados, y cambios 

en la composición de intereses entre estos países. Le ideolo-

g!a y la política econ6mica aufren un cambio radical, volvién

dose embaa libre-cambistas y por ello mismo antimercantilistas, 

ya que el proteccionismo y las trabas implantados por la polít~ 

ca mercantilista representaban obstácUlos para el desarrollo 

del comercio exterior que tanto necesitaban el industrialismo 

inglás y el francés." (83) 

Entre paréntesis: las ideas no provocan cambios en la actividad 

econ6mica, es esta la que revoluciona a1 pense.miento. De la mil! 

ma manera en que e1 mercantilismo expresa los propÓsj_ tos de l.a 

acumUlaci6n originaria de capital, el liberalisno lo nace de ~ 

cuerdo a los proceso derivados de la acumulaci6n industrial. 

Veamos a continuación de ~ué manera se produce la tergiversa-

ción de la teoría del comercio internacional en la fase híbrida 

del Capital, es decir, en la etapa de dominación del capital 

financiero. 

La respuesta es simple: el li berc.lisco responde a los intere

ses del Ca)ital industrial en el sentido de ampliar la esfera 

de la circulación, que es la de la realización de la plusvalía; 

el neoliberalismo, por su parte, expresa los requerimientos 

del capital financiero en el sentido de expender, primero, y 

absorber, después, el capital excedente a nivel mundial, desde 

y hacia su propio ámbito. 

Lo anterior nos conduce a un plano en donde tanto la actividad 

productiva, como los comGrcios externo e interno, sirven para 

l.o~ ooj~~~vos de retitlla~ión c~~i~~L-gan.ancia cperado ~o~ eJ n~ 

pital financiero. 

(83) Torr~s Gaytán, Ricardo. Op. C;.t. p. 72 
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EJ. antagonisco resul.tante del proceso es detectable• una parte 

creciente del capital converge en la esfera especul.ativa; la .la 

CU111Ulaci6n de capital pretende ser regulada por medio de las 

transferencias y la absorci6n de recursos emprendida por el C.l! 

pital-cr~dito a nivel mundial, pero al mismo tiempo, la crea-

ci6n de plusvalía tiende a declinar y, por tanto, el inter~a, 

y por aiiadidura el capital financiero, apunta hacia la negaci6n 

de BU propia reproducci6n. 

Kl liberalismo enarbola la coil.9igna del libre movimiento de 

mercancías; el neoliberalismo, la libre movilidad de capital.es. 

Ahora bien, el prisma de la dependencia invierte los procesos 

hist6rico econ6micos y coloca a la periferia en el plano contr.l! 

rio a la metr6poli: acumu1aci6n originaria/ desacumulaci6n o

riginaria; mercado i~terno 4 externo / mercado externo 4 inte~ 

no. Las implicaciones de este. subversi6n estructural son ob".iaái' 

la evo1uci6n de la economía dependiente está ~~ a lo 

externo; la evoluci6n del capital internacional dicte.1e1 ritmo 

y la direcci6n de la actividad económica de los centros depen

dientes. 

En el segundo capítulo pretendimos resaltar el ca.mbio cualita

tivo c.ue se produce en nuestros t~rminos de dependencia con el 

exterior a partir.de la consolidaci6n hegemónica del capitnl. 

fim.nciero en el á:nbi to mundial: el puso de la supeditación d~ 

rivada de la Demanda Externa a la sujeción resultante de la O

ferta Externa de Capitales. 

Bn esta Últi~a fase se observan, asimismo, dos etapas perfect~ 
mente diferenciables: la expansión del ca9ital cr~dito externo 

( 1950 - 1982 ) y la fase de absorci6n de ca9ital productivo 

hacia el especulativo (1983 - 1986). 
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~luestro análisis del comercio internacional. de rti:éxico l.o ubiC!!; 

remos precisemente en esta úitima fase. A partir de este }Unto 

adquier~ 1aa características especialea de tergivers~ción, de~ 
articu1aci6n y con1'uai6n de los procesos, propias de la 1'ase 

híbrida del capital. 

Analicemos de cerca el C·Jmportamiento de nuestro -:omercio ex-

terno a fin de ii3tin,,-uir las particularidades del fen6meno. 

:nmdd 
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EXP0rlTAGIOliE8 PUBLICAS Y l'dIVA!)A3 

WEXlCQ, 1977 - 1986 

78 79 ªº 

1 

.•. .-1-· .... ,. 

82 83 

Fuen·te1 3=co de üiéxico. 

84 85 86 

Miantras la caída de l.as ex Jortaciones ~Úblicas es cor.i)l .:tc:m·.!!!. 

te justificable a causa de la crisis del mercado ?et~olaro i~

ternecional, el incremento de las ez~ortaciones privadas, n~ 

bien es!, requiere el rastreo de sus causas objetivas inmedia

tas, a fin de evaluar el 9apel que en este sentido desempeíl6 

la :.Joi.Ític&. ca.un·u.J.:.i.I'ia. 



Bl. comercio internacional, a partir de 1983, se supedita a l.~ 

16gica del capital fin2.nciero. No importamos lo que l.a indue·

tria requiere, sino lo que el Fondo ~onetario Internacional. 

considera adecuado con el nivel de endeudamiento externo y de 

crecimiento interno, segiln los intereses de la oligarqu{a a la 

que representa; no exportamos excedentes, sino voltfinenee de 

produccicSn requeridos internamente. Más aún, no se exporta en 

atenci6n ·a ventajas comparativas, sino en raz6n de captar las 

divisas demandadas por el sistema financiero mundial, s. pesar 

de que ello signifique tro.nsferencia neta de va1or hacia el e~ 

terior. 

En efecto, frenado el proceso de e~pansi6n de ca?ital-cr~dito 

a consecuencia de 1a inca9acidad de 1as ramas exportadoras pa

ra regular la transformaci6n del plusvalor en intcr~s, se da ! 
nicio a la etapa absorci6n. En tal situaci6n, la economía mezj. 

cana debe iniciar l1l! agobiante proceso de canalización de re~ 

cursos productivos hacia las arcas del capital finaxoiero in-

ternacional. 

-:AJ. iniciarse 1983, los mecanismos eran escasos para el fin de 

cumplir con los requerimientos del capitel financiero interna

cional: el endeudamiento con los Organismos Fin.:.ncieros Inter

nacional.es (l'l<II, BM, BID, etc.) y la captaci6n de divisas vía 

exportaci6n de crudo, resultaron ser los instrwaentos irunedi~ 

toe para hacerlo. 

Ante la alta vulnúrabilidad del mercado petrolero, y en aten-

ci6n a la nueva divisi6n internacionaJ. del trabajo, iniciada 

desde principies de los años setenta, y en donde Taila»dia, Cg_ 

rea del sur, Singapur y Jap6n se revelan como los nuevos mila-
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gros econ6micos, ~éxico, tardíamente - incluso después de Argea 

tina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela -, se incorpora a eea 

dinámica y da inicio a un ""1bicioso proyecto exportador, cuya 

única finalidad sería cumplirle al capital financiero. 

Si_n embargo, el. prolonaado y excesivo proteccionismo :i.ndustri.al., 

en todas sus facetas, había dejado al margen de los niveles de 

calidad impuestos por el comercio mundial a los productos manu

facturados mexicanos, tanto por su cal.idad como por su precio. 

Bl programa de_ .Pomento Industrial y Comercio Bkterior (PllOll'IEX) 

apunt6 en el aentido de l.ograr l.a modernizaci6n de l.a estructu

ra econ6mica para los f~nes de incrementar su participaci6n en 

el reBido mercado mundial. Pero esto se pretende, precisamente, 

cuando l.a restricci6n del. financiamiento internacional. es defi

nitiva, y con ella, la im¡¡osibil.idad de adquirir ia nueva maqu1_ 

naria, las patentes, el equipo que el proyecto supone. 

