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INTRODUCCION 

La econornia mundial ha padecido durante la ¡:fécada de los se
tentas y ochentas transformaciones estructurales en el patron de 
desarrolloi ha dejado de predominar la lógica de funcionilmiento del 
patrón de la segunda po~t9uet•ra, par·a dar paso al nuevo modelo de 
desarro 11 o. 

E~te proceso de trans1ción no ha f1nal1;:ado, los cambios pro
ductivos, tecnol69icog y sociales continuan man1festándose, no obs
tante e:-iisten ciertos rasgos c:arac:teri~tícos 9ue nos ayudarán a 
comprender la tendc:mc:ia del patrón de desarrollo emergente. 

Ciertamente, la tendencia a la internacíonali:::ación de las re
laciones económicas, el proce~o incesante de innovación técnica y 
la reciente hegemonía de la teoria neoclásica en la elaboración de 
la política económica a nivel mundial. son factores primordiale9 
para entender el proceso de transición. el surgimiento del nuevo 
modelo de desarrollo y los efectos que implican estos cambios para 
América Latina y México. 

Cabe destacar, 9ue las innovaciones tecnológicas y la politica 
económica de corte neoclásico en esta etapa de transición" han ju
gado- un papel fundamental para acelerar la conformación del nuevo 
patrón de desat"'rollo, la internacionalización e interdependencia de 
la acumulación de capital y el restablecimiento del nivel de la ta-

de ganancia. 

Pot"' ello es de suma importancia, eMaminar las diversas pro
puestas teóricas e institucionales sobre c:•mbio estructural, y.a que 
del tipo de tramiformación estructural que ea adopte, será el nivel 
de internacionalización de ·1a acumulación de capital interna y por 
ende las dificultades que ha de enfrentar un pais en desarrollo pa
ra alcanzar un crecimiento económico socialmente benéfico .. (capitu
lo I>. 

Al dilucidar propuestas especificas de cada teoria e institu
ción, es primordial establecer los cambios económicos que ~e han 
generado en la ~conomia mundial y·en América Latir:ia <capitulo ~I>. 
Con-base en este análisis, podremo5i constatar- que tipo de cambio 
estruc:tut"aL ha pt"evalecido a nivel· internacional y los efectos que 
ha producido para América Latina .. 

Finalmente abordaremos las repercusiones que ha tenido que 
asimilar México, ante los cambio$ mundiales, además de esclarecer 
el tipo de cambio estt"'uctural que ha se9uido el pais; con .. base en 
la politica económica, asi como la influencia constante de los or-
9an1smos financu.~ros internacionales <BM y FMl), para pl'ivilegiar 
los cambios que son funcionales al nuevo patrón de desarrollo mun-:
dial emergente. 
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Esta e::pos1ción tiene como objetivo, demostrar 9ue las trans
formaciones en la ecanomia mundial, han cambiado radicalmente la 
trayec:toria histórica de la acumulación de capital y de la politica 
económica en América Latina y México. 

Estos cambios 9ue han padecido nuestras economias, están des
tinadas ha entablar mayares y nuevas formas de ralac1ones de inter:._ 
dependencia y dependencia económica, reflejada en la creciente su
bordinac1ón de la acumulación interna, a el ritmo y necesidad de 
reproducción de capital a nivel mundial, can la finalidad. de acele
rar la internacionalización de las relaciones económicas y resarcir 
la tasa de 9anancia. 

La asimilación de América Latina y MéMico al entorno interna
cional, ha estado fuertemente detorminadc por la crisis estructural 
interna y sobre todo por la. presión de los organismos financieros 
internac:iona-les <BN y FMI) 1 para que América La.tina y México adop
ten una política económica de corte neoclásico, referente al cambio 
estructura 1. 
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l.-EL CONCEPTO DE CAMBIO ESTRUCTURAL 

A).-TEORICO 

1.-LAS TEOR!AS CONVENCIONALES 

En el conjunto de hipótes1s, layli.'s y teorías de la cconomia 
convencional, el concepto de cambio estructural es ajeno al para
di9má, por ser propio del marco 9eneral de la teoria estructura.lis
ta. Por el lo es necesario apoyarse en das conceptos de la economia 
convenc:ional, que ayuden a comprender, desde una perspectiva Neo
clásica el fenómeno de cambio e~tructural. Los conceptos son: el 
e9Uilibrio 9eneral de lar90 plazo y los cambios tecnolé9icos o in
novaciones tecnológicas en la función da producción. 

En lo que respecta a l~ teoria Keynesiana las dificultades son 
mayoresi partimos de un análisis macroeconómico a cor-to plazo que 
obstácUll.::!:a cualquier intento de abordar el Tenómeno de cambio es
tructural, inclusive encontrar al9ún concepto afin como los utili
zados en la teoria Neocl4sica. De cual9uior manera se har-An refle
~iones entorno al cambio estr-uctural, utilizando la vision de Kcy
nes y Min!lky sobre los cambios económicos y politices a largo pla-

En ~1 nivel microeconómic.:o, el concepto de e9uilibrio a lar90 
plazo e!l fundamental para comprender los cambios que realizan las 
distintas plant•s de los productores individuale!J. A lar90 plazo el 
productor tendrA que buscar- el tamaño de planta Optimo 9ue minimice 
los costos, hasta el punto en 9ue el CMG=CME=PRECIO. Porqué si se 
sitúa en dese9uilibrio; es decir por- debajo de la curva envolvente 
o de equilibrio, donde el costo medio es mayor al precio, el pro
ductor incurrirá en pérdidas, o el caso opuesto, si el precio e$ 
mayor que el costo medio 5e obtendrA mayores beneficios qua los 
contemplados en la curva de aqui l ibrio, ocasionando entradas Erntraa 
de inversionistas an busca de mayor ganancia posible. Hasta el Pun
to de la curva, en que el mercado se encuentre saturado y genere 
9ananciaa detilcendentes, que harán que los inversionista9 sal9an del 
mercado y se r-establezc:a el equilibrio 9eneral de lar90 plazo. 

De lo anterior se desp~ende, que el sistema económico está re
gido· por el e9uilibrio natural y el librc juc90 de mercado, c:om
prendiendo las variaciones de los pr-ecios relativos como mecanismo 
de cambios en los patronas de producción, distribución y consumo. 

En el nivel macromconómico la teoria Neoclásica ofrece mayores 
elemento9 p•ra analiza~ de una forma análoga el concepto de cambio 
estructural, mediante la teoria del crecimiento y las innovac:iones 
tecnoló9icas.' 

La función de producción de la teoría neoclásica 

Para comprender el crecimiento, partimos del importante concepto 
de función de producción 1 que se puede e>:presar de la si9uiente ma-

PROOUCCION = F ( CAPITAL, TRABAJO, TIERRA, MATERIAS PRIMAS Y 
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CONOC 1 H l EN TOS TECN l CDS ) " 
Economla 1985 pág. !J-15> 

Stunley F1sc:her y Rudigcr Oo1·nbusch 

51 part imcs Cc>l supuesto de 9ue ·hay rendimientos const.:>.ntes .:i 

escala, C?S dec:11· c:¡ue C?n la m1sma pr·oporción dC? 9ue aumenten los 
-factores de rroducci0ri 1 awncnta la producción, la función de pro
ducción dependerá a corta pla::o del aumento del trabajo, de l.:t tie-

Y de las mater·1as primas. 

En lo 9ue respecta Rl largo pla::o: 

•• El crec1m1ento proviene de los aumentos de las cantidades dC? fac
tores de producción y de lag mejor<.\s de los c:onocim1entos técni
cos." ( Stanley Fischcr y Rudiger Dornbusch Economía 1985 pág. 845 
) 

Considerando a su ve= la función de producción, la tenden-
hacia los rendimientos decrecientes y la escasez de los facto

res de producción que generan los recursos no renovables de la na
turale:>!a, tenemos 9ue el progreso de la ciencia, la ingeniería y la 
dirección empresari.:tl es fundamental para alejar a las ec:onomias 
occidentales del espectro de ec¡u1librio Malthusiano de subsisten
cia. (Samuelson A. F'aul 1981 pá,g. 911 } • De tal forma, las innova
ciones teconol69icas trasladan hacia arriba y a la derecha las cur
vas de producción. 

La teoria Neoclásica fundamenta las anteriores afirmaciones, 
cm 1.1n estudio clásico elaborado por Solow, en donde comprueba para 
el caso de Estados Unidos 9ue más d~ la mitad del crecimiento es 
debido al progreso técnico: 

" Un antiguo y pre9ti9ioso estudio de Robert Solow, del MIT, rela
cionado con el periodo 19(19-1949, l!n E.E.U.U. 1 lle9aba a la sor
prendente conclusión de que , más del 80% del crec:imiento del pro
ducto por hora-hombre, en dicho periodo era debido al progreso téc
nico ••• " ( Stanley Fisc:her y Rudiger Dornbusch Macroeconomia 1981 
p~g. 578 ) • 

Por lo cual la teoria Neoc:lásica, desde ~u marco de referen'"'": 
cia, analiza al pr~o9reso tecnol09ico como el elemento fundamental 
para contrarre·star los afectos de la tendencia de lo~ rendimientos 
decrecientes y de los recursos no renovables, asimismo sostiene 9ue 
la tecnolo9ía es un factor primordial para elevar el crecimiento 
real del in9reBo per-c~pita. 

Por ello se r~ecomienda desde la perspectiva Neoclásica, llevar 
a cabo políticas sociales adecuadas 9ue estimulen la investigación 
científica y las aportaciones en la creación Je nueVOú productos ~ 
inventos. ( Stanley Ftscher y Rudiger Dornbusch Macroec:onomía 1991 
p&\9. 578 ) • 

Para el caso de la teoría Keynesiana, la problemática del cam
bio estructural no se puede abordar con acercamientos como progreso 
técnico o e9uilibrio a largo plazo, ya que el anéltsi5 ~e eit~a 
preferentemente a corto pla::o, ni se puede emprender·e>iaminando los 
desarrollos de la sintesi5 Neoclásica o de Jos modelos ec:onometri
cos desa.rrol lados desde Htc~·5 y Harrod-Domar, porque toman Sólo al
gunos aspectos de la teorin de Keynes, c:omo es la función de pro
ducción. Lo que si podemos desarrollar•, es una evaluación de la im.;.. 
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portanc.ia de la teoria Keynesiana para O>(plicar ciertos procesos 
qL1e no engloba l.:i teoría Neoclás1c.a, como crisis, ineetabil1dad fi
nanciera, incertidumbre, desempleo y algunas cons1dl!rac. iones sobre 
el largo pla=:o retomando a un keynesiano ortodoxo como es Minsky. 
De alguna forma estos elementos nos darAn ideas de lo c¡,ue la teoria 
1-:eynesiana puede entender como cambio estructural. 

Antes de la publicación de la Teoría Genoral, era ampliamento 
aceptado por los econom1stas, 9ue la mano inv1s1blc dal 11bre jumgo 
de mercado, era el instrumento más poderoso y to>-fica:!. pilra la co
rrecta asignación de recursos, y herramienta mediante el cual era 
posible aspirar al e9uilibrio general de la ec.cnomia y al pleno em
pleo, sin emar90 a t·ai;:: del sur91mtento de la crisis de 1929, y a 
la impo-sibilidad de 9ue la teoría Neoclásica explicat•a los procesos 
9ue se estaba.n gcst.:mdo, st~ inicio un debate para evaluar los tn•ne
fic: i.os vardC\deros que producía el libre juego de mercado. 

l<eynes en la publicación de la Teoría General, elabora una te
oria alternativa 9ue acepta que las ec:cnomia t1enden más al dese
quilibrio con dusempleo permilncintemente, que al equil1brio con ple
no empleo, por lo que se hacia necesario expl1car este nuevo orden 
de fenómenos med 1ante nuevos: concepto'.7. qLu~ incluyeran los procesos 
mismos; incertidumbre, inestab i l J dad f 1nanc l eri-'. c•• is i. s, desempleo, 
func:iOn de consumo, -ft...1.nciOn de invei-sión, pre-ferencia a la 111,\ui.
de::, eficiencia marsinal de capital etc. 

Entre los avances mas importantes que aporta t~eynes >' qur:> no~c. 

interesa de sobremaner.=-, es el de las polit1cas de demanda pUbl 1-
cas. Cuando una economia se encuentra en una situación de dese9ui
librio con desempleo, causado por r1gideces en los dist1ntos mercu-· 
dos y " ••• mas todavia, si surge y persiste el desempleo, debido a 
las ri9ideces 1 a la debilidad institucional .o a los errores politi
c:os, la teoría convencional sostiene Gue hay dos enfo9ues posibles 
de politica. Segun uno de ellos, el recurso ra:onable "'- l;:i. polit1ca 
monetaria y -fiscal neutralizará. las barreras, hacia el pleno equi
librio o 105 errores que condujer6n al desempleo. Segun el otro, 
pueden .e-fec:tuars.e cambios en las caracteri'5ticas estructurales de 
la economia, par·a eliminar las rigideces y las de-fic:iencia ruspon·· 
sables de que ocurran y persistan desviaciones desde el pleno em· 
pleo." (MINSl(V, HVMAN P. 1987 pág 65). 

De tul foi-ma los l<eynesianos actuales conceptuali=an a la ec.o
nomia como una estructura que po~a~~ ciertas deficiencias qt..1e 9e de
berán cor'regir. Un aná.li~is que .fij~ sue; investigaciones. ~n al dc
sequi 1 ibrio y la estructura, los cambios 9ue pueden suceder en el 
tiempo,· ya sea desequilibri6 o crisis, no obst~nte carece de un 
análisis completo a largo plazo que incluya el cambio estructural. 

En el último capitulo de la Teorío. general y al final del li·· 
bro de Mins"y "Las ra::ones de Keynes", existen alguna~ apreciacio
nes de la perspectiva del Keyne'5iamismo sobre el lan:io plazo. 

Keyne~ inicia el anAli5is de largo plazo identificando 10!5 
principales inconvenientee económicos de las sociedade9 en que vi
vimos1 la incapacidad para procurar la ocupación plena' y su ioju5ta 
y desi9ual distribución de la 1~i.queza y de los ingresos. 

Para atacar tales desi9ualdi1des~ keynes proponía la autana$tA 
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del rentista 1 es decir la desaParición paulatina del rentista que 
se boneficia de la escases del capital. aunado a un plan de imposi
ción dir~cta que deja a la inteli9encia, a la determinación, • la 
habilidad ejecutiva del financiero, servir activamente a la comuni
dad, en condiciones razonables de remuneración, impulsando una di~
tribución del in8reso compatible con 9U9 ideas. 

La forma de eliminar el ingreso del rentista, se puede con¡¡a-
guir en el momento en q1,._.e el capital deje de recurso esca.e.o. 

Para que el factor capital deje de ser insuficiente, debe ha
bar en el futuro la satisfación de la• necesidades absoluta~, esto 
es alimento, vivienda y otros servicios bAsicos; dejando a un lado 
las nec:t?sidaes relativas, entendidas éstas como lafi que nos produ
cen una $atisfaci6n superficial, e5 decir nos hace sentirno~ supe
riores a nuestro prójimo. 

Desde la perspectiva de Hins~'Y' en el tran!5c:urso de la post
guerra, no 5e logró satisfacer las necesidades absolutas, ya 9ue el 
capital se destinó a la creación de bienes y servicio5 intent>ivos 
en capital que eran relativamente necesarioti, como la industria de 
guerra, que absorve una gran porción de capital y fuerza de ti-aba
jo, la cual en cuestión de segundos se destruye y re9uie1 .. e de una 
cantidad inual o mayor para producirse de nuevo. A~imismo los ricos 
emplearón su capital en la obtenció~ de necesidades relativas os
tentosas y superfluas, imitado también por la5 1:.a.pas medias. 

Poi- lo que Minsky afirmá, 9ue para lograr la eutana,;ia del 
rentista a tarso pla::c, tal ve:! $ea necesario en primer tusar lo·· 
9ra1~ la. distribución del ingreso, restringiendo a gu vez el creci
miento de las necesidades relativas. 

"Detrás de la visión de un mundo donde no escasea ya el capital, 
hay un mundo en que la distribución del in9reso es tal que avita 
alentar aL\n mas el consumo e::travagante, y donde las norma!5 "civ1-
li:adaa" di5ciplinan y re9ulan las necesidades relativas y alejen 
el con!3umo de lo-s patrones da capital intensivos~" <MU-ISKY, HYMAN 
p. 1907 pas 1b5>. 

Cabe señalar, que las transformaciones 9ue deberá produc.it•se 
la sociedad, están enmarcadas en una economía donde el mercado, 

la re9ulación y acción estatal coe>1istan, es decir una economta 
mixta que permita la socialización de la inversión. 

A pesar de las marcadas difrencia6 entre la teoria Neoc.láuic& 
y·Keynésiana, se concluye que la vi•ión sobre cambio· estructural. ~e 
le~ tedrias convencionales se ~undamenta en la• variaciones de lo~ 
precios relativos como mecaniSmo para la tr~ns~ormación en los pa
trones de ·pr.oducci6n, di5tribuc:i6n y consu~o. 



2>.-TEOR!A ESTRUCTURALISTA 

Para de f in1r la concepción do cambio estructural on la teoria 
estructural 11!.ta., 1;1e hará una síntesis de las propuesta5 de Fernando 
Fajnzylber y Pedt·o Vus1·ovic, considerados ltJS principales e}tponen
tes del estructuralismo. Como cada uno representü versiones distin
tas, apuntaremo~ en i;,u oprtunidi\d lL'ls divergencias. Al final del 
inciso ~nal i::i>.remos a Moises I1:onicoff, autor trascendente por la 
propuesta especifica de cambio est1·uctur·..;,l y por la.s criticas que
rea 1 iza sob1·e el estructural iamo, especial a Fernando FaJn:::ylber 
y Pedro Vushov ic. 

Para dilucidar la concepción de cambio estruct\.11·al, s~rá nece
sar10 abordarlo con base en tres niveles; causua de la cri'Sis, 
cepto de c:ambio estructural y politica económica. 

l-a crisis ti nivel mundial 9ue se produjo a fines de los año& 
60"s, FAJNZVLBER la conc:eptuali::a como el "debilitamiento de los 
factores que impulsan c1•ecimiento y/o por el surgimiento de 
ob'Pl:.~cúlos., o bart·cr.:i.s que habrian sido precisamente generados por 
e!::c crecimiento. "<FAJNZVLBER 1983 pá9 e:::. ) • Para Vt.\":3kovic la eH
p l~caciOn de la crisis a niYel mundial tiene un significado distin
to; '' La tendencia descendente de la tasa da 93nancia ha terminado 
por llevar a su agotamiento un esquema de 3c:umulaciOn qua caracte
riza una lar9a etapa de desenvolvimiento del c:apitAlismo mun
dial. •• " (VUSKOVIC 1 1978 pág 262>. 

De tal fo1·ma 1 la crisis se entiende como el debilitamiento de 
la<5 ramas punta; la quimica y lil metalmecánica, asi como por la sa
turación de la demanda de los biene!3 durables. Otro .factor que jugó 
un papel importante, fue el fortalecimiento de los sindicato&, que 
propiciaron en le'.!'- etapa de la segunda postguerra un incremento Eous
tancial de los salarios realeg, muy por arriba del crecimiento de 
la productividad, promoviendo la dis1ninución de la rentabi lid.ad ca
pitalista. 

Para la teoria estructuralista, la crisis de A.L. tiene 9U 
origen en la peculiaridad en que desarrolló la industrializa
ción, es decir un agotamiento de un estilo de de'3arrollo y criais 
de las relaciones económicas externas. 

"Las modificaciones '5E!Ctoriales en la industria manufacturera pre
sentan desplazamientos apa.rentcmente '!oimilare'3 a loa observados en 
los patses desarrollados en lo que se refiere ol incremento .dc.Oie
nes de c:on!!lumo durade1•0 1 al peso creciente de los product~s y a- la 
gravitación cada vez mayor de la metalmecAnica. So reprodujeron 
pues, en la región las tendencias ~ue resultaron estrictamente fun
cionales a la transformación productiva de los paises avanzadou." 
<FAJNZYLBER 1983 pá9 159). 

Este ra~so ~mitativo y trunco del patrón de desarrollo indus
trial, produjo problemas 11ociales de insatisfacción de necesidades 
tan elementales como alimento, vestido, educación, por su carácter 
eminentemente excluyente y concentrador. 

Ciertamente los sistemas económicos latinoamericanos, 1•e9is
tran grado9 muy a.ltos de concentración y heterogcneidad·produc:tiva-,, 
ademtis del predominio ejercido por las traanacionales sobre amP:lias 



ramas de la actividad, espec1;3lmente las estratégicas. F'ero lo 9ue 
realmente separa el dl?sarrol lo latinoamerlC<:\no de otras e~:per.ien
c:ias tanto de paises desarrollados como subdesarrollados <paJ<;;;es 
del sudeste as1:ttu:o>, son la form.;ición de una estruc:tu1·a producti
va condicionad<'!. a la concentt~.:i.ción del ingreso, es decir: 

" ••• se c:onstru 1 an es true turas produc: ti vas que 9uardaban mucha mtis 
correspondencia con el grado de concentración del ingr~so 9ua con 
el nivel media del mismo." (VUSf(OVIC, 1986 pá13 ~3). 

Sea le 9ue fuere, el nLicleo distribución del ingre-
so-composición del consumo-estructura productiva y las ralacionos 
en su interior, constituyen la cl?.vH parL\ la comprensión riguro!h'\ 
de la crisis econónnca. CFAJNZYLBER>. 

Para FaJn::.ylber el centro de e~;pl icación dc:- la Cl'isis, lo 
traslada a un elemento no menos lmportante. Las r<.\mas din~mic:as que 
impulsaron el crecimiento en A.L. cm la sa9unda post9uerra, fuerón 
saturadas de inversión extranjera, la cual desarrolla politicas 
ajenas a las necesidades de la región y .afines a los paises de ori-
9en, ocasionando c:¡ue el de!larrollo 9Lt~ se 9eneró 1 !;!J convirti.era en 
un desarrollo de esa.caparate, es decir no se estimulo cr"'cativ.:imente 
el "nL1clco endógeno de dinamización tecnoló91ca; 

"La insuficiente presencia industrial ••• , enpec:ific:amonte a la au
senc iu de 1 iderazgo efectivo en 1 a cons trucc: ión de un potencial in
dustrial endógeno, capa.::: de adaptar, innovar y competir internacio
nalmente en una gama si9nific:ativa de sectores productivos." 
<FAJNZYLBER 1983 pág 176>. 

La' carencia del l ideraz90 industrial del sector privado, se 
hi::o patente también en el Estado, al emprender un proteccicnigmo 
frívolo., al fomentar un escaso desarrollo del sector de bienes de 
capital y crear la precaria articulación tndustt'"'ia-A9ricultura.. 

En el nivel del concepto, el cQmbio estructural a. nivel mun
dial puede comprenderse por: "·• .altera.cicmen ostructut·a.le?D qua re
definan degde su base patrones fundamentales de de!Sarrollo capita
lista." <VUSKOVIC, 1978 pa9 2_62), o 9ue este periodo podia 
constituir una fase de transición entre dos patrone!5 tecnológicos." 
CFAJNZYLBER 1983 p.ig 269). 

En el proceso de cambio o transición de patrones tecnol09icos, 
existen elementos decisivos para la comprensión cabal del fenOmeno, 
como son: la decisiva tendencia a refor:ar y recuperar la innova
ción tecnológica y la radeTinición entre las vinculaciones y la9 
relaciones de las autoridades económicas centrales y el sector em
pres.a"rial. 

El anterior concepto esta asociado a los cambios y transforma
ciones que se gestan a nivel mundial en los paigen- desoarrollados; 
en. A.L. al concepto de cambio estructural se sitU.a en otrag dimen
siones. 

En A.L. el cambio estructural deber¿\ enfrenta!"' la!S transforma:. 
cione!S d• la econcmia mundial, 9ue nos e5tan conduciendo a mantener 
y ahondar las diferencias productivas, tecnológicas y sociales con 
respecto a los paise& desarrollados:, Al tiempo 9ue debera solucio
nar las consec:uenc:ia~ de industr"ial izac:ión trunca y distor-sio-
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nada creada en la segunda postguerra. Lo que se pretendet con el 
cambie estructural ,e!l crear la llamada "nueva industrialización". 
<FAJNZYLBER> • 

Las contradicciones emergentes, del nuevo esquema de acumula
ción en los paises subdesarrollados, permite anticip.ir qu1t el nuevo 
patrOn tecnológico coarta las posibil1dade13 de los paiseg subdeea
rr~ollados de impulsar un esquema nac1onal e independiente, -favore
ciendo en cambio una domin.lci6n Íl"\tens1va, a través de la penetra
ción creciente de las trasnacionale!3 1 e indirectamente la imposi
ción de nuevos esquemas de politica económica, que anali=an la cri
sis sólo como un problem.:i de b.:ilan::a de paso~ <BM V FMI>. 

En esencia se· busca la subordinación d~ los paises latinoame
ricanos a los requerimientos de lo~ grandes centros capital1stas, 
restaurando el nivel de la tasa de 9ananc:ia mediante la superexplo
tac:ión de los trabajador~!:. de los pa!se<s dependientee y la c:onten
ciOn do los s3la.rio5 de los trabajadore!:i do los paises desarrol lc.-
dos. 

Evaluando los efectos nocivos 9ue está produciendo el cambio 
estructural a nivel mundial sobre A.L., e!l inapla~able una re~pues
ta satisfactoria por parte de la re9ión 1 ya st?a la "nu(..•Va induG
tl"ializaci6n" propue'lito por Fajn=ylber o la politi't:a alternativa de 
Vuekovic. 

Para Fajn:ylber el dabatc 'Sobre cambio estructut'al debe ini
ciarse con la definición de uno de los conceptos claves, l.3 ef1-
ciirncia. 

Pat~a el autor el concapto de eficiencia, 9ue detcmt.:irtt la 
"nueva industrialización" propuesta p.,,ra la l"e9iOn, será la que 
contl"ibuya al 109ro de dos objetivou básicos: crecimiento y creati
vidad. 

"Se podrá afirmar 9ue se esta construyendo una industr-ia eficiente 
en l¡,¡ m&dida que se generen condiciones para alcanzar un ritmo de 
crecimiento elevado y sostenido y que en el curso de este proceso 
se desarrolle la creatividad el nivel individual y colec:t1vc." 
<FAJNZVLBER 1983 pA9 345). 

De tal forma la creatividad se constituye en un requisito fun
dament0t.l pat~a el 109ro de la superación de las carencias de lo:\ pc
bla~iOn de A.L .. , ya que el crecimiento por si sólo no bastó en el 
amplio -periodo da !a 'Rr?gunda. postguerra, para cumplir con las nece
sidada• básicas de la población de A~L. 

La relevancia de la dimensión de creil.tividad en el concepto de 
eficiencia, se basa por una parte an el desa-fio de superar .las ca
rencias .$OCiales acumuladas, y por otra, transitar satisfactoria
mente entre dos patrones tecnol69ic:os. 

Ciertamente las nuevas .tecnol69J.a9, constituyen la posibilidad 
de enfrentar por vias insospechadas p!""oblemas tan fundamentales, 
como la educación mil.Siva, la nutrición, la intl!grac:ión y de9a!""rol lo 
cultural, la descentralización de decioSiones y la tndustrializac10n 
en la a9r-icultura. <FAJNZVLBER 1983 pág 346>. 

As1mismo la creatividad debe de e):tende!""Ge en el amplio espec-



tro polítii:o-c:ultural-soc:i.:31 1 para que contribuy.i a que el c::rec1-
mientc no sólo 5e base, en el "~ •• boom del mercado internacional o 
la e1:plotac:1ón intensiva de un recu,~so natural F.t$Casa o a l.;i F.rnplo
tac:ión de una. mano de obr.:J. dócil, o a un i,nfluJo,clt•cunst•nc:.tal de 
recursos de cap1t.a.l e::terno." (fAJNZYLBEít 1983 pág 355)¡ sino ta.m
bh~n que 9urant1ce "· .• la capvcidud para transitar desde el patrón 
precedente, 9ue Sr.! u9ot'°' en el c:urso mi-:;mo de su des.arrollo, a a.1 
nuavo petrón c:¡ue emer9e del m1smo." CFAJNZYLBER 1983 pág 3'55). 

La pn:ip1..1esta espec{ fic:,) de FaJn:=ylber !iObre !a conccpciOn de 
eficienc:io., permite 9uc los avanc:.es en la ciuncia y la tC!cnolo9í.;a Ll 

nivel mundi~l !:ie asimilen real y creativamente- ül ac:et"VO nilcional, 
convirtiendo a lu población latio.J.mor1ca.na. en un tl'..1Jc-to ac::tivo y 
cre.ador. 

La pt•opuesta de c:arnbio t~~b·uctL1t'.:i\l c.>n FaJn::ylber •u! puocte -;¡tri~ 

tet:;izar en ta. c:onst1,tución de la "nu~v~• industric.l1;:ac:ión'' ~.n1:::;tc>n

t""-da en la creución y da~ari-ollo dol "núcleo endó9~no da d1nami;:a.
c:ión tecnológica"• 9ue incluyC:! impul~ar el sector de b1ene~ dr;> c.:1.
pital con ba~e en un proceso de aprendi;:üJe-incór•parac:10n di!!' inno
vación a e~c:ala mundial a.l ac:ar.vo n,)c:iona!, par~' flUC el sec..tot• sea 
el portador del prc31't'SO técnico nacional. TcniendP como c:.o.wac.te
rist.ic:a. esencial " ••• un despla..:amicnto del centro de ~ravt:-dad de l.~ 
baae social de SL1~tentac:tón hilcia los !>ec:tot·es mayar.1.tar·1oi:;, y ClUt' 
prepone un c:1·i tario de:> eficiencia 9ue !::e.> s1nteti'":::a en la combtn.J
c:ión de:! c:recimiante y C!"aatívidad ••• " lFAJNZVL9ER 1993 pá9 :)60). 

En ca.mbio, para Vt.1skovlc: una e!:itt•ategia alternat1va debe d1nat' 
a un lado la falsa a..firmaci~n convencional da la CEPAL, donde se 
so<stiene qus en lugar de eidsti,.. ant<"'lgonismo <BM y F'MI) entr•e sus
titución da importai::icne-s y promoción de exportac1ont?"s, h<Jy ciU>1·t~ 

c:omplementa.r-iedad histáric111. Lo importante sost1ene Vui:;kovic, es 
optar por un eje estraté9ico, es decir " .... el des~rrol lo fl.1turo ha-· 
bro:;i nece!Sariarnente de situar las demandas internas c:omo su f<•ctor 
din.tmicc esencial ••• Resulta asi insosl.11yablo la neces1dad de c:ons
ti tu ir en eje fundamental de nuevas estrategias de desarrollo .;:.. unn 
reortentación del osfuer;:o productivo en función de las necesidades 
y demandas básicas del conjunto de las poblac:iones nacionales,. lo 
cual vendría a tener un sólo signiiicado social, sino también el de 
ur.a propuesta, en ·su esencia económ1ca." <VUSKOVIC, 198b pA9 25). 

Esta propuesta eHi9lobar•á t:ambién un i::ambio an loe; t~rminos da 
articulación e1,teriar•1 s:i.endo 1napla::-ab?a una. soluc:ión real al pro
blema de la deUdll. El ofrec:1miento del •utor, es formar un fondo~ 
con contribucioneg deo los paise& desarrollados de mano& del l'l. de 
su producto anual para a.morti:::.:w el pago de la deuda. 

Ot1•0 fac:tor importante f?n la rea.rtic:ulación eHterior, eg la de 
tr.ansfcrmar los re9uertmientos de import:ac:ionas y ei<por-tac:iones a 
las nace~idade!S internas, y oc supGdit.ar l.:t din•mic:a de conjunto de 
la ec:onom:ta al de~envolvimtento del mercadó exterior. 

Y finalmente los cambio§.en la polít1c:a ecanorntc& deben t"tHHl
tablec:~r " ••• la gubo1·dinac:ión necesaria da lo!I factor'aG fint!lnc:ie
f"Oli a los Tac:tcres y requerimientos rea.les. La. prioridad a la ex
pll.nsiOn de la base de p.rodL1c:ción material por sobre l.a esfera pro
ductiva, la. redefinic:ión de los cir-cuitos monetario-financiero do 
la cconomta ••• •• tVUSKOVIC 1 1986 p..\9 33>. 
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La v1ab1l1d.:1d de a~tas propue5tas1 nos dice Vuskovic 1 no c.ar·e
cen de factibilidad C?C.Onóm1ca. ~ano más bien de sus condic1one5 po-
1 i tic•~. 

Consider-amos ne:>cesario 1ncl1..11r al final de é~te 1nciso a Mo 1 -
'J5C?S lkonicoff, en lü discu!'óión !':!iObre cambio e!:>tr-uctural, por la. 
forma novedosa de tratar la problemática, los nuevos elementos 9ue 
lntroduce en la contr·oveirsia, asi como la critici\ que rea11::a haciu 
la teoriu estrw::turalista, en especial a Fajn;:ylber y Vuskovic. 

H:onicoff al igual que lt>l mayor parte de los autores antea 
analizados, sostiene qua las tr'a.neformacioncs uctu.;i.lcs estan ins;
critas en lo que puede 1.::1 torcera rcvoluc1ón industrial, pero 
de~de una pespectiva Sc:humpeteroana, es decir " ..• se trata de una 
nuev.::i revoluc1on industrial: innovaciones "en racimos" alrededor de 
algunas ..J.ctiv1dades> dinámicus cuyo florPcimiento entraña la tran5-
formaciOn de los métodou de· produc.;ión y organización del trabajo, 
la renovación y creación de btenes da capital, bienes intermf!dio5 y 
biene5 de consumo~" (lkonicoff, Hoiscs 1q97 pá9 4). 

Para A.L. y el Tercer Hundo en general esto significa, según 
al9unos autores, 9ue los cambios 91..1e se eo;;tan generando produ:!can 
la marginación l\l'.1n mayor del beneficio y desarrollo de la tercera 
revolución industrial. Por lo cual " .•• la. revisión critica de lo!::l 
modelos de industrialización constituy~n el punto da partida de 
formulaciones de nuevas estrategias .. " (lkonicoff, Mohm$ 1987 pA9 
11>. 

La evidencia hietórica de Argelia y la lndi• 1 as la base por 
la cúal·, lkonic:of-F parte para la critica sobre los modelos de in
du5trialización propue!5tos para A .. L. por la teoria estructuralista. 

Ciertamente la India ha por1ido constitui1~ una industria de 
biene"3 de c:apital conducida por el Estado, y altamente protegida de 
la competencia e><terior, decir poseé un sopor·te indispensable 
para el funcionamiento de mod~lo de industrialización autónomo 
al estilo de Fajnzylber. 

No obstante la evidencia histórica ha podido mostrar, en el 
caso de la India, que el control por parte del Estado de la indu'!§
traia de bienes de capital, ha generado estancamiento e incapacidad 
de modernización en el proceso de innovación de la industria de 
bienes de capital. 

Lo recomendado al'flPl iamente por FaJnzylber para A. L. ha sido 
paradójicamente "• •• una de las causas de la desacele1~aci6n del 
cr"ecimiento industrial en la India.." (lkonicoff, Moise5 1987 pág 
B>. 

Por lo cual el autor deduce que: 

Para cada 'Situación consider-ada como factor l imitante en la Amé
rica Latina SI! encuentra en la India una t>ituación invers~"l conside
rada. a 9u·vez como la fuente de otro tipo de limitaciones." Clkoni
ccff, MOises 1q97 pA9 91. 

Asimismo los modelo!S de industri'"11 izaciOn propuestos pa·ra 
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A.L., también c:arcc:en de un analisis o evaluación critica dol en
torno e:(terno en c::¡u&- se desenvuelve el Estado. Esto es, el E•tado 
con5tituye: " El centro df: un vasto aparato de transa.c:tón y regateo 
entre m.1mero'3cs actorus. En esas condiciones, el centro de decisión 
ptlblica esta sometido a un sistema de remtriccicnes políticas y so
ciales que le impiden desempeñar con eficacia. la vasta gama do -fun
ciones previstas, en el modelo de de$arrol lo que la India ha osco-
9ido." Clkonicof-f, Moises 1987 p~g lOl. 

Otro tipo de problemas que pr•esent.:ln 105 modelos de industria
lización, es el de estar ccnceptuali:=ados con base en el !listema 
tecnoindustrial prevaleciente después de la primera revolución in
dustrial; inscritos en el interior por catego1·ia conceptuales tra .. 
dic:ionalas, sin tomar en cuenta los procesos recientes de te,-ciar1·
zación de los métodos de producción mediante la elE?ctonica. L.3 m~\-

9uina. material ~xic:;1e más y má!:> lo inmaterial p<Jra su concepción y 
utilización, hasta el punto en 9ue el servicio tiendu ha ub1carso 
adelante de las manufacturas. Asimismo la tradicional concepción de 
"rama" se diluye por la propia intengidad del cambio tecnol69ico 
para dar paso al concepto de "ramifica.ción", más ac:m·de a la!'. 
transformaciones ac:tua.les. 