" ••• , nos encontremos con una necesidad y con una rrstricción 

- apunta Val.enzuel.a Peijo6 -1 la necesidad es la de asegurar 

condiciones P.decuadas de ·.ralorizaci6n de capital, l.o que exige 

cambios es•~ctural.es; la restricci6n es que, a partir de la 

situaci6n actual., no se puede tener acceso a otra articulaci6n 

estructural. El. rango de posibilidades es li:Ji tado y, de modo 

muy especial, debemos recordar que ese C"11lbio estructural !!!!!!.
~ está sujeto a l.eyes. Y si en otros países se ava.~z6 hacia 

un patr6n secundario-exportador, el cambio mal se podría acha

car n l.a • ca.su.a.l.idad • hist6rica." ( 84) 

(84) Val.enzue~a FeijoÓ, José. Op. Cit. p, 14~ 



Avanzar hacia un modelo secundario-exportador en plena. fas~ te 

restricci6n crediticia, nos permite presumir que los mecanismos 

para tal. fin son de suyo escasos. 

En efecto, frente a la fase-absorci6n del capital iinanciero, 

el proyecto exportador del r~gimen descanaa sobre instrumentos 

de "modernizaci6n" sumamente frágiless inversi6n extranjera di 

recta, establecimiento de plantas maquiladoras, promoci6n de 

est!mu.J.os financieros y fiscal.es para empresas exportadoras e 

Inversiones públicas y privadas. 

En cuanto a Jy.-inversi6n extranjera directa, ésta se canaliza 

básicamente··';.¡ establecimiento de plantas maguiladoras en la 

zona fronteriza y a la traslaci6n de procesos productivos con 

uti~1~aci6n de fuerza de trabajo más o menos elevada hacia 

las \áreas dependientes en donde las compa:1!as cu.J. tinacional.es 

cuenten ya con subsidiarias. Este fen6ceno, durante el per!o-

do es es¡iecia:Lmente detectable en la Ind.istria Automotriz; Ra

mos A.rizpe, Chihua..~ua, Agu.aaca.J.ientes, Her:iasillo, Cuernevaca, 

etc. 

En la sieuiente gráfica observamos la evoluc16n de la inver--

si6n extranjera directa en el período. 
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Corno se aprecio., la inversi6n extranjera. directa. resu1 ta i~:su

fici ente para la.a pretensiones modernizadore.s-ej:portadora.s del 

régimen. ;Jo puede oer de otra. manera: su evolución no res:Jonde 

~ ~olÍticas de fom6nto y entreb'"llismo de la reacción loca1, sino 

a las leyes propias del sisteoa: a partir de 1982 los capitales 

9ro~uctivos tienden a converger en la esfera. del capital finan-



ciero pc.ra reproducirse desde ahí por uedio de la redistribu~ 

ci6n capital-&anancia que efectúa esa fracci6n he&em6nica, ea 

por ello que a partir de entonces se observa una caída verti

cal en ese reng16n, y aun, si se llegara a registrar un alza 

en el mismo, en ne.da contradice nuestra hip6tesis1 se estará 

avanzando en el proceso de valorizaci6n del capital financie-

ro mundial por medio del desmantelamiento sistemático de cen~ 

tres manufactureros en los países avanzados para emigrar hacia 

las re&ioncs en donde abunda la fuerza de trabajo, a fin de 

obtener una mayor masa de plusvalor que pueda regular el ciclo. 

~ás aún, si a la inversi6n de capital le cgrege;nos el financi~ 

miento neto de la matriz y otros financiamientos del exterior, 

y si, a su vez, le deducimoo las remesas pagadas 6l. exterior 

(intereses total.es sobre cr~dito, regalías, asistencia técnica 

y utilidcdes), el saldo neto es el si&Ui.ente, 

ARO 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

TO'rAL 

!V incluye 

SAL.00 HETO DE LA I:1VERSIO:! EXTaAllJERA 

1976 - 1984 (mdd) 

INGRESO !l:ETO a¡;;¡.;ESAS AL ,,;x:rEdIOit 

2, 783 758.2 
538.8 631.8 
284.6 664.7 

1,418.6 1,036. 8 
2,569.4 1,644.3 
2,345.9 2,534.2 
1,545.9 2,264.4 
2,119.4 !V 1,533.0 

766.5 399.0 

Ü,374.0 11,466.4 

1,410.7 mdd de financiamiento. 

Fuente: Banco de ~éxico, 

SALDO 

2,024.8 
93.0 

400.1 
382.0 
925.1 
188.9 

- 700.5 
586.4 
369.5 

2,905.6 



Esta situación nos revela una realidad. sW!lemente nlcccionadora1 

el conto neto de divises ingresado al país ~ .Q.2hQ_ ~ 

(2,905.6 mdd), represente apenas una tercera parte de los int~ 

reses pagados a nuestros o.creedores ~ sólo E.QE. tl .!illQ. §& 1986. 

La situación se complica, ¿c6mo llevo.r al co.bo la pretendida 

raodernizaciÓn industrial?, si la inversión extranjera directa 

es il'.lllU!iciente, lo.s divise.o captadas por el sector primario-e~ 

portador (petróleo) lo son aún m!a. Hemos venido insistiendo 

en que nuestros términos de intercambio con el exterior tienden 

a deterioro.se.· Pongámosle números a esta situación en lo conceE, 

niente o. nuestro principal producto de exportación. 

Año 

1970 
197S 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985• 

Mé%ico: precio promedio del crudo de uportoción., 
(rMiare.) . 

P1tcW nominol 

11.44 
12.76 
13.39 
13.21 
19.60 
31.19 
33.20 
28.69 
26.42 
26.82 
24.88 

PrtcúuolmuyorC"Otn. 
D1197(1~100 

100.00 
158.52 
165.78 
178.89 
192.81 
215.56 
244.67 
267.19 
277.85 
282.59 
295.<» 
316.M 

Pu::doreal 
(Jülamdel970) 

7.21 
7.70 
7.49 
6.85 
9.09 

12.75 
12.43 
10.33 
9.35 
9.09 
7.81 

• &lima~ propiu,. 
~: Daborado con datom del Banco do M&ico r do Pruóloo.. M~ 

Lo cnterior nos indica que los dólares ca~tedos vía e7.portación 

de crudo cada vez contienen un valor ree.l. de cambio inferior, 

por lo cual su capac~ü~~-aüquisición de bieneR de capital se 

reduce ampliamente. 



El financiamiento externo, en esta. etapa, es esccso y el que se 

otorga sirve al propósito e::clusivo de "puente" pera el pago 

de loa intereses de créditos ya contraídos, la inversión ex-

tre.njera es insuficiente y tiene efectos deficitarios en la 

cuenta corriente en el medio plazo, los ingresos por exporta--" 

ción de hidrocarburos disminuyen en términos absolutos y son 

el principal filtro de la crisia desde afuera; internamente, 

se impulaa la deaintermediación financiera, se estimulan lea 

inversiones especUlati vas y, por ende,.. ce.e abruptamente el. pr.Q. 

dueto bruto. Cabe, entonces, preb..tntarnoa ¿ es posible, en es

te me.reo de referencia, impulsar la modernizáción - o reconve!: 

sión - industrial, con el fin de consolidar la competitividad 

de los productos manufacturados de exportación ? 

Para darnos una idea del fuerte estrechamiento financiero que 

impide avanzar en eoe sentido, cabe mencionar que de 1983 a 

1986, el financie.miento externo a largo plazo :rue de 11,845 

mdd, lo cual representa apene.a er 7CY-' del crédito del. mismo 

tipo recibido ~ sólo durante el año de 1982. 

El an~liais de la evolución del Producto Interno Bruto en ese 

mismo lapso, por sí mismo, nos indica la imposibilidad de ha

ber podido avanzar en un proyecto de modernización industrials 

su se.ldo, en el cuatrienio, ea negativo, es decir, inferior al 

alcanzado en 1982. 