En lo 9ue respecta al "núcleo endógeno", el autor ~"'-firma 9Lu~ ~i 

éste sa concibe como el nl'.1cleo alrede-dor de una .:irt1cu1ac:ión cnt1·e 
bicneo;;; intermed1os de ut1li:!ac:ión genere\! y bicme-;;""dC! consumo mos1-
vo, la estrate9ia se esta basando en el dinamismo del mercado in
terno y externo, dejando a un lado "• •• los efectos de los cambio~ 
tecnológicos en la naturale:r:a do lo<s productos, en lo"\ manera de «:i·· 
bricarlos y en la articulación las ramas.'' 1Ikon1coff, Mo1!'.>e'l 
1987 pá.9 16). 

El c:aso examinado es la Siderurgia, un sector cons1der.'.'do en 
el "nücleo endógeno" y el cua 1 desde 1980 1 A. L. se ha convertido en 
un ewportador neto de acero. El comportamiento de la demanda 1ntet·
na ha tendido a disminuit• drástic,:.imento, por lo q1.1e supone qt...1e el 
dinamismo de las eHportacioneg, tiene un costo 1ntm·no elevado. 

Por otra parte, las grandes tandencias seña.lan que la Sidar·ur·· 
9ia se orienta por completo hacia la calidad, la cual sólo es po~;i
ble obtener, con los avances tecnoló9icos 9ue se dasa1·rol lan en los 
pt•incipales centros de creación de la nueva tec:nolo91a. 

De tal forma el autor concluye: 

"El ejemplo de la Siderurgia c::¡ue puede e><tenderse a otras ramas del 
"n~c:leo endógeno", mue!!tra que el verdadero problema no 5e plantea 
en tér111inos de la autonomia o la dependencia de la rama. 5ino en 
término~ de C:i".pac:idad y r.'lpidf'!~ de adaptación de esta Ultima a los 
cambios ocurridos a escala internacional" CH·onicoff 1 Moise5 1987 
pas 17>. 

En cuanto a los autores que hacen hincapié en (?} desarrollo 
del sector de bienes de capital, es decir 91.1e comparten la parspc.>c
tiva lineal del desarrollo de la fuerzas productivas y se fundan en 
la hiFótesis d~ la continuidad del pro9re!50 tecnol691co en las mA
quinas; e>ecluyen en su análisis la difusión de robots y _de nuevos 
sistemas de c:oncepción coordinados o comandado& por un ordenador, 
denominado por el autor " t.:iller fle::ible automati:.o:ado ", el proce
so 9ue nos lleva de las manufacturas hac:ia lo que se le h'a llamado 
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sistemofac: turas. 

Obvia.mente qLu? la idea que se tione do una fé.bric:a de bienes 
de capital trad1c1onal, propuesta para el "núcleo endó9cno" y el 
taller fle):ible automati;;:~do es abi5mal. Por c:>llo el autor plante<1, 
9ue si !11!- rct1cne la tdea de especular con L1n núcleo cndór3eno com
puesto por ol sector de b1enes de capital, se enfrenta a. una dobln 
alternativa, las cuales amba.9 salidas se c:mcuentrán bloqueadas. 

Si se desarrolla las 1ndust1·1as tradicionales de bienes de c::a
p1tal, s19n1ficaria no pa.rtic:1par en lo'3o c:..:imbios de la moderni;;:a
c:1ón del conjunto de las .:i.c::t1vidades produc:tivas, y marginar aun 
más a los paises del tercer mundo en rel~ción con los C:Qntros de 
creac::1ón y propagación do la 1nnov~ción. En cambio de!ltina1· una 
cantidad importante de lo'3 recur!ios escaso!!S de los paises en desa
rrollo, para susut1tu1r nuestras 1ndust1·ias de bic:?ncs de capital 
por "tall~res fle~dbles automati=ados", const1tuye una posibilidad 
fuer~a de alcance para A.L., aUn d~ los paise?s más indu5triali::ados, 
por la sencilla ra::ón de que no disponemos del subsistema que el 
autor denomina "ram1ficación electrónica", indispensable para la 
implantaci6n de este tipo de taller·es, inclusive Europa no tiene 
creados estos subsistemas, siendo exclugivos p.:tra E.U.A. y Japón .. 

Con base en los fenómenos examinados Il~on1c:off, critica a los 
estructural istas, por seguir fundando su l69ica en la idea de la 
estructura indu5tr1al de hace dos ó tres decenios. pero sobrr. todo 
"• •• descansan en la hipótesis de 9ue los cambios operan sin alterar 
la estabilidad fundamontal de las relacionos interindustriales." 
( ltonicoff, Moises 1987 pág 19). 

En. el caso especifico de Vuskovic, que propone 9ue el núc::leo 
end69~no este conformado por las industt"ias ligadas a la satior;;.fa
ción de las necesidades b.!sicc:i.s; lkonicof cri t lea, que el alcance 
tecnológico d6! esta estrategia , doride se da prioridad a las indus
t1~1as menos portadoras de 1nnovaciones y en consecuencia, menos ap
tas para dei;;cmpeñar un papel motor en la renovación del sistema in
dustrial. 

Desde la perspectiva del autor·, la creatividad que hc:i.ce falta 
a la sociedad civil de A.L., se puede obtener merli.'1nte la apertura, 
transferencia y consumo de la tecnologia importada1 inicialmente 
ocasionara al igual que en el pasado, desequil1brio5 financieros, 
pero yc:i. que se hay.:i. infiltrado en la soc::iedad civil, los desequili
brios podr.1.n disminuir. 

Este objetivo sa puede obtener a.firma el autor. mediante el 
consumo de la alta tccnolo9ta, ya que lo!!i nuevos bienes implican 
tener un conocimiento técnico e idiomatico que puede generar en el 
futuro, por el uso cont1nuo, ir.r.ov.::icione~ 9ue -:ie pueden. constituir 
en un proceso de "• •• entr·ada a la 1~amificac:i6n electrónica a partir 
del consumo." Ul~onicoff, Moises 1987 pé\g 26 y 27). 

Asimismo el autor concluye: 

"Es evidente que todo proyecto debera tomar ahora en consideración 
el cambio del modelo tecnoindustrial de refe1•encia y del comporta
mi.ento de las variables económicas y sociales. La definición de las 
"eoStri'te9ia!S de entrada a las ra.mif1cac16n nuevas" aparece en este 
contexto como la cuestion central de la problcmátic:a del desat·ro-
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llo." (Ikcnicoff, Hoises 1987 pág :.o). 

La entra.da a lag ramificaciones nuevas pueden ser de tan dis
tinta indole, pero dependen sobre todo del potencial cient1fico y 
tecnológico a disponer del pais en cuestión. 

Este ea el caso de algunos paises del tercer mundo, que han 
podido adquirir ventajas tec::nol69icas en las actividades da punta 
qlle difici lmente se hubiera podido imaginar hace algunos añoe. Ar
gentina ha avan:?ado sin duda en la fabricación de reactores de baja 
intensidad y en la operación de centra.les nucleares da dimen!!oión 
reducida, que pueden operar en un ambiente desprobisto de infraee
tructura suficiente. El Brasi 1 ha progresado en la fabricación de 
material militar, Singapur en la reali:tación de pruebas para los 
circuitos integrados y Corea del Sur en la producción de cit•cuitos 
inte9rndos incluyendo los modelos más complejos. 



** ••**********************'***** 1t***• *•******************** 11 ****** *** * RECUADRO No. 2 EL CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CAMBIO ESTRUCTURAL * 

*** **** ....... **"'" *** * ** ******* *""***"*** * * * ....... ***** * **** ""**tt-** *********** 
BM Y FMI: LA INSTAURACION DE UNA POLITICA ECONOMICA * 

CEPAL: 

GOBIERNO 
MEXICANO: 

NEOCLASICA QUE RESTABLEZCA LOS MECANISMOS DE 
MERCADO, QUE FUERON EN LA SEGUNDA POSTGUERRA * 
ALTERADOS,· DESEQUILIBRADOS O DISTORSIONADOS, * 
PARA QUE EL L 1 BRE JUEGO DE HER CADO SEA EL QUE 
GUIE LAS TRANSFORMACIONES DE LA ECONOMIA. 

ES EL TRANSITO DE UN MODELO DE SUSTITUCION DE 
IMPORTACIONES HACIA UN MODELO DE PROMOCION DE * 
EXPORTACIONES CON BASE EN LA CONSTITUCION DE UN * 
NUCLEO ENDOGENO DE OINAMIZACION TECNOLOGICA Y 
UNA POLITICA ECONOMICA CORRECTA QUE ENRIQUEZCA 
EL ACERVO TECNOLOGICO NACIONAL, PARA QUE EL 
CRECIMIENTO SE VEA ACOMPAÑADO POR DESARROLLO Y 
BIENESTAR SOCIAL. * 
PERSIGUE INICIAR CAMBIOS DE FONDO EN LA 
ESTRUCTURA ECONOMICA Y EN LA PARTICIPACION 
SOCIAL EN EL PROCESO DE DESARROLLO, CON EL 
PROPOSITO DE SUPERAR LAS ·INSUFICIENCIAS Y 
DESEQUIL.IBRIOS FUNDAMENTALES DEL. DESARROLLO Y 
PROYECTAR AL PAIS, SOBRE BASES ECONOMICAS Y 
SOCIALES MAS JUSTAS .. 

* 

* 
* 

**ff-***IHt***********'lll-*'*-11-********************************************* 



B. -INSTITUCIONAL 

1.- BANCO MUNDIAL V FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

El concepto de cambio estructural, en el Bance Mundial lBM> 
y Fondo Monetario Internacional <FHI> en9loba una vasta sama de 
cambies en lo económico, politice y social~ que van desde modifica
ciones en el rendimiento de la productividad y magnitud relativa de 
laG ramas de la.a industl"'ias, la puesta en marcha, la clausura, el 
crecimiento de las empl"'esus; y la alteración en la combinación de 
productos y tecnolo9la de una parte a otra de la economía, y o ve
ces el traslado de un pais a otro. ( ANIL SOOD HARINDER KDHLI 1985 
pág. 46 ) • 

El cambie estructural segün estás instituciones, consiste en 
la evolución histórica lineal que sufre la ec:onomia de un pais: 
inicialmente paseé un predominio en el sector a9ricola, y a través 
del proceso económico logran una supremacía las manu-fa.cturas y és
tas a su ve::, ceden el paso a los servic:ios en el proceso econ6mi
co. También éstas instituciones identifican el cambio estructural, 
como el c:ambio especifico que padecen las ramas que han detentado 
el lideraz90 dinamizador en la economía. 

Para el BM y el FHI, la industrialt::!ación .. mundial se centro 
inicialmente sn loa textiles, posteriormente Be desplazó hacia el 
hierro, el acero y los productos de la industria mecánica basados 
en el acero, posteriormente hacia los productos 9uimicos y eléctri
con y finalmente a los articules electrónico!! y microel~c:tronicos 
de la actualidad <Banco Mundial 1987 pág 46). No obstante estos di
vet"SOB planteamientos, eMisten dos grandes temas que 9irAn alrede
dor de la eMp l icoción y propueata espec f f ica da cambio estructural: 
el mercado y la pol :1 tic a económica, que má.5 adelante trataremos con 
mayor detalle. 

El EM y FMI resaltan lo esencial y recurrente en su concep
ción de cambio estructural: en un proceso natural asociado con el 
crecimiento económico y el cambio del peso especifico de los ele
mentos que los explican C ANIL SOCO HARINDER KHDLI 1985 pá9. 46 >, 
as! como en las funciones históricas que hiln cumplido estos or9a
n1smos y que han permitido inducir la reestructuración econOmic:a. 

La indución del cambio estructut"al, se a hecho a travéz de la 
asistencia crediticia que se otorga cuando !Se ea miembro y se tiene 
problemas de •Juste en la bal.an::a da pagos, ea: decir p•ra la obten
ción de! crédito externo er;; necesario seguir los 1 ineamientos de las 
polttieas de ajuste y estabilización recomendadms por el 911 y FMI. 

En lo 9ue respecta a las funciones históricas que han cumplido 
esto• or9ani5mos en lo relativo al cambio estructural, en su ·inicio 
consistia en conceder crédito a un paie miembro cuando exi!t.tia de
sequilibrio en su balanza de pago~¡ la asistencia ct•editicia que tie 
otorga esta condicionada a obtener cierto• resultado'5 en las va
riables mact"'oecómicas del pais. En la.actualidad la a'!!li•tencia fi
nanciera ha cambiado pat"a atender con mayor atención Cf'.'9dito• que 
englobén no sólo_ los problemas de ajusta de la balanza de pagos, 
sino también problemas de reestr-ucturaciOn económica, modernt::a
ción; rig1de::i: estructural y cambio estructural. A ente tipo de· ayu-
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d.-i financiera se la ha denominado cond1clonal1dad cruzada, ya que 
cual9u1er carta de intención o acuerdo con el BM 1mpl ic:a conseguir 
no solo obJetivos en balan=.a de pago~, sino también sobre r·cestruc:
turación económica. 

Ciertamente la balan.:a de pagos es un indicador lmportante pa
ra el FMI y BM, porqué con una balan~a de pe.gas equilibrada, ~eo 
tiene la ei:pansión y crecimiento de un comercio mundial en arman ia 1 

mediante el cual se puede l leg<lr a la promoc:16n y mantenimiento de 
un alto empleo, niveles reales de lngreso, asi como parOl alcanzar 
el desarrollo de los recursos productivos de todos los paisc miem
bros (Manuel Gutian 1987 pA9 4>, asimismo es un dominio en el cual 
coinciden los intereses de c:ada pais m1emb1•0 y de los demc'.l.s en su 
con Junto. 

Las pol it1cas correctivas de ajuste estan dirigidas princ:i.
palmente a reducir o mantener en término~ reales la demanda, para 
que corresponda a la oferta e>:i.atente. Esta contención se expresará 
primordialmente en la reducción del GASTO PUBLICO en 9U!A rubro!!. im
productivos, p1~omoviendo la eficiencia an las inversiones y en el 
uso total del ga-sto. El equilibrio, afirmén e5tois ur9anismos 1 no 
puede resolverse con una política fi!!ca1 activa de incremento de 
los ingresos mediante mayor imposición porque e!!ltaria desestimu
lando a la iniciativa privada. 

A partir de 1980 el BM y FMI instauran un nuevo tipo de cré
dito 9ue no solamente incluye el ajuste, sino también al cambio es
tructural, definido como crédito de ajuste estructurals 

"Crédito fuera de proyecto para. apoyar programas de politic:a.s y 
cambios' institucionales necesarios para modificar la eatructut"a de 
una economia de modo que pueda mantener su tasa de crecimiento y la 
viabilidad de au BALANZA DE PAGOS a mediano pla'%o" <MICHALOPOLUS, 
CONSTANTINO JUNIO· 1 q97 pA9 B>. 

La contratación de un crédito da ajuste estructural, exige un 
marco de politica económica compren!!iivo a tres año•, que no !lola
mente incluya las tradicionales politicas da ajuate del FMI y SH, 
sino también d9 re-form;:i e!Structural corno son: 

"••.el fortalecimiento de las politic:a9 de precios, aei como tam
bién la liberalización del comercio exterior y la reforma de aran
celes y re.forma en el cuerpo de funcionarios pL'tblicos y en el sec
tor financiero" tSARDNER S .. CHARLES SEPTIEMBRE 1987 pA9 7>. 

De tal .for"ma, el cambio estructural en la politica economica 
os fundament•l 1 ya que permite corl'egir la polttica economica que 
predominó en la segunda po!Stguerra, situando a ésta como el factor 
causal de la crh!tis mundial y de la crisis de los pahrns desarro
lladoe y en de•arrollo, es decir e-1 crecimiento. del ga'!!lto pó.blico, 
la ma.yor intervención del Estado en la 'economia, el protoccionismo 
a .}as industria& al interior de la ec:onomia, las subvenciones, ex
censiones fiscales, etc~·, generaron desequilibrios a9udos. eri la 
economia real y monetaria, asi como en· la BALANZA DE PAGOS. 

Ciertamente el BM y FHl, proponen re5tablecer el equi 1 ibrio 
natural del mercado con una politica económica que desÍTtantele las 
dh1torsioncs generadas en la segunda postguerra, pr_incipalmente. la 
denominada SU!iti tución de importaciones con el Estado benP.fac.tor, 
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en oposición a la. impulsada poi· esto5 or9anismos, de promocion de 
exportaciones dotado de un Estado neutral <árbitro> que impulse iel 
libre Jue90 de me1·cado. 

En L'.lltima instancia, lil concepción de cambio estructural se 
sintetiza en: el cambio estructural en la política econOmica, con
sistente en el restablec1m1onto de los mecanismos de mercado, que 
.fuerón en la segundcJ. post9ue1·ra alterados, dese9u i librados o d is
torsicnados ¡ restaurado C?l 1 ibre juego de me-rc:ado, !:.1endo éste ll'l 
91..1e 9uiará las demás transformaciones en la industria, en las ra
mas, en la a9ricultura y servicios, y no el Estado como ente inter·
ventor: 

" El papel del Gobierno debe ser el de .fomentar una politica apro
piada y un medio ambiente empresarial c:¡ue .fac:1l1te la r'eestructura
ción. En vez de intervenir en el proceso do dQCi$10n a nivel de em·
presa, los gobiernos deben concentrarse en el iminat .. distorsiones de> 
política., promover instituciones ef-ic1entes y fortalecer los meca
nismos de mercado, las medidas directas de reestructurac:1ón deber~n 
normalmente estar determinadas y ser pue9tas [?rl ejecución por lao:; 
empresas pUbl1c.as y privadas." 'CANIL 5000 y HARINDER KOHLI Diciem
bre 198~ pá9. 47 l. 

Algunos autores coinciden 
además que: 

estas aprec:1a~ione5. apt.tnt<-,ndo 

" El razonamiento 9ue sustenta las rec:omendac:1onos del F.M.I. '-"'" 
rac:terizados como "reformas estructurales" concibe 121s "defot•mac10·
nos estructurales" de la economía como resultado e::c:lusivo de 1,,1n 
manejo inadecuado de política económica. 9ue al volvc:rse cr6n1c:o, 
o~ida los mecanismos de adaptación de los mercados locales a 1,3 ca-·· 
yuntura cambiante de los mercados int2rnacionales." CHILDA SANCHEZ Y 
J. LUIS SOL IS 1986 pág 16). 
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2·. - COMISION E.CONOMICA PARA AMERICA LATINA 

1 CEPAL l 

El refcr1rse a la c:onc:cpc:ión de cambio estt·uctural en la CE
PAL, es alud1r a la lnstitución generadora di: las principales polí
ticas fomentddns en la fle9unda postguerra en América Latina CA.L.), 
es dec1r la co1·poración gue pr·cmucve la crec1ente intervenc:1ón del 
Estado en la economía y li'l modelo de sust1tución de importaciones. 
Los objetivos eran apoyar y desarrollar la industria manufacturera 
en el inter1or, para cambiar la desigual relación de intercambio 
entre paises centrales <exportadores de manufactur·as> y de los pa!-

periféricos (e}:portadm·es de materia prima>. 

No obstante las políticas fomentadas por la CEPAL en la re
gión1 la Cr"isis, la desigualdad social, la heterogeneidad estructu
ral y la des19ual relación de interc.:lmbio en el comercio mundial 
S:ig1..1en manifestándose como problemas esranciales en las décadas de 
los setentas y ochentas. 

Esto significa 9ue tendremos que identi.ficar puntualmente la 
posición de cambio estructural en la CEPAL, manteniendo un nivel 
elevado de autocritica entt'e los alcances de esas pollticas y las 
deficiencias, asimismo debatir las ideas de sus principales critt
cos < FMI y BM > sobre cambio estructural y teoría del desarrollo. 

La· CEPAL, ~nicia la evaluación critlca del modelo de indus
triali::ación en A.L. identificando gue el crecimiento elevado por 
si sólo no bastó para impulsar el desarrollo. El análisis mostró 
que el proceso de industrialización ca.recio de un factor esencial, 
el l1igenio inventivo o proceso da creación nacional, 

La creatividad es un proceso complejo en el que participan una 
gran variedad de a.gentes y motivaciones1 Sl"'andes p la.nta.s industria
les vincu 1 ad as con pequeñas y medi anon instituto!! de tecnolo91 a, 
institutos, órganos gue preparan personal calificado de los di5tin
tos niveles, medios de comunicación masivo y los ministros y or9a
nismos centrales, que dafinen poltticas y normas. La interac:ión en
tre estos agentes y sus motivaciones son determinantes para el pro
ceso de creac1ón. < CEPAL I Unido de desarrollo industri-"l abril 
1986 pág. 51 ) • 

En América Latina el proceso denominado por la CEPAL "núcleo 
end69eno de dinami::ación tecnológica" no se desarrolló. Esto es im
portante por~ue en este punto consiste la diferencia entre la pro
pu@gta de eMportación de la CEPAL y la del BM y FMI y por ende, en 
la concepción de cambio estructural. 

Ciertamente en América Latina se desarrolló el proceso de 
industriali::a.ción' creativo, consistente en la comul'.'icaci6n y la in
teracción entre los núcleos de decisión y 109 agentes participan
tes, que la convirtieran a largo pla=o en una práctica cotidi~na en 
el plano nacional. Lo que se obtuvo en cambio, fue una industriali-
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;;:ación imitativa carente de ct·catividad 1 con procesos de heteroge
neidad estruc:turcr.l esenc1almente e::cluyentes en lo econ6m1co, poli
tice y social, generando altos n1vcdes de desempleo, c:oncentraci6n 
del in9reso y vulnerab1 lidad e~; terna en la ;!ona. 

Para la CEPAL, la explicación sobre la cri~is no se def1ne por 
la intervención del Estado en la economía, ni por su poder regula
dor trente al mercado, ni por el exceso de la demanda, ni por el 
proceso denominado sust1tución de importaciones corno lo sostiene el 
BM y FMI. 

En efecto para la Cepa!, no !le encuentra la explicación de la 
c1·isis, en excluir como procesos aparte la estrategia de sustitu
ción de lmportaciones y la orientada a la promoción de de exporta
c1ones: en primer lugar se tendría ~ue demo9trat"' 9ue el rasgo e!5pe
clfico de la industrialización de América Latina ha sido, la susti
tución de importaciones. En segundo lugar, seria necesario probar 
9ue ese eventual rasgo especifico ha sido el p1"incipal factor e><
plicativo de los resultados poco favorables, alcanzados en ámbitos 
tales como el empleo, la distribución del ingreso, la vulnerabili
dad exter'na y la ausencia de innovaciones tec.noló9icas .autónomas .. 
En tercer' lugar, seria necesario que a9uel las experiencias bien lo
gra.das de industriali;:ación tardi.::i, en particular las del Sudeste 
Asiático que son el mar'c:o de referencia tácito o explicito de ésta 
recomendación hoy dia, en bes.a, se explican emencialmente por la 
vocación exportador'a, relegandose el resto de los factore-e económi
cos, sociales, politicen y culturales en que se insertó ésta indus-
triali::ación y con respecto de las ctlales e::1sten diferencias nota
ble!!!. con la experiencia de América Latina. Finalmente cabria con
siderar- la factibilidad de una eventual masificación de las expor
taciones de los paises semi industrial izados frente a un mercado 
internacional euyo dinamismo se preveé más reducido que en el pasa
do. < CEPAL/ Un ido de desarrollo industrial abril iqab pAi9. 53 ) • 

t..a afi1 .. mación da la CEPAL de que el proceso de sustituc:iOn de 
importaciones y promoción de exportaciones no son excluyentes, se 
basa en la evidencia histór•ica· de uno de los paises 9ue es el mito 
de la actualidad, el Japón. En efecto el Japón para peder ccnse9uir 
ser el gran exportador d~l mundo actual, primero tuvo que transitar 
por un proceso de desarrollo del mercado interno (sustitución de 
importaciones), que posibilitó en el tutur'o inmediato trasladar su 
p~tencial de crecimiento a.l e)(tericr- El reciente caso de Corea de 
Sur. verifica también c¡ue in ici.al_mente se t:ransi tó por un desarrollo 
del .mercado interno (que representó E!n '!iLI momento •prox imada.mente 
el 901. del crecimiento), para después constituirse en el gran ei<~ 
portado~ de la actualidad, en el que el 50% del crecimiento provie
ne de las exportaciones. 

El trAnsito que existió entre un modelo de !5UBtitución de im
portaciones hacia un modelo de premoción de exportaciones en estoip 
pai!See, estuvo condicionado por la promoción de una pol:lt1ca selec
tivá, y no indiscriminilda, as1 como el apoyo decisivo por parte de 
Ewtado, gozando de una autonomia relativa mayor que la e)(istento en 
A.L. . 

Es importante de5tacar, que las di-ferenc:ias ontt·e la indus-
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trial1::aci6n de A.L. y los paises desarrolla.dos y del Sude5te Asi.1.
tico, se marc.1.n en la c:arenc:ia de un nóc:leo end69eno de dinamiota
c:ión tec:nol69ica; en el nivel eleYado e lnd1sc:riminado de protec
ción otor9ada, que conjunta.mente con las politicass cambiarias, fa
voreció tasas rent4'bles y permanentes mayores a las existentas a 
nivel internacional; el tipo de sectores a los que se dir19i6 la 
protección; los agentes que fueron portadores del crecimiento in
dustrial¡ la atomi=.ación de la estructura productiva; la 1~eproduc:
ci6n acrítica de un patrón de consume 9ue no resulta f1.mc1onal para 
las necesidades de la región y las potenci•l ida.des existentes en 
ella; la asimetria entre el desarrollo industrial y el a9ricola, 
qui! estimula la hetero9eneidad estructur'al; la base energética no 
funcional utilizada; el rezago relati"o del sector bienes de cu.pi
ta!; la deformaciOn parcial de la intermediación financiera hacia 
el corto pl.o\:!:o¡ y -finalmente la insuficiente graY1to!\ción del empre
sariado nacional en los sectores tndustr1ales más d1namicas. < CE
PAL I Unida de desarrollo industrial abril 1986 pág. 57 ) • 

Al9unos autores C Cht'istian Anglade y Carlos Fot·tfn) señalan 
como elemento primo1~dial para ·explicat· la diferencia entre la tn
dustrialh:aci6n del Sudeste Asiático y de Am~rica Latina, la mayor 
autonomia de la ac:ciOn estatal pa.1·.1. dl.rig1r la polit1r.a económtca. 
es decir en el Sudeste Aeiático no se encontró Un,j\ importante opo
sición de pt·oyec:.to da clase a la e9tatal, en cambio en América La·· 
tina e>thstia una clase de terratenientes bur9ue9es 91.1e detide los 
años treinta habian concertado un pacto social que compt'ometia y 
limitaba la acción de la autonomía eatatal < Chrtsti.3n An9lode y 
Carlos Fortin abril 1987 pá9. 221 ) • 

Con respecto al cambio de sector 9ue guiará en ol -futuro al 
crecimiento en la ec:onomia, la CEPAL no visualiza en el futuro, 9u~ 
el 5ector ·industrial le este cediendo el paso a los gervictos como 
sector dinami:.:ador, ni muc:ho 111enos recomienda para A.L. que aumcntn 
sus politicas de desmantelamiento de la planta 1nd1.1str1al para ace
lerar el advenimiento de una nueve era, como lo su9iere el 9M y 
FMI. 

La hipótesis que go5tiene la CEPAL es: 

" El incl""emento de una proporción elevada de los servicios se ex
plica por las transformaciones que eaperimenta el sector manufac:tu
rera con el aumento del in9reso 1 la intensificación de la competen
cia internacional, y la expansión del g,ec:tor pü.blico. Los servicio'E> 
sonerado!I por es.tas transformaciones mantienen una estrecha vincu
lación técnica con el sector induatrial, resFacto del cual entran 
en relaciones de complementación y no de sustitución 1 como podria 
desprenderse de la formulación original " ( CEPAL./lJnido de d~sarro-
1 lo industf'ia.l abril 1986 pA9. 63 ) • 

Como heinos podido corroborar, hay diferencias notables Sobre 
cuales son las causas de la crisis actual, de iqual· manera f!:Híst.cn
diferentes polfticas económicas para tratar de resolverla, al re5-
pecto la CEPAL destac:a los errores que ee estAn cometiendo_, al ·fo
mentar politic:a'3 de reestructuración económica 9ue"no cumplan .. ·los 
,.-equhsi tos inte1•nos de los paise• en desarrollo. · 
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A lo 9ue se ruf1urc> l.:l. CEPAL, os que en América Latin"' no se 
pueden fomentar poi i t icas de ree!5truc tu rae i ón donde no se cumplen 
re9u1sitos comparables a los de los paises avan::!ados¡ articula.ciOn 
económica y soci.:11 1 esto quiere decir 9ue se pueden aplicar polit1-
cas a favor de la alta tecnolo9ia y en contra del empleo, porque el 
Estado tiene mecanismos de protección al desempleo, se les otorga 
un 70'l. de su sueldo durante un tiempo determinado o como en el caso 
Español el mismo Estado se encar9a de reubicar al desempleado por 
la reestructurac16n económica. Asimismo estos paises cuentan con 
relativa equidad en la distribución del ingreso, elevada cobertura 
educativa, diferenciales de productividad rel<ltivamente bajos entre 
sectores y empresag, y variadas modalidades de participación y re
presentación social y pol itica, con un patrón de consumo y produc
ción 9enerado endó9enamente, inserción internacional en el c:¡ue, in
dependientemente del grado. de competitividad, han logrado niveles 
de especial i::!:ación en el comercio de manufactut~B.s. < CEPAL I tiNUDI 
de Industria y Tecnolo9ia 1987 pa9. 221 ). 

Para A.L., la CEPAL propone una politica económica que satis
faga las necesidades internas y las peculiaridades de la acumula
ción de capital. De tal forma la modernización no debe de fomentar 
el simple transplante fiBic:o de los objetos, es decir impulsar una 
moderni:ación de escaparate o espuria 9ue permita la reproducción 
efimera del avance tecnológico importado, a un coato de divisas di
ficilmente financiable en el próximo decenio. 

Mas bien lo que se deberia impulsar~ 

" La modernización genuina es aquel la que enriquece y potenc:ia. el 
acervo heredado en los distintos planos: el patrimonio histórico, 
los valore!!. y las aptitudes, las formas de organización y los cono
cimientos asociados con las especi-ficidadcs locales .... E!!ita modali
dad de modernización permite la in!lerción en los mercados interna
cionales, porque agrega valor intelectu'3.l y eficiencia a los dis
tintos procesos técnicos y formas de organización de la producción 
que ya existen. La modernización que no tiene en cuenta el acervo 
local y favorece el simple trasplante físico da los objetos, podria 
calificarse de modernización de ese.aparata o espuria, ya que permi
te la reproducción efimera de la modernización importada, a un cos
to. de divisas difícilmente financiable en el próximo decenio ••• " ( 
CEPAL/ Unido de desarrollo industrial abril 1986 pá.9. 52 ). 

Finalmente hay una cuestión que tanto la CEPAL como el FMI y 
BM t_ienen en camón¡ los dos reconocen que para que exietan estos 
c:ambi_o!l en las ec:onomia5 interna'.!!1 1 dP.be haber inicialmente un· cam
bio en la· E!'!Structura de las relaciones internacionales, pero hay 
diferencias de contenido muy importantes, es decir lo que entiende 
el BM y el FMI por cambio en las relaciones internacionales, es ·que 
un pais como Estado& Unidos eminentemente deficitario detenga esta 
tendencia y recorte su gasto público para disminuir el desequili
brio en la economía; en los casos de los paises superavitarios como 
Japón y Alemania Federal se le recomienda que eleven su gasto in
terno y detengan sus expor~taciones masivas para contribuir al eqUi-
1 ibrio del comercio internacional. 

En Cambio la CEPAL, al referirse a un nuevo orden económico 
internacional aludé a tt'ansformar las estr:ucturas que han sustenta-
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do el crec:1miento en la postguerra. por uno mas e9uitativo y con
gruente a lag nec:esidü.deg de los pai!Ses pobreg y subdesarrcllado5, 
y no s implemente equilibrar la Ba l an:?:a dE' Pagos de los pat ses desa.'": 
rrollados que se benefician eHclusivamente del intercambio del co
mercio internacional. 

-~.2-



3). -El GOB!ERl'JO MEXICANO 

El objetivo de este inciso es esclarecer la c:oncepc16n de cam
bio estructuróll del 9oblerno me>:ic:ano, mediante el an.ilisis de 
tres diferentes niveles¡ las causa c¡ue propic1art"ln la actual cri
sis, la concepción de cambio estructural y la polit1ca económica 
posible para reBlt=:ar la transformación de la economf.a. 

En el nivel de las causas que gnneraron la actual c:r1s1s o 
diagnóstico como lo identifica el Gobierno Mexicano, l~ ~v.alt..tacion 

del modelo de s.ustituc:1ón de importaciones se basa en los benefi
cios que generó tal etapa, asf como los obsta.culos estructurales 
que produjo. 

" No ob~tantP. el papel relevante y positivo 9ue la industria ha de·· 
sampefiado en el desarrollo del pafs, este prac:e!;:o se ha visto limi
tado por diversos obstáculos estructurales quE!' han impedido una ma
yor concreción de toda su pctencialidu.d d1nu.m1=adc.1·a.. Los crecien
tes desequilibrios en Balanza. de Pasos en cuenta corriente conduje-
ron a estran9ulam1entoo;; en el sec:to1· ei:terna, qur.- 1mpo<5ib1líta1·on 
un crecimiento autososten1do y frencJ.ron abruptamente el ritma h1s
to"ricamente ascendente de las activ1dades product .. 1vas. Estos dese
quilibrios obedecen a la desarticulación histórica entre dee;arrollo 
industrial y c:omt?rc:io t?>:terior-, producto de una estrategia par·c:tal 
cte industríalL-:ac:ión, de una politic:a de p1·otec:c:1on e::cesiva perma
nente y desigual, asf com=i de problemi\~ estructurales del 1~ropio 

proceso industrial" <PODER EJECUTIVO FEDERAL PRONAFICE 1984-1988 
AGOSTO DE 1984 pas. 37). 

El Gobierno Mexicano divide las causas en lnt1.."'t·na~; y e::tt-:'rn.;1.<;-:. 
Las internas son de cuatro tipos: macroeconóm1c:as, t>structural"1's, 
de concepcion de la estrategia y la politica sl:!c:tor1al. Las exter
nas, sie refiet'en a los fenómenos de recesión 9enerali=ada dt.> 18 
ec:anomia mundial, la contracción del comercio internacional, el al
=a de las tasas de interés y 1.:.1 calda de la entrada nc:>ta de divisas 
por el concepto de petróleo. 

El factor macroeconómico 9ue contribuyó a la actual cr1s1s, es 
el desoquilibrio entre ofert'"' y demanda, es deci1· d1cho dosc9u1l1-
b1~to fué el resultado de una e:cpansión acelerada de la demanda de 
107. promedio anual entt"e 1977 y 1981, debida al fuerte c:recim1ento 
del Ga&to Póblico y Privado. En contraste, la oferta creció solo al 
27., oc:ásionando crecientes re9uerimientos de importac::1ones y dina
mizando el proceso inflacionario. 

Tal desat't1culac1on mac:roeconóm1c.:i., tiene su or19P.n en un con
junto de causas estructurales presente~ a lo largo del proceso de 
industriali=ac16n, provocando entre otros fenómenos, una relación 
desequilibrada entre el proceso de acumulación y el comerc::io exte-

Uno de los elementos estructurales mas destacados, fue la con
cepción parcial de la.estrategia industrial, as decir una politic:a 
económ1c:n incompleta do estr~tegia de sustitución de importaciones, 
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9ue deJ6 desoirtic:ulados importantes eslabones en las c:adenas pro
ductivas de insumos y productos. al tiempo que 9enera· dosv1ncula
c.i6n entre el sector pt'ima1·io, secundario y te1·c1a1~io. 

Un segundo elemento es la. apl1cac1.ón in.:>..dr..>cuada de la~ politi-

"La estt·ate91a de sustitución de importaciones tuvo como politica 
predominante lil de pratecc:1ón, 9ue 5e c:arac:tcrtzO por ser exce5iva, 
permanente y sin un patrón de selectividad en baso a vcntaja5 com
parativas dinámicas. Ello propició tanto señales inadecuadas de 
precios para lograr una reasi9nación eficiente de recursos, como 
escasos estimulas para pl'omovei· la ef1c1encia como la p1~octuctividad 
suficiente para competir efectivamente en los mercados externos." 
lPODER EJECUTlVO FEDERAL F'RONAFICE 1984-1988 AGOSTO 198'1 pá9 lll). 

Y finalmente los problemas estructurales inherentes al propio 
procesa de industrialización 9ue data.n deisde hace cuatro décadas. 
Oesequil1br1os en el scctore industrial y el comE!rcio exterior ori
ginados por la insuficiente inte9ración del aparato industrial y de 
los sectores económicos, asi la tendenCtl\ a la monoe~:porta
ci6n. 

Aunado a lo antorior, exi~tian ciertos füctores internos que 
contribuyeron a la crisi'3 actual; in5uf1ciente de5arrol lo tecnoló-
9ico, la escasa articulación entre los centros de investigación y 
desal'rol lo, y las empresa'l>. 

En. efecto: " El desarrollo de la industria nacional ha descan
sado excesivamente en fuentes externas y las tecnologías importadas 
frec.L1entemente no han sido efectivamente asimiladas. Ello ha impe
dido un desarrollo tac1iológico mA5 e9Uilibrado de la industria ". 
lPDDER EJECUTIVO FEDERAL PRDNAFICE 1984-1988 AGOSTO 1984 pá9 44>. 

Asimismo las c:::ontradicciones estructurales internas, campt"'en
den problemas de organi:!:ación industrial, eBtructuras industriales 
que desaprovechan l.!!.S economias de escala potenciales, desarticula
ción entre 9ri>.ndes empresas, pequeñas y medianas. Concentración re-
91onal de la producción industrial alrededor del Area metropolita
na, débil coordinaci61i de los agentes productivos, ea decir una li
mitada coordinación en la concentración de accionoa y la falta de 
definición de los campos c:¡ue cada agente puede desempef;'.pr más ade-. 
cuadamente para compat~tir riesgos y poder fomentar la producciOn 
nacional del desa1·1·ollo industrial y comercio exterior. 

Y por último, contradicciones la generación de empleos y 
distribución del in9reso. Ciertamente el dinamismo del proceso de 
industrialización no fué capa: de ab5orver el crecimiento demo9rá
ficos 

" ••• la escasez relativa de demanda de m~mo de obra obedeció a la 
insuficiente generación de efectos multiplicadores de empleo en la 
industria, pero en particular en otras ac:tiv1dades económicas. t::n 
la medida que los nuevos proyectos de inversión 9ue se llevaban a 
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cabo ~e traductan en altos n1vclf!5 dn impo1·tac1one'j, el impar:tc:) ..:;o
bre el nivel de empleo se d¿1ba solo pat•cialmentc en el pais • " <F'O-
DER EJECUTIVO 17EDE.RAL F·ROl'JAFICE 1984-1908 AGOSTO 1984 pág 47). 

En lo c¡ue se rf:!'fler•e a la d15tribuc:ión dol ingr•eso, las causas 
c¡ue motivaron la concentrac1ón fueron¡ un sector de lu PEA se man-
tuvo ocupado en actividades informales o en empresas de carácter 
fartu liar, can muy bajos ntveles de productividad y 1-emuneración, 
por el lado de la ofert~ e.':istia muy pacé\ C:ió\pac1dad de producción 
de btenes bá.sJ.c:as para satisfacer la creciente dcmand.¡¡,. 

De tal forma, de no ! levarse a cabo el cambio estructural en la 
industria y el comercio e:tter1or, la economia seguirá una tendencia 
a fuertes desl~quil1brios entre los sectores, con !:.U respectivo '"'es
go har:1~ el crec1mionto de las importac1ones, al tiempo c¡ue se pre
sentará una dinám1c:a muc:ho menor t?n la!l e::portac:iones. 

"En suma las pos1bil1dades de crecimiento económico autososten1do 
dependen c:rucialmente de la introducción de un cambio e~tructural 
an la industria y el comercio exterior." lPODER EJECUTIVO FEDERAL 
PRONAFICE 1984-1988 AGOSTO 1984 pá9 91>. 

El Gobierno Mexicano en su concepción de cambio estructural 
no coincide con el modelo puro de mercado, ya ~ue no 9arantiza en 
todo5 los casos la e.fic:iente utilización de los rec::ur!Sos producti
vos, por ello fue necesario implantar' políticas de demanda a9regada 
para reorientar y re9ular tas dificultades 9ue presentaba el merca.
do, no obstante las poli ticas de demanda agregada. no fueron capacee. 
de enfrentar todas las contradicciones generada.;;, por lo que el Go
bierno -Mexicano propone el cambio estructural bajo un sistema de 
econom1a mixta, basda en una e9tratli!gia ~ue no eMcluya a ninguno de 
los dos procesos identificados como sustitución de importaciones y 
promoción de exportaciones, sino má9 bien una oetrategia 9ue .forta
lezca los sectores endógeno y exportador mediante la sustitución 
selectiva de 1mpcrtaciones, c¡ue persiga \.\n desasrrol lo integral del 
sector industrial en estrecha vinc:ulación con el comercio exterior. 

El concepto de cambio estructural 
d'1f ine en términos de : 

el Gobiarno MeY.icano se 

" Esta segunda 1 inea de estrategia per519ue iniciar cambios de fon
do en la estructura económica y en la part1c1pac:i6n social en el 
proceso de desarrollo, para reorganizar el proceso productivo y 
distributivo, con el propósito de superar las 1n!!5uficiancias y de
sequilibrios fundanientales del desarrollo y proyectar al pais, !IO
bre bases económicas y sociales mas firme9 hacia una socied°"d igua-
11tari21 ". C PODER EJECUTIVO FEDERAL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
1~83-1988 1983 pág. 126 ) • 

La estrate91a de industriali:ación 1 se proponP- consolidar y 
ampliar el sector industrial endógeno mediante la inte9raci6n de 
las cadenas productivas de bienes bAsic:os e insumos de am¡:il 1a. difu
eión. Asimismo busca ac@'lerar, selectivamente su potenc.1al eKporta
dor y su articulación intersectorial. · ' 
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El cambio estructural persigue en esencia actuar en la e!Struc.
tura productiva por t•l lado de la oferta, 1•omp1endo los cuellos de 
botella y generando un nuevo patr·On de industria.li=ac10n y espec1a
li::aciór1 del comercio e:<ter1or, mas articulado al interior y compe
titivo al e::ter1or. 

En síntesis el cambia estructural es la generación de un nuevo 
patrón de d~sarrollo, quf! aprovect1a los bnnefic10<:> del patrón antc
r1or y corr19e los problemas estruct1.11•alt1ti 9ue genero'. Creando una 
industriali:::ac:ión eficiente al interior y competitiva al P-~:t~r1or 
para alcanzar una sociedad mas igual i tar 1 "· 

En P.~te inciso no pn~t:endemos da.1· l:'~qur>rna '3ene:.>r.:<l y di?t .. 1-

l lado de la polit1ca econOm1ca gue se oplu:O para impulsar el C:Ltm-· 

bio estructural, ya 9ue en un apar"tado del Colipitulo III anal1:!are
mos con mayor· detalle lo~ cambios ocurridas en la polit.ica cc:onóm1-
ca, lo que se pretende es señalar al<Junos puntos cruciales para 
comprender las tendencias de largo plazo de la polit1ca económu:a. 

La politu:a económica propue~to). para l¡,¡ 1·e.-dJ::ac1cn dul cambio 
estructural, desecha el falso dilema de protecc1~n1smo <Jtisoluto o 
liberalismo a ultranza. El proteccionismo excesivo y porm.<\nente no 
puede ser lil norma de politica~ pori:¡u~ conlleva una induo;;tria sr:1-
breprote91da y en muchos casos poco ei1c1ente. r·or otro lado pr~
tender que la liberación sUb1ta puede ac:.:irrear una bonanza lnmed1~~ 

ta resulta <sumamente ilusorio. Lo c¡ue se intenta es orientitr y ra
cionali:?ar la protección para favorecer la sust1tuc10ri cd1cient<? de 
1mportaciones y fomentar las e::portac:iones, alcan;:ando una 1ndus
triali::ac:i6n efic1ente tanto al interior como al 1:?:tter1or, <PODER 
EJECUTIVO FEDERAL PRONAFICE 1984-1988 AGOSTO 1984 p~g 1:?1)l. 

Entre las caracteristic:as primordiales, 9ue deberL\ ad9uirir la 
ac:umulación de capital en 11éxico en el año 2000 como propósito del 
PRONAFICE, !le refie1•e al camb10 del agente que detentara el 11de·· 
razgo en el desarrollo lndustrial, ya no sar.!i el Estado el c¡ue im
pulsará el desarrollo, sino td empresari~do n.:ac:ional. tPODEH EJEcu·
TlVO FEDERAL PRONAFICE 1984-1988 AGOSTO 1984 p69 50>. 

Otra de las caractertst1cas de la propuesta de politica P.conO·· 
mica, son los niveles de prioridad; por uria part:e se le oto1·9a un 
nivel de prioridad de primer Or"den a las actividades de eKporta
ción, en particular a las ramas SIEX, que 9l:!'nerán mayor entrada 
neta d~ divisas, mediante el incremento de los n1veles de rentabi
lidad, para atraer un mayor monto de inversion«?s y la9rar acelerar 
el dinamismo de las expo1"taciones y de la ec:onomfa su conjunto. 

En cambio en el .área. de tecnologfa de punta, en donde 90 en·· 
cuentran rama<;> como la biotecnologia, r.lectrOnica profe•iona.l, com·· 
putaciOn, telecomunic:ac:1ones, fuentes de ener9ia no convencionales, 
tecnolo9ia marina y los n1..1evos materiales, solo se les otorga un 
nivel secundario d«? prioridad, al lntervenir el Ectado básicamente 
con politicas de fomento, es decir mediante la creación de f1deico
mismos, que comparten con la inversión nacional, los rie99os para 
la constitución de industrias de alta tecnologia: 
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" Partiendo de que el avance tec:noló9ic:o se concreta en el proceso 
de producción, el Estado interviene en la implantación de la estra
tegia en este rubt~o básicamente con políticas de fomente" tPODER 
EJECUTIVO FEDERAL PRONAFICE 1984-1989 AGOSTO 1984 pág 102). 

Para la CEPAL la promoción de éste tipo de politica5 de re
conversión industrial son de corte defensivo, es decir hacen m<is 
competitivo y eficiente las rama~ tradicionales de e)iportación, 
descuidando la reconverisión de las ramas do alta tec:nologia.. 

Para finalizar lo que persigue el Gobierno Me..:ica.no con el 
PRONAFICE y el cambio estructural; 

" En la presente administración la meta es sentar las bases de estt.~ 

cambio estructural 9ue harán posible, en la próxima década, conso-
1 idar la transformación de nuestro proceso de desa.rrol lo industrial 
y de la economía en '!>U conjunto • " CPODER EJECUTIVO FEDERAL PRONA
FICE. 1984-1988 AGOSTO 1984 pié.9 83). 

E5 importante establecer en lo$ próximos cap! tu los, si en ver
dad la ec:on'omia mundial esta cambiando y que tipo5 de t1·unsforma
cione03 se estan gestando, y si el Gobierno He~~1cano 109ra senta1~ 
las bases para consolidar la transformac16n industT-1al y dr? la ec:o
nomia en &u conJunto. 
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CJ .-CONCLUSIONES DEL AUTOR 

El concepto de cambio estructural se ha constitl...11do en un deba
te económico-pal i tico ent1·e los organismos internacionales, los Es
tados nacionales, las e lasc.>s sociales y la misma discu~nón teórica. 
9ue surgo del i.\nálisis, desde el nivel de las causas 9ue propicia
l'On la actuñl crisis e$tructural, hasta el concepto mismo de cambio 
estructural y la polit1ca económica 9L1e ha1•á posible tal transfor
mación. 

En estas c:ircunstancic:i.s seria importante destacar el p1•oceso 
de 1nter-nacionali::ación de las relaciones económico-sociales. En la 
actualidad es muy poco·probable 9ue un pais impulse ciertos cambios 
en sus estructuras internas, sin afectar de al9un modo u otro al 
t•esto dP-1 mundo. Poi· el lo es necesario. señalar que el concepto de 
cambio. estructural, pierde cual9uier significado sino se le vincula 
a una concertación mundial sobre los cambiog ~uc ae requieren' y no 
como hasta en este momento so reproduc~, un cambio autoritario t"e
caGivo pcr parte de lois paises desarrollados, las empresas tra~ma
c1onales1 las clases sociales beneficiadas y la teoría hegemónica a 
nivel mundial. En efecto lo 9ue se tiene es un sistema fusionado de 
producciones que tiene un proceso incloncuso de cambios institu
cionale5 y Jurid1c:os 9ue no h01n sido perfeccionados por un marco 
internacional de normas, donde se establezca un sistema de 9aran
tiag rec:1proca!3 entre los participantes. 

Como podemos apreciar, el concepto de cambio estructural, in
cluye finalidades politicas y ec.on6mic.as qua no podemos ignorar y 
que. deb'"emos incluir en el debate 9loba.l da la crisis, concepto y 
politic:a alternativa- Asf. como una posición real y satisfactoria en 
todos lo& niveles, del llamado "nuevo Orden ec:on6mic:o internacio
nal" o reestruc:turación de las relac:ionea económicas externas, ya 
que el 9rado de interdependencia entre paf.ses que sr. ha alcanzado, 
convierte en estéril cualquier propuest.:i. alternativa interna, sin 
su corrospondtente cambio o concertación de las relaciones económi
c:aB externas. 

En lo 9ue respecta al análisis del diagnóstico, es primordial 
situat"lo como una cf"isis estructural, es decir una crisis de las 
relaciones que establecieron las estructuras productivas a nivel 
interno y externo, asi como las relaciones entre el Estado y las 
clases sociales en la época de la segunda postguerra. La crisis ha 
afectado de tal modo, que cualquier intento por impulsar el creci
miento y los acuerdos sociales con base en las estructuras que ae 
9eneraron en la se9unda postguerra es vano. Por ello es necesario 
estructurar la acumulación de c:~pital de t~l modo, que sut·Ja un 
nuevo patron de. dé9arrollo, con ejes sectof"iales dintlmicos que es
timulo el crecimiento de la tasa de 9ananc:ia, o incremente la den
aidad de capital, articulando las relaciones internas y e>t.ternas, 
asi como los acuerdos BOcia.le5 entre el Estado y las clases 5ocia
les. 

Es importante puntual izar que la acción del Estado a nivel 
mundial, en los paises desarrollados ha sido un factor decisivo en 
la reestructurac.16n, aún cuando los organismo!!. financieros interna
cionales CBM Y FMll y la teoría Neoclásica abasen pof• lo contra
rio .. 
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Par.::i los paises subdesarrollados y ~n especial para las econo
mfas latinoamericanas, el dia9nóstico de la crisis reviste un doble 
s1gnificado; superar la hetero9eneidad estructural que se 9est6 en 
la postguerra y sus efectos adver'Scs de ettc lusión de las poblac 10n 
latinoamericana a los benef1c1os del crecimiento y desarrollo" y 
conseguir la reestructuración del patrón dE' des.art•ollo en el nivel 
de sug relaciones internas y e:~ternas. 

El concepto de cambio estructural, lo c:onc:eb1mos como altera
ciones estructurales que padecen las economfag en !iu conJonto cu.a.n
do el dinam1smo de un estilo de desarrollo o patrón de desarrollo 
se ha a9otadc. El a9otamiento es ori91nado por la baja de la renta
bilidad cap1tal1sta en len aectcres que sustentaron el antiguo de
sarrollo, asi como su estancamiento, recesión y pérdida c::omo eJC? 
sectorial d1nám1co de la a.cumulac::ión. Estas alter<ic:1ones estruc tu
rales o cambio estructural s19nifica que el est1lo de desarrollo o 
patrón de desat"rol lo cambia baJo nuevas relac:1anes estructurales 
que les nustenta.n, incrementando la densidad de capital en lo!> nue
vog, sectores dinámico'5, articulando a los demá~ a su l091ca du f1..1n
cionamiento, de tal forma c:¡ue ·reanuda el crec:i1r.iento y la relAtiva 
estabilidad del sistema. 

Hay que deJar en c:l~ro, 9ue l..a cr1SJS ao que .flOS reter1mos, e~ 

una crisis estructural, la cr1s1s de las relac:iones do las estruc
turas productivas que se establecieron, es decir de un estilo de 
desarrollo que engendra en interiot· la$ mismas cont1·ad1cion~s 
9ue en el futu...-o detendrá su posterior dcsat·rol lo. r>Ja obst.:mleo el 
cap1taliemo en la actualidad, paseé 9ran vitalidad y ver!lc\ttlidad 
para hallat" las vtas a corto plazo 9ue superen tales contr'ad1cc10-

Sin duda la reestructurac:16n económica estará d.Jda, nec:esarJ a
mente e indisolublemente por la densidad de capital que sP. d1spon9a 
y el destino que se le de, asf como otros elementos que postc.-r101·
mente anali::aremos. Li\s reS'tr1c1ones actuAles que padecen la~ cc:a · 
nomias A.L. en la obtención da recursos internos y e~ternos, ~on un 
.serio obstáculo para l.a plena reali::ación del cambio egtructural. 
Por- ella la necesidad que en el interior de las economtas lat1no.:l
mericanas exista un amplio consenso sobre el proyecto social "IUP se 
rec:¡uire e impulse. De igual forma. e:oste la necesidad 1mper1asa que 
el conjunto de la economia de A.L. negocie como primer paso la res-· 
trtción e;<terna, para obtener capital e impulsar 1.m reo.l c~mb10 es
tructural, Pª!"ª después si es posible, integrarse para acordar les 
nuevos y mas Justos término9 da intercambio del comercio mundial y 
de la ~rans.ferem:ia de tecnologia. 

Va que es insostenible se9u11~ ne9oci.:indo en las actuale"" c1r'
cunstancias9 donde lo$ paises desarrollados se unen en di fcrantes 
-foros como CEE, EUREKA, GRUPO DE LOS SIETE <G-7l, para dec.:1dir las 
politicas de desarrollo econOm1co mundial .. De esta forma, l.:t t.'.lnica 
opciOn real 9ue leg, queda a los patse!!S desarrollados para hacer mas 
justo el comercio y el desarrollo mundial es part1cipar coordinada.·· 
mente en el futuro de la economía mundial .. Esa tal ve;: es. la esen
cia de una P.E. alternat1va GUe ofrezca a los paiSes latinoamerica
nos detentar una posic10n activa la formación del nueve Orden 
económico intern.u:ional. 

DE? la misma manera, internamente l.i neqoc1ac10n con mayor 
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ventaja que 'Se pL1ede lograr, impulsar un E:'ltado activo en la 
transformac1ón de las estructuras productivas, dotado de un alto 
consenso soc:1al, gL1e pueda enfrenta1' con ventaja a la empresa na
cional, trasnacional y or9an1smos financieros lnternac1onales. Si 
bien en los Ultimes años la eficacia de la polltica económtca esta
tal ha sido obstruida por el poder económico y pol itico c¡ue han ad
quirido la empresa nacional y trasnac:ional, es t 1empo c¡ue la ten
dencia se reviertd para que el desat'rollo económico y la redistri
bución del ingreso sean r.!l obJetivo del crecimiento. 

Un elemento más, para la reali;:ación de un cambio estructural 
que sea satisfactorio para A.L. e:. la relación 9ue deben establecer 
orgánicamente los centros de! in1,1esti9ación, universidades, institu
tos con la ec:onomia en su c:onJunto. Para que el conocimiento y los 
avances técnicos 9ue se desarrol lcn y adquieran en los centros de 
conocimientos SE! implanten y propagen en la natructura productiva. 
Si bien para las ec:onomfas de A.L. si9niffca un doble esfuerzo; 
primer"o crearlos, ya que son escasos en nuestras economfao:s y des
pués impulsar su relación orgánica interna. 

Con una doble finalidad: pode1· apo1·tar creativamente del acer
vo nacional al ace1·1,10 internacional l,¡:;¡s cualidades autóctonas de 
nuestros pueblos, para darnos mayor presencia e independancia a el!l
cala mundial¡ y mediante estos conocimientos propagados y extendi
dos en la economla, abatir las necesidades esenciales de nuestros 
pueblos que hasta el momi::!nto no se han podido rcsolvo1·, es decir 
can las ventajas de la biotec:nolo9fa en la agricultura, erradicar 
la desnutrición y con las ventmJil5 de los avances de las telecomo
nic:ac1ones hacer milo;; eficientes nuestras industrias. Lo que ae 
plantea es transformar radicalmente la tradiclonal trayectoria que 
habfan lle1,1ado las economias de A.L. 

Antes de concluir 9uisicra debatir algunas ideas de 
FAJNZYLBER, IJUSl:01JIC y MOISES I .... ONICOFF: 

Esta creatividad interna y extensa en los sectores sociales 
contt•ibu1r.é. a 9ue el cr-ecimiento no sólo se ba~e en el ",,,boom del 
mercado internacional o la explotación intensiva de un recur-so na
tural escaso o a la explotación de una mano de obra dócil 1 o a un 
influjo circ:unst.:lncial de recLWs\Js de capital externo." sino tám
bién a que 9arant1c:c qt..\e " .•• la capacidad pat'a tramutar desde el 
patrón precedente, que se a9ota en el curso mismo de su desarrollo, 
o al patr6n que emar"9a del mismo." IFAJNZYLBER 1983 pAg 355> ~ 

Seria intet"esante d1luc:::1dar, si un patrón de desarrollo pro
puesto para A .. L. 109rará la cualidad que la transición entra dos 
cnJt1lo~ de dc~arrollo fuC!ra r.1.pid.:1. can el minimo co:.:oto ~aci.:\l 9uc 
exija. Sin e:mbar:so tal vez lo que estemos proponiendo as c:onceb.ir 
un capitalismo racional o perfectible, en contra de la trodición 
marxigta que sostiene que el capitalismo es intrinsecamente irra
cional. 

Las observaciones proporciona.das por Ikonicoff sobre cambio 
estructural pueden evaluarse con base en tres niveles: aportaciones 
significativas, lo susut.;\nc:i.al de la CP"itica hacia los estt"LH:tu1~a..:. 
lista!! y el análisis critico de la perspectiva de A.L. hacia el fu-

-30-



tu ro. 

El incluir al debate de cambio estructural la pugna social 9ue 
existe, por la repartición del pr•oducto "lue se genere, se esta dan
do un elemento significativo 9ue puede 5ervir para distinguir 105 

resultados que se pueden obtener al interior" de A.L. de un m1smo 
proyecto de cambio estructural. Es decir, las relacioneg que se es
tablecen entre las clases y el Estado no son las mismas en cada 
pais, inclusive lL'\ capacidad y fof"taleza que posee el Estado para 
mediar entre las clases. 

En el nivel de la critic:a hacia los modelos de industri.o.li::.i.
ciCn, le sustancial de ella, es una llamada de atención por na in
cluir en nuestroia modelos de industrialización, las transfor·macio
nes que a nivel de ramtfic:ac:iones se están gestando, desde los nur?
vos bienes hasta el surgimiento de los "talleres fle1:ibl~s aut:oma
ti:::ados" o lo que denominan al9unas autores el paso de la manuf.3.C
tura al sistemofactura. 

Afirmamog 9ue es lo sustancial de la critica, por que las de·· 
mas observaciones del autor sóbre el núcleo endó9cno y las rama.u 
c¡ue se fomentar.!ln al interior; les falta consistencia con la situn
ción que existe en A.L., al proponer impulsar un modelo ba~ado on 
una "ramificación", ~i9nifica esti.mular estt·uc:tur.;is basadas en un"' 
alta concentración del in9reso, hetero9eneidad estructural e in-sa
tisfacción de las nec:esidaes bá.sic:a..!1>. 

Finalmente hay que cuestionar la perspec:ti·.-a 9ue tient! el 01.1-
tor sobre el futuro de A.L., en relac:i6n a la entrada a las r.?tmif1-
caciones, es decit• si se preveé c:¡ue la entrada a la alta tecnologla 
sea mediante el consumo, se está. dejando a un lado los gr~ves pro
blemas exist~ntes en nuestras ec:onomias, causando gue el benefic:1c 
que se puede obtener, sea infimo a comparaciOn de la a.13udi::acion de? 
las contradicciones, ya que el consumo de los nuevos biene5 se sun
tenta1·a en una estructura heterogenea y excluyen te, 

Ademas aún suponiendo c:¡ue mediante el consuma de lo~ nuevos 
bienes se pueda constituir una ramificación competitiva como lat'> 
citadas de Argentina, Brasil y Corea de Sur, es dec:i.r accediendo a 
las nuevas tecnologias, se tendrá que nuestt•os problemas fundamen
tales de satisfacc.i6n de la.'3 necesid.:tdes básicas, t'lete1·ogeneid.:id 
estructural y c:onc:entrac:icn del ingreso no se han resuelto, es de
cir coeKisten grandns diferencias de produc:t1v1dad, tec:nolog la u 
ingreso. 

Lo' que prÓponemos, es fincar un modelo de industriali::ación en 
donde Se tomen en cuenta tanto las carenciag y contradicciones in
terna'!5,. <tsl como las transformar: iones actuales, desde lo!! nuevo!5 
bienes hasta el "taller -fleY.ible a1..1tomati:-.".'do". pero desde Lma 
perspectiva. como la propuesta poi• Vuskovic, es decir dar pri.orida_o 
a- la sat1s+acci6n da las nece!ii.dade5 bá!Bicas;· aun- cuando éstas no 
sean portadoras del desarrol lc tecnológico, articulando a esta 16-. 
9ica el desarrollo del sector de bienes de capital desde una p'ers
pectiva cm donde se engloben las c:ons1derac:iones de los·cambio5 que 
se producen a nivel mundi.al. 
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11.- EL MARCO DE LA ECONOMIA MUNDIAL DESDE 1970 V 
EL CAMBIO ESTRUCTURAL 1970-1987 

Es evidente que la ec::oncmía mundial ha cambiado desde 1970 en 
forma acolerada y continua, no obstante lo que no es patente, es 
que el proceso haya c:onc:luido, los cambios siguen mani fest.indose 
sin mostrar todavta c::on claridad el patrón de acumulación futuro, 
ni la lógica que guiará el patrón tecnológico emer9ente. 

En este sentido, nuestra 
cambios que se e><presan, y la 
acumulación de capital mundial 

tarea está enc:aminada a mostrar los 
tendencia general que nog revela la 
que emerge en la economia mundial. 

Part1mog de un hecho que en la actualidad es ino9~ble, el pre
dominio político-económico en el mundo ya no descansa en un sólo 
pais, como lo sucedido en la segunda postguerra. 

Ciertamente en el lapso de las dCcadas de las setentas y 
ochentas, emerge en el con te>< to económico la con5ol idaci6n de Japón 
y Alemania, como potepcias económicas mundiales que comparten 
E.U.A. la hegemonia productivo-tecnológica. 

De igual manera en la esfera pal it1ca, E.·ll.:A· ha tenido 9ul:! 
concertar con Japón y Alemania para definir la pol1t1c,!\ aconómu:-a 
má.s viable para ol desarrollo de la economía mundial. 

En cuanto a decisiones políticas, E.U.A. en e5tos 1Htimos años. 
ha tenido 9ue aceptar 9ue Japón en forma independiente, elabore 
propuestas de soluc:ión de la deuda de lo~ paíges en desarrollo. La 
reacción internacional ha ido desde el escepticismo hasta la hos
tilidad; principalmente por que se advierte que Japón, no tiene más 
ideal 9ue la bll~queda. del enriquecimiento. No obstanto, no se puede 
desdeñar la posición privile9iadai, de pals superavitario en la ba
lanza comercial del orden de 60,0CJO.Q millones de dólares tMD> 
anuales. El documento al que hacemos mención es el denominado 
Mi2ayawa, en el que se e:~presa la posición de Japón sabre la posi
ble solución de la deuda. 

Al igual que E. U.A., los ejes sectoriales d1nám1cas de la se
gunda post9uerra han entrado en una profunda crisis, la química, la 
metalmecánica y las industrias de bienes de consumo duradero, han 
perdido el liderazso de ramas dinámicas. 

Los sectores que se perfilan como ejes 5ectoria.les dinámicos 
del patrón de desarrollo emergente, son las indu9trias que do al9Un 
modo u~otro se relac:ionan con la computación y lo~ ""1Prvicio!3 inhf:'
rentes al software, l.S telemtttica, bioingenierta, nuevo>J materi.:iles 
y las nuevas -fuentes de ener9ia. · 

Mediante el desarrollo de estas actividades, E.U.A. pretende 
eJe1~c:er de nueva cuenta el 1 idera290 mundial, la forma de financiat"' 
tal objetivo se esta realiz:ando con recursos del ci-:terior. Por 
ello, podemos afirmar que el cambio estructural en la economía mun
dial, se dh•ise m&s a la co.nsol idac16n de la sup!"'emacia .de E.U.A., 
que a la pérdida de ésta. 

Para los paises desarrollo, el cambio que se manifiesta 
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desde 1970, es el sur91m1ento y fortalec1m1ento de pOtL'm:ias 
económicas lntermedias, a.lgun.:is de ella.o:;:; se t1an c:on5titulClo en pai
ses muy competitivos al e:•terior, consigu1vndo en un corto tiempo 
transformat• sus estr1..1cturas económ1c:as. Lo'3 paises a los que 
referimos son los que se han dado en llamar NlCS, en los qu~ se en
cuentran Hong l:ong, Singapur, Argentina., Corca del Sur, lndi~"'• Mé
x u:o y Bras 1 1. 

Al.- Las 91~andgs tendencias de la economia mundi""l an los, émbitos: 

l} . -P1~cduc ti ve-Tecnológico 

Antes de abordar los cambios que se manifiestan en la esfera 
productiva-tecnológica, recordemos algunos aspectoe importantes de 
la primera revolución industl"ial. 

La función que cumplieron los cambios tec:nológic:o-productivos 
la primera· revolución industrial c:onsi5t ieron en : 

"· •• la máquina debe abaratar las mercanc:ias y reducir la parte de 
la jornada labot4 al que el obrero necesita para si, prolongando, de 
esta suerte, \a otra parte de la Jornada, que el obrero cede gra
tuitamente al capitalista. Eg un medio para la producci6n de plus
valor.'" CMarx, Carlo!I El Capital pá.9 457>. 

Al i9ual que la primera revolución industrial, la actual estA 
destinada a c:onse9uir mayor plusvalor y 9ananc:ia, la obtenc:16n de 
ésta hClbia sido erosionada en la segunda po5t9uerra pot~ los sala
rios progresivamente mayores, las conquistas contractuales arranca
das por los sindicatos fuertes y la consolidación de un Estado be
nefactor al estilo keynesiano. 

En lo que difiere la tercera revolución industrial, de la pri
mera y segunda revoluci6n es: que no substituye la Tuer:a de traba
jo motriz del obrero, ni la destreza que ha adquirido con la herra
mienta, por una máquina con mayor fuerza motriz, destreza y preci
'Oi6n mediante numerosas herramientas; el objetivo es reemplazar en 
una parte importante el trabajo intelectual que realiza el trabaja
dor e-n el proceso productivo y adminh•trativo, consiguiendo lo!5 
mi5mos resultados da la primcr,;a. t~evoluc:ión industrial¡ una maquina 
r"ealizará el trabaJo intelectual de 10 6 20 obrt:!'ros con raptde.:, 
precis16n y consiguiando una jornada laboral mayor para si. 

Ciertamente la estrate9ia que han se9uido los pai~es desarro
l lado5 para reconvertir sus economias, es mediante la introducc:iOn 
de la •lta tecnolo9ia en el proc:eso productivo y administr"ativo. 

La infiltración de la alta tecnologia en 105 paises desat"ro
llados en gu forma genérica, consiste en el uso de las computadoras 
en el proceso productivo y administr"'ativo; ya '5ea ~mplementando 
computadorag de control numéricas. que substituyeri .el t1•abaJo .inte-
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lectual C\Ue reali=a un obrero al maneJ.:i.r una mA9uina cortadora de 
acero en la industria metalmecAnic:a. Una má.qu1na de control numeri
co corta metal del mismo modo que las maquinas c:onvencionales, uti
li::ando los mismos tipos de taladore$ y cortadoras, la dife1·enc1a 
estriba en que la má9uina de control numérico es controlada por in
formación prec:odificada, mientras la máquina convencional la guia 
el operario, es deci.r la de~treza para fabricar una parte ya se en
cuentt·a en la memoria de una computadora, con la ventaja de que la 
máquina coi·tadora reali::a cortes en -forma curva y esférica de un 
modo que ninguna mano humana pueda copiar. <Sha1ken, Harley 1981 
pág 121. 

El mismo caso para el trabajo mas simple, de pintar o en.,;Him
blar con robot"'5 en la industri.a automotriz, logrando mayo1· preci
'3ión, eficiencia y reducción del costo. 

En el proceso administrativo, la introducc1on de una macrocom
putadora o microcomputadora que ejecuta el trabajo J.ntelectual ad
ministrativo-contable de la empresa, obteniendo i9ual resultados. 

La aplicación de la alta tecnología ~ue no l:?S genérica. ~1endo 
exclu~ivo de al9unoe pal.ges desarrollados. es l~ implantación dn lo 
que algunos aL1tores denominan "fábrica automat:i=ad.:ii" o "talli?r {lEt
xible automati:ado", consistente en una me1crocomputadori.\ cent1·.::;.1 
que dirige, asesora y resguarda todos los p°"sos dél p1·oceso prod1..1c:
tivo, !lin la J.ntervenciOn directa de los tl""abajadores. <.Para mnyor 
de tal le consultar el articulo de 11oiscs H~onicoff >. 

Asimismo la tendencia nos muestra, que las grandes empros¿~s 
tra!lnacionales que pr-edominaron en la segunda postguerra, estan 
siendo despla:rados por empr-esas pequeñas y med1~nas 1 que se ca1·ac.·· 
terizan por detentar en su inte1·ior los av<1onces mas recientes de la 
alta tecnolo9ia. Este fenómeno ge encuentra. muy l1gado a lo:\ inter
nacionalizacion prcduc:tiva¡ donde una fábrica situada en Eu1·opf1 
produce la5 llantas, en otra parte de América se construye el moto1-
del_ mismo y asi sucesivamente hasta constituir, lo que s.e a d~do en 
denominar el auto mundial; persiguiendo la final1dad, de aprovecha•· 
las ventajap productivas de cada pais y situación sal=irial, po:\1·<.\ 
obtener ganancias mA::imas. 

La·alta tecnolo9ia no se 1·educe a la electrOn1c:a, sin embargo 
ha·sido la que se ha establecido con mayor aceptaciOn y posibilida
des, sin recurrir a invereiones cuant1osas. Una de las ex1qenci.ot<s 
de la internacional i:ación de capital que padece al mundo actu;l.\, 
e5 la obtención de información precisa y al instante para l.:\ toriia 
de decisiones, ¿donde invertir? ¿qué invertir?. el avance de las 
telecomunicaciones ligada<s a los progresos de la electl"6nu:c"\ es lo 
~ue se erigió como la telemática. 

Lo5 nuevos m01te1·iales y loS productos s1ntént.1i:.o~, c~t~n enc<'
minados a cons~guir independencia en la c.omercial i =ación de las 
importaciones proveni.entes de los pai'3eS on ·desarrollo, asimismo 
esta orientados a disminuir el costo de la producción industr.1.a.l. 

En cambio, la biotecnolo9f.a ha revoluc.ion,;.do al sector. agrico
la, por medio de la creación de nuevas e5tructurao;1 genéticas en looz. 
productos cultivados, esto se realizó con la aplic.aci6n de la inge
nieria genética, me.iorandc la calidad y cantidad de la cosueha. 
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Estos cambios que a nivel mundial se han producido, se rl~al1-
:.?an en un ambiente de 1•eccs1ón y estancamiento, la pt•oducc16n in
dustr1al y el empll->O en 198ú, mantienen el m1~mo nivel ~ue er1 1980 
<ver cuadro No. 1 i. 

A~im1smo la inversión carne porcentaJe del F'IB no ~e ha recupe
rado desde 1970, para 1974 alcan=:a un porcentaJe m~'l~:imo de ~4.7? •• 
para 1q93 re9:i.stra porcentaJe minimo de :.0.87. <ver cui\dro No. 

ª'. 
Cabe señala1• 1 qt..1e las tendencia-:; antes re-fE'.'ridas, repercuten 

en di fer ente fo1·ma en los paises des .. "'rrol lado a fec t<lndo a E. u. A., 
Japón Y Alemania en menor 91~ado, sobre todo para Japón 9ue mant1ent:? 
en 1986 una inversión de ~e. 1"/. c::on respecto del P. l. B., porcentaje 
muy por at•riba de la media mundial. (ver cuadro No. 9). 