En su cuarto Informe de gobierno (1986), el jefe de la admini!l, 

tre.ción federal, reconoció el crecimiento cero de la economía, 

aunque C'.111'~ '!<' 6110 directamente 9. la 'lri.aia del mercado pe

trolero internacional. 
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" lU infome es el reporte de una gestión fallida - comente. e. 

ese res,ecto l!uíz Durán Tres e.fios despu6s de iniciada. le. a~ 

ministración asualmente es cuando los presidentes de la Repú~ 

blica solían presentar al país los mayores frutos de sus e.cci.Q. 

nes. Bra cuE.Ddo tenían convocados en torno a sí a todos loa 

sectores y eso quede. pe.tente e.1 revisar los respectivos infor

mes presidenciales de los Úl.timos 30 e.l'ioa. Lo que es obvio ea 

que las propuestas de los Úl.timos 50 e.l'ios habÍ"-Il tenido como .!!. 

je una convocatoria. en torno al. crecimiento. Este. es la prime

ra. ocasión en.que un ~obierno de la República hace una convoc.!lt 

toria a1 no creci,,iento como una forma de e.justar le. econom!a 

y coco un modo de gobernar." ( 85) 

Pare. 1986, los gastos presupueste.les del gobierno federa1 cono,!!. 

dÍan un 3'7'/. el. pago de intereses y gastos de la deuda, mientras 

que a le. inversión física sólo le dedicaron el ¡ 1.4~ ¡ 

Si los datos anteriores aún resultaran insuficientes para con

firmar que los resultados obtenidos en materia'~d~~x,ortaci&n 
de productos manufacturados no se deben a la cacaree.da modern!, 

zación o reconversión industrial - cambio estructural, decían 

al iniciar el sexenio -, entonces será conveniente que anal.ic~ 

moa l~ evolución de la formación bruta de capital fijo durante 

el período en cuestión. 

l85) En ECONOMI.t.. INF.J!li.i.h.. Xo. 145. Oct•~bre de 1!l86. FE/UN.Al>!. P• 
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Más todavía, hemos elaborado la si~-uíe~te gráSíca en la que Pa 
demos obaervo.r cómo el proceso de índustrial.ízaci6n v!a equip~ 

miento se estanca en el período de referencia. 
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A. Grado de Industrialización (Participación porcentual del 

PIB ~anufacturero en el PIB Total). 

B. Participación del PIB de la División VIII1 productos me

tálicos, maquinaria y equipo en el PIB Manufacturero. 

Pu.ente: Nacional Financiera. 

La gráfica nos muestra nítidamente cómo la modernización indu~ 

trial es nula: la participación de los bienes de capital dentro 

ñsl PIB se estanca a Jartir de 1983. Pero, al mismo tiempo, es

ta.os en presencia de una extraña paradoja: la participación 

del sector manufacturero dentro del PIB - aunque este sea neg~ 
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tivo - se incrementa (?). Pe:r:nanezcemos atentos. No habremos 

de recurrir al. Tarot para resolver la cuesti6n. He ah! la se

llal de humo que resolverá todo el asunta. 

Bn este punto podemos a:t'irme.r "clara, contundente y definitiv~ 

111.ente" que el incremento de le.a exportaciones de productos ma

nufacturados a partir de 1983 no es el resultado de la mode~ 

zaci6n ni de la ampliaci6n de la planta productiva nacional., 

es decir, no representa un excedente productivo reBUl.tante de 

un proceso de reconversi6n industrial. que haya incidido sobre 

la productivid.ad tecnol6gica favorablemente. 

Ahora bien, ai el incremento de las ex?ortaciones de meroan~

c!as iniciado en 1983 y consolidado en 1986, cuando supera a 

las exportaciónes de exudo - crisis petrolera de por medio, 

con un_ costo de 8 mil md! para el país - no re~pond;6 a una e

levación del nivel de producci6n, de productividad, de inver-

siones extranjera, pública ni privada, para efectos de la for

mac16n de capital fijo, entonces debemos rastrear otros sende

ros para dar con la causa real de este fen6meno. 

En ia parte Última de apartado anterior precis~~os que la des

intennediaci6n financiera es un efecto inmediato de la fase a~ 

sorci6n del capital financiero. Incluso indicemos que el fiD.a!l 

ciamiento real. ca;r6 en un 30¡• de l9B2 a l9B6. 

No bien as!, en esta fase, el finnnciamiento ree.l es neleccioDJ! 

do, 7 tienen prioridad dentro de ~l aquellas empresas ex¡iorta

doras. La pol:!tica de pr.,moci6n '1~ e"< _1ortaciones involucra co

mo elemento ne~tral de su instrumentaci6n el financiamiento 

preferencial a·enpresas ex?ortadoras. 
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Bn efecto, si bien la intermedie.ci6n financiera global cae en 

términos reales durante·la etapa final del período de estudio, 

twnbién lo es que ee instrumenta un proceso de "selecci6n" del 

crédito, el cual ee traduce en un incremento en términos rea-

lee del financiamiento concedido a empresas exportadoras y eon 

discriminadas aquellas que atiendan exclusivamente al mercado 

interno. 

Existen dos fuentes básicas de financiamiento a empresas expo!, 

tedorass el "qe.j6n tres" del Banco de :.:éxico y loe recurso·s 

del Fondo para el Fomento de la Exportación de Froductoa Maml

f e.c turado s (POL!EX), cuyo fiduciario ea el Banco nacional de CJl. 

mercio Exterior. 

Bn cuanto al primero, dichos re!'nreos "priori tnrios" se derivan 

del Encaje Legal que efoctl1a la banca comercial naciona1izada 

ante el Banco de México. Del monto total obtenido por este cop. 

cepto, el Banco central "selecciona" prioridades y los destina, 

de e.cuerdo a esa jerarquización, a los diferentes fondos que 

e.doinistra directa o indirectamente. El "cajón tres" (Fomento 

de Exportaciones) ee canalizado por la propia Banca comercial, 

por cuenta y orden de ese instituto central. 

Las condiciones para su otorgamiento son exactamente las mismas 

que impiden que el FQJ,¡:c:z apoye a ciertas empresas, es decir, se 

destina a Firmas con partici~ació~ extranjera ~ayoritaria en el 

capita1 oocia.1; asimismo, a a~uellas cuyo proceso de producción 

ea inferior a 30 días o el producto e. e>:portar no está. contem

ple.do dentro de la lista de aranceles de Fomex. En ocasiones, 

tambil1n, ll~ga: a ser otorgado cono "complementen de loe finan

cian:ientos-Fo'!lex. 



L:.s características de este :financiamiento son ne¡;oci~bles, a:.ia 

que podenos afirmar, que los recursos son concedidos en general 

a una tasa igual al CPP nenos cinco puntos y a un plazo medio 

de 60 d!as. 

Dichos recursos tienen el propósito de apoyar el capital de tr~ 

bajo de las enpreaas extranjeras exportadoras, a :fin de que 

cumplan con sus compro~isoa internacionales de venta en condi

ciones preferencial.es, es decir, sin que el costo financiero de 

la intermediación crediticia afecte la competitividad de los 

;>reductos, sin ·que el presumible 11 incre.:nento de la producción" 

derivado de esos compro~isos repercuta en el :flujo de caja de 

las em;>resas. 

Ahora bien, en cuanto a los recursos financieros concedidos por 

Pomex, podecos distini>Uirlos en dos grandes rubros: :finnncia--

miento a la pre-exportación y a la exportación. 

Se entiende por pre-exportación el proceso de producción previo 

a 1a venta internacional. Para tal fin, se canalizan recursos 

en Qonedc nacional a empresas con participación nacional mayor! 

taria en el ca,itaJ. social, y cuyo proceso de 9~oducción sea m~ 

yor a 30 días, siecpre y cuando la :fracción nrccncelaria del pr.Q. 

dueto esté contemplada dentro de la lista "apoyable" por ese 

Pondo. 

El .. rJonto del f'inrincia;uicnto es i~ual al 85¡.:, del _srado ~e inte

gr~ción nacional del valor de l~ eAportución cotización F.O.B. 

y sus características son "blandas": ple.za i@lc.l P..l. proce!Jo de 

producción (30, 45 o 60 días) y tesa pre:ferencial.. 
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Bl financianiento e la exportación ea concedido en dólares y 

tiene el propósito de financiar las ventas externas de aquellas 

empresas que conceden plazo a sus compradores, para lo cual se 

descuenta la letra de cambio respectiva ente el Pondo, y 6ete 

proporcione. loe recursos. 

Asimismo, el Bondo tiene facul.tades para financiar directamen

te al Importador, es decir, se le paga a la vista al Exportador 

con recursos Pomex, y el adeudo lo adquiere el importador ante 

el Pondo. En ambos casos, se cotiza una tasa de inter6s in~e~ 

oional siempre· inferior al Prime rate, y el plazo es igual. al 

consie¡na.do en las le·trae de cambio, con un límite de 180 d!as. 

Expuestas sucintamente las características t6cnicas de los fi

uenciamientoe contemplados dentro de la polftica de promoción 

a las exportaciones, y habiendo mencionado los mecanismo mita 

importantes, debemos indicar ahora la iníl.uencia que este mee.!!: 

nismo tiene dentro del proyecto exportador del r6gimen. 