El crecim1cnto del F'IB sigue una tendencia recesiva y de es
tancamiento, caracterl-z.a.da como un lu.pso fluctua.nte. Para los pai
ses desarrollados la etapa 1970-1982 ha sido més conflictiva, re
saltando las c1·1sis petroleras en que se vieron envueltos; sin em
bar•gc en es~ mismo intervalo. los paises. en desarrollo se 
compo1·tan diametralmente distinto, es dec:it· mantienen tasa de ct·e
cimiento relatl•Jamente altas, comp.:wables. a. las de la seqt.1nda po~t
querra, de entre 5.5% y 6.S'l.. lver cuadro No. 10>. 

En la década de los ochentas las tendencias sufren un cambio 
drástico, los paise9 desarrollados manticmcm ta<:lD.S más estables de 
crecimiento del 01·den 3% y 4"1... En cambio los paises en de~arr-ol lo 
padecen una fue1·te calda en sus tasas de crecimiento, inclusive del 
orden de 0.5'/.. en 1983. tver cuadro No. 10>. 

La tendencia constante a la baj• de los paises en desar1·0110, 
esta intimamente li9ada al financiamiento del de~arrollo que se 
gesto en la década de los setenta9, tema que en el ilpartado tres 
tt~ataremos con mayor detalle. 

A la par de la tendencia de estancamiento y recesión en lo~ 
pai~H?S desarrollados, e)(iste un esfuer::o adicional para incrementar 
los t·ecursos destinado~ al cambio estructural, esto es, los.9asto 
de investig<."\ciOn como porcentaje del P.t.e., se inc1•ementan en la 
mayoría de los paises desarrollados, siendo de los mAfl $ignificati
vos los de Japon, Alemania y E.U.A. tver cuadro No. 11>. Asimismo 
se puede comprobar como E.U. A., Japón y Alemania ocupan los tras 
primeros h.1.garP.s en volumcnes de gastos investigac10n. <ver 
cua.dro No. 12>, 

En un ambiente do recesión y estancamiento mundial, se han su
cedido cambios estructurales signiiicutivos en la producción, como 
nos mu~stra el cui'dro No. 13: las tasas de crecimiento de la a.9ri
cu\tura, en los paises desa.rro! lé'!.do~ de c.r!'t' de 0.97. para la etapa 
do 1965-1980 1 se incrementan en una ma'3ni tud de 2.51.. en el. periodo 
1980-1986; en cambio para los paises en desarrollo solo SC! elevan 
de 3. li'. a 3.6'1.. 

La participación de la agricultura en el producto de les pa.1-
ues desarrollados ha disminuido de 57. en 1965 a 37. en 1qab, siend~ 
el cambio más dl"ást1co en el Japón 9ue pasa del 9'l. en 1965 a 3% en 
1qa6. <ver cuadro No. 14). 
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Para los paises en desarrollo el cambio es aun mas patente, de 
representar el 30% del PIB en 196!5, pasan a !!!11.'Jlo 19i'. en 1986 1 como 
v~remcs en detalle en el próximo inciso, estos cambios en dlcho 
paises no t1enen su ct·i9en en una mayor industr1al1:ación, slno en 
las c:ond 1c1ones desfavorables que? prevalecen desde finales de la 
década de los setentas, el comercio mundial d~ los productos 
pr1mar1os. 

El comportam1ento en el sector- industrial para los paises de
sarrollados se man1fiesta de la si9uiente formar baJü su participa
ción de 401. en 1965 a 35% en 1986, siendo para E.U.A. de 3Bi:. a 31% 
y par.a al Japón de 437. a 417.. E~to obedece a la pérdida de mercados 
exteriores de manufacturas de E.U.A. y a la obtención de mercados 
exteriores por Japón y los NICS Asiáticos. 

Para los paises en desarrollo, la situación de-1 sector indus
trial se rofleja de la siguiente manera; han pasado a representar 
de 31% en 1963, a 367. en 1986, notandose durante todo este periodo 
muy poco avance el procese de industrialización. <ver cuadro No. 
14l 

Finalmente el sector servicios, la tendenc:ia ge?naral par.!! 
todos los paises, es la de incrementar su part1c1pac1ón en el pro
ducto interno bruto. 

2). -COMERCIAL 

El comercio mundial de bienes y -servicios ha padecido un drás
tico cambio, de participar en la segunda postguerra en un intenso 
intercambio comercial, mostrandose incluso tasas de c1•ec:1m1ento ciún 

·mayores que las del producto interno bruto. Para las décadas de los 
setentas y ochentas, las tendencias se t'evi.erton y se generaliza un 
comportamiento de estancamiento y l"'ec.esión en el dinamismo del 1n
te...,c:amb io c:omerc: ia l, ceden 1 a5 tasa!!! posi t iva!I da al tas a modera
das, hay casos en que el desenvolvimiento c:omercia.l es negat1vo. 

Un primer elemento para clarificar tal fenómeno, es el resur
gimiento del proteccionismo 9enerali:ado, originado principalmente 
para prote9e1- a la ec:onomia de la. crisis 1 es decir" destinada a pro
mover la r"estructuraciOn económica, que ex i9e defender ul empleo y 
la pre~et"vación de la planta industrial. 

Pero no sólo el proteccionismo es la ca.usa e~clus1va del dete
rioro del .dinamismo del intel"'cambio comercial de bienes y servi
cios, lag tr"ansform~cicnes cm el .:ipü.rato productivo han minado el· 
c:omportamiento de la demanda, sobre todo la demanda de materias 
primas. 

Ciertamente, exi¡¡ten algunos factores de orden tecn'?l09i
c:o-product i vo que han interven ido en el descenso da 1 a tasa· de· cre
c: imiento de la demanda en el comercio mundiali los paise5 desarro-
1 lados que antes eran grandes importadores di! materias pr-imaB, se-· 
bre todo al imentic:ias, en el tramscur90 de las déc.ada!I de. los 5e...; 
tentas y ochentas han reestructurado !3U sector aqricola 1 109rando 
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ser a.utosuf 1c.1cntes e inc.luso ~.':f.>ortadores. 

Como resultado del man~Jo de 5u agr-icul tura, Europa Occidental 
h<J. llegado a ?!er un e::portador importante de al imer1tos, generando 
crecientes excedentes invendibles gue no sólo hac:cm desaparecet· 
mer-cados, s1no 9ue hacen bajar a nlveles ln1maginables el p1•ecio de 
los productos. !Druker, F'eter F. 1988 pág 4~). 

Para el caso de lo3. materia prima no alimentaria, la alta tec:
nolo9ia ha incidido de i9u<d manera, para disminuir su demanda. 

Puede tener su origen, en la menor cantidad de materia prima 
que utiliza el proc:eso produc:tivo, al incorporarle la alta tec:nolo
losia: 

" En 1984, pa1·a cual9u1er unidad de prodLtcto industrial, .Japón con
sumia solamente el 62i'. de las materias consumidas para el mismo vo
lumen de producción industrial en 1973. 0 !Druker, Peter F .. 1988 pilg 
43l. 

También puede ser causado, por la sustitución de productos 
sintéticos por materia prima natural, dando al proc:aso productivo 
mayor product1v1d.?.d y efiCiE!ncia: 

" Con SO 6 100 libras de cable de fibra de vidrio se trasmiten tan-
to o mas men!lajes telefónicos que con tonelada da cable 
bt"e." <Druker, Pe ter F. 1989 pág 4::S>. 

De la mi5ma manera generan un menor costo, por ser de 
precio el pt"oducto sintético utili:iado y por requerir de menor 
energia· para su producción. Por ejemplo para producir 100 libras de 
cable de fibra de vidrio se requieren no más del 57. de la ener9ia 
requerida para producir una tonelada de cable de cobre. 

Finalmente el cambio que se manifie9ta en el comercio mundial, 
referente a los principales paises que lo genmron. 

En la segunda pcst9uerra el comercio estuvo sustentado en un 
intercambio mayor entre 109 paises desarrol ladoe y de menor ma9ni:.. 
tud entre paiseg en dos.arrollo, siendo el punto nodal, el intercam
bio entre E.U .. A. y Europa Occidental .. En la actualidad ha Ca!f\biado 
esta. situación para predominar dos fenómenos: a finales de los añ~!i! 
ochentas se perfila como punto principal de crecimiento del comer
cio, la zona denominada la Cuenca del Pacifico, obedeciendo égte 
cambio a la exigencia de los nuevos paises que están Jugando un pa
pt!l importante en el comercio mundial; Japón y 10!5 NICS Asiático!I 
al congolidarse como los paises mas ·importantes exportadores de ·ma
nufacturas, y al situaree E.U.A. como el mercado interno mas grande 
y trascendente que e~ige tales manufacturas., la Cuenca del pacifico 
surge como una necesidad impostergable de los fenómenos actuales. 

Estos cambios a los 9ue hicimos mención, han producido ·efe.CtOS 
diferentes en los paises~ Para los paises desarrollados se ffiuestra. 
que Paril el periodo 1970-1980 se incrementan sus o:tportac:iones de 
220.0 miles de millones de dólares <mmd) a 1,239.7 mmd, mantef'"!iendo 
·tasas moderadas. do t:l""ecimiento, para la etapa 196~-1984 l.:is expol""
taciones ·sufren un ligero descenso de has.ta 1139.6 mmd en 1983, no 
ob'!Stanté.para. 1985 y 1986 se recuperan y manticnE!n ti35as moderadas 
de cr~cimiento.. <ver cuadro no. 2> .. 

-37-



Para los paises en desarrollo, repercute con mayor intensidad 
la crisis del comeorcio mundial y el cambio estructural; al i9ual 
9ue los paises desarrollados mantienen ta9as moderadas de creci
miento durante el decenio de los setentas, pero padeciendo un 1 i
gero descenso en 1975 del orden de 248.6 mmd. La d1ferenc1a r•adica. 
que en la década de los ochcmtas log paises en desarrollo manifies
tan una tendencia de constante? reducciOn de SU$ e~portaciones y de 
su part1c:1pac1ón en el comercio mundial, para 1980 lle9a a e::portar 
la ctfra·m~xima de 637~1 mmd, ·y a partir de este año disminuye su 
participación hasta l lega.r en 1986 a 487. 1 mmd, por los resultados 
antes mencionados C?s plausible concluir 9ue lo~ elementos 9ue cau
san baja en la demanda de materias primas han incidido casi en su 
totalidad en los paises en desarrollo. <ver 9ráficagl. 

Al igual que las exportac:tones, la~ 1mportac1ones manifie~tlln 
un mismo comportamiento para los paises desarrol lados 1 durante la 
década de los años setentas mantienen tasas de ci-L:>c:imiento modera
das hasta en 19801 donde obtienen 1370.2 mmd, a partir de egc -."l.ño 
se manifiesta sensible descenso de hasta 11q9.5 mmd en 1983, para 
después recuperarme y seguir "manteniendo tasas de crecimiento mo
deradas. (ver cuadro No. 3). 

En cambio para los paise5 en desarrollo, se m-.nt1enen ti:lsas du 
crecimiento altas durante el periodo 1970-1982 1 hasta llegar a una 
cifra mAxima de 605.4 mmd, a partir de eete año donde estallO la 
crisis de la deuda de los paises en desarrollo, decrece drd.~tic.:\

mente y manifiesta una tendencia constante a la baJa. 

Finalmente la balanza comercial nos indica dos tendl!nc 1a5 
dia.metralmente opu(!'stas¡ para los paises desarrollados se comportan 
casi durante todo el lapso déficit en su balanza comercia:¡, esta 
es, re9uieren de mayores importaciones de lo que e::portan, pero im
portaciones entre los mismos paises desarrollados, produciendo que 
un crecimiento de estos mismos, ya no cuente con n1n9un e.fectc para 
los paises en de5arrollo, ea decir se consolida l.:l dasv1nculac1ón 
entt"e el crecimiento de loa paises desarrollados y el et;tancamiento 
de los paises en desarrollo, asimismo se intensifica la integración 
de blo9ues de mercados, como el mercado común europeo y la 1nte9ra
ciOn entre Norteamér"ica y Canada. <ver 9réficas}. 

En tanto pat"a los paises en desarrollo, la tendencia que nos 
muestra el cuadro No. 4 a partir de 1984 es de superávit altos, ge
nerados en su rtlayoria por reducciones en las importac1011es, en el 
crecimiento y en las posibilidades de avanzar en el desarrollo. 

Estos '3uperávit tienen su or19en en la necesidad del pago del 
servicio de la deuda que el c::omerc:io mundial no puede cubrir, y los 
remanentes constituyen fuga de capitales en bu5ca de mayor réditc. 

3.-FINANCIERO, 
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El sector financiero h"1 P'"'dec1do transform.:i.ciones t•adicalos en 
lag funciones que ha desempañado en la ~conom!a mundial, sobre todo 
las tend1entes h~ cjercet' sobre el sector productivo y comercial 
la he9emonla en la alaboración de la política económica. 

De est.:- modo las décadas de los años setentas y ochentas, se 
caracteri::an por manifestar la crisis estructural, el surgimiento 
del r.uavo patrón de de$arro1 lo,. aunado con cd resurgimiento del 
nuevo pc"ltrón tecnoló91co y la inestabilidad y crisis de las 1•ela
ciones económico-polJt1cas a nivel mundial. 

Por su parte el sector fin<01.nc1ero en el transcurso de oste pe
riodo, fortalece sus rQlaciones eccnómico-politicas en detrimiento 
de la posición del sector productivo y comercial, asimi!lmo ocasiona 
entre los paises en desarrollo ine9tab1lidad 1 fragilidad f1nanc1era 
y vulnerabilidad externa. 

El fortalec:imiento del sector financiero es con base en: 

La consclidac:i6n de un circuito -financiero trasnacional que se des
vincula del dinamismo de la producción e intercambio comercial mun
dial, vinculando su posición he9emónica en la especulación y usura 
de flujos de créditos, divisas y tipos de cambio, permitiendo inde
pendencia en tas transacciones sin 9ue existan normas da paia u 
organismo internacional que las regule .. 

Por consi9u1ente los flujos de capital se convierten en el inter
cambio de mayor importancia entre los paises, sustituyendo al in
tercambio da bienes y servicios. 

El efecto de tales transformaciones en los paises en desarrollo, 
radica en la función decisiva 9ue adopta el circuito financiero 
trasnacional para -financiar el desarrollo en la década de los se
tentas, y el papel pol 1 tico que adapta para darle cauce a la solu
ción de la deuda en la década de los ochentas. 

Los E.U.A. al constituirse cerno pafg he9emónico en la !5e9unda: 
postguerra, creó un sistema financiero, 9ue se sostenía con base en 
la aceptación del dólar como medio internac:ionaJ. de paso y de re
serva, asi como en la supremacía c:¡ue ejercía loe bancos centrales, 
sobre los lineamientos de política económica y en la determinación 
del flU:Jo de crédito. Egto solamente era posible, en el momento en 
que E. U. A. desE"mpeñaba el 1 idera:.?:90 tac:nológico, productivo y co
mercial. 

Por otra parte, los banco5 comerciales privados se caracteri
zaban por su incipiente desarrollo, por ser eminentemente locales y 
estar re9ulado9 y supeditados a los lineamientos de la banca e.en
tre.! y .etota a su ve::, al comportamiento comercial de E.U.A. con el 
reeto del mundo. 

Las causas del cambio estructural en el, sistema financiero, se 
refieren al cambio en las condiciones macroeconómicas que le hic1e
rón posible. E.U.A. a reducido relativamente su ~redom1nio en al-
9unos ambitos de la ec:onomia, a sú vez. Japón y Alemania han podido 
compartir la he9emonia en el campe tecnológico, pr6ductivo y comer:
cial, no atii en los ámbitos militar, pol!tico e ideol'ógico, por lo 
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cua.l ha cintorpec:1do 9ue J.3pón Alemania compitan con E.U.A. para 
alc:an:!ar• la hegemonia mundial, 1ncluso a finales do la dócada de 
los ochentas, no existe la po~1bil1dad de constituir un nuevo blo-
9LIQ comercial Asiático, ya que e:<1sten diferencias importante!! r.n
tre la c:ul tura e ideologia de Japón y el resto de países Asiáticos. 
Los anal is tas mundiales c:onsiderán 1.:t región corno simplemente una 
c:olec:1ón de paices competitivos de elevado crec1miento, que no tie
nen todavf<l la memor idea dti! lo que es la coherl:?ncia económ1ca. 

Asimismo, E.U.A. ha perdido la posición super.lvitar1a qun con
tt"ibuyó a la hegemonía en el periodo de la segunda postguerra, en 
el cuadro no. 4 se puede c:ompt"obar como la balanza c:omerc1al de 
E.U.A. de !Jer en 1971 <2,270.0) md, p.:i.sa a rapri:?sf!ntar Lina bal.:i.n::a 
comercial negativa del orden de (144,340.0) md en 1986 1 C?n con
traste Japón y Alemania dP. tener en 1971 una bill<ln:!~ comet·ci~"\l de 
7t760.0 md y 6,344.0 md rel'>pectivamente, pasan en 1986 it una balan
za comercial de 92,650.0 y 53,632.0 md, por lo cual, si se les pun
dt? considerar como las nuevas potencias financieras mundiales. 

En la balanza de cuenta de capital ~e manifiestAn cambios si
milat•es, por una parte E.U.A. Se convierte en 1982 en un importador 
estructural de capital, de hasta 122,2::!5.0 md en 1985 1 a su ve:: Jit

pón y Alemania se convierten en exportadores estructu1·alen r1e r.'"lr1 -
tal del orden de 34,230.0 y 71 1 11~.rJ m.d. en l'i.86 rL•spec:t1vamen
te. (ver cuadro No. 7) • 

El cambio de superávit a déficit an la balan;:-a comet•c1al esta
dounidense, tiene su origen en la pérdida de competit1vidC:1.d e>n e1 
sec:tot' manufacturero; el balance comercial de los c:\rticL1los manu
factureros se desplazó de un alto superávit a 1.4n déficit creciente. 
De este modo E.U.A. tuvo 9un cubrit• su déficit con em1s1ón de cJó·
lar. que a la larga causaria devaluación del dólar y p~rd1da de la 
he9emon!.a del dólar como medio 1nternacinnal dé pa!Jc y de rest•erva, 
por lo cual tuvo que compartir con el yen japones y el marco aJE;-mán 
la función de medio internacional de paso y de reservu. 

Cabe destacar, 9ue este periodo de transición tiende mcis <.1 lc"l 

consolidaci1!in de la he9emcnfa de E'.U.A. con nuev.:\S formas y elF.>men
tos que a la pérdida total dP ésta. Teni:?mos dos -fenOmenon quP a 
simple vista nos indicaría la pérdida de la prímacfa de E.U.A •• po
ro si se evall'.ta que los recursos monetarios que E.U.A. lmporta. 
destinan a la investi9ación y creación de la alta tecnologia, y si 
este proceso a largo plazo cont1nt:ta 1 se revertirá tal tendencia. 

En el mismo sentido, la carencia de competitividad an los 
msrcad0s n~cionalas y etttranjeros de las manufacturas norteam~rica
nas, sólo nos puede inriicar 9uF? el dominio sobrtt ·1a acumu1ac1011 de 
capital mundial ya se sustenta c-l surgimiento di.? nuevas 1·.1mas 
dinámicas, en estF.! caso de la industria de la computacion, en el 
9t.1a E.U.A. ha.cimentado una supremacf.a abismal e la IBM t1ene con
trolado Ql 557. del mere.a.do de las microccmputadoras en E.U.A .. para 
1988 > con respecte a las demás compa?íias. 

Asimismo este periodo de crisis mundial, facilitó el ambiente 
propicio para la consolidación de un circuito de bancos c:cmerc1alrs 
privados trasnacio1,ales. L~ crisin de la década de los E;etenta!!o re..: 
al i;r:a un ci\mbio 'de destino de la inversión, las expectat1~as. para 
el sector productivo no son muy favo.-ables ante.la ca!da.·do la tasa 
de sanancia, en cambio en el sector fin.;rinc1ero ante la·volatividad 
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de los tipos dC! c~mb10 y l~ t::i.ltZI de 1·cstr1c1anes de loo;:; cred1tos 
9ue as1qna la b.:i.nca pr·ivada. t1·a.snac1onal, al rédito 9uc ofrece es 
mayor", por lo c:uul es nti-activa la opción d~ i.nvertirlo en el sec
tor financiero. F·e1·0 asum1cndo une1 c:arEt.cterlstic:a distinta a la m.:i
n1 festada en la segunda postgunr1·a; en l~ actualidad nos cmcontra
mos con un sistema que trnbaja las ::4 hor·as del di<>., meóiante la 
c:reac:16n de los nuevos centro~.; financ1eros interna.c:ionales< Panama, 
Luxemburgo, Hans l<onq, etc. ) 9ue propic1an la especulc'lción en 
cual9u1er momento, de esta manera s1 se re11uiere hacer algune. tran
sasac16n y esta Cf~rrado el mercado de Londres, se puede acudir a 
Ho:ig hong o Panama. 

E5 ast como se crea un circuito financiero 1nternac:ional, 9ue 
no sc cncuentr~ regulado por nin9un pais u organismo internacional, 
que cuenta con el objetivo esencial de responder a lñs eHigencias 
de liquide:= mundial que crei.\ la especulac:i.ón f1nanc1era internacio
nal, apartandose de cualqu1er vinculación del pais que le reside. 

De esta manera, en un ambiente de 1·ecesión y pr"oteccion1smo 
9eneralizado, los -flujos de capital en poder de los banco!:> privado5 
trasnac1onales, se constituyen en el intercambio más intenso en el 
mundo, sobre todo para los paises en desarrollo. 

Ciertamente en el transcurso de la dócad,:\ de los setentas. los 
paises en desarrollo al perder el flujo de créditos bilaterales y 
la entrada de inversión extranjera directa, recurren a los. créditos 
privados externos para poder sontener el nivel de crecimiento de la 
si'<'gunda postguet•ra. Del mi'!tmo modo, los paises desarrollados recu
rren a los crédito-:. privados e:-(ternos p..;ira en-frentar la crigis y el 
cambio cGtt"uc:tural, generando lo que al9unos aLttores han dado en 
llamar,- la economla mundial de endeudamiento. 

Es por el lo, c:¡uc durante la década de los setentas los paises 
en desarrollo, mantienen tasas de crr.cimiento altas, asi como por
centajes altos de inversión con respecto del PJB, hasta 1981. 

El año de 1982 representa para los paises en desarrollo, la 
mani festaciOn de una crisis estructural agudi.zada por el comporta
miento desfavor.:i.ble de los elementos de cambio estructural, a nivel 
mundial y la crisis de endeudamiento en que '31i ven envueltos .. 

Para poder aliviar las contradicciones 9eneradas por el patrón 
de desarrollo, c:iue se aqotó a fin es de la rt~cada de los sesentas, 
los paises en desarrollo recurriarón al financiamiento externo, ya 
9ue la.1nversi6n eHtranjera directa di!!5minuye, asi como la relación 
de intercambio comercial. Al cesar el .financiamiento e>1terno por la 
crisis de la deuda en 1982 y al diGminuir el precio del petróleo, 
los paises en desat~rollo se sitúan en una crisis con las siguientes 
cart\cteristica'!iH dismim.1ción constante de los términos de intercam
bio, una e!ltructura económica que dependía do la.s import~ciOnes y 
el .financ:iümiento e~:terno; el agotamiento de un patrón de ~esarro
llo interno y la crisis dt? la deuda c~~terna; en 1970 pasa su deuda 
de los paises en dasarrollo de 49,458.0 md, a 775,6':!.7.0 md en 1996, 
asimismo representa para 1970 sólo el 13.1% del PNB' ~n 1986.alcan
z~ el 35.,5•;.. De la misma manera el servicio de la douda SQ incre
menta de 1,700.0 md en 1970 a 47,485.0 md, la patrticipaciOn del 
servicio de la deuda en el total de exportaciones de tos paises en 
desarrollo de ser 1970 de 10.1"1., alcanza en ·1986'el 26%. (ver 
cuadro No. 151. 

-41-



Les compromisos de la deuda sen muy .:iltos, para los pal!lcs en 
de~arrollo que se encuentran envueltos en una dínámi.C<l de recesión, 
estancamiento y cri.sis i.nterna, aunada al protecc:::ionismo generali
zado y los factores del cambio estr-uctural, que contribuyen pa1•a 
que disminuya su participación en el comercio mundial. 

Estas contradiccionC?s, obl i9an a los pal ses en desarrollo a la 
aplicación do medidas de polltic:::a económic~'\ que parten de un fuente 
teórica distinta a la que prevalec:io en la se9unda postguari·a.. es 
decir se da un cambio en la política económica. 

4.-POLITICA ECONOMICA 

La crisis de un patrón de degarrol lo, produce que el paradigma 
teórico que lo sustenta, pierda credibi 1 idad y se le cuestione como 
fuente teórica, c:¡ue pueda elaborar la pol 1 t ica económica necasa.1·ia 
para restablecer el crecimiento y la estabilt.dad, incluso se le 
considera como el origen principal d1~ las:. c:ontr~d1cc1ones del mode
lo de desa.rrol lo. 

De este modo, "la crisis de la politic:::a económica ayuda a com
prender la naturaleza de ésta; C ••• l y dec.ir ahora c¡uc l.:> mé\nei-41, 
en que se ju:z:9a la eficacia de la politica económ1c~ depende t3m
bién de 1a manera da comprender la crisis •• ," CSL1:::a~nnu Drunhofi 
1982 pág 274). 

Con el sur9imiento de la crisis de la década de los t.rcnnt~'!: 

se raali::a la revolución cienti.fica l<eynes1ana, c¡ue la lleva a s1-
tuar'3e como la teo1~1a. hegemónica a nivel mundial. El modo lo econó
mico que p1·oponen, parte de la premio;h1. que el sistema economico 
tiendo más a la inestabilidad y el desequil1brio con descmplE'o ~Lle 
al equi 1 ibrio general de mercado con pleno empleo. 

A partir de esta premi!:!ia, impulsan un sistema económico donde 
el Estado interviene y participa activamente, para solucionar a 
corto p1a:z:c todas aquellas cotitradic:ciunes que el mocanismo de mer
cado genere, es decir un sistema. m:onOmico de economia mixta donde 
ol Estado intervenga directa e indirectamente en la re9ul.:lc:ión de 
la economia. Keynes proponía a largo plazo que el Estado asumiera 
mayor responsabilidad en la "socialización de la. inversión" y en 
las exfSectativau futuras del rendimiento de la eficienc::ia marginal 
de. capital <Rene Villarreal 1986 pá9 éi4). 

De esta Ti:wma, sur'Je lo c:i.ue se a dado en llamar Estado bene
factor, que asume con los instrumentos tradic:i.uñoiles (fi'3cal y qas
toJ y con. lo!a nuevos i11strumentos. <empre!laS para.estatales, fondoG y 
fidoicomisos) la direción Y. re9ulaci6n de la ec:onomia, con5iguiendo 
a su ve::, la utili:?:ación novedosa do los infitt~umentos, que asegurero 
los objetivos de·crec:imiento, estabilidad y pleno empleo. 

No obstante, la revoluc:::iOn c.ientifica que se produjo con Kny
nes su.frió mutación y se crea lo que se a dado en llamar ·1a s1nto.-: 
~is NeoclAsica/Neo\.:eynesiana. 
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El obJet1vo part1c:ular era demostra.1· gue la prop1..t~sta dE?- f·,ey
nes, &obre el anélis1s de lu ec:onomia., desc.:\nsa en un caso particu
lar y no 9eneral. De este modo crean un nuevo modelo 9u!! se carac
teriza por asimilar las posic:1ones reformistas de t-::eynes. como la 
administración de la demanda efectiva. y regresar a los viejos pos
tulados de la ec:onomf .. 1 Neoc:láe1c:a de e9uilibrio 9ene?ral y pleno em
pleo. Es asi como en la segunda postguerra, predomina 1.ma política 
económica 9ue se basa en la propuest¡i de la síntesis Neoc:lási
c:a/Neo•~eynesi ana. 

C1ert.:i.mente el E!lta.do incrementa su participación en el PIB, 
asume la direc:c:ión y en algunos casos la propiedad exclusiva de ra
mas estraté9ic:as, asi como las no1~mas nec:esar1a!!i para estimular la 
inversión, la demanda y la creación de empleos. 

Al estallar la crisis del patrón de desarrollo al inicio de la 
década de los 5etentas, resnlta la insuficiencia teórica de la sin
tesis Neoclásic:a/Neokeynesiana para explici.lr y dar soluciones a la 
Cr'isis. Ante la imposibilidad de dar una respuesta satisfactoria de 
las transformaciones en curso, la sintesia Neoc:lásic:a/Neokeynesiana 
pierde la he9emonia en loo circ:ulos intelectualen 9ue elaboran la 
pal J t ica económica. 

Pa1.1latinamentt:r la hegemonía se traslada hacia la teorta Neo
clásica, revitalizada c:on argumentos recientes de la escuela mone
tarista de los chica90 boye, denominado este proceso por Rene Vi-
1 larraaJ, comu la contrarrevolución monatar-ista, consistente en al 
"r-etórno a la ortodoxia" disfrazado de ropaje monetar'ista. 

De esta forma 5e da un cambio estructural en la hegemonía de 
la poli·tic:a C?conómica, los criterios fundamentales para anali::ar la 
economia cambian, el si9tema económico se nos muestra ya como un 
sistema 9ue puede alcan::ar el e9ui 1 ibl""10 general de mercado con 
pleno empleo, en 9ue el libre juego de factores da producción es el 
Unico mecanismo posible para guiar las tl""ansforamaciones de la eco
nomia. 

"La teoría económica de libre mercado postula 9ue el sistema econó
mico tiende il un "equilibrio natural" con ocupación plena, el cual 
&ts guiado por la "mano invisible" de un individualismo utilitarista 
y egotsta pero "socialmente benefactor" <Rene Villarreal 1986 pág 
49) .. 

Basados en egtos principios, la teoría Neoclásica concluye 9ue 
llfl Origen primordial de la crisie, se encuentra en los +actores.9ue 
obstruyeron en la !legunda postguerra el 1 ibre Juego de mercado, en 
especial la politica económica impulsada por la teoria keynesiana. 

As( como la hipertrofia del Estado, los instrumentos 9ue 
creó y utilizó para la. regulación e intervención en la econoÍnia, 
son el centro do la critica.· Denominando a estos fenónienos como de
Sequilibrios económicos estructurales Y rigidez estructural. 

Par-a recobrar el e9Uilibr10 9eneril.l de mercado y el crei=:imien
to, es necesario desmantelar la politica económica de, la segunda 
"postguerra, es decir convertir el Estado-benefactor en un Estado 
neutral o arbitro, trasladar a la iniciativa pt~ivada,las.~mpre~as 
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paraestatales creadas, desaperec:er' gubsidios y e):c:ensiones, desgra
var a las empresas y eliminar el proteccionismo selectivo; supri
miendo los factores que han creado las distorsiones de la economia 
real, as1mismo es necesario desre9ular la economia para ~ue la lo-
9ica del mercado 9uie el crecimiento y las transformaciones tecno
lógicas en curso, esta pclltica econ6mic:a se le domina reforma es
tructural y ajuste estructural. 

De hecho la esencia de los cambios en la politica económica, 
se encuentran en el rediml'.?'n~1cnamiento y rearticulación entre el 
Estado y la iniciativa privada, la rearticulación consiste en ceder 
a los particulares, la5 ventajas necesarias para apl ic:ar una pol 1-
tica económica que ayude a la reestructurac10n económica y a la re
cuperación de los niveles de la tasa de ganancia de la sequnda 
post9uerra, mediante la pérdida de conquistas sindicales y la im
plementación incondicional dt? la alta tecnoloqia. 

Los primeros paises que apl1caron tales politicas fueron: 

"En Inalatet"ra la contrarrevolución monetarista se dee.arrolla bajo 
el "Tatcherismo" que ha con5istido en la aplicación del credo 
friodmaniano de contracci6n monetaria, de el1minac:ión del Eo;;tado 
como asente econOrnico y de liberali:aciOn del mercado baJo el v1ejo 
dogma de "dejar hacer, dejar pa5ar" (Rene Villarr,i?al 198b pA9 411. 

A continuación analizaremos tre~ rasgos principales de lt\ pro
puesta de politica ec:onómica de la teoria Neoclásica. 

a)~-FISCAt.. tFinaciamiento del Déficit) 

Al implantarse la pol itic:a económica de corte NeoclAsico, las 
primeras medidas eran tendientes a desgravar a los capital ista':il~ 
para incentivar la inversión, es decir• una pol it1ca económica que 
hacia bajar los ingreB09 que el Estado captaba, para que los capi
talistas dit5pusieren de él, e invir"tieran en la economlo:i.. 

Por" otra par"te la politica económica se centr"a a reduc1r los 
gastos supet•fluos del Estado, pero las di!!lminuciones en estos ri.1-

blos contaron con muy poco efecto, ya que los compromigos pactados 
er"an más diiiciles de eliminar, entre ellos de5tacan los rubros de 
asistencia social, 'seguro de desampleo y 9astos nece5ario5 para im
pulsar .la reestructuración económica y el cambio tecnolOgico. 

ne esta forma lo que se tiene al implantar!lo la polltica Neo
clásica paradojicamente, es el crecimiento constante del défic1t 
fiscal, ciilor.iciondo de la posibilidá.d de reducirlos con la captaci6n 
de mayor ingreso impoBitivo. Asi e!!I como E>D gcncr.;. el cambio es
trUctural en las finan:as públicas, el déficit fiscal aho1~a ,;;er.1n 
cubiertos poi"' créditos bancarios otor9ados pot" lñ banca privada 
trasnacional. · 

b >. -MONETARIO-FlNANCIERO 

El argumento da··1.:l rt'duc1on de la partic:ipac16n del Estado.en 
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la economla, se b¿:¡,•.ia entre ot1·os 1deas, en la e;:pl1c.:i.c1ón moneta
r1sta de las causas; de la inflac1ón. El ra::on,:1.miento sostiene que 
la causa pr1nc1pi.\l de la 1nflac:1ón es debida f'.l c::c:eso de demanda, 
con respecto de la ofe1·ta e::1stente, os decir demasiado dinero per
sigue demasiados pocos bienus. Es asi como se prodL1ce el c.¡¡mb10 es
tructural en la polit1ca monetaria, .:onc:ib1Emdose como l._"' masa de 
dinero neces3.ria para isualarla a la oferta t>~:istente, deJando a un 
lado los efectos que puede tener en la tasa de interés, inver·sión y 
demanda, como lo afirma lci teoria keynesi8na, es decir la masa mo
netaria no tiene nin9una inferencia en la economía raal. 

Basado!l en este tipo de argumentos, a principios de la década 
de los setentas, los princ:ipalas paises desarrollados reducen los 
déficit fisJ=ales y con ello disminuye la liquiden: mundial. 

El estimulo hac:ia la demanda e 'inversión desaparece, y con 
ello el predominio de medidCJ.s f:i.nanc:ieras sobre las monetarias, 
ahora el control sobre la masa monetaria, el déficit público y el 
crédito, sostienen el crecimiento de las tasas de inflación. 

e) .-AJUSTE Y ESTABlLlZAClON 

Las políticas de ajuste y estabilización, tienen como objetivo 
9ue la reactivación de la economía, conduzca al crecimiento soste
nido. Las políticas consisten an mantener bajo control tanto el de
sequilibrio eKterno como la inflación interna, pero con la cLtalidad 
9ue estas politica!5 no impliquen re9resar al patr"'On de desarrollo 
precriSi!5. 

A nivel mundial el tipo de ajuste que se realiza, es el ten
diente a estabilizar los déficit y superávit de los pnises más de
sarrollados; por una parte se le recomienda a E.U.A. redué:ir sudó
ficit comercial, mediante la disminución del nivel de sus importa
cionns, y a su vez modernizar nu economia para mejorar su nivel de 
exportaciones. Para paises que cuentan con un superAvit comercial 
elevado, como Japón y Alemani._, se les recomienda impulsar o incre
mentar su consumo y suprimir sus barreras comerciales, para que la 
economia eleve sus importaciones y equilibre !SU balan:a comercial .. 

La politJ.C:a de estabilización ha estado dirigida a controlar 
la masa monetaria como el elemento primordial de la explicación de 
la inflación, ami como las refor""mas estructurales que en sentido 
e~tricto son las medidas tendiefltes a eliminar las rigideces .es
tructurales, siendo estas los obe;táculc5 que- han impedido que el 
libre Juego de mercado asi9ne correctamente los factores de produc
ción. 

Estas medidas !5e refieren a desmantelar el llamado Estado be
nefactor, la regulación e intervención directa en la economia. De! 
e9ta forma en In9 laterra se ha llevado a cabo un proceso de desin
corporación de empresas públ leas, el ejemplo más importante es fa 
venta a los empleados e inversionista& privados de la empresa·más 
importante de telecomun1caciones en el pai5, 

Aún cuando las medidas para reducir la pa1-tic1pación del Esta-
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do en la ec:onomia se han general 1::ado, y el ']rado de ef 1cicncia os
cila de pais en pais según su estructura económica especif1ca. las 
polit1c~s para disminuir las conquistas l.:1borales no han contado 
con i9ua 1 i-esu l tados, s1 por una parte se logra acortar el podet' de 
los sindicatos, se ha notado 9ue casi en la. generalidad de los pal
ses desarrollados. el Estado absorve los efectos desfavorables de 
la reestructuración económic~, asi como el apoyo econ6micc a la in
vesti.9ac16n tecnológica y todo tipo de 9asto-s ~ue impulsen ol cam
bio estructural; es asi como medianto el se9uro del desempleo y el 
apoyo económico hacia la investigación, los pai~e~ desarrollados 
han podido enfrentar el c:amb io estructural. 

Ciertamente, el Estado en la perspectiva NeocllH'>lCa cambia su 
ft.inción de re9ulador estricta y participe directo on l.:i demanda, 
inversión y producto, para dedicarse más al impul!:io de profundo!:' 
procesos de modern1zac16n. 

Es asi 

"El Estado 9ue, en la perspectiva neoconservadora, retr~otrae sus 
fronteras frente a las tareas• del bienestar y a las func:1oner;; de 
organizador del consenso, debe e).:tenderlas en los terreno!:> de la 
investigación cientifica, el apoyo a las empresas e5t1'atc9u::as, t:>! 
incentivo a determinado tipo de act1v1dades y el cuidado del equ1-
librio de las cuentas externas." <F'1pitone, U90- 1986 pág. 14:: > 
143>. 
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3) - -EL MARCO DE AMEfdCA LATINA EN LAS GRANDES TRANSFORMr,CIONCS DE 
LA ECONtJM 1 r. MUND I nL DESDC 1970 EL Cí)l181 o ESTRUCTURAL 

1970-1987. 

El anál1si~ anter1or sobre la oc:onom1a mundial, se basó en l.:\S 
grandes tendencias 9ue nos muestra el bloc¡ue de paises des.:irroll..i.
dos y el bloc;ue de paises en desu1·1·ollo, sin embar-qo l.o\s conclusio
nes son in5uf1c1entes pa1·a 1nd1car 1. .. \5 d1ferenc1a.s gue e:osteon, al 
interior del bloque de puises en desarrollo y los mUlt1ples efectos 
que se producen. Li!.s di vergenc: 1 as de 1·e9 l.ón en re91 ón, tiene su 
origen en la diverslc:l'ad de estructuras económ1c:o-polltic:as de.> los 
paises. De enta forma, ea. po~1ble justlftca.r la de~19ualdad de de
sarrollo de los NJCS As1titicos y A.L., contando los primeros con 
una estructura interna funcional a las trans-for·macioncs actuales y 
la situac:ión opuesta de A.L. 1 al poseer una estn.1c:tura económ1ca 
interna disfunc:1onal a las mod1ficac1ones ac:tu.:iles. 

Ciertamente A.L. ha s1do la reg1ón, q1.1e ha padecido las m.:\yo
res dificultades, para asimilar- los fenómenos dO" cambio estr1.1ctur.3l 
a nivel mundial y los e-fectos de la cr-is1s estructural internücio
nal, dada su estructura económica 1ntcrn"' 9ue> e~ d1sf1.1nc:ionc:i.l <'11 
patrón de desarrollo emergente. 

Los efectos de la crisis y el cambio estructural, aunilda a su 
estructura económica interna, han impedido que la ac1.1mulac1ón de 
capital se rec:onv i erta y cont1·arreste 1 a tP.ndC!nc i a dC! es tarlC:a.rn i ~nto 
y recesión de la década de loi:;; ochentas. 

A continuación realizaremos un breve an<>'\lis15 9lob~•l, del p1·0-
ceso de asimilación que sufr·en los países de AméPtc:a Latina en las 
9randes trans-formaciones de la economía mundial y ol c::<.1mb10 e$truc:
tural, precisando en algunos casos la forma dtve,-sa .en que c;\"fecta 
la crisis y el.ca.mbi.o estructural en las 91•undes economtas <Ew"s11, 
México y Argentina>, media.nas econamias <Pert:1 1 Vene:!t.tela, Colombia, 
Chile y Uruguay> y las pequerías economias <Panama, Ecu.o.dor, Para
guay, R. Dominicana, Honduras, Costa Rica, Guatemala, 8ol 1v1a., Hai
tí y el Salvador-) dada la diver~ida.d de estructuras económicas al 
interior de A.L. 

1 > • -PRODUCT I VO-TECNOLOG I CD 

En el periodo de 1970-1988 en A.L. ge digt2n9uen dos fases en 
el comriartamiento global de la economia¡ 1970-1981 y 1982-1988. La 
etapa 1970-1981 representa lü continuidad del crecimiento, c1mcnta
do en el desarrollo de 1 as es true turas econOm1 cas de la segunda 
postguerra, que se encueritra.n en c:onstante contradicc::ión con la 
c"risis del patl'ón de desarrollo 'TJUndial. El favorable crectmil'O>nto 
de los créditos des·c.l.nados pat•a A.L. por parte de la. banca privada 
trasnacional 1 contribuye a posponer 1 a a'J5imi laci6n de l.a crisis del 
patron de desarrcl lo mundial. 

Las tasas de crecimiento del PIS, muestro.o para A.L. y l.:aa 
grandes economias un desenvolvimiento favorable, incluuo 8ra1:'i 1 y 
México registran tasas de crecimiento muy por arr1ba de las tasas 
medias vigentes cm A.L.; en el periodo 1970-1975 y 1975-1980 obtie
nen tasas de 10.3%, 7. tX, 6.6% y 6.4'l.. respec:tivamente¡ no asi para 
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Argentina ni para las medianas y pe9ueñas ec:anomlas, eiiceptuando a 
Costa Rica y Para.guay. Esto signi ff.ca c:¡ue el desenvolvimiento favo
rable en la déc:ada do los setentas fué e>:c:lusivo de solo algunos 
paises. (ver c1.w.dro No. 16l. 

Al e5tall.3r la crisis en 1981 en A.L., !'.:H? da 1.m procesa en el 
cu.al, la mayoria de los paises lat1noamC>ricanos se ven afectados 
por la crisis estructw·al, es dec:ir el dinamismo de los setentas 
.fué sólo para algunos paises, sin embargo cuando se manifiesta l~ 

crisis estr1..1ctural y de li\ deuda todos los paisc:<.::. se ven afectados. 

La<s al tas tasas de crecimiento en la década de los setentas 
tienen su or1gen en un incremento creciente de la invers16n interna 
bruta; para. A.L. la partic:ipac16n de la inversión interna bruta en 
el PIB se incrementa. de 1970 a 1975 de 20.2% a 24.0% y al finalizar 
la década es de 23. 7'l., Las elevadas tasa~ de crecimiento del PIB cm 
pai!Ses como Brasil, Mexico, Costa Rica y paraguay se e~:plican por 
la significativa pa1~ttcipaci6n de la inversión interna bruta en el 
PIB; por ejemplo Br-asil registra una participación de 27.6/. en 
1975, 3% arriba que la media en A.L., Mé:dco en 1980 re9istra un 
27.67. , 47. arriba de la media en A.L. En cambio las bajas tasa5 de 
crecimiento del PIS tienen su causa c-n la reducida participación de 
la invet~~tón interna bruta con respecto del PIB, en las pe9ueñas y 
medianas economías; por ejemplo Uruguay, Colombia, El Salvador y 
Bolivia llegan a registrar hasta 10'l. menos 9ue la media de A.L. <ver 
cuadro No. 24). 

Al estallar la crisis en 1981, la participación de la inver
sión interna bruta con respecto del PI9 disminuye hasta en 57. en 
A.L. Les paises que se ven más afectados son las grandes economias, 
las medianas y pequeñas disminuyen su participación en menor grado. 
La causa radica en 9ue las grandes economias poseén una estructura 
económica 9ue depende en 9ran medida del financiamiento externo, no 
asi las medianas y pequeñas economías (\Ue mantienen una relación 
mas estt·echa con el comportamiento de los precio5 y magnitudes del 
comercio mundial de productos primarios, de esta forma en el tran5-
cur5o de las dos Ultimas décadas, ha sido de mayor dimensión la ba
ja en el financiamiento externo que la disminución en los términos 
de intercambio de las materia9 primas. 

Del total de la inversión, el porcentaje en ma9uinaria y e9ui
po durante la primera década se incrementa de 36. 1% en 1970 a 40.1/. 

1980. 

Al manife!Starse la crisis de los ochentas, la inversión en ma
quinaria y equipo se reduce drásticamente en A.L., afectando de 
igual manera para el conJun~o de la región. 

El comportamiento favorable de la inversión en maquinaria y 
equipo en la década de los setentas, no significa 9ue durante estos 
años los e!!l-fuerzos hayan sido dirigidos a reconvertir sus economias 
al nU@'VO modelo de desarrollo, se si91..tió manteniendo el desarr•ollo 
del- patrón de la segunda postguerra, es decir crea e impulsa la in
dugtria siderúrgica, automotri= y qulmic:a. 

Cabe señalar que dicho desarrcl lo sólo fué posible para algu-· 
nos paise!S, en especial para las grandes economias; y si prosegui
mos la diferenciación, nos enc:ontra.mos que aün entre las grandes 
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economías, e::isten diferencias notables an su estructura económica 
Y la relación 9ue mantienen con el e:<teric1·, Brasil cuenta con una 
importante industria manufacturet•a más competitiva 9ue las restan
tes economías, as! como la atención especial hacia el desarrollo de 
la industria. de la computación. 

La c:cntrad1cción se situó, al seguir desarrollando con un fac
tor externo un pi\trón de desarrollo en crisis, que no le otor9i\ba 
ninguna ventaja comparativa n1 al intet'ior , ni al e:<terior, para 
enfrentar las transformac:.iones de la economi a mundial. 

De ig1.1al manera, el periodo de recesiOn y estancamiento 
1982-1988, no significó c:a.mb10 alguno para impulsar la ri:>convers1ón 
de la estructura económica, ni contrarresto los efectos nocivos de 
la transformación de la econom!a mundial, mt.s bien fué un lapso en 
9ue los logros 9ue se alcan:::::aron en la década de los setentas re
trocedieron, para dar paGo a tres -fenómenos fundamentales: el de
trimento constanta de los términos de intercambio en el comerc:io 
mundial de materias primas, el deterioro de la incipiente industt'ia 
manufacturera (en 1970 tiene una participación en la generación del 
producto de 23.2'l. 1 en 1980 a 24. 4'l. y se estanca y disminuye en 1985 
en 22.5:1. > (ver cuadro No. 19> y la presión de los organismos fi
nancieros inte ... n.1.cic:i.::i.l~:; CDM y rM:'.}, pétrd. introducir en A.L. la 
politica económica 9ue ha sido hegemónica· en los pa[ses desarrolla
dos, durante la década de los '!!letentas y ochentas. 

2> •-COMERCIAL 

Si anal i ;;:amos el comportamiento de las eaportac iones de A. L. 
en el lapso de 1970-1981, nos damos cuenta 9ue aumenta pro9res1va
menta sin decaer on nin9tJn año; en 1970 era sólo da 15.9 mmd, pasa 
en 1981 a ser de 109.3 mmd. Al manifestarse la cri~ds en los pai
ses de A.L., se conjuga varios factores que se venian aestando y 
9ue a9ravan la situación económica de A.L. Por un lado, estalla la 
crisis de la deuda y con ello la imposibilidad de proseguir finan
ciando el desarrollo con recursos eKternos, a la par dec.lina la de
manda y el precio de los principales productos c¡ue expor"ta A.L., 
orí9inado principalmente por los efectog, 9ue produce la introduc
ción de productos sintéticos al mercado y la implantación de la al
ta tecr:iologia en ~l proceso productivo; ee de tal ma9n1 tud el pro
blema,, que para 1984 recobran el nivel de exportaciones de 1980 y 
los si9ui entes años de nuevo bajan las OKportac iones de A. L. <ver 
cuadro No. 2>. · 

En este proceso de crisis y estancamiento de las exportaé:iones 
latinoamericanas, se da un fenómeno d& cambio de la eetuctura de la 
oferta 9lobal: las exportaciones incrementan '11U ,-,artic1p;u:ión en c-1 
~lB desde· 1980 1 y la oferta para el mercado interno disminuy~, de-
jando menos satisfactores para la poblac16n. · 

En lo que respecta al porcentaje de exportaciones d~ prcdUc
to~ manufacturados en A. L., pasa de ser en· l 980 de 17. 17. para au
mentar en 1984 a-23.2:1.. Este fenOmeno sólo se da en las grande!i 
economias, las modianas y pequeñas baJan su participac~ón en en el 
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comercio, afectando sensiblemente las exportac1one de los productos 
milnufacturados. Es signif1cat1vo el resultado, ya que e:-:clu~ivamen
te las grandes economia5 estan en posibilidades de competi.r en el 
exterior. 

Fina~mente el tercer fenómeno nos indica, una caida de las e~:
por•taciones a9ropecuar·1as en el total de exportaci.ones, en 1980 de 
ser del orden de 29. 3/. pasa a representar en 1985 un 26, 77., la re
percusión de este fenómeno es general para A.L. 

Las conclusiones son contundentes, Argentina, Br.:i.si 1 y México 
son los t1nicos paises que cuentan con la posibilidad de di.nami=:ar 
las exportaciones manufactureras, y contrarrestar la caída de loa 
términos de intercambio de los productos primarios, las medianas y 
¡:ioqueñas economías no poseén los elementos para compensar e 1 des fa
vorab le intercambio comercial, por lo 9ue lo asimilan en forma de-
5Ígual. (ver cuadro Na. 21, 23 y 25). 

Es importante resaltar, que la obtención de mercpdas externos 
por parte de los articules manufacturados latinoamcricünos, se lo
gro con base en la devaluación constante del tipo de cambio, en los 
ba.>os salarios y no en la introdución de la alta tecnologi~ cm la 
estructura económica .. 

En lo que respecta a las imp,ortaciones, su calda en la región 
ha sido drástica, de tal modo que en 1986 mantienen casi los mismos 
niveles que en 1978. El coeficiente de las importaciones con res
pecto del PIS también disminuye a partir de 1981, afectando más a 
las grandes y medi.anas economías; en 1981 logran 10 .. 3% y 16.2Y. Bra
sil y México respoctivamente, en 1986 disminuyen hasta 6.7'l. y 8.9'l.; 
esto no significa una industrialización mayor, sino una enérgica 
politica de ajuste de corte monetat"ista, es decir no se cuentan con 
recursos para seguir manteni.endo los elevados niveles de importa
ción 9ue sostienen las altas tasas de crecimiento, antoncess se op
ta por sacrificar el crecimiento y el dessarrollo para obtener una 
balanza de pagos equilibrada. (ver cuadro No. 22>. 

Del total de importaciones, los de bienes de capital constitu
yen un porcentaje importante, en 1982 representan el 31.5?., para 
1985 representan sólo el 24.67., es dec:ir el periodo de recesión y 
estancamiento no logra cambiar las contradicciones del sistema, y 
en cambio si profundiza la dependencia de México, Ar,gentina y en 
menor medida de Brasil, de la industria de bienes de capital, la 
baja en el porcentaje si5nifica contar con pocos recursos para la 
importación de má9uinaria y e9uipo. (ver cuadro Na. 26>. 

Finalmente hay una caracteristica importante 9ue debemos re
saltar, durante el periodo de auge de la década de los setentas, se 
incrementa la integración económica de A.L.: las exportaciones in
trarregionale~ aumcnt'1n de 12.8% dúl tot.:11 en 1970, a 16.5% an 
1981, las. importaciones intrarregionales de 12.9'l. en 1970, a 14.9~. 

en 1981, mo6trandose en este proceso una mayor inte9rac:10n en las 
paque;:;as econoniias; por ejemplo Guiltemala y Paraguay sus e><porta
ciones dependen en 1981 de 41.3'l.. y 50.2'l. del intercambio interno 
de A.L. respect_ivamente. <ver cuadro No. 27 y 281. 

Al expresarse la crisis de 1982, !Se da un proceso de deterioro. 
en la integración comercial, las eY.portaciones intrarregionales 
disminuyen hasta en un 12.3% en 1986 para el con.>unto de A.L., de 
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igual manera las grandes econom!as, mediano:Js y pe~uaña!3 disminuyen 
su integración comercial tanto de e::portaciones como de importacio-

Lo c¡ue se puede concluir al r1.2specto, es que la crisis estruc
tural y de la dE!'uda ha deteriorado la integración comercial de A.L. 
y las ha llevado a depender en mayor medida del intercambio comE!'r
cial con los países desarrollado!:O, aún las pequeñas economtas que 
depende su comerc10 exterior ele las transac1ones internas, se ven 
envueltas en tal proceso. 

3> .-~INANCIERO 

Las condiciones financieras internci.g y e:d:ernas en A.L. han 
contribuido en la primera fase del período 1970-1981 a deosarrollar 
dos fenómenos; la banca priv..ada tra.snacional part11:ipa crec1ente
mente a fínanciar el desarrollo de A.L., la contribución del finan
ciamiento externo a la inversión interna bruta aument"' de 11. 9:'. en 
1970 a 27.7'% en 1982 para el conJunto de la región, siendo para !'"'-:; 
grandes y media.nas economí a.s un fncto1· esenc 1.tl. Bras1 l pasa de 
14.9'l. en 1970 a 33.17. en 1982, Chile de sólo participar en 7.9'1. en 
1970, pasa a 103.% en 1982. Para las pequeñas economias las contri
bución del financiamiento externo a la inver<B1ón interna bruto-. per
manece estable. En ~egundo lugat• A.L. desempeña un papol clavP. en 
el funcionamiento y expan9i6n del sistema financiero intCJorn.:ac1onal • 
ya sea por- trasladar los nuevo!i centros financieros a lri 1·e~1cin 
<Panama), o por la canalización de los recurso5 hacia A.L. 

La misma tendencia nos muest1•a la balanza de c1.1enta de capital 
en 1970-1986, de sólo importar 5,081.0 md en 1970, se Ileqa a im
portar capital en 1981 de 35,540.0 md. En cambio a p..i1·t1r de 190:: 
A.L. se convie,..te en un expo,.tador estructural de c.lpital, 01·i9111a
do por dos fenómenos; la banca privada trasnac1onBl habia destinado 
una cantidad importante hacia A .. L. en la década de los setr..<n t.J:s, 
al manifestar el conjunto de A.L. insolvencia por la particlpLlción 
menor en el comerclo mundial y le. crisis estructural, introducen 
mediante el FHI y EH la adopción de la poIJ.tica economica de corte 
Neoclásico que asegurará el pago puntual de los intereses y amor·
tiza.ciones, mientras la banca privada trasnac1onal 1ncrementa sus 
fondos de riesgo por la incertidumbre de una inev1table moratoria 
conjunta de A .. L. 

De esta manera se da una tendencia en lü década de lo~ ochen
tas de obligar a A.L. pa'3ar altas t.:>.sas de 1ntéres, corni!'i1ones 
que ,..ebasan el 1%, en detr1mento del crecimiento y el c:¿1¡mbio e!l
tructural y por el otro, se fortalece la banca privada trA!'>nttcio:
na.19. por los r-ec:ursos que c.::ipt,;ii y por el e.poyo de los gobiernos de 
los p..ilstts desarrollados a imponer el ajuste estructural a· cual
quier costo .. 

Aunado a esto se conJu9a un fenomeno que agudi~a la problemá
tica financiera, el creciente déficit de·E.U.A. durante la década 
de los ochentas hace elevar las tasa de intéres Y con ello incre
menta Ja fuga de capit~l en A.L~, que ven mas-rentables y seguros 
l.;, especulr..ción en el circuito financiero internacional que la in-
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versión product1va en el pais de origen. Es de tal ma9niud la fusa 
de capitales, gue A.L. es la reg16n que c:uanta con mayot'C?s recursos 
en el circuitc. íinancte.<ro lntern:u:~nal. 

Es asi como se da un prot.:eso en gut:! ~l deterioro ae los t~rn11-
nos de intercambio, l<'.\s expo1·tacione9 de capital y el paso de la 
deuda eate1·na, obl lgan a la re9ion a destinar al resto del mundo y 
en especial a E.U.A. 1 una cantidad mayor del PIB para cubrir nues
tros compromisos con el exterior, sin contar con la posibilidi'ld re
al de reestructurar nuestra!!> ec:onomias para enfrentar los retos de 
la cri'Eois mundial y el cambio estructural. 

4). -POLITICA ECDNOHICA 

La década de los setentas se caracteri;:a en.materia de politi
ca econOmica por la erosión de la he9emonia de la teorta estructu
ral i!!ita en A.L. Se inicia un proceso gradual de introduci6n y as1-
m1 lación de la politic:a económica du corte Neoclásico .. 

LoG primeros paises de A.L. que implantan una política econó
mica. de corte Neoclásico cuentan con dos caracteristicas -Fundamen
tales; al implantarse tales politicas los paiaes !Se encuentran en 
una profunda crisis económica y politica, que desemboca en un 9olpe 
de estado militar e ina9ura resirnenes militat·es autoritarios. De 
esta forma Ar9ent1na, Chile y Uruguay 1na9uran en el conte:<to lati
noamericano la adopción de una politica económica de corte Neoclá
g,ico-mOnetarista. 

Los paises que como Méaico poeeén los factores internos y ex
ternos para se'3uir impulsando la pol!tica económica estructuralista 
acorde a.1 patrón de desarrollo de la segunda postguerra, se resis
ten ha cambiar tal polttica ante las presiones del FMI y m1. 

La coexistcncii\ de polittcas económicas opuestas al interior 
de A.L. termina eon la déC'ada de los ochentas, la crisis estructural 
y de endeudamiento se general iza e imposibi 1 ita seguir manteniendo 
una propueta de política económica autónoma. A partir del decenio 
de los ochentas, se endurecen las negociac:iones en el enberior y 
presionan para que a cambio de disposición de crédito eaterno, 
adopte una pol ttica económica de corte Neoclásico. 

Es a.si como mediante las negociaciones con el FMI y BM, se 
obliga a la totalidad de los paises de A.L. a imPlantar el conjunto 
de reformas estructurales, tendientes a eliminar los obst~culos es
tructurales 9enerados en la se8unda postguerra, siendo ésta la cau...: 
sa esencial de los desi=-'iuilibrios y r19idccc!:> en e! merc:<'do y en la 
ec:onomta en su conjunto. El objetivo de dicha política er::Onómica, 
es r"establecer el libre juego de mercado para 9ue éste sute en· el 
futura las transformaciones de la economía. 

A continuación analizaremos los distintms camb1os producidos 
en la pol :l tic a económica: 

a>. -Fiscal (financiamiento del dé-f_Ícit). 
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L.:1; temdenc1a '3eneral de la polit1ca fiscal desde 197(1-1997 se 
div.tde en dos grandes f.ises: de 1970-1981 cuando las condicioncm de 
crédito externo fuerón f.3vorable, se prosigue impulsando una polt
tica fiscal de incremento de li'I intervención del Estado en la eco
nomia, cr19inando por E>nde el aumento del déf1c1t del 9ob1erno. Al 
cesar la inversión en:tranjera directa, las créditos bi laterLlle~ 
blandos y disminuir los in9resos por cn;portac1ón, las qab1ernos do 
A.L. recurren .al endeudamiento privado e}: terno par.:i. cubrl r los dé
ficit crecientes del Estado. 

Al estilllar la crisis estructural y de endeudamiento en 1982, 
se produce un cambio estructural en la utili:::ac1ón de la. politic:a 
fiscal, de esta forma cambia la nutur·¿ile::.a del Estado, se reduce la 
participación en la economf.:i y lE? c:ont1eren una natur•al~za de Esta
do árbitro o neutral. 

La politica fiscal cümbia en dos sentidos; ya no es vista como 
un instrumento para el impulsq de la 1nvers1on y el producto, sino 
cerno un factor que históricamente ha produc:ido d~se9uilibrio en la 
ec:cnomia, seo le toma ahora como un.;1. onerosa c:ar'3a. a 1'1 1nvers1ón 
que no impulsa ni el empleo ni el producto, sino crea solamente 
inflación, de este modo se recomiend..1 bajar tasa impositivas para. 
que la iniciativa privada pueda invertir. Asimismo cambia la fun
ción y e!!tructura del gasto, por un lado se desconoce su función de 
catalizador de la inversión y de la demanda y c:on base en estr. 
principio ·se reduce al má:timo los gastos E>n cuenta corriente e in
Vet'siOn para disminuir su déficit y no c:real' inflac:1ón. Ha obsatan
te de la apl a:ación de estos principios, en la década de los ochen
tas, los déficit de los 9obiernos aumentan, pero ahcwa la cau~.;i. 
cambia. Al encontrar-se en 1982 en la cris19 de endeudamiento, una 
importante parte de los paines Jatinoamer1canos ticmen contl'i\.td~s 
con el exterior compromisos importantes de deuda. De esta forma. 
presiona a los gobiernos para que los pocos recursos que puod~n ob
tener del eH:terior se destinen al pago del sev1cio de la deuda. y 
con ello se da un cambio en la composición del 9asto, una parto im
pot"tante se destina a asumir los pasivos del gobierno y de l.a~ em
presas pai-aegtatala& y a recurrir a la deuda interna para cubrir· 
los demas compromisos de la acumulación. 

b) .-MONETARIO-FINANCIERO 

El cambio estructural en la política mcnetilr1a-·f1nanc1era, 
consistió en trasladar el pt•edominio de una polit1ca financiera· di
rigida a estimular la demanda, la inversión y el producto mediante 
la utili:?:ac:ión de los instrumentos monetario5, como la tasa de in
téres, el crecimiento de la demanda, la obtención de crédito barato 
etc. 7 Por una supremaci a de una. pol 1 t l ca monctar ia 9ue d 1r1 ge su'J'. 
esfuerzos a utilizar las herramientas monetariStas para contrOlar 
la masa monetar1C1 y mantener en crecimiento adc>cu<'.!.do la dam.:ind.a t 
no provocar las distorsiones en la economia real que ha impedido el 
libre juego de mel"'cado, el L1nic:o mecanismo' que puede maxirt\Jza1~ lo!> 
bene-fic:ios de los agentes ec:onómicos. 
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La~ repen:us1ones qt1e tra.Jo, la adopc1on de e'3te tipo de poll
ticas, en economias c.iue históricamente h"1n dependido de la actua
ción del Estado par2.l. incri::-mentat' sus tcisas de crei:1m1ento del PIB, 
son de desindustr1al1;:.ac1ón y agudi=ac:ión de las contradicciones. 
Si e5te modelo no se ajusta la realidad de los paises de A.L., 
se t•ecom1enda aJus:tar la realidad a la teoria. 

Aún cuando los recomendac:1ones de politica monetaria no se han 
llevado al pie de la letra en A.L., los res{.1lt?.dos 9ue han produci
do nos pueden tndicar, el tipo de cambio e~tr·uctural que se c.iuiere 
para ln ra91ón, desde la perspectiva de los paises desarrollados. 

c>. -AJUSTE Y ESTABILIZACION 

Ante la crisis estructu1•al y de endeudamiento en A.L., se ven 
sujetos a introducir medidas de pol itica económica de corte Neoclá
sico-monetarista tendientes a equilibrar su balanza de pagos (Ajus
te> y controlar el ritmo de inflación en la ec:onomia <Estabili:!a
c:ión). 

La implantación de la política de ajuste obtuvo los mejores 
resultados, paso de déficit crecientes a super.l\vit moderados, el 
éxito de tal medida radicó en la drástica calda da las impo1·tacio
nes. por lo c.iue a su vez significó una fuerte caida en el PIB y en 
el PIB perc:ápita. Asimismo instrumentan devaluación constante. de la 
moneda para incentivar a las exportaciones y e9ui librar la balanza 
comercial. 

En cambio la política de estabili:ación no obtuvo ningun éxi
to, incluso elevo los ritmos de crecimiento da la inflación. Lag 
efectos de la pol ltica da ajuste <devaluación constante de la mone
da} y las reformas estructurales adoptadas ocasionaron c.iue el ritmo 
de inflación se acalernra y completara el cuadro de recesión y es
tancamiento. 

Las devaluaciones en una ·economia ~ue depende de m.3q1..1inaria y 
materia prima del exterior eleva los c:osto't\ de producción, al eli
minar los subsidios del Estado, se incrementa el precio de los bie
nes y servicios asistidos por el 9obiarno y finalmente la inflacion 
inercial, senerada en paises que cuentan por muchos años con ritmes 
de inflación elevados. 

Para 1985 en paises como Argentina, Brasil y Perú en donde 10'!5 
ritmos de· crecimiento son muy elevados, se implanta una politica 
aconómica heterodoxa de estabilización para contener el crecimiento 
de la tasa de inflación, 9ue era provocado por el fac~or incrcit\l. 

La pol itica de corte 
expectativas ale istas de 
congelamiento de precios, 
la. creación de una nueva 
monetaria. 

heterodoxo, consistió en desaparecet•· las 
lo5 agentes económicos. con base en el 
salarios y tipo de ca.mb io, asi como con 
moneda y la instauración de una reforma 

El é)dto de tales medidas varió segun la estr"uctura econón:iic~ 
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interna de cada pats, as! como de la disponibilidad de divi5as para 
soportar la estabilidad del tipo de cambio, éste Ultimo factor fué 
el que a largo plazo motivó el cese de tal politica y el regreso 
del factor inercial en los paises sudamericanos. 
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C>.-CONCLUSIONES DEL AUTOR 

La economla mundial ha cambiado, heme~ hecho rE?ferencia a los 
cambios manifestados en la déc.:<da da los setenta.1:3 y ochentas, no 
obstante el anti.lisis no nos muestra l.:t po51ble tendencia '3enoral 
del patrón de desarrollo emergente. De este modo las si9uienetes 
lineas pretenden concluir desde la perspectiva del autor, C1Ue ten
dencia general se perfila para el blo91.1e de paises desat•rollados, 
los paises en desarrollo y para América Latina. 

El crecimiento de la Gegunda post9un1•ra 9enerÓ qL1e las dife
rencias productivo-tecnológico entre el pais hegemónico <E. U.A. l y 
los restantes países de!iarrollados se redujera, hasta el gr.-Jdo de 
9ue Japón y Alemania erosionara la hegemonía estadounidcmse y pre
sionara para compartir el lidera=:go productivo, c:omercial y finan
ciero, no asi la he9emonJa militar- e idP.oló9ic:a. 

El cambio estructur.:il en la década de lo!:; setentas y oc:hent.:15 
ha tenido como objetivo 9lobal, restable?c:.or a E.U. A. como potencia 
he9emónica, en un ambiente de aguda competencia con Japón y Alema
nia. 

L.:1 nueva. forma que asumió E.U.A. para detener la E"rosiOn de su 
he9emonfa, fué mediante la utilización de su demanda interna como 
instrumento de ne9oc:.iac:i6n Cproteccionismo> y el impulso y desarrc-
1 lo de los sectores dinámicos del patrón tecnológico emergente. 

La demcinda interna de E.U.A., se ha constituido como el factC1' 
esenci.:il 9ue le ha dado a Japón, Alemania y los NICS Asiáticos el 
desenvolvimiento favorable de sus expor-taciones y de las altas ta
~ae de crecimiento del PIB, por ejemplo del crecimiento di?l PIB de 
Japón en 1987, el 50/. procede de las exportaciones destinadae a 
E.U.A.; si se obstruye lü entrada al mercado interno estadouniden
se, representa.ria para los paises antas mencionados, una dr.1!>tica 
caida en las exportaciones, el PIB y un incremento 9uatancial 
del desempleo. 

Es a.si como E.U.A. ha presionado a los paisC?s superávitarios, 
para que destinen sus recursos monetarios, mediante la banca priva
da trasnacional para cubrir el déficit fiscal y comercial de E.U.A. 
Tales recursos nfl solamente se encauzarán a cubrir al déficit co
mercial originado por su baja competitividad en los articules manu
facturados, sino también a impulsar el cambio estructural. 

La forma que asumió tal proceso, fué elevando las tasa de in
terés internas. que a su vez lrenaron la infl~ción y el crr.cimicnto 
de lo!! restantes paises d~sarrol lados. 

La caracteristica mas importante del cambio estructural, .fué 
desenvolverse en un ambiente d~ recesión, estancamiento, mayor com
petencia y proteccionismo generalizado, ori9inado no sólo por la 
crisis estructural, sino también por la naturaleza propia de la po
lftica econOm1ca de corte Neoclásico adoptada desde inicios de la 
década de los setentas. 

La razón por 1L1 t:¡LIE' la teorfa Ncocl..10:.ic:.a retoma la he9emoni.:l 
en la elaboración de la política económica, es por el respaldo.de 
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la fracc::1ón de la bur9ues1a que detenta el poder económico y poli
tic.o después de la cl'i9is de los s~tentas, es decir el a'.3censo de 
la bur9uesia financiera/neoconservadora en les gobiernos de los 
paises desarrollados. 

Es importante resaltar, que desde el mamen to en que asumio la 
hegemonia en los circuitos intelectuales internacionales la teoría 
Neoclásica, fué y fuertemente cuestionada como fuente teór1ca 
que cuente con los elementos necesarios parü dar soluctón a la c1~1-
sis de los paises desarrollados. La critica se basa en la incompa
tibilidad de la teoría, con las reülidades socioec::onOmic:as actua
les. No obstante los cuestona1n1entos de los ~:eyne~ianos y estrut:tu
ral istas, la polit1c:a económica Neocl~sic:a, ha logrado en la década 
de los setentas y ochentas el restablecimiento dul nivel de la tasa 
de ganancia. 

Ciertamente, a traves de suprimir las con~u1stas s1nd1ca1es. 
reducir el salario, disminuir las tasa impositivas e implem~ntar la 
alta tecnalo9ia en el proceso productivo y administrativo, le ha 
dado al sistemt1 una aparente .vitalidad di;;! reproduc16n, 9ue ha con
-fund1do a los economistas mar>:istas~ 

Es mL1cho más ostensible la tendencia en A.L. 1 ya qL1r. """ el 
transcurso de las la década de los setcmtas y o~entas, el camb1n 
estructural y la crisis de la deuda, han orí l lado a la región a de
jal" a un lado sus pretensiones de establecer un desárrol lo autónomo 
a 1 estilo de la CEPAL. 

Ahora la tendencia nos obli9a a incorporar la dinámic.,;1. de 
nuestras ec.onomias a lc.i.s exigencius del comec10 o::ter1or dl" los 
paises desarrolladas, es decir se9u1r un modelo semeJantc al de los 
NICS Asiát1cos. 

La respueta lat1noamer1can;t anti! L." p1·oblem:>.tic-~ del entot•no 
e::terno y la cr~is1s interna en la década de los ochentas, ha genn
rado una amplia discusión sobre la cr·isis de la deuda y sus po5i··· 
bles solucione!I en A.L. 

No obstante, sin restarle importancia a l<.t disc.:L1s1ón sob1•to> liJo. 
deuda, el centro de nuestros debatE's debería. de ser en primer te1·-· 
mino 1 la necesidad de impulsar un politica econOmica de cambio es 
tructural en la 9L1e el objetiva primo1·d1al sea sat15f,;\cer las nece
sidades básicas de la poblac1ón 1 es decir remediar la het.ero-:1er"lei
d.:id C!:tructural, la c:oncentraci6n del insreso, la vulnerab1li~ad 
externa, parll c¡ue la ampliación y crec1m1ento del mür'cado interno 
sea la, base para retomar el desarrollo económico. 
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* * * * ** .. **** * ** .. ***** *********** *** **'* •• *•* ********* *4-11 ********* ***** *" RECUADRO No. 5 EL CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA ECONOMIA MEXICANA * 
1970-1981 

** •** *•***""* **·lt,._********-M-* lt*-11 ****• * ******"""*************·IHI *****'*•**** 
ECONOMlA: EL DESARROLLO DE UN MODELO DE 5UST1TUCION OE * 

POLITICA 
F.CONOMlCA: 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL, QUE GENERO * 
LA PROFUNDIZACION DE UNA INDUSTRIALIZACION * 
TRUNCA E !MI TATJVA, HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL, 
DEPENDENCIA TECNOLOGICA, RETROCESO EN EL MODELO 
DE SUSTITUCION DE IMPOffíACIDNES, DECRECIMIENTO 
EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA INVERSlON Y 
EXPORTACION, ELEVADOS MONTOS DE DEUDA EXTERNA Y 
FINALMENTE EL DOMINIO QUE EJERCE LA INDUSTRIA * 
PETROLERA EN LA ECONOM I A. • 

POLITICA ECONOMICA DE INSPIRACION 
ESTRUCTURALISTA, QUE CONLLEVA PROPUESTAS DE LOS 
40'5 Y 80'9, CON INFLUENCIA AL FINAL DEL PERIODO * 
DE LA POLITICA ECONOMICA NEOCLASICA. 