Su dnfluencia es de suyo relativa. Afirmar que el incremento 

de las exportaciones de productos manufacturados responde a un 

incremento del finencia~iento preferencial en el se~~or secund~ 

rio-exportador, es tanto como decir que el olmo da· final.mente 

p·eras gracias a que Octavio Paz le hizo el favor. 

No se exporta porque existen condiciones preferencial.es de fi

nanciamiento, ,sino porque exista una deme.nda del producto y e!_ 

te logre reunir caracter!sticas en el precio y en la calidad 

que reporten ventajcs co~parativas ~ara el c:imprador. 
1 
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Bato no quiere decir que su incidencia sea nu1a. Decimos que 

es relativa: sirve al fin de incrementar el margen de ganancia 

en las transacciones internacionales efectuadas por empresas 

locales. De tal modo, constituye un aliciente para que el ex~ 

portador permanezca en el mercado mundial, al tiempo que se le 

propina. co1opeti ti vi dad a sus productos vía condiciones de ven

ta. 

De 1983 a 1986, los finc.ncismientos Fomex crecen a una tasa 

real del 12~. Sin embargo, a grosso modo, podemos indicar. que 

en el mismo lapso se verifica una alta concentraci6n del cr6d!. 

to, el. cual ea pr~cticamente acaparado por una veintena de COJl!. 

pañ!as tradicionalmente exportadoras, sobre todo en las ramas 

minera , automotriz, papelera y qu!mica. 

Nos resulta necesario indicar un dato especialmente revelador 

que sirve al prop6sito de ubicar en su justa dimensi6n los al

cances y limitaciones de la pol!tica de finn.ncianiento prefe-

rencial a la exportaci6n dentro de la evoluci6n observada en 

ese renglón por lon ~roductos me...."lllfacturados. 

De 1985 a 1986 se observa el mayor incremento reóistrado en la 

cxporoaci6n de merc2.11cÍcs, 37.37~, precisamente en el ~.ño en 

que el margen de subsidio de la tasa P'omex Se reduce s~stancia.!, 

mente a causa de la adhesi6n definitiva de ¡.:éxico al GATT, en 

donde ese subsidio - financiero, fiscal o econ6mico - es cast!_ 

gado mediante acciones "anti-dumping" decretadas por las naci.Q. 

nes afectadas. 

En k.les circunstancias, resulta evidente el efecto relativo 

que este instrumento de fomento a las ex)ortaciones tiene den

tro de la evolú~ión del coaercio exterior. 
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Le respuesta al. "fenomenal. suceso" paxece ester en el :Auiejo de 

las ?Ol!ticas cambieria y salarial. Ambos instruJ:lentos se orien 

tan hacia la pretensión exclusiva de fomentar el acceso de los 

productos fabricados localmente en el mercado mundial.. 

A lo largo de este trabajo hemos venido insistiendo en loa etes. 

tos distorsionadorea que el manejo de la política cwnbiaria prg, 

voca por ser inspirada a partir de la pretensión de mantener un 

mareen de subvaluación: in1'leci6n perme.nenete, expectativas ~ 

nerables de inverai6n, tasa de inter~e especUl.ativa, etc. Al 

mismo.tiempo hemos resaJ.tado la incapacidad de la política cam

biaría po.ra in1'luir decisivamente sobre el comportamiento del 

.comercio exterior, pues, como lo hemos afirmado, este responde 

a la evolución del capital nundial.: el nivel de inversión pro

ductiva internacional. deterinina el nivel de intercambio comer

cial entre las naciones •. 

Al r.;a.rgen 5.e los pro";.>leiaa3 ec~nÓ:1icos colateral.ea que esta o-

rientHción provoca, lo:; resul. tr.dos fin&l.es son :nuy modestos en 

com?&raoi6~ u su costo eco~16nico. lú.1s aún, dif'Ícil::nente eoos 

ros:.~l tado.s pueden ser e;tríbuÍdos exclusivamente aJ. marfien de 

aubvaluación, 

En efecto, la participaci6~ porcentuei de la e:::portación de m~ 

nufacturaa en las exportaciones totaJ.es (coeficiente de e:r.por

tsci6n de manufacturas) durante el reaccionario r&gimen monet~ 

rista del licenciado De la kadrid, ea inferior a1 de períodos 

Ullterioroo. 
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l.970 - l.986 

X 34. 7i' i = 3l..Or 
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Fuente: llaíinsa.. 

Ahora bien, a íin de determinar la causal.idad del tipo de cam

bio dentro del incre::iento del. coeficiente de ex:;iortación manu

facturera, hemos dise:!.ado el siC"J.iente cuadro en d:>nde ze ob-

aerva dicha rel.aci6n. 
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VAi!IACIOll PORC;,:JH'UAL DJ::L GRADO DE VJ.LIJACION 

DEL TIPO DE CJJ.!ilIO 1 JUPORTACIO:! DE bi.UIUFAQ. 

TURAS El! ll&:x:ICO. J.960 - J.966. ( 1976 = 100) 

Al'lo 

80 
8]. 
82 
83 
84 
85 
86 

~~ 2~1 
J.5 

J.O 

5 
o 
5 

35 

Variaci6n :x;..manu'.!acturas Variaci6n 
T.C.L. 

ll.3.6 3, 594.4 - 2.0 
122.0 3,573.1 - 0.6 

79.5 3,44J..2 - 3.6 
6J..9 4, 952. 6 43.9 
83.7 6,250.0 26.2 
77.l 4,757.2 - 23.8 
72.1 6,ll.7.l 28,5 

Fuentes Banco de M~xico. 

1960 1981 
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1984 1.965 86 



De este comportamiento grái'ico y porcentue.l podernos obtener 

dos concluiones muy interesa.ntess 

a) BJ. máximo nivel de exportación de productos manufacturados 

se obtiene en 1984 (6,250 mdd), precisamente cuando el: grado 

de subvaluación del peso frente al dólar pierde un 35?' de 

su margen en relació~ al afio anterior; m~a todavía: ese 

nivel (83.7) es el menor en la era neoliberal. 

b) En 1982 y 1985 el grado de subve.luación se incrementa en re-

1aci6'n a su.s respectivos años anteriores; no abstente, ias 
eA"1JOrtaciones caen a la inversa. 

Aquí la exce;:ición de 1983 y 1986 no hace la ley; & 11r?..do ~ 

subvalueción actú~ simolemente ~ el ~ de ez,ortación 

~ ~ deflactente, ~ !1Q. deterainn fil!. co::?ortf.!;.iiento. 

Las causas de este comportemiento están ubicadas en el plano 

estructural y se e~~uentrcm {ntirn~tiente relucioned~s con la e

volución de la :;:iroducci6n mundial. 

Relacionemos, pues, nuestras ex~ortaciones con el corJ~ortamien, 

to obaerv~do por la econooía ~ortcar:Llerico.na - nuestro principal 

socio co~ercial - durante los años de estudio a fin de estable

cer el primer nexo estructural de nuestro comercio internacio

ne.l por el lado de la deraanda externa. 



P.H. B. DE E.U .A, Y EXPORTACIONES liEXICA.'IAS 

1976 - 1986 

Año P.!l.B. l' X:-me:r. ~ ~manufcs ~ x-manufcs ./PNB 

76 l, 71.8 - 3,655,5 - 2,71.3.9 -
77 l.,91.8 11.6 4,649,8 21.2 3,392.4 20.0 
78 2,156 12.4 6,063.1 30.4 3,459,0 1.9 
79 2,414 11.9 8,817.1 45.4 3,666.4 6.0 
80 2, 626 8.8 15511.E 75.9 3,594,4 - 2.0 
81 2,784 6.0 20102.c 29.6 3,573.1 - o.6 
82 2,71.4 - 2.5 21229.f 5.6 3,441.2 - 3,6 
83 2,81.l 3.6 22312.C 5.1. 4,952.6 43,9 
84 2,991 6.4 24196.C B.4 6,250.0 26.2 
85 3,073 2.7 21866.1 -9.6 4,757.2 -23.8 
86 3 150 2,4 l.4057 ·' >-55.6 6,117.1 28.5 

Fuente: Banco de ~&xico, 
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Podemos observar la tendencia paralela de ambas variables. H~ 

mos decidido excluir las ex?ortaciones petroleras en virtud de 

que ese mercado responde al ~is~o tiempo a una serie de facto~ 

re~·que ve.n desde la especulaci6n hasta los progrruaae de ahorro 

energético de las naciones importadoras. 