******** ***"*********** •***** "'""*****"'****** .. ************ ***"' ** * ... **** 



*4*********"'"**************'**"******iH•****************-*******-1t***4**** * RECUADRO No. 6 EL CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA ECONOMIA MEXICANA 
1982-1988 * 

**•* * • * •• ***. * ********** ** * ** * ** * ********************* ****"********** * ECONOMIA: SE PRETENDE UN CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL PATRON 

* 
* 

POLITICA 
ECONOMICA: 

DE DESARROLLO, QUE NOS CONDUZCA HA ADOPTAR UN 
MODELO DE PROMOC!ON DE EXPORTACIONES AL ESTILO 
DE LA CEPAL 1 CON PROPUESTAS DE LA DECADA DE LOS 
OCHENTAS. EN CAMBIO SE OBTIENE ESTANCAMIENTO, 
CRISIS Y DETERIORO DE LA PLANTA INDUSTRIAL, QUE 
AGUDIZA LA HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL, LA 
TRANSNAClONALIZACION DE LAS RAMAS PUNTA, EL 
INCREMENTO DE LA DEPENDENCIA COMERCIAL HACIA EUA * 
V DE LA VULNERABILIDAD EXTERNA DE LA ESTRUCTURA • 
ECONOMICA. * 
UN CONJUNTO DE RECOMENDACIONES ESTRUCTURALISTAS 
V NEOCLASlCAS, QUE SE CONTRAPONEN ENTRE SI, V 
QUE AUNADO A LA FALTA DE RECURSOS EXTERNOS, 
GENERA LA PROFUNDIZACION DE LA CRISIS. * 

* 
* ******** ****"*****"* * ************* •**"*** *** •* * * ******* ****** **** ****• 



III.-EL CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA ECONOMIA MEXICANA 
EN LA DECADA DE LOS SETENTAS V OCHENTAS 

El cambio estructural en la economia rnrrnicana en la dér::ad<:\ da 
los setentas. y ochentas, se periodi::a r::on base en el modelo de de
sarrollo que se pretende impulsilr. De tal forma se ident i fir::an dos 
grandes periodos2 1970-1982 9ue se sustenta en el modelo de susti
tución de 1mportar::1ones, en una escala mayor; y la etapa 1983-1988. 
9ue pretende cimentarse en un modelo de promor::1ón de e:<portac1one5 
al es ti lo de la CEPAL. 

En su inicio, el anális1s abordará las cul\l1dades 9ue adopta 
la acumulación de capital, en el modelo de sustitución do importa
ciones en una escala mayor 1970-1982. A continuación se explicar<\ 
la necesidad del cambio estructural c-n el p8trón de desarrollo, la 
fuente teórica que impulsa el nue\fo modelo que se adopta en 1983 y 
los objetivos 9ue se trazaron para la reali:zación del cambio 
truc:tural .. 

Finalmente ~e evaluará, •Cualitativa y cuant1tativamente los 
cambios 9ue sufre la estructura económica y la polit1ca económica 
en los periodos 1970-1982 y 1983-1988. 

Las características en que se encuentra la acumulacion de ca
pital en l'.a econom!a mexicana, al inicio de la década de los seten
tas se resume en: crisis del patrón de des.arrollo a nivel mundial, 
9ue 9enera el cambio en las condiciones entern~s favorables, que 
hicieron posible un elevado desarrollo en el modelo du sust1tucion 
de importaciones en las décadas pasadas; y crisis e~truc tura l in
terna del modelo de industt·ializaci6n 1 ma.s las contri\dlcr::iones pro
ducidas por una· economia subdesar-rol lada y dC?pendiente. 

Las condiciones¡ externas favorables, que pt•ovalecierón en al 
decenio de los sesentas, fL1é creci.r un ambiente prop.icic para la en
trada de inversión extranjera directa e indirecta crec1cntE.>~ el ac
ceso a la tecnolo9ia vía las trasnar::ionales, siendo esta última la 
que desarrolló inter~namente las ramas quimica, metalmecánica, au
tomotri: y los bienes durables. Estas ramas son las que se consti
tuyeron en el eJe de la acumulación de capital y establecieron las 
bases para alcanzar crecimientos notables en la invC!rsión, PIB in
dustrial y PIB de la ec:onomia. 

Para el inicio de la década de los setentas, las condiciones 
exter-nas favcr-ables cambian, ante el a9otamiento del patrón de de
sarrollo de la segunda postguerra a ni\fel mundial, es decir:- las ra
mas de• la 9uimica, metalmecánica y automotriz, cesan da produclr> el 
efecto de ar-t•astre sobre la economia, por sus bajas tasds de r::reci-· 
miento en la inversión. 

Asimismo, los a\fances te'cnológicos 9ue en el periodo de la se
suryda pc!:Ot9ucrra contribuyeren a .revolucion.ar !i!l proceso product1v~ 
y contrarrestar la baJu. do la tasa de 9anancia en los sectores 11-
der-es .o dinámicos, al inicio de los setentas, son inefectivos paf-.D. 
continuar abatiendo la .caída de la tasa de ganancia y manteríér~ el 
crecimiento de la productividad. 

".La disminución del pro9r'eso técnico 11mitó el crecimiento de la' 
productividad, asi como la frontera de inversiones productivas ren7 
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tables, tanto en los paises desarrollados coma subdesarrollados, 
aunque con cie1·to rezago estos Ultimes." <Huerta, Arturo 1986 
pág. 42). 

Por ello a partu· de este periodo, la economta mundial 'Se vo 
envuelta en un caml.Jio estructural que posibilita la reestructura
ción de la lógica de funcionamiento del patrón de desarrollo. Sur
gen nuevos factores y nuevas raf'las que revolucionan el proceso pro
ductivo, l'ecuperan la tasa de ganancia y genc:wan 9ue los nuevos 
sectores dinámicos o lideres ejer::an de nueva cuenta influencia so
bt"e la ec:onomia. 

Como el cambio estructural a nivel mundJ.al. no ha concluido, 
la incertidumbre y crisis que aún se vive~ imposibilita a la ec:ono
mfa me!iic:ana contar con los factores ei(ternos nec:esarion para c:on
tinL1ar impulsando el modelo de sustitución de importaciones, y cre
ar ventajas productivas lnternas c::¡t1e ayuden a impulsar una nueva 
inserción de la economía mexicana al exteriorª Asimismo las contra
dicciones internas, generadas por el modelo, dificul t.:i.11 que por si 
sola la economfa mexican& pueda seguir amplindose c:on los niveles 
tan elevados de inversión y PJB qL1e se requieren. 

Las contradicciones internas más destacadas di:! l«~ economia me
:dcana, al inicio de la di!cada de los setentas, .. es Poseer una in
dustrial i:::ación imitativa y trunca 9ue se caractcr1=.a por habi:l'r al
canzado una estructura económica hetero9enea, trasnac ional i :::ad a en 
los sectores lidere~ o dinámicos, dependiente y con niveles eleva
dos de concentración del ingreso. 

De·_~ste modo, al estancarse la entrada de inversión e}(tranJera 
directa y decrecer la inversión privada nacional, Cptlr la baja 
constante de la tasa de 9anacia), los dos p1~imeros años dC?l perio
do, la econom!a eKperimenta recesión. 

La forma que enfrenta el Estado, las c:ontrad1cciones internas 
y e1o<ternas no se hizó mediante el c:uestionamiento global del patrón 
de desat"rol lo 9ue se ha seguido desde la década de los c:u~renta; !H~ 

Justificó $U desarrollo, ante la necesidad de 109rar la sustituc1ón 
de importaciones de bienes de capital, 9Lte nos conducirla a deten
tat" una estruc:tura económica homo9i!nea, que genere la di!itribuc:ión 
del ingreso deseada. 

Ciertamente lo que el Estado proponfa para solucionar las con
tradicciones internas y externas, era impulsar el modelo de susti
tució~ de importacionesa a una escala mayor Csustituc:ión de i111p'or
taciones de bienes de capital>, pat·a atacar la heterogeneidad es
tructu>-al, la alta dependencia tec:nol09ica y los altos re9uel""imien
tos de importaciones que se nece'!>itaba. El objetivo !:'acial qúe Sh' 
pet"sa9ufa con estas transformaciones producttva'l, era. raver'tir los 
elevados niveles de concentración del ingreso en la sociedad mexi
cana. 

Las medidas de politica económica tendientes a logr:ar dichos 
objetivos, et•an los que en esos momentos nos ofrecia la acumulación 
de capital. El endeudamiento externo y el incremento de la .inter
vención del estado como a9ent9 econOmico 1 eran los elemento9 con· 
que se contaba para cubrir la falta de entrada de inversfOn ex.tran- · 
jera directa. de ct•éditos b1 l~terales y el decrecimiento da- la in
versión privada nacional. 
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Es asi como el la primcn·a fase de la década de los setentas, 
el Estado profund1;::a su ac:ción como agente econOm1co~ y se con5t1-
tuye como el motor dl!'l crecimiento. 

De tal forma, la dinámica ec::onómica, se c::uracteriza por ser 
impulsada por un creciente déficit público; or191nado por la. nece
sid.:id de partic1par directamente en la economia <creación de empre
sas públicas o absorc::1ón de empresas privadas que no son rentables, 
o las 9ue necesitán un alta inversión y maduraciOn del proyecto) e 
indirectamente < in-fraestruc:tura nc:!c:esaria para las e>:igencias ac
tuales de !D. ec:onomia), además de los mayores recursos destinados 
al biene!:<tar soc: ial. 

No obstante, se comprobó que entre 1971-1976 la dinámica ec:o
riómica estimul.:lda por el Estada, na genero' la. reestructuración ne
cesaria para dar las c::ondic1ones productiva!;, f1nanciet"a!ló y de de
manda capaces de confi9urat• niveles de rentabilidad adeCu"-ldos. t'or· 
lo que la 1.nversión privada nacional continúo disminuyt~ndo si...t pa.r·
tic:ipación en la inversión total. De la misma fo1·ma, el discur·so 
politice del 9ob1crmo, or191nó 1nc:ert1durr>t:n-e y LlPs~onfi,:>.n:-d! ~v.1e 5t~ 

tradujo al final del periodo en fusa de cap 1 tal. 

Ciertamente los an ter· iore!ló factores y 1 as cual l dades 9ue .:;.sun.t~ 
la acumulación de c::apil:al en la primera fase de la década, consis
tentes en reproducir y profundi;=eu• las prácticas de funcionamiento 
EH~istentesT contribuyen a no avan::.ar en la 5unt1tuc1ón de importa" 
cienes de bienes de capital y agudizar las c::ontrad1c:c::1ones del sis
tema. 

En efecto, el Est.:i.do se ve en la necesidad de 1mpulsr:ir l.i di
námica económica, sobre las mismas ba!lóes productivas, lo qua impli
ca -elevar el nivel de importaciones y el déficit comercial. De est.é\ 
forma, C?l Estado recurre al endeudamiento el:terno de la banca pri
vada trasnacional, para saldar el desequilibrio externo de la eco
nomía. 

En sintesis en la pr1me1"a fase de la década de los setenta.o, 
se mantiene los niveles elevados de lnternac1onali;;:ación do la ma
yoría de la!!I ro'.lma!l l!dcres, asi como la hetero9ereidad estructural, 
los ni\tl:eles al tes de dependencia tecnológica y el desl!qui 1 ibrio e::
terno. El objetivo 9ue ei se alcan::o, fue elevar la part1r:ip ... 11:ión 
de lo5 sueldos y salarios en el PIB, pero OC¿'\SlOn.:>.ndo 9ue el.Estada 
enfrentará una cr1s1s de credibilidad ante l.:i. burgucsia me::1cana y 
trasnacional. 

El saldo del primer pariodo es desalentador, se profundiza el 
desarrollo de una industriali:z:ac1ón trunca e imitativa, que se ca
ra.cteri:?a por poseer una estrl•ctura heterogenea, con niveles el"eva
dos de dependencia tecnoló9ica y con requerimientos mayores de im
portaciones pa1•a impul9ar la d1n~m1ca econOmic~. En cambio lo 9ue 
si se obtiene, es un retroceso en- la sustitución de impoi-tacio"nes, 
un mayor monto de endcn .. it1amicnto e::tei-no1 decrecimiento de la inver
s.ión privada nacional, cri<3is de c:on-f1an::a, ruo:1a de capitales; en 
conclusión se reproducen, o¡;e pro1undi::an y se c:1·can nuevas cont~a-
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dicciones del 51StC!m.:i ec:onomico rne::1ca.no. 

La b3nC:.c.\ rota f1nanc1era en que enc:uontra la cconomia del 
~ais, al in1c10 de lc::i. segunda f.:)SQ y la necesidad de oto1·gar c:on
.fian=a a la burgues1a me}\\Citíl<.\ y trasnac:ional 1 obligan al goblerno 
meHicano a firmar una car·ta de lntenc10n el FMl y BM. De este 
modo en los dos pruneros año~, sn .:\pl1c:an a la ec:onomia una pol it.i
ca econOmica de corte Neoc:l.1s1co cuando ex15te un desequ1l1br10 1·c
currente en la balan=:a de pagos. 

Ciertamente entre 1976 y 1977 se apl1ca una. politica ec:onóm1ca 
de corte recesivo, tendiente a compatibili:::ar el c:recim'lento de la 
demanda con la ofe1~ta. e::istente; por el lado de la demanda se redu
ce la participación del Estado en la economia 1 disminuyendo el cre
ciente déficit público, l<l participación de sueldos y salar1os en 
el PlB 1 deslncorpcraci6n de empresas pt'.1bl1cas y desa.par1c:ión do 
subsidios y eacensione~. Por el lado de la oferta, la poli t1ca eco
nómica consiste en dejar al libre JUe90 de mercado, 9uiar las 
trans-formac:ioncs de la economi,:1. 1 esto implica liberalizar precios, 
tasas de interés, comercio exterior y reducir la participación del 
Estado en la economia. Esta fue la política he9emónicd que prevale
cio los dos primeros años, hasta que apareció en el contexto~ los 
elementos ex69enos que generaron las divisas necesarias, par;i hacer 
frente "" los obstáculos del crecimiento. 

Ciertamente a partir de 1978 1 el auge petr6lero y la liquidez 
mundial, ori9inada por los altos superávit comerciales de los pai
ses exportadores de petróleo; generarón la solvencia financiera, 
capaz de cubrir las obligacione5 e'>lternag y permitir un flujo de 
importaciones que contrarrestara la insuficiente oferta existente, 
para ló9rar en un breve plazo la reactivación de la dinámica econó
mica. 

En consecuencia, las divisas obtenidL\S por el auge petróler'o 
y la mayor disponibilidad de crédito exte!"'no, hicieron posiblo que 
la politic:a económica de corte Neoclásico se fle:tibilizara, es de
cir se paso de una politica ortodoxa 1 a una politica económica he
terodoxa. 

De 1978 a 1981 la politiéa econ~mica se caracterizó por ser de 
corte l<'.eynesiano 1 poi~ impulsar la expansión del gasto público, 
b1.~t.ndar crédito barato y mantener el tipo de cambio fijo, que ter
mina por ~ubsidiar las importaciones, el crecimiento y la dinámica 
económica. Asimlsmo se distinguió por ser una politica de corte Ne
oclésico, por mantener la liberalización de precios, tasas de inte
rés y reducir la pal""ticipación de sueldos y salarios en el PIS. 
Otra caracteristica importante fue mantener la liberalización del 
comercio e>1terior, con el objetivo de dejar a las fuerzas del mer
cado, de economla abierta el proceso de reestructuración económica. 
<Huerta, Arturo 1986 pAg. 72). 

De este modo, la cualidad que asume la acumulación de capital 
entre 1978 a 1981, es de elevar el déficit público y el endeuda
miento externo del pais, con al propósito primordial de generar las 
condiciones de rentabilidad adecuadas para impulsar la dináf'l!iCa 
económica. 

Era tal la confianza en que las divisas ·gener<adas por el pe
tróleo iban a perdurar, que en los planes elaborados en ese pe1~iodo 
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<Plan Global de Desarrollo v Plan Nacional de De~"'rrollo Indu5-
trial>, ne sosten!~ gue el pe~róleo dari.:i. el financi~mienta necesa
rio para resolver los do~e9u1l1br10;; económicos y soc1a.les, ']~no

rando una est. ruc tur~a pt"oduc: t l Vil homogúnea, independ ien tE.• y -=-tuE.> per
mitiera un =roe lmiento at.itososten ido. 

No obs t.:tn te 1 os resultados no fuerón 1 os 9uE!' SE' e~pQrab an, la 
alta dependencia de la econom!.:i. r:le l<Js importac1oncs, h1::0 9ue el 
efC?c:to multiplicador del c1~ecimiento $e filtrara h.:lCÍi\ el o::terior 
y presionara sobre la balan=a comerc:ii!l. 

Adem.tts, la mayor purte de los recursos obtenidos por las e::
por•tacionas y el endeudamiento t:>1:terno, so c:.:i.nal1::ó hacia la inver
sión póblica y e~ta a su v~~, so destino a la industria petrolera. 

En efecto se generan, alteraciones estructurales 9ue eviden
cian un predominio absoluto de la ·industria petrolera sobre el con
junto de la ecanomia, en especial el eTacto ne9at:ivo que produce 
sobre la industria manufacturnra, al decrecer las inversiones y e>:
portaciones. 

Al mantenerse intactas las c:ontrildicc1ones 9L1e se presentab¿,n 
desde el inicio de la década y la falta de respuesta de la oferta 
ante el crecimiento elevado de la demanda, ocasiona 9ue el creci
miento se tradujera en un aument::> de importaciones. 

Es asi como al final del periodo se evidencia las contradic
ciones de un modelo de desarrollo, sustentado en factores ex69enos 
que 

0

la economía mundial determina su comportamiento .. Ciertamcmte la 
drástica caída del precio del petróleo, generada por una creciente 
oferta y una demanda descendente por los avances de la alta tecno
lo9ia1 provoca·9ue paises como México, reduzc:An sus pretensiones de 
se9uir impulsando el desat·rollo con div1sas obtenidas del petróleo 
y endeudamiento externo. 

Asi fue, como los fai:tores externos que contribuyeron a soste
ner' y posponet• un modelo de desarrollo en crisis, ahora colaborán 
como elementos detonadores de la crisis estructural interna y la 
crisis de relaciona.miento e:<terna. 

La crisis ec:onómic& global, na solo se compone del patrón de 
industriali=ación-trunco e imitativo, que se c:aracteri=a por la he
tero9eneidad estructural y los niveles elevados de dependencia tec
nol69ica, .sino también por la aparición reciente de fenómenos como; 
el retroceso en la sustitución de importaciónes, el decrecimiento 
de la industt"ia manuTacturl?ra en la. inversión y e::portación y fi
nalmente en el dominio que UJEH"c:e la indu15tria petroler"' sobre el 
conJunto de la ec:onomia. 

En lo 9ue respecta, a la crisis e11terna esta no sólo se confi
gura.de un marcado predominio de las exportaciónes de productos 
primarios, de un al to porc.entñJe de e~:portaciónes destinadas a 
EUA., sino también por la reeiente aparición de elevados montos de 
deuda contratada con los bancos comerciales trasnacionales. 

Es asi como en 198:::!, el 
c:!"'isi!5 intC?rna y e::turna 9ue 
de desarrollo 9ue contribuya 
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sistema. 

De no llevarse a cabo el cambio est1·uctura.l en la industria. y 
el comerc10 eHter1or, el crecimiento industrial futuro se9uir.1 de
sequi librandose entre sus d1st1ntos sectores. Asimismo se proseJgui
ra desa.rrol lando el sesgo hacia un crecimiento mayor de las impor
tacii!ines, y uno menor en } .. "Is m<portaci6nes. <Poder EJecutivo Fede
ral PRONAFlCE 1984 p.:i.9. 851. 

"En suma las posibilidades de crecimiento económico auto5oste
nido dependen crucialmente de la. 1ntt·oducc:16n de un cambio estruc
tu1•al en la industria y el comercio exterior". <Poder EJecutivo Fe
deral PRONAFlCE 1984 pag. 91). 

Este nuevo modelo de desarrollo, al igual 9ueo el precedente, 
paseé una fuente teórica estructura.lista, apegada a la p1·opuesta de 
cambio estr•uc::tural de la CEPAl-, no obstante se encontraron obstttcu
los elltei·nos, como es la recomendacu~>n Neoclásica (FMI y BM> en lo 
relativo a la reestructuración ec:onómic:a. 

Ciertamente, la posibi l 1Óad de lograr un cambio estructural en 
el patrón de desar1·ollo, e¡ue nas ofregca adoptar un modelo de pro
mociOn de exportac:iónes al estilo de la. CEPAL, depende de la dispo
nibilidad de crédito e:-cterno. 

Para abtene1• dicho financiamiento, es necesario iirmar una 
cat•ta de intención c:on el FMI y el BM, comprometiendo al gob1e1·no 
M~xicano a ejecutar medida..:; que pr1vl.lecpan el parad19ma l'Jcocllls1co 
sobre cambio eetruc tural. 

En conclusión, la pol itica económica de 1q8'.2 a 1988 s1:~ ca1·ca
teriza por ser un conjunto de medidati con ci1ve!t·sa fi..u:mte teoric,,., 
que senara estancamiento y c:ris15 económica. 

Finalmente los objetivos que se tr·azar6n para la real1=<.:\c:ión 
del cambio estructural, fuer6n sentar las bases, ~ue hicieran posi
ble en la.próxima década, la consolidación de las transtarmac1ones 
de nuestr"o proceso de desarrollo industrial y da la economla en su 
conjunto. 

Es importante establecer en el análisis cuantitativo y cuali
tativo ~ue a continuación presentamos, si el gobierno me1ticano lo
gra sentar las bases de la tran5formaci6n industrial y de le':\ econo
mia en su conjunto. 
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A>. -PIB GLOBAL Y SECTORIAL 

El cambio estructural en la economía ma:ticana de 1970-1988 ge 
caracterizó por tener una primera fase de crecimiento acelerado 
1970-1981 y, posteriormente un periodo de crisis y estancamiento on 
la economía 1982-1988 • Sin embargo durante este amplia etapa de 
impulso de cambio estructural, la estructura económica mantiene las 
mismas contradicc1ones del inicio de la década de los setentas. 

En la. fase 1970-1981 se obtuvieron tasas de crecimiento anua
les del PIS de 6.6'1.; el PIB perc:i.píta creció a un ritmo de 3.9/.. 
Asimismo el sector secundario, terciario y la indu5tri.:i manufactu
rera elevaron su participación en el PIB. <ver cuadro No. J6 1 17 y 
19). 

A pesar del pr'oininente dinamismo ~ue reveló la. economfa en la 
década de los setentas, el sectot~ primario creció a bajas tasa, al 
tiempo que mantuvo la misma est1~uctura, por lo 9ue· la dependencia 
alimentaria de la economía so profundi::ó. En 1970 la agr~icultura 
representó el 59.1% del PIS del sector, la ganadería contribuyó con 
el :::6.6% y la Silvicultura con sólo el 4.3%. Para 1981 la e9tructu
ra 9uedó intacta; la agricultura aportó el 60.BY. 1 la ganaderia 
35.67. y la silvicultura el 4'l. <ver cuadro No. 35). 

Para la industria manufacturera, aón cuando se consigue un 
elevado crecimiento, las contr-adicciones del sector se profundizan. 
Las cuatro ramas más importantes representaban en 1970 el 78Y. del 
PIB de.la industria, para 1981 se incrementa la concentración de la 
producción al aumentar su participación en 79.2/.. · 

L.os cambios ··que se producen en la década de los setentas son: 
elevar la importancia de las ramas de productos metálicos, maquina
ria y e9uipo y sustancias 9uim1cas y der:;.vados del petróleo en de
trimento de_ las ramas de alimentos, bebidas y tabacos y textiles, 
pr"endas de vestir e industria del cuero. Dicha a.lter'ación estruc
tural se genero" principalmente a rai:z del au9e petrolero de finale9 
de la década. ( ver cuadro No. 36). 

En conclusión, el acelerado crecimiento de la década de los 
setentas y las alteraciones 9uc produjo, no lograron constituir un 
cambio estructur·a.l c:¡ue creara un modelo de de5ar-rollo endogeno y 
autosostenido, que revirtiera las t~ndencias de creciente dependen
cia en tecnologta y crédito externo, asi como la desigualdad so
cia,"l. 

En el periodo de crisis 1982-1988, aún cuando existe un. pro
yecto deiinido de cambio estr-uctur"al, presiones exterrlas e .indefi-:
niciones internas causaron su total iracaso .. La etapa SI!! t;onst!tuyó 
como una fase perdida para el crecimiento y desarrollo. ·Las tasas 
de de crecimiento del PIS y PIB percápi ta a.lcan:a1:on' los niveles. de 
ha9ta -4.2% y -6.SY. respectivamente. El PIB de la economía y de la· 
ipdu'Bt1.:ia manufacturera baja sensiblemente, al igual 'que la mayot•i.a 

·de 10'5 sectoreg, contando con la cat•acteri'3tica de .9ue para .1987,
no puede recuperar el nivel del produc"to -de 1981. (ver cuadro No_. 
16, 17 y 19) .. 
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Este periodo que p1·etend1ó gQnerar cambios estructurales, des
tinados a la c:r~ación de un nuevo modelo de deuarrollo, indepen-
d1ente y autosostenido, mantuvo y algunos caso!> ahondó lan 
tradicc:iones eNistentes. 

Para 1985 s1guc e::istiendo una alta c:onc:entrac:1ón de la pro
ducción manufacturera; las cuatro ramas mas importd.ntes generaron 
el 79.3Y. del producto. As1mismo ocasionaron alteraciones estructu
rales 9ue lndicarón l.!1 consolidación del pradoml.n10 dv l.:.i.s empresas 
trasnacionales e lndustria de a.1 imentos, bebidas y tabacos, automo
tri:;: etc.> y la importanc:1a 9ue continúa ejerciendo la indu!ltr1a 
petrolera <sustancias 9utmicas, derivados del petróleo y produc:c1ón 
de caucho> sobre el c:onJunto de la economia. La rami'I de productos 
alirnentic1os, bebidc"lS y tabacos para 1985 colaboraron con el 25.3% 
del producto; y la rama de sustancias ~u!micas, der1v~'ldos del pe
tróleo y producción dP- c21ucho en 24. 8%. 

En cambio, las ramas de textiles, 
de productos metálicos, ma9u1naria y 
sensible en su part1c:1pac:1ón en 1985; 
te. <ver cuadro No. 36). 

prend<'l.s de vestir y la rama 
e9uipo m.:i.nifiestan una baja 

11. 57. y 1 7. 77. respec ti vamen-

Las mismas caracteristic:as 
bienes de capital: para 1981 el 
pesos (rnp > , para 1986 iué sólo 
let1 ramas c:onc:enti~an para 1981 
72.09%. 

identifican en lA indu<stria de 
producto fué de 169,080 millones de 
de 119 1 123 mp. Lus cuatro principa
e:l 75. 77. 1 paro'.\ 1986 representan el 

El sector de bienes de capital SC! caracteriza por ser trasna
c:ionali::ii\do y componerse principalmente de la lndustria automotr<1::, 
es decir de las cuatro ramas rn.is lmportantes, dos sa cedicari a la 
industria automctr i = trasnac ional. 

Al igual 9ue los demas sectores. la !ndt.tstria de b1enes do ca
p 1 tal y 1 as ramas que lo c:onfo1·mí\n no puet.:en a lcan:;:-"1' para 1986 el 
nivel del producto de 1981. Lo que si obtienen es modificar ~en!Si
blemente la estructura de la indu<.Str1a automotri~, baJa ll'. part1c1-
paci6n y producción de automóviles para el me1~cado interno y aumen
ta la de motores y accesorios de autorn6vi 1 para la m:portac1ón. 

Sin lu9ar a dudas se puede conc:lu1r 1 9ue el periodo de cris1s 
no consi9uió impulsar el cambio estructural de!:>eado, y si en cambio 
a9udi::ó la dependencia, la traanacionali::ación de los sec::to1•es cla
ves, cltivó lü :;cm~ibilidad de la economia a la!3 fluctuaciones del 
ex.terior, a un costo social muy alto, como nos lo mostrariln los s1-
9uient&s indicadores económicosi 

1 > .-INVERSION 

Para la realización del cambio estructural, un re9uis1.to in
di!apensable es el monto y el destino de la inversión. En el perio
do .1970..;,1981, efectivamente el monto de la inversión .fue alto, re
saltando los montos de!!t1nados a la industria manúfacturera. Para 
1970 la ·inversión en 'ma9u1nari.a y equipo representa el 3q.44, para 
1981 se eleva a 45. l'l..; poro contando con la cualidad ·de 9u'e ,dicha 
u:ivars1ón proviene del e:..terior, por lo que la d1nám1ca econ6m1ca 
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depende del nivel de importaciones. <ver cuadro No. 19). 

Ciertamente la elevada dependencia de la estructura económica 
heterogénea y trasnac: ion al hacia 1 as importa.e: iones, genera qL1e el 
crec:iml.ento de la:; 1nvers1ones y el efecto mult1plict1do1• de ésta, 
se filtre hi:icl<.t Ql e::te1·1or•. 

Para la fase de c1·1sis 1982-1980, 
versión manifestó una drástica caída, .:i 

tancial de lus import.:)ciones, con el lo 
estructura económica. 

el ccmportümiento de la in
la p.:11~ de l,;1, reduc1ón sus
ac~le1·0 el deterioro de la 

Es claro 9ue sin inversiones puede rnaliza1~ un efectivo 
cambio estructur-al 1 ni tampoco se puede sustentar un modelo que se 
base en el des.::wrol lo de la industria manufacturera, impulsando con 
sólo el estimulo del tipo de cambio y el reduc:ido costo laboral. 
Asimismo no se puede sostener el crecimiento de la economia, en un 
proceso de liberillización comercial creciente, ni en un ambiente de 
recesión económica, 9ue se ve alimentado por las contradicciones en 
las políticas adoptadas y sobre todo por la diferencia de estimules 
financieros y crediticios entre los productos nacionales y eKtran
jeros. 

El L'mico resultado al que puede conducirnos tal es9uema, es el 
predominio de las empresas trasnacionales, la desindustrializac!.ón 
y el estancamiento de la economía. 

Es de tal magnitud la baJa de ld 1nvers16n, 9ue en 1985 no se 
puede alcan:::ar el monto de inversiones de 1979 <ver cuadro No. 31 y 
32>, incluso el nivel de inversión no cubre las necesidades minimas 
de la économia. Para 1989 PemeK re9uierE? importar gas y gasolina 
para satisfacer la demanda interna. 

En sinte<sis, la inversión reali::ada en el periodo de crisis, 
no fué suficiente para iniciar el cambio estructural, ni si9uiera 
para cubrir las demandas de infraestructura y reposición de e9Ldpo. 

2>.-SECTDR EXTERNO 

Para el periodo de 1970-1981, el sector e~terno refleja las 
contradicciones de la dinci.mica económica, las importaciones crec~n 
en mayor proporc10n 9ue la9 Ernportaciones, requiriendo cubrirlo con 
endeudamiento externo. Para 1981 se exporta 81,499.5 mp y se impor
ta_ 144 172ll.4 mp, produciendo déficit comerci.111 da 63,224.9 mp 
(ver cuadro No. 33). 

·Por:- sectores el déficit comercial, se explica por~ la alta de
pendencia de l.:i industria ma.nufdcturll:!ra de las importaciones en 
_quinaria, e9uipo y materia pr:ima para crecer. 

En efecto, . la industria mahufacturera para 1981,, ·sólo e~porta 
18,801.4 mp e importa 87,397.4, generando un déficit comercial del 
orden de 68,596 mp. En conclusión, el supei-ávit comercial de los 
demáss sectores y el endeudamiento· externo cubren la· insuficiencia 
esiiructur-al de la industr-ia manufacturera y de la ecoOomia en su 
conjunto para generar sus propios medios de producción. <ver cuadro 
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No •. )'~ y 34>, 

Otra de l"-•s cual id~'ldes que asume el sector e:~terno en el pe
riodo de crecimiento, es ~'l•..Lml?nlar la dependencia del pais hacia 
E.U.A •• F·ar.o>. 1975 el 62.8'/. de las importaciones provenían de Norte
amér1c.:., para 1981 se incremonla en un 66. 1"1.. As1m1smo p~:wa 1975 1.?l 
60.5'l. de las e:<portacioni~s se destinaban hacia E.U.A., para 1978 
alcanzó su n1vel más e1lto de 71.S'l.. 

La estructura de las expo1·tac:1ones totales hastu 1981 1 se ca
racteri:?a por ser el 70/.. de eKportaciones petroleras y sólo 30'l. de 
enportac:iones no petroleras, de las cuales destac:án el 17% de la 
industria manufacturera.. (vQr cuadro Mo.4!:1>. 

Finalmente e5 nece':';e1r10 res.?.ltar, 9ue en el per•iodo 197(1-1981 
la integración comercial con los paises dp A.L. pro':>1guió con muy 
baja participación. Del tot.31 de ~:•portacionos del p~11s, solo el 
9.5X ~e destino hacia A.L.; las importac1on~s 9ur- provienen de A.L. 

de 4.6"l. en 1981. (ver cuadro No. '27 y '28>. 

Para 1a etapa de Crlo::>is, el soc:tor t?:-:terno pa.dect.? c:<Jmbios im-
portantes en la estructura y en la. d1ncr.n11c"1, emb,;..rc¡o estos ca.rn-· 
bios se sustentaron sobre buses endebles. 

Ciertamente la!> expct·tac:iones 
yor; para 1981 se e::porta. 81 1 499.5 
El sector• que mantuvo la d1n.1mica 
facturera, pa.sa de 1a,eo1.q mp 
(ver cuad1·0 No. 3:S). 

cree ieron con una d inámic:a ma
mp, f·ar•a 1 '705 es de 111, 20~ mp. 
más alta fué la industria manu-

en 1981 a 33, 155. 4 mp en 1985. 

Por sector institucional, la dinámica se impul5ó con ba.sc en 
.el !!lector privado; pasa de e::portar 4 1 243 md en 1981 a 10,492 md 

en 1987. Para el sec:tot• pUblico se manifiesta cr1~1s y baja cons
tante en sus exportaciones; de exportar 15, 859 rnd en 1981, pasa a 
sólo 10, 164 md 1 9enerado princ:1palmente por la reducción en el pre
cio y volumen de petróleo. 

A partir de 1986, t? 1 hO. 6% de las e:~portac lOnes corresponden a 
las no pett"oleras, de las cuales resaltan las manufe1ctu1·ds privadas 
en 42.87.. <ver• cuadro No.40). 

No obstante el desa.rrol lo favorable del sector e::terno manu
facturero en el periodo 1982-1988 (de un déficit c:rltico en la ba
lanza Comercial a un superávit moderado>, siguen manifestandose al
gunas C::ontradicciones. 

En efecto, el cree imiento acelerado del sector externo ne '30-
lucionó la elevada dependencia 9ue se tiene con el mercado nortea
mérii:ano; pJ..ra 1987 el 64.5% de o:~po1·taciones se dc::;tinab.:i.n h.:icia 
E.U.A. y. el 6L7'Y. de las impot"tac:iones provanfan del m.ismo P~'\ls. El 
ünic:o cambio que se produjo, fué el incremento de la partic1paciOn 
de Japón en las transaciones comerciales del pais. 

Finalmente, el problema de la tntegración latinoamericana, du
rante el periodo manifestó 1.1n rotroc:~so en el comercio con A.L.. Pa
ra 1986 el 7.1% de eHpoe·tac:iones se destinan al met·cado latinoame
ricano y $ólo el 2. 3'l.. de lñs importaciones provienen de A.L.. 
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En 91ntes1s:, f?l cambio eo;tructur'"'l en c-1 sector e~:terno, conl
leva a la mayor 1ntegrac:10n y dGpendenc:ia del merc-"!do E.U.A. y ha 
cimentar nuestr.:is ventaja!l comparativas e:iclusivamente en el esti
mulo del tipo de cambio y cd baJo costo salarial. Tal politica eco
nómica genera internamente la reducion de la oforta, es dE:!'c ir se 
crea una relación inversa entre e::portaciones y crec1m1ento econó
mico. Si se eleva las e>:portar:icmes baJa la tasa de c1·ec:1m1ento del 
PIB, Sl se re9u1ere crec:P.r, se d~sac:elcra el c:rec:1m1ento de las e:<
portaciones. 

3) .-FINANCIERO 

Las alteraciones estructurales el s&>ctor financiero, en la 
década de los setentas y ochentas, se han con!iti tu ido como el sec:
tur 9ue t•e.fleja las contradicciones del conjunto de la economía. .. 

De tal forma, en el periodo de crecimiento 1970-1981, la din.i
mic:a económica depende de las crecientes importacione!!I y del fin.::in-. 
ciamiento externo, para mantener ta!las de crecimiento del PIB del 
67.. El sector financiero se ve influemciadc de tal dinámica, a1 au
mentar los pasivos en dólares. En 1970 el ahorro nacional bruto 
participa en BS.3':'. del financiamiento a la invl<!!rsion, para 1981 es 
de sólq el 76.37. .. Cver cuadro No. 20>. Por el contrario, la contri
bución del financiamiento e~terno a la inversión interna bruta paea 
de 14 .. 77.. en 1970 a 23.7% en ·1981. 

Conjuntamente a la creociente vinculación de la. banca nacional 
con la banca lnternacional, se produce la moderni::ación del sec::tor 
financiero; para 1977 los a9re9ados monetarios se conformaban de 
5! .. 5'l.. de medio circulante, 42.1% de instrumentos bancarios y un 
6.47. en in!ltrumentoe .financieros a lar90 pla:i:o .. Para 1981 se compo
nen de la siguiente manera: .31.6% de medio circulante, 60.37. de 
instrumentos bancarios, sur9en los instrumentos no bancarios en un 
3 .. 37. y 4 .. 8% de los instrumentos financieros a lar90 plazo .. <ver cua
dro No. 38>. 

Del total de recursos financieros disponibles 9ue asc:endia a 
1,304.4 mmps 717 .. 9 mmp provenían de recursc!l externos y sólo 585.5 
mmp de recursos internos. El destino para 1981 era, 866.2 mmp para 
financiar el déficit püblico y 438.2 mmp par-a crédito destinado al 
sector privado. (ver cuadre No. 39). 

Las transformaciones padecidas por el sec::tor f inancier•o, hi
cieron posible 9ue detentara la he9emo-nia sobre el sector tr1dus
trial y comercial, con el objetivo de privilegiar los intereses de 
la banca privada e~terna .. Esta s.ituac:ión se traducía en obstruir la 
eficacia de la polttica económica estatal, obli9ando a este último 
a nacionalizar la banca en 1982. 

La nacionali:::ac1ón de la banca y la crisis de la deuda carac
terizan el comportamiento del sector financiero de 1981 a.1988; 
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En efecto, al no poder recurrir al crédito externo, se incre
menta 14'1 part1c:1pación del ahorro nacional bruto en ol financia
miento a la inversión. En 1986 el 94.9'l. deo financiamiento a la in
versión O::.!!! cubre internamente. 

Asimismo, prosigue la moderni;::ac:ión del s;1st:ema financiero: se 
incrementa la part1c:ipaci6n de los 1nstrumento'll no bancarios <ase
guradoras y cusas de bolsa> a rai =: de la nacional i;:ación da la ban
ca. Par.a 1988 el medio circulante representa -:.ólo el 16%, los ins
trumentos bancarios el 5ü.4'l., los instrumentos no bancarios el 
24.5% y los instrumentos financ:1eros a lar90 plazo el 9. l'l.. 

La estructur·."l del sector financiero por fuente de financia
miento refleja para 1987 la s1t.L1ación critica do lu economfa; del 
total de r·ecursos financic>ros que ascienden 47,116 mmp, '3ólo 
5, 844 son f:!;: ternos y 41, 271. 8 n1mp 1 n te1·nos. La ~ l tuac 1 ón se> 
agrava al destinarse el 30,999.9 mmp para cub1•11· el déficit c.Jel 
sec:tor público, compuesto en su 60'l. poi· pago del '5et·vicio de la 
deuda y el sobrante 10,611 mmp a crédito hac1a ol sector privado. 

En conclusión, las alterac1cnes del secto1· -f1ndnciero 1·efleje:\n 
y profundizan la cris1s y estancamiento productivo de toda una dé
cada. 
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8l. -F'DL l T ICA ECONOMICA 

Las cualidades que asume li\ politica económica en al pPt'iodn 
1982-1988; es basarse en un programa económico de inspiración es
t1~ucturalista, muy 119i\do a la propuesta de la CEPAL, para la gene
ración de un modelo de promoción de e~:portacionf:!'s, c¡ue se contradi
ce con las rec:omendc3c1ones de pal i ti.ca económica del FMI y BM. 

De tal forma, la polttica económ1ca se ~a1•act~1·1zó por ser un 
con Junto de recomendaciones estructural is tas y neoclásicas, 9ue au
nado, a la falta de recursos externos, genero' la profundi:?aci6n de 
la crisis y estancamiento on el conjunto de la sociedad, incluso se 
manifiestan retrocesos significativo& lo!.i ámbito5 económico y 
social. 

A continuación presentaremos las cualidades primordiitles en 

l) ~-POLITICA FISCAL 

La politic:a fiscal en 1982-1988, emprendió medidas tendientes 
a corregir el déficit público: este objetivo se pretendió reali::ar 
por el lado de los ingresos, c:on el incremento de los precios y ta
rifas de los bienes y servicios 9ue ofrece el Estado y mediante el 
aumento en la captación de impuestos, ampliandÓ la base 9rabable, 
reduciendo tasas y desaparoc:1endo las excensionas fiscales. 

Eri el rubro de 9astos la politica 
sustancial de la participación del Estado 
parando entidades paraestatale6, saneando 
minuyendo la participación del Estado 
tar social. 

consistió en la r~dución 
en la econOmia, des1ncor

finanzas públicas y· dis
la inversión y el biene·s-

El rubro que incrementó gu pa1·ticipaci6n fue al gasto en ser
vicio de la deuda, genet"ando que la baja en ol gasto cort•iente, en 
la inversión y bienestar social fuera ocupado por el aumento en el 
servicie de la deuda. 

En resumen se cumplieron lo9 objetivos de reducir la partici
pacipactón del Estado en la economia, controlat~ la taga de creci
miento de la demapda y pasar puntualmente el servicio de la deuda, 
a costn de la inversión, el cambio estructural y el bienestar 90-
c:ial. 

2). - POLlTICA MONETARIA 

La politica monetaria si9u16 las.recomendaciones ri9urosas de 
la escuela monetarista, es decir se .trata de controlar las ct·ecien
tes tasas de inflación con el control de la demanda. 

En efecto, la reduci6n de la participación del salarie ·en el 
PIS, la disminución del déficit póblico y el control sobre la masa 
monetaria, constituyeron los componentei:;. mAs irn~ortantes de la P.e-
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11tico monetaria. No obstante de la aplicación de t..il0s recornP.nd¿\
cianes de política económic:¿1, ~l final del periodo crecieron las 
t~sas de inflac1ón, hasta. tr·..i.nsfor•m.:.rse en 1987 P.n inflación 
cial. 

Para 1'-187, a pe-=-.;:1r de contar can l.:>. cn:pe1·ienc1~l de años ante-
riores, en la 9L1e el contt'ol clf;" 11'.\ infli:11:ión no r,e encontraba en 
las medidas de política ec:anóm1c:a monetari;::;ta, <::<e implantó un pro
grama de c:hoque at'todo::o guü c:onsistia en el con9ela.m1ento de la"=> 
principales variables econom1cas dl"'l pais, para detener el creci
miento constanto de la tasa de inflación. Este tipo de pallticas 
tienE! la cual1dad de profund1:-ar el estanc.:i.micnto y crisi!.i de la 
economía me:-<ican,1. 

3) .-POLITICA DE AJUSTE 

La!! políticas de ajuste emprendidas por ~l sobierno meHicano, 
se c.:iracteri::.aron por sa9uir ri9urosamcnte las recomendac1ones del 
FHI, cuando se tiene déficit recurrente en la balan:a de pa9oa. Los 
resultados fueron desalentadores, se obtuvo un superávit comercial, 
pero acosta del estancamiento produc:t1vo y el cambio F?structural. 

Para 1982 el 9obierno mexicano, hereda de la administración 
pasada un déficit comercial elevado, por lo 9ue se optó por redµ
cir el nivel de importaciones, para obtener un superavit lo antes 
posible. Como la estructura económica. depende de esto componente 
para crecer y modernizar la planta productiva, el cese de laa im
portaciones 9enerd 9ue el PIB, la inversión y el nivel de actividad 
declinaran hasta en -0.6'Y. en 1982, 4.2'Y. en 1983 y -4.0'l. en 1986; 
por lo 9ue en 1987 no se ha rect1perado el nivel de producto de 1981 
y la formación bruta de cap1tal fijo de 1987 no alcanza el nivel de 
1978. <ver cuadro No. 16 y 3!>. 

En el rubro de exportaciones, la pclitic:a económica c:oneistiO 
en estimular a la industria manufacturera, para que su producción 
se destinara al mercado e>1terno. Los estimules !Se centraron en la 
devaluación del tipo de cambio, la reducción del costo !Salarial e 
incentivos fiscales. Conjugados hicieran posible elevar lag tagas 
de crecimiento de las e>1portaciones no petroleras. 

Las repercusiones que se tuvo can la aplicación de la pol!tica 
de ajuste, fueron deprimir la actividad económica, y destinar las 
divisas al pa90 de la deuda, dejando a un 1 cido los requerimiento!l 
de inversión y tecnolo9ias que necesitaba la economia mexicana para 
la real1zac1on del cambio e!ltructural. 

4> .-POLITICA DE ESTABILIZAClON 

La politica de estabili::ac:.ión se caracterizó por la indefini
ción de su política global. Por una parte se tenia un proyecto de 
cambio estructural basado en las recomendaciones de la CEPAL para 
9enerar un modelo de promoción de eaportaciones y por el otro, 
existen presiones externas directas <cartas de intención), gue e:d-
9en seguir un modelo de promoción de eHportaciones al estile d':"l 
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FMI, el resultado obtenido fue el estancam1entc y crisi5 de la eco
nomia. 

La polit1ca de estab1li;::ac:ión consi$ti6 en la reestructuraciOn 
del sector públ 1co con base en el sanQamiento de la!!i finanzas pu
blicas y la desincor·porac16n de las entidades pat·aestatales, desa
tendiendo por completo la modernización y cambio tecnológico de las 
mismas. 

Asimismo, 105 sectore econOm1cos 9ue destinan su producc1án al 
mercado interno se cnfretarcn a una ere-ciente liberalización comer
c1al en un ambiente de crisis , que los situaba. en deeventaJa con 
los productos extranjeros, ya que los oectores económicos no 
tan con apoyo cr•editicic y e!3timulog financieros como los 9ue ofre
ce los pa!ses desarrollados. 

En sfntes1s, no se realizó ningun cambio estructural importan
te, que generara un modelo de promoción de exportaciones de? croc1-
miento independiente y autoso<stenido. En cambio se deJaron intactas 
las contrad1cciones prt:!c::risis,. originando contradicc:ion1:>s adiciona
les c:¡ue en el -futuro serán muy difici 1 de superar. 

-72-



C). -CONCLUSIONES 

La experl.encia de cambio estruc:tural an la década de los 
ochentas, ha sido desalentadora. Al inicio del decenio se elabor·O 
un plan economice 9ue parte de los recursoa limitados que se preveé 
tener, para 9ue con ellos se constituya un nuevo modelo de desarro
llo de promoción de e::portac1anes, no obstante la influencia de
terminante de los factores r>xternos ha conducido a la estructura 
económica a debat1rse en un ambiente de crisis estt·uc:.tural. 

En efecto, el servic:.io de la deuda cree:. lente!', los bajos pre
cios y volumenes de las uxportac1ones de materia prima, el protec
cionismo 9enerali;:ado y las cartas de intención dol FMI, son las 
constantes presiones e:·tte1•nas que caracterizan los años ochentas y 
las 9ue nos obligan a asumir el nuevo papel en la divis1on interna
cional del trabajo. 

E'!itO!S factores cxterno-3, originaron al inter1or, degindustr1a
lizaciOn, retroceso la su~tituc16n de impo1·tacioncs, estanca
miento productivo e incremento en la vulnerab1l1dad y dependencia 
externa, en síntesis el cambio estructural interno significó un re
troceso en el dcsarrol lo económico y .aumento en la integracion 
de nuestro pais hacia E.U.A. 

Ciertamente el resultado del cambio estructural en la década 
de los ochentas, ha sido la crisis económica; si tal tendencia con
tint:la, será muy dificil revart1r el grado de internacionali=.ac1on 
de la acumulac:iOn interna. Por ello es necesario 9ue antas que la 
estructura ec:onOmica asimile pasivamente los ·cambies de la economia 
mundial, se impulse un cambio-estructural c¡ue otorge prioridL>.d a la 
satisfacción de las nece9idades b.4s1c:as de la mayor:la de la pobla
ción, a la inte9rac:ión industrial, a la di'.3.tribuci6n del ingreso, 
todo ello para alcan::ar el desarrollo de la economía. 

Cabe destac:ar, 9ue estos obJetivo!!. no se podrán obtener con la 
propuesta del Plan Brady al ei:terior y la del actual gobl.crno al 
interior. 

El Plan Brady, se caracteri:ci. por institucionali:ar un proce-
50 que se había manifestado desde in1cio de la década pasada. Es 
decir, somete formalmenete a los paises en dosarrollo a seguir las 
pautas de pol itica económica 9ue dictan los or9an1smos financieros 
internacionales <BM y FHI>. 

~n l.:i. promesa de reducir el monto y el 51:?rvio de la deuda, a 
los paises· en desarrollo, el BM y FMI lmponen el tipo d~ c.:i.mbio az
tructural y presionan para alcanzar el consenso de l.:i libcrali~a.
ción de los se1'Vic1os en el comercio mundial. 

Los efectos que ocasicnarian a loa paises en desarr.olla 1 Se
rían a=elcrl\r 1 a integra.e iOn hacia los pai sen des.arre 1 lados y a. la" 
nueya división internacional del trab.ajo. 

De tal forma, el Plan Brady concede los recur'9o5 necesar"iD!ll 
para crecer a.1 e.orto pill:=a, má!:i. no para alcanzar el desarrollo del 
pais a largo pla%o. 

En el cnntexto interno, el gobierno mexici\no tie inclina a im-

- 73-



puls.1.r un cambio estructural fuertemente 1nflu1do por· la propueta 
Neoclásica, esta afir·mación 5L~ puede> cm·rob~r al analizar l.:i. p1·0-

puesta de polit1ca económica para el pró;:imo 5e::en10. 

Para el Estado, el crec1m1ento y cambio ostructural p.:..ra los 
próximos seis años, se dc.wa inicialmente con la quita del principal 
de la deuda y la reducc1ón dnl pa<JO de lntcrese5. Con la 11bera11-
~ación de estos recurso.,; se impulsará la rec9tructuración económi
ca. 

Con la. disposición de apra;-:imadamente 7,000.0 millones da dó
lares anuales, se 1niciat•á la recuperación con base en los cuatro 
motores del crecimiento: inversión p1•ivada, e:~portaciones no potro
leras, inversión pública en infraestructura y la expansión del mer
cado interno. 

Desde 1qe2, se le ha dado a la inversión privada la oportuni
dad de ser un elemento dt:iterminante en el proceso de acumulación de 
capital, sin embargo se ha conducido por la obtención de rentabili
dad a corto pla;::o, mediante la Tusa. de capitales, especulación de 
la bolsa de valores o por las e~<pec:tativas del tipo de cambio. 

Por lo 9ue es poco prob.-:ible que los inversionistas privo.dos 
nacionales cambien su trayectoria histórica y retomen las pautas 
del desarrollo nacional. En al e.ase de la inversión extranjera di
recta, la economia no pre5enta niveles adecuados de rentabilidad, 
ni se cuenta cOn un mercado interne en expansión, por lo c:¡ue será 
muy diiicil que 1n9rese un monto cons1derable de inversión por esta 
via. 

LB.s ewportaciones no petroleras, han ba!Sado su dinamismo en el 
detrimento productivo y social interno, por lo c:¡ue si se re9uiere 
crecer y continuar con el dinamismo de las exportaciones de manu
facturas, se tendrá 9ue basar la promociOn de et<portaciones en un 
incremento sustancial de la inversión en tecnolo9ia y por ende en 
el nivel de importaciones. 

Al anunciar el Estado su participación activa en la moderniza
ción de l<i infraestructura, ~sta dejando al libre juego de mercado 
lá decisión de crear e impulsar las nuevas ramas estraté9ic:as¡ con
centrando su participación, a dotar a la acumulación de capital de 
la infraestructura necesaria para su desarrollo. Esto implica cier
tas restricciones c:¡ue serán dificilea de enfrentar: por una parte 
el Estado debe de acelerar la modernización, ampliación y creación 
de redes portuarias, carreter-as y caminos, atsi como de lineas aére:
as, para insertarse eficazmente a la Cuenca del Pacifico. Por lo 
c:¡ue el nivel de inversión e importaciones será considerable, pero 
esto supone en las actuales circunstancias cubrirlo con endeuda
miento e>:terno. 

E9 evidente, qua el Gobierno pretende impulsar transformacio
nes, pero dejando intacta las contradiccioni;s de la e5tructura eco
nómica, es decir deja integro la heterogeneidad estructural; el ni
vel elevado de trasnacionali:ación de las ramas estraté9ica9 y la 
tendencia de ·c:¡ue el crecimiento eccnómiC'O conlleva a la concentra;.. 
ción de produc:c:ión e ingreso. Cada vez que ~l Estado requiera cre
cer, Se traducirá. en mayor nivel de importaciones, de endeudamie.nto 
externo y aguda pobf~eza de la mayor- parte de los trabajadores. 
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Finalmente, la. e:tpansión del mercado interno que se plasmará 
en la incorpor~ación product1va de los subempleado!I, la recuperación 
del poder adquisitivo y un incremento de las inversiones. Si se 
quisiera c:umpl ir con dichos objetivos y contribuir a ~ue la satis
facción de las necesidades básicas inter·nas sea la prioridad pri
mot~dial del plan de desarrollo, seria necesario reordenar los obje
tivos de la pclitica económ1ca y dejar en un segundo termino los 
instrumentos de politica económica de corte Neoclásico que esta.n 
obstruyendo el cumplimiento de los objetivos interno!!.. E9 decir el 
E9tado debe de participar activamente en la economia e impulsci.r un 
cambio en el orden económico internacional. 

En síntesis, la actual pol1tica ec:onomica que se quiere imple
mentar al final de este siglo, acelera la integración Lle la estruc
tura cccnOmica interna a la nuev.:. división lnternacicnal del traba
jo y a las transformaciones productivas intl:.'rnac:ionales. 
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1 
1 

CUADRO No. l \ 

PRODUCCION INDUSTRIAL, SALARIOS Y EMPLEO DE LOS PAISES 
INDUSTRIALIZADOS 4970-1980{NUMEROS INDICES 1980=100) 

AMO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

PRODUCCION 
INDUSTRIAL 

74. o 
76.(1 
81.0 
se.o 
ea.o 
81.0 
87.0 
91.0 
9:5.0 

100.0 
100.0 
93.0 
90.0 
93.0 
99.0 

102.0 
103.0 

SALARIOS EMPLEO 

15. c..i 
38.0 
42.0 
47.0 
54. o 
6LO 
68. o 
76.0 
83.0 
91.0 

100.0 
110.0 
120.0 
127.0 
13'1.0 
141. o 
146.0 

95.0 
96.(l 
97.0 
99.0 

100.(l 
97.0 
97.0 
98.0 
99.0 

100.0 
100.0 
99.0 
98.0 
97.0 
98.0 
99,0 

100.0 

!FUENTE: ESTADISTJCAS FINANCIERAS INTERNACIONALES ANUARIO 1987 
1 PAG 9109 
l """""'""""'=•""'""'"'==n===•i::il••Ac•===""'""""••=o:rma====-===""'=::11=•===""""'"""'""" .. •=::z===a• I 

CUl;\DRO No. 2 

AÑO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

1 1978 
1 1979 
1 1980 
1 1981 
1 1982 
1 1983 
1 1984 

·I 1985 
1986 

1 

EXPORTACIONES MUNDIALES 1970-1986 
<MILES DE MILLONES DE DOLARES DE E,,U.A .. > 

MUNDO PAISES PAISES EN AHERICA 
INDUST. DESARROLLO LATINA 

290'.4 220.0 64.0 15.9 
325.4 246.1 77,2 16.4 
387.S 292.4 92.2 18.8 
539.0 398.:i ·136, 1 27.1 
802.0 536.6 2:59.9 45.3 
821.9 568.0 248.6 41.6 
932.8 631.7 292.B 47.7 

1,058.7 716.1 333.2 55.7 
1,223.S 857. 7 353,0 59.2 
1,5:53.4 1,052.7 484.6 79.7 
1,896.7 1,239. 7 637.1 103.7 
1, 864.1 1,218.9 622.7 109,3 
1, 729.3 1, 1~:5.5 :s:.H.6 98.2 
1,681.B 1, 139.6 517.0 97.4 
1, 780.4 1,214.3 33:5~5 104.9 
1, 795.4 1,256.3 St)B.4 98.6 
1, 989.4 1,462.5 487.l 83.7 

JFUENTEt' ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES ANUARIO 1987 
1 PAG 5117-5119 
1 
, ,,...,.,,..,=•""=Q=::.==;o:=""""="",..,•""""ªª•""=""""""==z=::u:02====:i::==.,...,•••<'OS-=•==="'=:;..=:ora= 1 
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: CUADRO No. 3 

IMPORTACIONES MUNDIALES 1970-1986 
CMILES DE MILLONES DE DOLARe:.S DE E. U. A.) 

AÑO MUNDO PAISES PAISES EN AHERICA 
INDUST. DESARROLLO LATINA 

1970 304.5 227.0 76.0 17.2 
1971 3:::9.8 252.3 85.6 19.2 
197'::. 397.8 300.3 94.9 21. 5 
1973 549.1 412.8 13::?.5 28. 3 
1974 805.2 589. l 2(19.1 49.8 
1975 837.B 589.1 :4:'.6 52.8 
1976 q47.9 68(1. 3 ::60.0 55.2 
1977 1,085.7 770.2 306.9 60.9 
1978 1,260.9 890.7 359.1 60.1 
1979 1,583.S 1, 14~.7 426.0 85. 9 
1980 1,946.4 1,~70.2 556.3 113.8 
1991 1,928.0 1,301.5 605.4 120.7 
1982 1,806.B 1,220.5 567.3 97.6 
1983 1,751.9 1, 199.5 532.1 76.2 
1984 1,862.0 1,310.2 529.8 75 • .: 
1985 1,894.7 1,358.0 516.6 7"2.. 7 
1986 2, 065. 9 1,529.2 512.3 72.3 

IFUENTE1 ESTADISTICAS FINANCIERAS INlERNACIONALES ANUARIO 1987 
1 PAG S121-S123 1 
1 1 
1 mcr=--•=•::s.,.•m,..::a==u==•=::=-o:o==•:::::.z:z=.::a:•==::::rccu:r=mcr:s2:cta=m==""==c=t::=m:r=r::==-= l 
1 CUADRO No. 4 1 
1 1 
1 BALANZA COMERCIAL 1971-1986 1 
1 <MILLONES DE DOLARES DE E.U.A.> 

AÑO MUNDO PAISES PAISES EN AHERICA 
INDUST. DESARROLLO LATINA 

1971 2,251.0 11, 101.0 ca, 930. o> {810.0l 
1972 3,097.0 10,011. o <2,914.0) (375.0) 
1973 14,621.0 9, 112.0 <5, 509. 0} 1,-499.0 
1974 23.,073.0 <24, 191.0) 47,266.0 <343.0) 
197~ 20,487.0 B,908.0 11,seo.o <:5,849.0) 
1974 22,601.0 <14, 071. 0) 36,672.0 <2, 185.0) 
1977 15, 107.0 (18;761.0) 33,867.0 (519.0) 
1978 14,676.0 6,649.0 e_,027.o <3,679.0) 
1979 22, 323. o <39,517.0J 61,840.0 <122 .. 0> 
1980 30, 848. o (69,628.0) 100,476.0 C1,74L0) 
1981 19,041.0 <22 1 463. O> 41,503.0 c2, 767.0> 
1982 C2 1 069.(I) <16, 7::35._(1) 14, 666. o 7, 176.0 
1983 2,897.0 (:!1,024.0) 23~922~0 29,:585~0 
1984 10, 455. o (44,784.0> 55,239.0 37,618.0 
1985 10, 270.0 <37,660.0J 47,931.0 31, 988 •. 0 
1986 6,662.0" (1,538.0) 0, 200. o 15,580.0 

IFUENTEi ESTAOISTICAS FJNANCIERAS INTERNACIONALES ANUARIO 1987 
1 PAG _513~ Y 513:5 
1 =====::.===:>•=====mm=2:az:zm:=a=::..,,::.i:c=.=:::11:iZ:E1:11a111::crr==ca•m-==-acro:=••=••"'• .. ••=•• I 
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CUADRO No. 5 

AttD 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1 

BALANZA COMERCIAL 1971-1986 
(MILLONES DE DOLARES DE E. U. A .. ) 

E.U.A. JAPON 

<2,270.0> 7, 760.0 
<6,420.(1) e, 93s.o 

910.0 3,641.0 
CS,510.0> l,353.0 
8,910.0 -4,935.0 

(9, 491).0) 9, 803.0 
(31, 100.0} 17, 160.0 
(33,950.0) 24, 300.0 
<27,:590.0> 1,740.0 
(25,:500.0) 2, 130.0 
C27, 970.0) 14,960.0 
(36, 450.0) 10,oao.o 
(67,080.0) 31,460.0 

C112,510.0l 44,260.0 
C122, 150.0) 55,990.0 
(144,340.0) 92,650. o 

ALEMANIA 

6, 344. o 
7,914.0 

1-4,767.0 
20, 788. o 
16,072.0 
15, 114.(1 
18,418.0 
23, 156.0 
1:5, 056. o 
6,883 .. 0 

14,852.0 
23,495. o 
19,841.0 
20,337.0 
26,948.0 
53,632.0 

!FUENTE: ESTADISTlCAS FINANCIERAS INTERNACIONALES ANUARIO 1987 
1 PAG 8134 Y S135 

l •== .. ·---=='"'"" ... """""'ª""'"'"""'==::11===-.. .,..,. ... ==""= ... =••=e1-==·""·=-· ... ·-··""=="""""'""""-= 
CUADRO No. 6 

Ar<.O 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1991 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

BALANZA DE CUENTA DE CAPITAL 1971-1986 
<MILLONES DE DOLARES DE E.U.A .. > 

MUNDO PAISES PAISES EN AMERICA 
INDUST. DESARROLLO LATINA 

5, 744.0 <9, 528.01 15,272 .. 0 :S,081.0 
9, 695.0 (5, 538.0) 15.233.0 6,900.0 

(7,260.0) <20, 841.01 13,220 .. 0 7, 702,.0 
C4,727.0) C3, 638.0) (1,089.0) 11,135.0 
(9,712.0> (16, 069.0) 6,357.0 13,477.0 

Cl0,911 .. 0> 1,269.0 9,642 .. 0 1:5,821 .. 0 
24, 998. o 6,627.0 18,271.0 16,895.0 
27,218.0 (14,477.0) 41,695.0 25, 170. o 
16,976.0 <6, 105.0) 23,081 .. 0 27,869.0 
43, 631. o 45, 068.0 (1,437.0> 27,094 .. 0 
41,090.0 11,676.0 29,414 .. 0 3:5,S-40.0 
39,000.0 20,16:5.0 18,836 .. 0 8.,491.0 
113,"4=5.0 24,098.0 19,326.0. <16, 370. O> 
62,393.0 53, 030.0 -9,363.0 '11, 835 .. 0) 
47,845.0 38,697.0 9, 148 .. 0 06,811 .. 0> 
14,507.0 962.0 13,545.0 Uo., 026. O> 

IFUENTEr ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES ANUARIO -1997 
t PAG S138 Y S139 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 CUADRO No. 7 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

BALANZA DE CUENTA DE CAPITAL 1971-198b 
<MILLONES DE DOLARES DE E. U, A.) 

E.U.A. ALEMANIA JAPON 

(29 1 017.0I 4,046.0 4,451.0 
<'5,281.0) 3,814.0 (3,813.0) 

(12,329.0) 4,812.0 (6,227.0) 
( 10, 738.0l ( 11, 029. Q) 5, 965. o 
<22,771.0) (5,221.0) 97.0 
(14,693.0l <371.(1) 54.ú 
<:20,349 .. úl <1,213.0) (4,417,tJ) 
(18,029.0l 479 .. 0 <6,517.0l 
10,92S.O 3 1 073 .. 0 <4,398.0l 

(10,900.0) 250.0 1'5,776.0 
(7,612.0> 6,606.0 (1, 134.0) 
11,089.0 (996.0l (11,55~.(l) 
42,616.ú (5,439.0) <19,~50.0) 

106,976.ú <9,37!'0':!.1)) (32,880.0l 
122,225.0 (14,844.0l (~.0:!-4.0) 
108,178.0 (34,230.0l <71, 111.0) 

IFUENTEr E.STADlSTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES ANUARIO 1987 
1 PAG 6138 V 5139 

CUADRO No. 8 
l 
1 INVERSION COMO PORCENTAJE DEL PIB 
1 <1970-1986) 
1 
1 Af::iO MUNDO PAISES PAISES EN AMERICA 
1 INDUST. DESARROLLO LATINA 
1 
1 1970 24.1 24.S 22 .. 0 22.9 
1 1971 23.7 24.0 22.8 2~.5 

1 1972 23.6 23.9 22.7 22.3 
1 1973 24.6 25 .. 1 22.9 21.3 
1 1974 24.7 24 .. 9 23.9 ~4. 4 
1 1975 22.7 21.7 25.7 24.7 
1 1976 23.4 22.7 2'5.S 23.7 
1 1977 23.6 22 .. 7 26.4 24.1 
1 1978 23.7 2:::?.7 26.B 24.3 
1 1979 24.0 23.3 26.1 23.7 
1 1980 23.6 22.e 26.0 23.7 
1 1981 23.0 22 .. 0 26.3 23.1 
1 1982 21.4 20 .. 4 24.5 20.3 
1 1983 20.8 19.9 :?3 • .q J.7.1 
1 1984 21.~ 21.0 23.2 18.0 
1 1985 21.2 20.e 22.4 N.O. 
1 1986 N.D. ~ú .. 5 N.O. N.O. 
1 
IFUENTEs ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES ANUARlo' ·¡997 

' PAG. 6166 V 5167 

! .,...,=1::1•:.,,.,.,....,,. .... .,.'"".,, •• ,.,..,,,....,=i..,=====•:....,.,,.m=m•.,.=••-""-"=~m=~a"'=••=otaD•..,•.••==.,.: 
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CUADRO No. 9 

AriO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1NVERSION COMO PORCENTAJE DEL PlB 
( 1970-1986) 

E.U.A. ALEMANIA JAPON 

17 .. 8 
18.7 
19.4 
20.1 
19.3 
16.8 
18.3 
19.9 
21.1 
20.s 
18.6 
19.3 

. 16.6 
16.6 
19.S 
19 .. 0 
18. 7 

27 .. 6 
26.7 
26.0 
25.2 
22 .. 1 
19.B 
21 .. 6 
21 .. 0 
:n.o 
23.4 
23.6 
21 .. 0 
19.7 
20.4 
20.4 
19.9 
19.4 

39.1 
35.8 
35.5 
38. l 
37.4 
32.B 
31.9 
30.9 
30.9 
32.~ 

32.3 
31.3 
30.1 
28.3 
28.3 
28.4 
28.1 

!FUENTE: ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES ANUARIO 1987 
1 PAG S166 y. 9167 
1 
1 .... =a=-•--am=o:s•=-... =·===-·-a•----.. ,,. ....... Cl ... Cl••• .... a.,, ............. C .. :~ ..... ., ...... .,, .. Cl'll1 

1 

CUADRO No. 10 
PIS A PRECIOS CONSTANTES 

VARIACJON PORCENTUAL CON RESPECTO AL AFm ANTERIOR 1970-1986 
CALCULADA A PARTIR DE INDICES 

Mm MUNDO PAISES PAISES EN AMERICA 
INDUST. DESARROLLO l.ATINA 

1970 3.307. 2.707. 5.907. 5.00% 
1971 3.7(1% 3.304 6-007. 6.60% 
1972 :5.20'l. 5.00% 5 .. 60% 6 .. 70% 
1973 :5.so,.. 5.701. 6.40% 7 .. 70% 
1974 1.aor. 0.707.. 6.607. 7.00% 
1975 0.507. -4. 00% 4 .. 007. 3.607. 
197b 5.10% 4.707. 6.907. 6.10'l. 
1977 4 .. 107. 3.707.. 3 .. 707.. 4.507.. 
1978 4.0(17.. 4. lO'l. 3.707. 4.:507. 
1979 3.50% 3.20% 4 .. 507. 6.607.. 
1980 2.00% •t.307. 4.4(17. 5.707. 
1qe1 1.60% 1.50% 2 .. 20% -0.20% 
1982 N.D. -0.20;1,. 0.907. -1. 201. 
1983 2.20% 2 .. 607.. 0.507. -2.50% 
1984 4.10:1. 4.50% 2.00'% 3 .. 507. 
1985 2.807. 3 .. 10% 1.70'1. 2.507. 
1986 N.O. 2.60% N.D. N.O; 

!FUENTE: ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES ANUARIO 1987 
I Pf\G 5158 Y 5159 
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CUADIUJ Nt1. 11 
GASTn:. EN n1vr.:·n JGAl':XOI" y JH.!~Al~IWl.I n 

COMO PORC(l"'l'AJI. Dl.I. P,J,D. 

PAlS 1 c;-1.n 

1 ALLHAIO A t. o 2.} ::!.(. 
1 
1 C.IJ,A, ?: •• , 
1 
1 Fí<ANCJA l." 
1 
1 JAPON 1. 4 ::.o 
1 
1 P) GEr. BAJ(lfi 2.0 1.'l 2. {\ 1 

1 
1 
1 

1 
1 Rl:rno u1nno 
1 

2. 1 ~.4 

lFUf.IHE1 "AVANCt~ Y f."CTfHlr:CSll:O ·nt: 
1 FVOLUCJONflllAG, , , 11 M-lf..\H"! 
1 

LAR r.r:n1~!1M)A!"! Cf-tl')TAl.:lf!TAf:I 
1111111 r:rn~ rA1~ t'l'J1 1 

1 
1 .. ====i=o..:=:c::=-=:::i====;..:=.::.=:.:.:..::.==:===-1::..:.:..i::.=~-~~=-:.....,1~•;.o: '~" '· """"· ··'·. :. 

1 CUADRO N<•, 12 
CASTOG EN JHVF.fHJGAt:IOI" Y JU.f>Al~IH11.l O 

A PRrClOS DI'. E,\l,A, lll: tr.'114 
<MILrr: DE ~\'11.LOIWS DI Dt11 Al~J:rn 

"'~·-1 
1 

1 
PAlñ 19/.0 1977. tCJfl~ 1 

1 
1 

Al.EHAIHA 3.7 14.1 21.1 1 
1 

f:,lJ,A. 40.3 t.9,fl 101 .l 1 
1 

FRANr.)A 3,:J ?,n 14,\i 1 
1 1 
1 J'Al'ON 4.0 1?.~o :H •. 7 1 
1 1 
1 ren·::> oA.f0!1 l ,'."i ~.7 .' •• 3 1 
1 1 
\ Rl:JNO UNJDO ?.:".· 11./, 1:1.ll 1 
1 1 
1 Pl\RTir.H'ACION 1 
1 Dl.'.E.ll.A. EN 1 
1 EL TOTAi. 66. (1 :-íri. O f1~\, (1 1 
1 1 
IFUEHTE: "AVAHCEC y i::1:Tnn1:rr:oi; 01: l.Af: 1:r.n1-111M)M~ l.(1l'lTf,l.)fi,'fAt;\ 
1 E'.VOLUr.Jnl·U.:JIAH; , , " Al·Wll!~ 111'111) !:t1I~ l'/tf.. tW1 1 
1 1 
1 i::i:s::..====:::="' ::.:i:..1::==::..===::::it..:1:..: ==;.·::::::r..i..:10.:=.=..: .. : :.::.:,,_1>..1>:..-1 .• a;.1_:.. ::..:u:.."•: , .. ,~ =:.:=-::.<.::..r.. ....... 1 



ct!AAl!l H1. 13 rm:JHJ1Hl[ID[\.Al"l:Or11irr.100 

P.t.J:. j\{;JCULlUIUI lHDll;.TJ:JA 

19l.:-r-l~CI 19SH9r.i. bS·ElB 81-Bb 15-BO ao-r.t. 

PAlfiS JND.CDN U:O, lll'. ñJIO. 3./. 2.:; 0.9 2.:; 3.1 2.5 
PAH.t:!> EN DISA~Rll ltl ó.I l.B 3.t l.f. 7.2 4.t. 