En este punto podemos aseverar que el nivel de exJortaci6n en 

~6xico depende del comportamiento de la Demanda Bxterna1 la 

cual, a su vez, ee derivada del nivel de 1nversi6n ptoduetl'i'B 

efectuada internaciona1mente. 

Pero esto no nos explica la raz6n por la cual la industria mñ• 

nufacturera adquiere un ::iayor .dinamismo dentro del sect~r-expa!:_ 

tador. Si su mayor participaci6n no resp0nde 1 como hemos Viet91 

a un incremento de la inversión ni de la producci&n1 ni temp0e9 

a una mayor composioi6n orgánica del capital, lll. aun a un D.lvei 

de subvaJ.uaci6n del tipo de cambio, entonces la respuesta és 

obvias una depreciaci6n de la fuerza de trabajo combinada cóñ 

una nueva divisi6n internacional del trc:cajó - que ia exige A i 
en donde el sector manufacturero de las economfas dependientes 

es especializado en la exportaci6n de ciertas mercenc!ae, 

El s6lo anúlisis de las características eapec!ficas de esa nu,S 

va diviai6n inter~acional del trabajo sería tema de investiga

ci6n .doctoral.. Sin e~bargo, para cualquier economista media.nea 

mente in~oroedo no es ajeno reconocer. en ramas como la autom~ 

triz, a loa nuevos ejes de exportaci6n de las econom!as depen.a 

dientes del tipo A ( Vania Bambirra). Ello confirmar:!a nuestra 

hipótesis en el sentido de que existe un desplazamiento hacia 

las .1reas dependientes de los procesos de ~roducci6n otrórá 

efectuados en las metr6polia y que requieren de un alto consumo 

de fuerza de trabajo; esto, en ~ltima instancia, a fin de niv~~ 

lar l~ tc.sa ó.e gann.noia. 
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Zs un .i-·oc•so a :::ivel :i:undial. -,ue :;iersigue la v:tl.orizaci6n del 

capital. ~n una eta;a en ~ue el capita1-cr6dito a.;lu•ina la .:a

sa or~ánica de ca?ital. frente al conjunto de ca?itel.es; su va

lorizaci6n, por t?nto, requiere de cond.iciones extremas ~e ex

plotaci6n de la fuerza de trabajo, a fin de drenar el ?lusval.or 

obtenido en las áreas perif~ricas hacia las econo~!a •parasita

rias•. y an{ pe~itir la converni6n ~e esa :;ilusval.Ía en inter6s 

~ue es la base exclusiva aobre la ;~al se re~rodace el sistema. 

A..qu.f veremos, por liltii:J.o, l.r!.:J conúi:::ionea en que se ha .:iesarro

l.1ado esa d:..:.1ár:iica de obte~ciÓ:i de ;>lua·1alía reJ.ativa. ilesal. to.a. 
do, ?e.ra ell:>, ;ue la ie?reci~ci5n ;el salario en el ?eríodo de 

es~:.tdio, CJ.J.bin..:?.d:> con el ,;>ro-:e~o :.e rec:>::!l?OSiciÓ!l. é.e '..os Jroc!_ 

del pro;¡~c to e~;>or ~;:.dar del r~¿:i::?en. 

31. salario, ~-1 isucl. :_ae las te.so.a .ie inte~·~s ;¡ ;le cz::l:io, es 

~~ )~ec!o c12ve ~eJtro de le ecJno=íe, ~or ~o c~a1 su dete:t":l:!.i~ 

ci6n ~a ci1o ubicada dentro ¿e la 15~~'ª a:>ti-inflacionaria de 

1~3 ~~~oridades ~i~ancieres, ?ero el trata=iiento ~ue ze le ha 

C.JnC~<!.ido :e:J)ond.e r:ece3ari?.=i:~:ite c.l ::a.ric-:;er r~aJ. ie la ;lol.!

-:;ica. eco~;.ó::iics.: c.:i..;>t:..ció.1 tñ"é di vi.:as ~.le ai:::-"-len al _).:·.>;>Ó~i to 

del ,;iroyecto de v;o.lo»izaci6n y re.;uiaci6::i del ca:;ii tal J'.inancie

ro. 

" AL 3al.a~io - ~ice ~ictor reata - es ca9it~l v~riab~e !J~O grg_ 

duc-cor de plt.;..:ivo.1:Ca, per·:> "en la for:J.ación ·del p:·ecio de 7roduc

ci6n a?arece como ca~ital constante o costo. y nin~1n ea~uema 

c;.ue confand"" esta re_ali·!ad puede ser válido.• ( 86) 

( 86) Testa, 'lictor. caITICA A LA T;;x)iUA DEL I:ITr:RCAMBIO DESIGUAL. 
~imeograf!a.p. 112. 
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Esta iuaJ.iiad del sa1ario pe~ite ;ue 3U ~ete~inaciÓ~, dentro 

de la lÓgica ~onetarista, funcione de acuerdo a la ~ropia duaJ.4. 

dad de la pol!cica econ6mica qué in3~ira1 e..~ti-infle.ci6n y va

lorización del ca;iita1.. Es decir, en la ~edida en que su nivel 

real. desciende, se incrementa su plusvalor, lo c~a.l. se me.nifie~ 

ta ;ior =edio ie una .oayor ?artici;io.ción c!e la .;e.nancia en la 

for.uación ~el ~~ecio, 7 e medida ~ue su valor ~)~inr.1 es co~te

nido, se ar¿umenta su esencia in.fl.aciona.ria. 

Ahora bien, para efectos de1 proyecto eZ?ortador, ti ene exacta

oente le. :;.i.>ca función: abara.ta :!lercanc!ao y -c.ra.alada -1~or b.c.

cie. 1 :.a .ireas c-:>ns~irloras de l~s .:?:!.s:::as. 

del ~rian!'~lisoo iecsdente de las au~oridajes, vec.=.oa a c~nti-

:•ue.ci6n lo ~;;.e e!l =eal.i:iad si.;;nifica. 

" °J!i.z econ::>ü!e. :_>er3i=ten;;e ? J.:::C.é:iic~en.te-suJe=-::vi t:l:-ia, sería 

c.~uel.::!.a ~ue no O.a t=-:.".sladado e.l. creci::li-:~4;::> :ie 3-..:, •• :.l.:;.:io el. i,!! 

cra:Jan~o ie au )ro:luctividad, ;>ues de o ;re. ::ianera.·· no .JO..:-·!a e::

P'l~~e..r -:~_.:_:~~eso,_ .}ues;o ::¡ue el. inc.re::e:::.tJ de !:>o JC.l.:o.:-ins ::~-

r:cel:-. :iV':J .J:Jl~ l?. produ.::tividc:.1, l.c )~:"::".i -:ir:!.;:. :::.b:Jori:ler ~l incr~ 

:nen-ca del ,:>:-oduc~o, o cam·.ie..rlo gor otro ;')r:>ductJ :iue ofrezca 

ventaja co~9erativa.• (87) 

.En 1.?. _·:--a.fice. "E!"o:::eso je I.1.::lls~rial.iz~.~i&n", ?á,;:.:i.:.. 201, 1)0::;-~.!: 

·1·· .. :.'Js cór:o la ;Jartici~acicSn tie l.a in1us~::"i3. ::.:.~.nuf;.~c ·:·.ire::. ~e:1tro 

del 2I3 Je i!'lcre::ie:ita. paulc::.tinr:::iente .:.. y.-.r'tir .:e 1333, :1.:aa-:e. ·.i

bicarse en un nivel. supeior al clce.azado dur.?.nte la bo~i.e.n~a ?e-

l87) 3acristán Ool~s, Antonio. Op. Cit. p. 139. 
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trolera. Haci.and.o abstracción de ~ue tc:J·:.ié:i c. )2.=tir ::e ese -ª 
3o el }roducto ea negativo ~n t~r.ninos real.es, el indicador e~ 

presa :.m incre:aen~o de la productividad del trabajo en raz6n 

de que durante el :aismo la?SO la inversi6~ bruta fija se est"!! 

ca. No obstante, no a61o esa ?roductividad no ae traslada a1 

·salario, 3ino ~~e, ?Or e1 contrario, cae estre~itosa=iente en 

t~rminos re1ati·1os. 

Ahora bien, aun si consideráramos el hecho de la caída rei:.l. del 

PXB, la situaci6n no v~a1 1a productividad de1 trabajo se in

crementa, lo ~ue decrece :3 el nivel iel ?ro~uc~o, as Jecir, a 

una ;>roducci&n menor corres¿on.ie,. en ~ste ?er:!odo, '.lna sobreex

plotaci6n de la :uerza de trabajo. 

~prese:aos gr~fica;;iente esta ~i i;·~c:ci6n • .:;:,, ?r.:.:i=r •~--.. :.:.c-,o, con

:iideremos la evoL•ci5n del salario ree.1 y .iel )"'od·~c--;o ?Or ?er

a Jnc. ·JC'J.¿ada. 
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Los datos del. cuadro anterior son l.os si,;¡uientes: 

Puente: No.cional. Financiera. 

A. PI3 ?or persona ocupada en 1a industria manufacturera. Pesos 

de l.970. 

B. Sal.ario real.. l.976 l.00. 

Ahora. bien, a fin ie constatar que este incru::iento de la ):.:odu,g_ 

tivid.ad no se refl.eja en el. sal.ri.J real. y, ~o::- el. cont=rio, se 

traslada a la ?:U-tici?ación de la ganancia dentro del producto, 

heces construido la siguiente ~rá!ica. 
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i' A..tTICIPACIO!i" DEL SALARIO '! ¡¡g LA ·}Afü,::CIA 

&:1 4 Pi!Q;JUcro I :r;;,c;·;o 3il'Jro. ¡,¡¡;aco. 

1976 - 1985 

1>76 l.977 l.978 1979 1980 1981. 1982 1983 l.984 1335 

Puente: NAPINSA. 

A. Excedente de ex~lotación. 

B. ñe:""J'..J.neruciÓn de ;?.Saln.riedos. 
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La de)resi5:i ie:l ::'lerc~i:> L"l."t.erno ;.u.e este. _.,o:.ítica s:;lc.riaJ. 

prov:.ca es ".l.r.a. ...:edida deliberr:~da de ?OlÍtica eco:iÓ:'lica, _:iues 

dentro de su absurda concepci6n inflacionaria, c~n3idera a la 

demanda (sic) co~o a la pricipal fuerza 1ue presiona en el me!; 

cado, cuando cual.quier turieta distraído se percata illlllediata

mente al. lle~ar a este pa!s ~ue no existe a.na sobredemanda, 

sino una insuti·~l~ncia de la oferta. Per~ insist.:..:ioa, es~e no 

es :iás ~ue :::u carácter a.iarencia1. Su ver!adera pre•ensi6n se 

refleja, obviamente, en el pa~o de intereses, ;recias e1 incr~ 

I:lento de las -=:c?ortto.ció:i., ¡ en re.;;.li-:lad, 2. l.::. -;r:..-.."'ls:·~:."sncia. n!. 

ta de valor ~ue se verifica. 

Conz~o 

Inversión 

P.:..t~rn.e.,'.:ro:r;;;3 ;i¡q, go:·s:i .• o. LA r::·1r:.uro:; 
y LAS ¡;:;{PO.lTA·)IQ:l.<:S :i:w:rao DKL .P.I. :a. 

1970 1375 l9Bv 1385 

79.2 78.6 11.1 76.l 

22.7 24.7 2a.o 19.6 

B;:portación 7.8 7.1. 9.l 12.l 

Puentes ;latinsa. 

Concluimos, de es :a .:..nera, afir.:i:.ndo que el incremento en la 

ex_>orti::.ci5n de ?rod:ict~s .::·.nur.'.c"arados ob.::e.v<:.do a .'º·r•ir de 

1)83, ha descc"1.o.c;io 3obre :.me depreci~.ci6n e:<trena de la fuerza 

de trabajo ;¡ de la :::ioneda n:::.cional., est:i. ;h-::~.:,._ ::~::io -'..ctor de

tlacta.nte de la primera. Todo ello ~entro de u.~ ~~reo de recom-
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.)O:.Jici5?i del 3iste:::ia C<lpit;::;.li.3t2. de ,roducción a :iivel.' .:.·.i:¡dial. 

q,ue sirve al efecto de vaJ.ori~ar al. ca¿i ta.l. f:!.na:.:.cier'o :'.>Or :ne

dio del plusvalor generado en laa áreas 11rnaquilad-:>raa" depen-

dientea. 

Si el sector secundario tiende a transi"orciarse en eje e:·::>orta

dor ello ea sólo p.Jsible a .¡ae ·!rena el. plusval.or necesario 

::.ue requiere ~1 e::. i teJ.-crtSdi to :i2:ra ~ .. ra.;ul.~ci.5n~ ~~e es :.e. 
d..e todos l.os ca;ii ttles-en-:;>ro?iedad '=.;;.e converüe:1 en &1. 

Sin e~bargo, co~o he~os visto, el 9ro?io ?eso ~el endeuda.ciento 

·externo sob::'e 12 ec'3:l=>:JÍ~ .:s:dot?....'1.a. '!.~:lió.e ~ue lr. =-e~ro.1·~~c1·6~ .. 
- - • ' .e; --, - : ; . 

o.c.plie.da se efect·.1e ir::estrict~-:iente; a ::iedida 1·.:.e· la .. lr:odu,~-~ió_n 

cai3a, se inten3i:!i~?.rá l~ :>bt~nción :1.e vr.l.or ?l'"Ove:;ii~?tt"e ·: . .:,e: la 

e:~)loteci:Sn de l~-.. .fuer-::c. .ie t.:- i;_·:j:>. EJ. :..!-.:.i -;s, c·::>::.··~~~6~:.~'~ ,:,,~~L 
.•. ::¡-:_ ·- __ -·•.:. 

es ~an fle:-:i·o1e c'J::i:i de.;ea.ría le. ~r-vi::La ·i"e cJzi:se·rv"a.C.o::-es''.""'~ue·: 

~o~i¿.=:::.;: .:;,:r;.:..:3 ;-::o;!::i:.-.!:..3. ~. '".:·- ···(~-~--· ~-:{.·.·:-
1

::· •• ·.·.;- ::_, -~. 
,, .. · '-·;.-::· 

.31 lÍ.:li-:e J~:;á :ib!cc..io ~-:; l.a-~:I'ron~~=-~ .. :_;:.::i:. ~ei' '~CL~"'5 >.:O:'.! ·;:_:bo·. 
-·.:e . ~ 6 -· . . . ::-:"~.,{;dt '. .· 
1a ~~::"~:~~ ~~:~~ :12;~-~~~::~=~c~~ ~;,,. ;~:~º;.::,~~'~ ~~i i:~:.::~ 
~o::-ar a l.as i"acrzas :JOciales si ·no e3 ~0~1 Oa.ae en a.lienza.ti cre

cientes ~ue Y..t)O~::n i:l.~ereses eco::ó=icoa, :1is.:::ls 1':.1.e la ".:.i::~:t::i
ca ie este }roceso ilil]osibilita y nieba• 

La dtS'c~.d.-:. d.e l.Js ·!'l:ive:l.ta, ?8.ra Uiéxico, eatt"~rá ;icrne#da. :rnr l.:i. 

Si6Uiente 1isyuntiva: o se avanza en el proceso de valo~i:ación 

del. ca;>i tal a esc::ü.;. .undi~l con 1os efectoa )'::l:Í--;icos ~·..:.e :JU.?.Q. 

:ie, o :.:e trc.slada 1:-?. convr:;..dic:::i5n i!lt·:.rna riue :u. ::i!.smo. ;>r.:>voca. 

e.1 ;>1'.-~'1..l e:ct:;:::-no, y ce resü.;.ar~u e.sí la .J~:'::l..-.n~:icia .iel ~--=-~::>o 

en el ?Oder. 
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Apoate.r ~or le. Jri:.1era 3er!a ta.:tto co.'.:lo negar el. instin~o .le 

supervi·1encie. ;¡ d.e poüer de la cl..2se .,;oberna.n:te. Pero :1acerlo 

por la segunda, es ol vide..r las caracter!sticas histiSric<.s y 

eco:t&micas del aistema ?rodu=tivo al cual pertenecemos. 

Bl. e.oertijo, 9i se l~ 9udiera llemar de alguna ~anera, e.~u! 

9ie.nteado, ~iene ·!nica.r:.e!lte su S:Jlal!i:h1 en el. espectro Jol!

:ico. :!o e::iate ::eceta para l.2 ~o:·;.:i5:i del d~l.e:i.e.. lb. ~~ :;i:>n

cie~cia, J ~~lc.:::e~te en ella, está la ver1ad. 
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CO;ICLUSION&S 

La conclttsi5n 1lti.Ja. de este trabajo de inveati.;;aci6n sería ;:ir.!!_ 

cis~ente el e}Íti~a:e ~e1 ~is~o. Ji, CJ~o 3orJes, ~tendi&ramos 

a 1a virtud de 1a síntesis, e11o bastaría.. 

& ant2.J::J:.'l!.~ .. :o actual del sistc:ia )roC.ucti ·10 int..;:-n .. ;,:::ional no 

tiene solación :::e=.ü.nte recetarios de ?Ol!tica econ6mica. Le.s 

cauaas 1e la ~risia no son :ti. ~or ~so~o de cür~e c~7~nt~~al.. 

50~'1 -::.e:~L1...:.t:..·r;_:e:1te .;::J::r-..:.c-:;:.:.=.11.~s, :¡ a:: ~s"iie .::a:-:.:> .J5l:> ":ie!:e 

injerenci::l 1a 1e;r :.ir..i7&rsa1 de1 :n~vL:ieni:o: sn el :::a.:erit'.lia:i:o 

1.iel~.:~ico ~.~"';:Í. a·i_ 'i~"';ar-.-::i:i:.·.c!.5:: ; . .::~:;.2.1 _:¡.~u e·1:>i".J.ci5:i )Ostrera. 

~sti.!=O.J e·"" ):·e3.?::·wia ie ~:i :"~:-:.5 .. :en.:> ie. i!.-.:.!er:.3i :>:i.:s :Ja.1·:>re3; -..:.no 

1.e e::: os ;sc.:!sos :::.o:nt:!=it:>s :ae ..:if!cil~.:e~-:;~ u:d-¡:iie:. .. e l~ ~:!.ic.d 

de ''Hi.3~Óri:::o••. Ea -:ai en rc.z5n de ;ue .;:52.:> e3 co::1c1a.:rente ¿n 

1a c.cci 5:'l l f :>r..1e.ci S!t de a-""l.a c.:Jnciencia. colec~i -,u. ce.;.c.z de ::-e

:Ji.:-;ir J ~!'lf':-cnt~:: ::.1 _:iroc::3o de re~~.i1aci5:i c. '.1.l.-i;r:.:..~l:::a d.l?l cap!_ 

tal. finc...~ci~ro inter:iecio~al. 

El. asce'1.so .!e l" socialdemocracia en todos 1os países de:nocrát,!_ 

cos ie occidonte,coco reacci6n a ese de-,ast~dor ~roceso de val.g, 

ri~aci6n, ha sido el ~rimcr ¿aso en ese 2entido. Bn ~&xico, por 

su ?arte, ¡a oe ha provocado e1 efecto aocial. ·::ie 1a dia.l.~ctica 

de1 1'en5~eno su~one. Se anul6, sin embargo, le. v!a deraocrática 

como f6r:lu!a de e;·:~re.::d5n de e3a conci&~1.cia c:>lec~iva; con ello 

no habrá sino de radicalizarse el proceso, y la conciencia ad~

quirida. deber¡{ frasuarse en 1a resiatencia ?01!~ica :frente al. 
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1e=~f!o :e la ~eacción gobernante. 

:.E:cico ::ie ~::. ;ri"er ;ia!s de A=!E:-ica en efoctue.r una devoluci6n 

áocial.; con la caída de Pinochet - esperada )are. 1990 -, ser~ , 

ahora, jx:ito con Para.:ouay, la J1tima Dictadura del continente. 

Rn los E3~a1j3 J~i~os de Am~rica, por otra iarte, a~l.o podemos 

esperar la co~~o:i1~~i5~ de la ~erecha Republ.icana en el ~oder. 

Palo.:i:Ca :>:>r ~:i::~e:.oncia .iel sistec.a .JZ-od·.ic-ci va del. ae.;>i tal, usu

iruct·.iario .-.=11:.i de s-.i ,¡voluci5n, ó.ecerl ju.:;;ar el rol hi~"t6r!. 

co deter:nL1a:iJ .rnr. lo . ..>.!x~:na c!ial.Ectica de "le. neGaci6n de la 

:l0,3C.Ci;.:•' • 

.lll c:>¡:~r::-~-:::.. :> :..~~-;ern&cio:la1 :.eae.rr~l-~.:o .5.:..:.:::-a..r.te ~~ :i~c.::d.:.. que el!. 

";-!, por co:.c::.ür, '..le~"!\?..:taó, b!.:.dc:--.:·;~-:-:~, ¿;J'br::. !.r. b-:ae de ._.._n de]!. 

pl:?.::r ... :ier.¡;o !e é:1:c::..>aa de !iJS iroce~o3 Ce )::'oducciÓ!i ~.o.cia la. Íl.!!. 

:-i.~eria 1.el sistei.:::e.. La e::')O!'t~ci5n. :le ;i.:."J.:!uctoa .:J.!l:iu.fac~are.dos 

!1.eci~ l'J:J ~-;::.:-;:":>..; ·i:::!.t.o.~ :;:-7__·.1.i:.c.:::>.s 3¿; -:;::-ad:.J.ce, en ú1-;L_.a inat~ 

ci::i.,e!'l ·.:.:-::. '!r.:.-.'.!li'~~c.:5:.~ e:.:23e=-ad~ :ie •1r.l.or :.ue .1-:.~i~c.rar 

1J. oabo el _:i:. .. o::i=2.:l de ·1al.::>ri;::aci.5:i :el -:.:..li -:c.l. !L.1~:!ciero. 

il :>eao -:-:::t'!..:!i -:i ·10 del en.:i.:uda..i:.i:.!'lto e:-:t:e:.:~o .:le 1~1s .;:oJn:>: .• !as 

::m.:srle_~·.::.·r:>:l~1a.<:; 3i;! :i.::. :;;::.J-:i :;uí.::.o y:~ -:::: el y:.:·i~ci).r.=.l oostáculo 

~ira l.:-. e j ecuci. 5.1 e;.:_:Jedi te. del. pro;¡ec-¡;o. regul. . .;.dor. C J!l.Ceder :.1a.-

7or :10r:.to de financie.miento ~ara i.::!)edir una -:::risis ~un.dial de 

J~.:;oa,. .;:::; :.t~a. f5r:.!ula ;,¡a ::-eba:J:lds. ~n raz5:i de que, :?Or el. lo.do 

de los acreeC.orss, :io e:ci.a-ce certid\.ubre; los deud?res, ~or su 

.>"-=~e, tie:ien lo. certida:Jbre total de :;_ue con ello no solucio-

::.:!.."l absoli.; tr-.:;ente !lada. A.siJlismo, .! .:>s Q;·¿anis:nos Fi!'l.:..L!lcieros IE; 

ter:-iaci:>n::.J.es co.recen d.e l:.J. capacidad f'inu.1ci~ra. suficiente )a

ra ..1::>.ntener el ri too de endeuda:niento ;,Jrecisado a causa de que 
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ellos ta;;lbi~n for='..n ~~rte del circuito intsrnacional de pa6os, 

y re5icnte~, por tu_~to, los desajustes ~ropi~s del ~odelo. 

Una condonaci6n del d~bito - en la magnitud requerida - no es 

~asible esperarla, pues dentro de la infinita irracionalidad 

del sistema, aiL1 persiste el instinto de supervivencia¡ pueden, 

acaao, ~erificarse ?e.rCia.l. y aislad:J.;nente cas~i60S de carteras 

=enores, ~ero no co~o una conceai5n }iad~sa :e los Acr~e1,res, 

=iino co::. la fi!l.¡¡,lided.. e:<:cl.:.:.siva de e·1i ~ar 1:. :.:.e-;anaci5n :;.e 

ciertas ;;;c::>."!.:J..iÍa.s :s?SCial·-:ente e;:i}vbrecidas q_ue :;>udi-::::. .. e. deae,a 

Por ÚJ.ti~o, el dó1~i-=it e::terno de los 3.3-;3.'S.03 t:ni~os :io 1uede 

:'..!:le:. J::l~-.~ e :> .. :o ·J~l V'.J.l.::. :ie <?.5C::"'.)a 2. ~süe res) ;c~::i '!"in~i _1;.lu :n:

te _)O.:.." :105 ra.=on.e!J ·.;.f..sica.5: :>Z-i:.iero, .~::>rT;.e ..::l!.o au;¡o~C.=ía u;.1 

::.l=a e:-ecti ·..r:i :le za -:c.sa de inter~a ;>a:a fi.r~cia.r e3e scl.do :l.~ 

,;e.tivo, co."l. }.J C"J.~.!. .:!& i.1cre..2.:;.1¡;s,1'"Ít: de .:.::..,; ; . .:.a;;o el .se:-vici:> 

ie los C.e"..i.d:>rea :: .:. ... • :l=o:::-:o el :..~e=9di:> ze :;r:.:i.:;:':Jr:.::::.ría :n le. 

~-~=·.J==.el:.::.l; ..:;e,5Undo, :.J Enterivr _>::-ovocr..ríe. ·..:. .... :?..'J'Jr C.eo.>l:!::.a

:-.i.;:-:.-:;o le c.a_ii ~al es ~:.:.cia. ese. ::ación d,;:"i0i -:.: . ..:.""ia co::: ca:.."¿o a 

l~ c-..te:! ~a de ca:li -:alea :ie l:::.s :1r..ci :Jnes -.;::]0:"~2.C.oras: la· c::=.Íd::?. 

-:.e la i!lvt:=Z'ni.Sn _>ro~·.,;,:::-r;i va, el es"to.nc;.'.;..;liento iel C:>::lercio in-::eE, 

nacional ¡ un ;;iu;¡ ?~sible cra0~ Ou=sátii se~·!.::..n los efec;os di

:-ectos. 

~ata Úl. ti:ia.. opci5:i as la que _>.::.rcialmente se ha e::;llVrado con 

lo~ resul.~~103 }or ~odos cvnocidos. 

Ahora bien, en C"..L:::.~"'C.:> a l.:. inn'trur.Jent::.ción de la pol.Í ti ca cc.~b!.~ 

ria, dentro ¿e la 15~ca de este ~roceso de valorización, es de

cir, dirigida hacia ü.!l fin secundario-.:;:::¡J.:i:.. .. -;:d.or, c.:>:-.·1:.-:?:ie ha.cer 

r.lgunas consideraci .:>n.es finales. 
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El. "";i_:::l ~e c::.::ioio :,,i.;te.:látic;:..:ient.a ::.a·::.·.¡aJ.:.ia.dJ :io ::'J..:'lci.:>n.e. como 

a1uniia.la.d.::>r :~ la3 eJ:?orYe.cio.-:.es, si:io co::io :'"c.ctor ieflac'tante 

del 7alor de las :i1smas. Bate val~r ost~ dete:!"::linado ?Or el n!. 
vel del salario real., verdadero promotor de esas ex?ortacionea 

de productos manufacturados. Sin e:iargo, esa miBl!la subval.uaci6n 

~iene e~ecto3 c:>la~erales sobre e1 !~dice de precios, ei rendi

:iient~ !'inanciero ;¡ el estado de le.s finanzas ~t!blicas • 

. >ol!tico. cat.:bi=~ria :::s.c=-ifica. ese ;:iar.;en de 

subvaluación en f'.ras de ·.in :>Djetivo a.,¡inentemente anti-i:l.fl.c.cig_ . 
::.ario, ::e :...7- .. 3C.!.;;.""::> l:: rr:=serv.s bru"ta :le div:!.sas del 3a:.i.co cen-

-::-aJ. c~:;.~ea.:á ese ,?ro,;>.Sai to, ;¡ =.u:¡ ,?r:>.1.YO ie·oe:-! z.b2.nt!on.ar!o a 

fin C.e rec..:..J1?r=.r c:.cr'to ni.Yel .?Dr .::e1i:> de la. e;::>orta.ci5n de 

:ierc.:...:.:::::!e.s, ~J.1 ~ :i o·..:.=ü cae e!l U!!. cÍ::'"J'.l~o ·n.ci.:>so de di!!cil. 

s:::>l"J.c:!.Ó::. d~::i:;:-o i; ;.:.r.. :;s.:.·ca.d-:> libre de :!ivia:.s. 

Zl. 'JJ:-_:;_·,:¡¡ _;c::·.~.:-:.::..~.-c...:J iel _:e:::-c._•~) _Se c.:-~-!.').;t ... '10 ·.;i<:.: :_3Í, :10 

:: :: -r~~~:·"~.:e .:~f ~e ~:=~::e::¡¡ e~·~::~5~:::: :)::~:~:: ::::~~-
ce.. La ·.!r..i::a __ -:-.n.;:-7 :!e enfrent:"".r efi::.:.::::ien~e este efect:» ::e.;-a.ti 

va e.'.l :.:a-!i :-.n.-:;e 1.=. zcción judicie1, es !ecir, es U!l ?.roble-:l.a. -ec2_ 

n6::iico 1·..:.e ;>reci=:.; de a:i. remedio ,:>~J.Í¡;ic) Jaro. su s::t1"J.c~.:5n. Lb. 

te.les ci~='..lnsta:.:.cias, no será :;>asible e.tB.cc:lo c~n los instru-

:iant:>3 C'J.1cedidos :JOr el actual. Jobierno, en 1.a medida en que 

su infinita degradaci6n J su corru)ción absolata, no ?ermiten 

resolver el ?roble~a que plantearía el estebleciaientJ del Con 

trol ~enere..li7.ado de C;:wbios. 

Por Últi~o. !ilucho se fla insiatido en ~ea. nccesiC..aC. de f.Jr.::iul.ar 

anualne,1te un Presu)uesto de Divisas ~ara la .i'eceraci.Sn, de a--
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cu~rdo a las ~rio~idades J linea.:.•ientos que estable~i¿r,:::. con

jun-.:c"-:ie:ite el ?oder 6jecuti•10 ;¡ el LeóJ.sle.ti·10. 

Uisten doa li..=.i tantes ?rincipales para ?.van:.ar en este senti

dos en ?ri~er luaar, la end~mica vulnerabilidad iel ~erc~do p~ 

trl1ero impide tener una agrox1.~aci6n ~edia.na.cente certera de 

los i::..;resoa tota1es de !i-1isa.s, ?Or lo cual, el 2resu;>uesto 

~er!a i~validcdo ~UJ ]:o~~l ~ar ia ~e~~i~ad ce..oGi~nte, ,ero si 

i:iclua:> se Cl:lte:.1:;>l~a en dicho PreSU?Uesto cierto ured'J je 

variaci6n relativa ;¡ se indice.re. m.uiles ser!= los .t"Ub:-os :;.ue 

event:.;.a.l;:iente se c··stisa.r::Can a.r..te ..i.na Cl!:;i!lg?:icie. e.a!, nos 

re3;>;c:;v: la c.:>..:J.:>s:..~15.:. .:e l::..: e,.'_-:,:;'_:;:..:: ...:.:.:~ J- ·ce.Je. ila.~e. -:o

-:;~..J..:Je:l.""t;e .supone: .;_.;.e :.::.cno Pr.!3;.J.JU.é!.:5 ;o se:!e. C._1r:>".:.c.-.io .!e .J.CUG!, 

1::> e. :..::>.J linec-.:..:i~::-:::>s L:.;-.ie~-:os ,:lOr el 3jecut:..vo ~e1.eral, los 

3:>lt'--.en°7;1? ::iE:di:-.~~e :.;...~E.. :."eco:t?Osici5n o ::>.ier~zc.c!5.~ del ::-.;>a=ª' 

1:-.: iec!.~i::>n~s ¡ zc~i.:>.1es c;ub'Z:r:td..nental.eJ, ser~ ¿osible ::Ja.."1.zc.r 

!:e.cia una recuJer·· ci5n de la 3obe~·e.nía c_aoio.ria. l esto :::6lo 

·c3 )03ible J.oi:;r..u-lo :::iedii:mte ln. for:1cl.ci5;1 :1 ~onso:i:ia.ció:i de :::, 

na conciencia C·:llectiva decidido. a ra·:;o_1a.r :¡ ..lefender sus tegi,. 

;:;i.:;.os i:1.terese.3 '5..e cl::se y de !1.aci6n. 

?or ~i Raza habla~á la Conciencia 
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