EXP. IC PCTIOL!D 1.1 1.7 3.~ 2.• b.r. l.b 
EXr. DC IWWU'Af.llllAS u ó.2 3.0 ~.D e.v i.a 
PISl:S Dmf.UMnof. ó.6 1,7 3.1 1.0 7,J u.21 
AFRICA Dfl. ta PU. f..AJWA s.t. l,I ... 1.?. 9,4 11,ó) 

IWllfAtlliAS 51.iVJCH~ ----·---- ·--·--·-
6..'i-B• 81-Bi· 15-BI 8D·r¿ 

PAI~.s 1111>.CllH rro. ~: o;no, 
fAl!<S EJI lfSAl't!UD J.7 3.ó 2" 

EXP. «: rmou:o 8.1 :..v 7.1 J,4 
EXP. tf. KAN!fllr.Tltl:A!: 8,s 2.4 a.1 1.9 
rm:s 0<ocU»110~: v.1 '·' 7.1 S.J 
AF~lCA DEI. SUR IU. !Wll<n 7.J 1.1 1.2 1.1 



CUA?lk~ Nt. 14 
Dlf.lRmlf'.WNDrL P.t.r.. ITA!·Af. OC rtr.CIIOrHT11) 

P.J.lt, 
11m10111:r. or:nm.A1:rr.1 ACRJrtJl.TIIA tNllllSTW\ 

---·--------·-- --·-------·. ----·-------
B'I.:• !9f:/. ¡9¡.:; 1981> 196!i t~'l:b 

PAJf.E:S IHil.tOH a:o. nr. 1100. t,:rn.,l/.O ll,4M 1cr:D ,, JS 
AlEIWOA 114,7VI C91,~• • 1 53 .40 
E.U.A. 111,m 4,tB~,49' 3 2 JB JI 
JAPIVI 91,111 1,1155,t.!il 9 J <J 41 

PAI!tS EH DCSAIU:ruo ::.W,9f>I 21'.'.61 ,~.n JI !Y Jl JI. 
EXJ', 11C rmmrn 5r.,IRD M?.,3U 24 to 31 JJ 
EXP. DI'. KAl«fAf.lUl:Af. 11u,w1 J< tr. ;'..\ 

rrsrs atDí.ll>ADO!' 111,m 713,:ibll 20 l!i :14 lb 
AFRICA Dll SUR 111 Ml~tA ?.f.,«t lb!•,~~ •:• ;".l. 11· ~· 

&ASl~CO&. CEtHl:AI 
JHVl.ISION INlí.l:NA rur . .'MT. CLDiiAl 

t1t.l'.rf.[.TUl1AS sn:vicm. BRUfA (% llll. r.M.B.1 
--------------- -------- ---· - ---------· ---------------

n·t.:; l\>ab 191.:i 19Sb IS·BD BHJ¡. tm H'ti 

PAI!tS IHP.Cllll Ero. K l<l>O. 2'I " (.\ J.I 2.r. u.rn lS,1) 
ALDWIJA " 32 43 ~I t.1 u.u 0.1 11.71 

E.U.A, 28 21 ~~ b1 1.1 5.6 11 • ~i) (5ill 
JAPIW 32 30 .41: 5b 6.7 l.2 (1,1) 14.9) 

PAI!l:S DI lf.M!1Rlll.0 21 ·.- ;ir. "· B.!i 1.4 (~.~) (6,2) 

EXP. llt PffiOLlO H IS 4b '9 lt.J (),\) IJ,21 ¡4,;·1 
EXP. DI: KAltfAr.Till!Af: 24 31 e.r. e.o 17.0l 
PISl.S DIDlllAnllr. 22 ~b 47 8.1 U .. ~I 12.71 17.(.) 
AFilCA DEL SUll 111. SAllAAA 9 11 ~ ;'J. a.r. 11.~) 



PAl!'fS al lfSN:'".LO 
or. «. rrnoun 
El(P, lt IWl<Or.nm~' 
PIS'.S [](D[llMOC\!; 
AFRltA ritL SUR Ml. r.Al:N:A 

PAl!tS CM DfSARR[lLO 
ro. Dl rmiu:o 
m. I)[ KIJ<!fACTI•AS 
mrs EMN.llDADnr. 
KRltA DEL !al Dll. r-A 

PCIJ«I ru1:1.u::A rm.aAA fllf.(l\JIOLSAnti y Pr.HDJE.Hl[ 

OOJJ>A ruBLl['.A Ell. ~E~tl'tSllDA 1 PE~n1rntE 

KlLLOlfff. DE DOU!REf: % Dll P.1.tL -----· -------· --------·-
1771 t91:1. 1970 tlab 

4V 1 .\~r..a 77!i,l.37.• 13.t ;?: •• :; 

11J~t.• :i.n,nf..t t?.1 4º/,f, 
2ó8J2"/ft,I Z?..7 

171Y2f..I J~4 1 461.D tD.2 -:;.r. 
:;,3.11.,1 r.2¡'ll•O.I 13.1 :~1.4 

Sl:VlCJO DE LA ~l/M COllO l tlEI 

P.M.8. nr. tr B1E.l so:u. 

1'171 \'/{',{. 1971 t~~ 

t.5 4.1 \O, 1 2b.l 
1.7 b·?. 12.I J.5 

~.t IU 
l,b :..t 12.I 2.9,5 
1.1 "·~ 5.:\. 1\',) 

l'Mll oi: un11:.[S( SIJBRI 
ll!UJ1A rur.UCAOTERIJA 

llOl lO~r.s ~[ D[lAR{S) 

1179P.I 47 1485.t 
:-.~ó.I 13,M?.O 

.- 17i2!1·1.I 
rm.1 24,11..1.0 
11.&.1 2,u~.n 



p 20.0 
o 17.5 R e 15.0 E 
N 

12.5 T 
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7.5 

E 5.0 
L 

p 2.5 
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COEF!C[ENTES DE EXPORTACIONES E IMPOR1ACIONES EN EL 
- . PrB DE AMER[CA LATltfA 

°'·· .. ~9' 2.% . _ _...e----B---B--
··.,,.,_ ~b---~----- ---El 
~~k-::-=--s---- .----~--- 17' 4.% 

~-- s- 1 -...r., 
::'...:· 13' 5/. \1 ~--•. __ 

~~M¿nc~~T~hcTURA~-------~6---b- 6 6 
EH EL PATRON DE . 11. 0J. 
DESARROLLO 

1970 1975 1980 1931 1932 1983 1984 1985 1986 .· . 

PERIODO 197(i}-1936 
OEXPORTACIONES:6IMPORTACIONES. 



ti" .~w 

6.00 
4.50 
3.00 

() 1. 50 
¡;¡ 0. 00 
IZ u -1. 50 

.% DEL 

SE 1 NI CI A EL CAl~BIO 
: ESTRUCTURAL EN EL 
V PATRON DE DESARROLLO 
<7l ...... 

DE CADA 
gPIB PER CAPITA OPIB 



ClJAOOOS OC MERICA LATll.-i 

:-==·- ~1 

W1DRO Nc. 16 CRE:Cl"IOOO !E.. PJB IPIE:ICJS ra.slNITT:S 1 
!TASAS rH.W.ES ~IASl 

PA!S t97t:rtm 1975-1990 19!10 1'91 1'192 19113 I"" I"" 1'186 1 

' l TOTAL llERICA LATll't'l S.! 5.5 6.1 0.1 11.21 t2.7t J.6 J,I o.o 
1 
1 BV'HIES EWOllAS 
1 
1 ERASIL 10.3 7.1 9.2 ll.4l 0.9 12.41 5.7 e.J '" IEIICO '·' '·' '" B.B 10.61 {4.21 "' "' 14,0l l 

MSOOINA 2.B 2.J 2.2 17.11 15.:l) "' l.J !4.71 '·º 1 

l'Elll~EIIJOUAS ------
\UEZIE.A 11.Bl 2.2 (l,BJ ll,OJ 11.21 15.:SJ 11.:SI (0,71 ... 

DULE 11,9) 7.1 7,J 5.2 lll.tt !O.'SI '·º 2.1 5.4 
C1llJ!lllA ... 5.2 4.J 2.J 1.0 1.9 J.8 "' 5.! 

PEllEMS ECtlOllAS 
1 

NICMIWI 5.1 14.21 '·' s.• 10.81 4.6 11.61 14.11 C0.41 1 _,., 7.2 10.2 11.l a.e (Q.01 n.01 J.2 4.0 (0,31 J 
COSTA RICA s.e 5.1 0.7 12.41 17.3) 2.7 7.8 o.9 4,4-: 

l 
lf1.EiTE1 Nl.IMJO ESTADlSTICO ~ A.L. Y U CMtm; 1997 CIPN. PA6. 6S 
1 -=~=: 

1 ClWlRO Ne. 17 CREC:l!'llOOU OEI. PIB Pm 1-WllTIVflE Cf'RECJOS OJNSTIWTES 1 
1 !TASAS Alil"t.ES l'EHASl 
1 
1 PAIS tVll>-1775 1975-1900 19!10 1'81 1982 19BJ 19Bl I"" 1986 
1 
1 TUTA .. l'iEllCtl LATJ!t'I J,0 J,0 J,7 lt.ól 13.41 14.7) 1,4 1.2 o.o 1 

6fWaS ECIJIJ11AS -----
IW<SIL 7.7 ... '·' IS.61 (1.41 14.51 J.4 ... "' IEIICO J,O J.9 '·' 6.1 13.01 (6,51 1.2 0.1 16.11 t 

1 MID'TINA 1.1 0.1 "' IB.51 16.71 0.9 º·' 15,91 4.6 
1 
1 l'EilllMS ECOOllAS 
1 
1 LRIU\Y 2.1 ... 5.2 o.e 110.71 16.71 U,9) 10.91 .... 1 
1 \DEll.EU IS.2J \l.3) 16,BI l4.ú¡ 14,0l 18,11 H.21 13,41 2:1> ,: 
1 DilLE 13.ól 5.5 5,7 J.S 114,SI 12.21 4.J 0.7 '·' 1 
1 PE'IGAS IDNJtlAS 
1 1 
1 ln.IYJA 2.7 (0,'S) (1,91 (2.31 15.41 19.01 ll.:51 14.41 15,~I : 
1 R. 001!HIC'IM 6.2 2.l J,2 1.5 U.11 2.5 12.01 14.ól t0.51 1 
1 P"""-'AY ... •. e 7.e S.J 14.01 16.0) o.o º·' Cl.3) :· 
1 ,. 
IF1.EXTE1 ~JO ESTADlSTICO OC A,L, V El. CMIOC 1997 CEPt1.. f'll6, 69 1 :--.---- --



ru'mJS f.E MRICA LATINA 

1---=:n.=-----~=-.,...:.:.z=,.,..,._-~~~- ~__,.~.,1 

W'l!m t+J. IB PMTll:IPACIOH !."E LA lllL'lGmIA l'WIFACTUlffiA ~ LA IUrnl'CJ()I OO.. Pfl(JX.(;JD 
!1 OCL PJB A PRECIOO C!t.sl!WTES DE 1900) 

PAIS 11'70 ""' 1990 "" 1'182 19'!3 l'lll4 1'1!!5 11'8.1 

1 mm. At'ERICA LATl"*I. 2.J,2 24.4 24.4 2J.O 22.7 22.4 22.1 22.• o.o 

EMH:E:S EIDOHAS -----
ll<ASIL 30.4 31.2 31.4 2'1.1 28.7 27.6 21.e 71.7 "'·º tEJIOJ 21.2 21.7 22.1 21.b 21.2 20.4 20.1 21.J 21.0 

M!DéTI~ 27.!'i "'" 23,0 22.b Z?.e 24.6 "'·º 23.5 25.0 

l'Elll"14AS EWDIIAS 

PEllll 21.4 21.b 20.2 19.5 19.2 IB.1 18.3 19.0 20.2 ........ , "'·º ,,, .. 28.7 27.0 24.9 24,7 15.7 25.l :u..• 1 
19EZtnA IJ.6 IS.2 16.2 15.9 16.6 17.2 JB.1 rn.e 1e.e 

PEQ.E;IO EflJOIIAS 
1 
1 ~ 12.1 14.7 14.0 ll.6 13.J 14.I 14.9 14.J 14.3 
1 """""1Y 17.l 15.ó ló.5 IS.e 15.3 l:S.1 15.3 15.5 J!'i.3 
1 fllJAIXR ª·' e.o e.e '·' '" 

.., ... ... 0.1 
1 
lfl.EfTE1 rH.JM:IO ESTADISTJOJ DE A.L. Y EL rlfUIE 1987 CEPit. pro, 
1 ~ 

o.w:ro ftl. 19 JtMRSlW EN IVQ,JJIWUA Y ElllIPO 
<1 1E LA ItMRSt~ OOUTA FIJA A Pl!Et!ClS CGSTUílES IE 19901 

1 PAIS 1970 ""' 1990 19111 '"" ''"' l'lll4 ""º 11'8.1 
1 
1 lUTN.. MRICA LATINA 36.1 41.B 40.1 ie.e 34.7 lt.4 ll.7 34.7 ;¡:¡,1 

' GWllE5 ECOOllAS 

lllASIL '"' 46.2 38.4 32.0 211.0 26.2 211.2 28.0 "·' tEJJllJ 39.4 42.6 43,9 4~.1 38.l ll.3 34.9 31.b 36.1 
Ml'llfT!"' 23.0 2.J.O 30.2 25.b 19.9 25.J 31.J '"" ll.6 

1 l'EII~ ElIJOUAS 
1 
1 OHLE , ... 32.4 41.4 41.4 34.3 "-' 30.0 30.3 ll.S 
1 CGJJ!ll!A 30.0 .!9.2 ~- 4ó.O 45,3 .... 42.9 41.1 34,2 38.0 
1 mEllllA "'" 43,'!, 40.0 44.l 47.0 40.7 49.6 06.5 57.e 
1 
1 PEUr.AS Eil>O!IAS 
1 --------
1 1111.IVlA 49.6 49.6 38.b 44.0 37.2 37.1 36.7 34.B 37.3 
1 Blo\IDW.A 69.1 67,9 ""' 51.4 52.0 "'" 57.6 5'1.0 58.7 
1 R. DCl'l:UUCNIA "·º 42.3 38.1 ll.4 211.6 2'.7 2J.3 "·' 24.l 
1 
lf\DTE1 MJMto ESTAOISTJOJ !E A.L. Y B. CMUE 1987 CEPti. PM. 
1~ ~~~==-=............., 



CU';MOS OC r.rETiICA LATU9'\ 

:==>>========.:=><======,,.-_,..=,..=====---=1====c-..:=c-==-:ro:::==t....._--.:=-__;¡ 

' WWr-:0 ~. ::'.'\) PARTICIPl'ICitfi ~ El ~ /<W:ICJR. troto OO.. Fl~IMIOOO OC LA llMBSllM 
I~ DE LA llf..'ERSIOO lNTERWl m.JTA A PRECllE COOT~TES et: 19001 

FAIS 1970 1'75 1'90 1'81 1'192 1993 1994 "'" l'lllb 

' l TOTAL Al'ERiCA lATI~ OO.! 00.9 Ol.O 7b.b n.3 9J.S 100.1 97.2 01.I 1 
1 
1 awaJES EaJ011AS 

_,, 85.1 73.2 n.o 77.9 ""·' 81.J 100.1 9'1.l 'H.1 
l'EIHll 85.l 7'1.5 82.9 711.J 85.7 110.0 112.4 IM.l 94.9 

A.~TI~ 9b.2 Bó.2 74.8 "·' 9'"J.0 7b.J 7::!,0 87.4 1:9.4 

tEDIM'éi EIDOtlAS 
-----

IRWlY 5'.7 v.1 41.2 '°"' 74.4 87.7 75.l 7J.6 11:).5 1 
\'E!Ellll.A 96.9 125.S J37.9 rn.1 71.11 100.4 t7b.2 145.l 1b.9 

OHLE '12.1 "'·' 112.a ,, .. (3,Jl J4.b 32.? 52.1 "·' 
PEIU'.MS HD01!AS 

COSTA RICA 4J.9 :S4.6 30.4 J4,0 40.J 4J,7 w.e 49.1 71.b 1 
PAAAIU\Y 70.0 71,9 76.7 7J.7 69.0 n.3 62.5 76.2 '71.6 
EID\JXJ! "" l!l.B 76.B 60,J 56.5 '113.7 85.B 0 4.8 "·' 

FWflEr NfJMIO ESTADISTIEll et: A.L. Y EL CMll€ 1'n37 CEP~ PA6. 106 
1-~ ia:::~~-=i:s~==-==-==*'=><zc===-: 

1 ClJADRO He. 21 ElPmIOCllJl CE PRODLCTOS t'lH.Jf(lCTIJ!AOOS 
11 OEl. VALOO FDB OC LAS E'IPmTKlllES TOTALES OC LOS BIEIES Y SER\'ICIDSl 

PAIS 1970 1'90 1'81 1'82 1'1133 "" !l'!l5 

1 TDTFt. UEIJCA LATI~ 12._J 17.1 17.6 17.4 ,,,_, 2J.2 o.o 
1 
1 !lW«S EOHl11.AS 
1 
1 MJ\SIL 15.4 l7.2 J9,4 J7.7 39.4 41.4 43,9 
1 l'EJICD l2.5 11.J 10,5 9.5 22.e 24.8 '°·' 1 ARIEITJNA IJ.9 23.1 19.6 24.2 16,J 11.1 '°·' 1 
1 tEDIAWéi Em01I.AS 
1 
1 lll."1lllA 10.7 1'1.7 27.3 24.t 17.9 15.4 11.1 
1 \'ElEllllA 1.2 1.7 1.9 2.0 1.• 3.5 '"' 1 lru••IY l'S.4 l7.9 2'1.B 32.J '°·º J7.b l5.4 

Pt:UriAS EaJOUJ\S 

00\IOW.A "·º 24.2 2'1.3 26.S 24.B 2l.4 o.o 
Eru\IKJl 1.7 :S.I :S.4 3.2 ·1.0 o.e o.o 

1 PARAWIY B.I <.4 11.1 '·' '·º >.7 ... 
1 
lFlEHTE1 M\JMIO ESTADJSTHll oc A.L. y a CMHE 1997 CEm.. PAG. toe 
l:uES==r--s=1"===a=--======~==--~~-~=·= --=oa--t 



ru"\DR(5 DE N'lR lCA LATINA 

:==;....-.:~==,..,,========:<===-===·~~.,.===-;=--=-~="'===="•: 

~te. Z2 CCUICI8i1ES DE U.S lrf'ffiTU:.tcJES OC BIOE.5 Y SUNICll:S 
tl OO.. PJe A PREC!ffi COOHtffE DE 1990 l 

PAIS 1970 "" 19!!0 "" l'IBZ l'IB3 1984 l'IB5 ""' ' t TOTN.. Ai'ERlr.A LMlW!I 11.5 15.4 lli.6 17.0 13,9 10.9 11.1 10.B 11.0 

1 e:w«S EIDO'llAS 

lllASIL 12.1 15.2 11.2 10.3 9,2 J,J '·' '·' '·' 1 
!'EJICD 10.0 10.1 H.4 lli,'2 9.7 '·' '·' 9.7 8.9 

N!!EITlNA 9.6 9,1 15.7 14.7 8,9 J.9 8.2 '" '·' 
l'EDlrMS EWDUAS -----

""' 21.3 27.B 19.3 21.S 21,9 19.2 15.b 13.B 10.0 
l:tl.!Hl!A 16.5 12.0 lá,7 17,1 111.5 16.6 14.? 13.0 12.s 
~ 12.3 2'.5 29.9 J2.5 "'" 20.2 23,6 23.5 22.7 

PEU'.AAS EC0t011AS 
1 -
1 COSTA RICA 4".5 4l,O 46.6 J'S.B :n.o l-1.6 "'" "'·' "'·' 1 """"' 52, l 52,J 40.9 46.8 45.3 40.7 44.0 42.9 40,0 
1 - 54.l ... 1 46.2 J'9.7 32.7 36.9 40.0 ~9.4 40.8 
1 
lFl.EiTE: l'H.JMIO ESTADISTICD DE A.L. y a CMI!E 1987 CEPN.. Prii. n 
: 

QWlRD No, 23 COEFJCIEJlTES DE LAS EXPOOTACICJES ~ BIE'tES Y SERVICIOS 
tt llEl. PJB A PRECIOS CIJSJMTE DE l'lOO ) 

PAIS 1970 1975 !'IOO 11111 1'18'2 l'IBJ 1984 '"" '"" 
1 TUTN.. MJllCA LATlHA 19.2 14.5 15.2 16.t tb.4 1e.1 10.9 18.3 17.4 
1 

(JW«S ECIJO'IIl\S 

lllASIL 9,1 '·' e.a 11.2 10.2 12.1 rl.7 12.a !.B 
l'Ell!l} 9.9 a.o 13.2 13.5 15.4 19.6 19.4 17.5 19.3 

AlllE'1INA 12.b 9,1 11.9 14,7 17.3 17.9 15.9 19,5 15.B 

lfllINWi EQIO'ltAS 

pm¡ 24.9 16.1 22.6 19,6 22.• 20.7 22.2 22.9 19.9 
DULE 12.6 19.2 23. t IV1 25.5 V..1 ~ Z5.5 29.5 211.5 

1'1Ellll.A '"" 47.9 39.4 39.2 "·' 36,2 "'" "'·' 39.7 

PE'IEH\S EIDOl!l>S - 42.4 35.6 JU J6.9 lJ.I "·º "·º "'·º "" Ellll1iXll 15.5 JO.I 2',9 24.5 ZS:b 25,J 27.5 29.7 JO.O 1 
1 IVIITI 1a.1 19.5 24.0 23.2 2b.O 29.2 2b.'l 29.1 20,9 
1 
IFlEJrfTE1 r4«.MIO ESTADlSHOl DE A.L. V a CMU:E 1967 CEPU.. f'M, 74 
:-



l"'"======~-===~""-~=><::z=:-~-==-~~--~: 
l WL'Til te. 24 COCFICIOOES OC LA IM'ERSlCJl JN'l~ OOUTA l 

ll OU PIB A PffCl[lS WISTMTE OC 1900 l 

PillS 

l TOHL r.tERJO'I LATI"*' 
1 
1 fRIHES EtcHJ11AS 

JJ</\SIL 
tEIICll 

AR!ElTlNA 

IJWJAY 
OUll: 

CQ..!JmJA 

PEQl.Ei.1\5 EW011AS 
1 ------

1970 

2Q.2 

21.2 
21.e 
20.5 

10.0 
20.5 
19.4 

1975 1900 l~l 

24.o :n.1 23,2 

27.6 22.5 20.0 
23.9 27.2 28. 7 
19.ó 22.8 10.8 

10.J 17.4 15.6 
12.1 ·21.0 24.4 
16.1 18.7 'Z0.7 

1992 19Bl l9G4 1905 1986 

20.0 15.l 15.9 lb.O 15.7 

10.3 H.-4 15.6 16.t 16.9 
21.9 16.7 17.1 18.6 15.5 1 
15,9 13.9 12.2 10.~ 11.6 1 

14.2 9.b 9.9 
9.B e.1 13,4 

21.6 20.B 19.B 

7,7 
12.2 
16.4 

7.6 1 
11.2 
lé.3 

1 lllVlA 19.0 25.0 14.7 16.6 12.6 10.9 10.4 10,2 10.7 
1 R. DCJiIHIUM 10.B 26.2 24,'1 21.4 19,6 19.t 19.2 te.!i 19,9 
1 a SALVAOOI 12.6 lé,2 13.J 14.ü C.J 1~.l 12,2 11.~ IV• 
1 
\FlEHTEI A'UJUO ESTADISTJCO DE A.L 'f EL CMIOC 1997 crPAL f~. 75 
1--~-""'"'-===""""="-~""""""'--="====:::-====--==""==..-====:r: .. :L.-::===:===:r";"=": 

ru'\00[] No. 25 EXP(JUOCICJl:S AGOOPE!l.AAJAS 

PillS 

1 mm. iVERICA LATlNA 

GRfimES EC!Ntl!AS 

lllíoSIL 
l'EUCO 

l\l!GEHTINA 

P'EDINf"IS EaHJllAS 

tmu: 
IJWJAY 
Cl'J)l'!BIA 

PNWIA 
BCl.lVIA 

Gll'ITEMIJI 

fI DEL YALOO FOB DE lJ\S EXPtJHACllJES TOTAU::E (.1( BIOES• 

1970 1900 1921 199Z 1983 1994 lQQS 

4-4.1 29.3 2b.9 25.2 27.0 2b.9 26,7 

n.o 
84.J 
54.2 

3.~ 

93.a 
81.2 

66.S 
<.l 

70.:S 

46,8 41.B 40. l 
69.J 70.5 ~.o 

11.1 7,9 c.s 

e.o '1.b 10.: 
'56.4 1:.::s.:s ~9.0 
77,2 71.1 70.1 

40,1 52.0 34,B 
11.3 5.1 5.B 
69.9 62.B 62.3 

41.5 39,7 36.4 
75.l H.8 67,9 

7.:S 7.t 7.1 

9.3 11.n 14,2 
M.9 Sfi,1 54.3 
68.0 67.9 67.5 

54.6 !.0.9 48.1 
5.4 2.11 4,7 

62.7 61.5 61.:S 

lnDITT:1 A'tl.'tílto ESTADISTIOJ ~ A.L. Y Il. CMIEf: l987 CO'ftl.. PA6. 01 
1~ .... ~-=.11~==="'""'""'~----·~--~1 



ru'\OOtlS DE Ntl!JCA U\TlNA 

:-~~::::r~-="="=--,,,"'""'===~=-=~;.-=r==-=====:.===~=:n.=:"'J 

o.mm tb. '26 IITTRTJiCICJ'ES DE BIDES OC f:l'i'ITl"L 
!% W. 1/Ai..00 CIF OC UlS ll'f'OO.Tl'CJGES TDTN..ES N: BIE1ESl 

PAIS 1970 '"" 19!ll 11'62 1993 1984 Jl'll5 

' i TOTll. l!IERICA LATJn.1 JJ.7 2'1.1 JJ.S 29.9 25.2 Z4.6 
1 
1 9Wa5 fCIJUllAS 
1 ------

mASIL 34.4 111.5 17.6 17.4 15.4 u.o J5,:5 
IEIICO 42.:5 41.7 46.7 45.J J0.6 "·º 311.4 

MIEITJ1t'I 29.8 32.1 34.1 J0.3 29.J 26.9 30.1 

l'EDIM'lS ECl'.JOHRJ ------
P<R\I JO.o 34.< ~.7 ~-1 32.8 29.S Jt.s 

l<!El\El.A 34.0 31,7 31.6 34,3 29.J 26.1 :12.2 
ID..MIJA 41,4 Jl.8 J2.l 32.7 34.7 JI.O 24.9 

PE0.EAAS Ectllfl'tf AS 

COSTA RICA 23.3 20.7 21.0 17.9 14.6 JB,4 1 - 22.5 23.7 22.0 16.7 17.6 22.6 1 
1 PMJrulY 27.9 JO.• 31.4 27.l 29.J "" 25.9 1 
1 1 
IR.E'.HTEt A'{lr¡RJQ ESTADJSTfCO DE A.L. Y U. CMJBE 1907 CfPrt. PAS. 112 1 
I= 1 
1 CU1.DRO No. 27 EIPCmACIHS J~SJ!MUS 1 
1 1% OC l.AS EI~TACJ{)ES llfffifff.ESJCMlt..ES llN RESPECTO A UIS ElF'tFITICllJES TOT'LESI 
1 IO't.CW\DllS !iOBRE LA MSE CE LAS EXPmTOCl[JES f1l9) 1 
1 
1 PAJS 1970 19!>l "" '"" I''" 1994 1995 l!Bh 
1 
1 mm .. Al'ERJl:ALATl'*'I 12.a 15.4 16.5 15.3 u.e U.7 11.1 12.3 
1 
1 111JVUS f.aJOUAS 1 ----- 1 

BAASIL IJ.6 18.J 19.J 1:5.0 J0.3 IJ,3 9,6 12.J 1 
l'EIJCO .., 5.8 9.7 8.4 ,_, !.I 0,J 7.1 1 

MIEl111'1 21.0 23.6 19.3 20,J J.4,0 18.2 18.6 19.3 1 
1 

IOlrfWi EtlHl'llAS 1 
l. 

!Xl.<nlA ... 16.6 22.7 20.8 U.1 10.J 11.9 J0.7 
-ltnA 12.s ... lf.5 JS.2 u.o ll.O 12.:5 9,S 1 

OtllE 12.2 23.!< ¡¡,6 J9,J 11,9 15.0 14.4 ·t6,5 •I , . 
PElUAA5 ECJ)Q(fAS 1 

1 -----
GUAlDVL\ ~.7 32.6 41.J 37.6 34.4 J0,6 2'.0 24,4 

Pi<'J+QJAY J0.2 45,3 "" "·ª 40.2 J7.9. 27.4 ""' 1 Elll1Dal JO.O 20.2 17.9 22.2 19.J 9.9 e.o ... 
1 
IR.Em:r 14'tMID ESTAOISTICO DE A.L. Y El. CMJEE· 1987 CEPfL PM. J 13 
1 ~-=-=--=- ==-=-~~: 



C?Mir.P.OS DE Al'fll!CA LATI~ 

\==:=c-...;:.=="====::c::;:":"=""'=-=::ic===---=*""'-~'"'*:-..::.¡ 
CUWR!l ltl. :za llf'OOT~ICKS l~JflW..ES 1 

!I oc LAS Il'fOOTOCHJES !tm!ARR[6HWLES aw ReffCTD A LAS llf-'CIHOCllJES rnuus: 
!Ut.D.U\MS Sl!ilf lA BA5[ OC lA5 I/'FQHACHJCS CIFI 

PAIS 1970 l'IBO !'ltll 1'192 l'ltll '"'' 1'11lS 1966 

1 TOTri. AtEJIJCA LATI~ !2.9 lJ,7 14.9 JS.6 15.8 15.B 14.3 p.2 
1 
1 GW«s BDDUAS 

!11ASIL J0,0 11.6 14,0 1:5.4 13.4 14.0 11.1 ... 
rurc:o 2.B l.B ... l.J 2.2 , .. l.l 2.l 

1 Mro<TINA 21.1 19.3 J9.:5 29.2 2b.• 32.B Jl.7 32.9 
1 
1 tEDIPMS Ecuo;JAS 

PmJ IS.O 15.2 15.1 16.7 14,5 te.e 24.4 lll.6 
IR.W1Y lS.2 "'·' . 4ó.6 45.4 JB. I :r.i.9 "" 4J.6 
lll.lJll!A '·' 15.7 19.S 20.• 19.:5 19.e 20.2 17.1 

1 P01.UAS Etlt011AS 

1 ......... 2."4 '"' t0.4 7.6 , .. 7.2 ... 4.2 
1 EamJl 20.4 50.J "·º 4S.O 50.1 4J,l 49.1 57.5 
1 PMfBJltY 13.2 0.2 10.0 '·' 12.l '·º 0.1 .. , 
1 
/F'IEKTE1 Ni!MJO ESTADISTICO OC A.L. Y a CMHE 1987 CEPt'i. f'A!i. IH 
1 :===-=c:=..s==C~-Z""'--::"; 

1 a.w:m ~. 29 CCHll!IElCl'14 DEL FllWCIMJOOO EXTE:mJ A LA HNERSICJi l!filflliA ffiUTA 
1 rl DE LAS llMmil!Ji HITTJlM mt!TA A PRrCJOS crJEiTUITES DE 19001 
1 
1 PAIS ,.,, 1'175 l'IBO "" "'" !Wl 1'194 '"" 1'10.\ 
1 
1 TUTPl UERlr.A l.ATI~ 11.9 19.l 17.0 2l.4 27.7 6.5 10.11 ,., 1:".9 
1 
J 9W«S ECCJmJAS 

ll!ASJL J4,9 26.0 2J.O 22.J Jl.I 19.7 I0.11 0.7 e.• 
l'UICO 14.7 20.5 17.t 23,7 14,3 !IB.OJ 112.4) Cl.IJ 5.1 

f'EDifWIS EC0011AS ------
D<ll.E '·' "7.1 :'7.2 71.ó 103.l ó5.4 67.3 47,9 "" llW>\Y 45.l n., se.e 39,7· ,,, .. 12.:s . 24.7 26.4. 115.511 

l<IEllElA 3.1 C25.51 IJ7,91 m.n lll.4 t00.41 110.21 145.JJ 23.2 

PEJl-[AAS EC1JIOIIAS ------- 23,8 "'·' 22.3 21.1 "'·' ló.91 15.4 Cll,JI 142.IJ 1 

'""""' Jl.7 16.2 23.2 39.7 43.5 l.J 14.2 5.2 Jt,3 ' ~y JO.O ll!.1 23.J 26.J :s1:0 2ó,7 :'7.5 n.e 28.4 ': 
1 1 
lnI.lITT:t FH..WllD ESTADJSTJCO DE A.L. Y il. CMIOC 1907 crPN • ." PAG •. tt4 1 
1 --=-~--1 



CUAOOCE DE M'RICA l.ATlm 

SECl!TI[S 1970 

P.I.lt pm SECTIHS 
llUUllES DE llCl.MrS DE 19801 

1975 1900 1'1'81 l'Xn 

1 PRll'MIO 12.2 16.'1 15.3 15.7 15.7 
1 
1 SEOMMJO 29, 'l 31.9 32.4 31.0 30.::i 
1 
1 TERCIMJO ST.'l 51.3 52.l 5l.3 53.B 
1 
1 
IFWfTE: IVl.IMJO ESTHDISTIC:O [€ A,L. Y D. CMllE 199"7 lE'rt PAS. 142 Y 143 
1 

'"" 
16.1 

2'1.b 

51.3 

1 ., 
1 
1 

1'181 191lS '""" 1 

16,1 16.2 15.5 

2'1.7 30.0 i.o.i 
51,2 Sl.B 52.B 

_, 



M 

1 <!IMJ E CONOl1 I A 
900 MEXICANA 

t 800 
E D 700 
S E 

600 

~ p 500 
l1 E 400 
I 8 300 
t s 200 
o 

100 N 
E s 

PIB POR SECTORES 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 34 85 Sé. 

PERIODO 1970-t98é. 
m PRrnARI o o SECUNDAR lo 8 TERCI ARI o 



,_ ____ __,_XPORTACIONES E rt1PORTACIONES ______ _ 
lOO <, __ DE LA HIDUSTRIA MANUFACTURERA. ___________ _¡ 

90/r-----------------_,,,1: SE INICIA EL __J 
/ CAMBIO ESTRUCTURAL 1 

80 ' , N EL COMERCIO 
70 / XTERIOR --~ 

20 ¡ 

10 
0fl'l'---l'""'--l--~--l'--~_,...__~-1""'---"---jiM--l'""'--fll'.._,.L-

71JJ 71 72 73 74 75 76 77 73 79 80 81 82 83 84 85 

PERIODO 1970-1985 
!EXPORTACIONES Oil1PORTACIONE 



EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

t1 
15.0 

r 
L 12.5 
L o 
N 10. 0 
E s 

7,5 
D 
E 5.0 
D 
o 2.5 L 

SE INICIA EL CAMBIO ESTRUCTURAL EN El 0~-----------.0 
INCREMENTO DE LA PARTICIPACIOH DE LAS ~---········· 
EXPORTACWHES NO PETROLERAS lf DE LAS r::r···r 
MAl'füfACT URERAS PRI \JADAS _.w .. ~· J:j 

l.J _=-------8--____ ~_,,,.,,..···~···· / __ ,..--· 
= . C.J /;,..~-· 

[3----B------g _ _....--·--- ' _____ .-'!...' 
. ------8---+v-·-h-- ~ 

/-.,..\ __ _......l:...----6----------
A 
R 0.0 E s 1980 1981 1982 1983 193~ 1985 198G 1937 1983 . 

1 
1 PERIODO 1980-1983 
l DNO PETROLERAS 6MAHUF. PRI !J, . . 

•• • •• '•• e·,. 



CLmü ltl, :n PROOL'TO ltfrE1ff1 Mt>lO TUT;.L V POR SEI:TCflES 
Y tmrw:tOO [Rf[A üE C'i'tHt .. FIJO 1970-1Ci'S7 

01lUlJ.E.5 DE f'ESOS OC \970) 
IKll.!SffilA 

PIB F10' f'Rl~IO SEO.JillMIO TERCtMIO """'"1\mUI 
"" 1'170 444,271.0 OO,b60.0 65,313.0 llJ,879.0 245,079.0 105,203.0 
l'nl 462, 903.o 07,142.0 bll,372.0 m,1:53.0 257,379.0 109,264.0 
1972 502,005.0 97,005.0 b9,285.0 151,449.0 291,3:51.0 119,967.0 
1973 5«,300.0 112,221.0 72,396.0 169,485.0 303,42:5.0 132,551.0 
1974 5T7,5b8.0 121,0'?5.0 75,b41.0 17'1,745.0 322,182,0 140,9bl.O 
1975 bO'l,91S.O 1n,:m..o n 1 097.o 1í19,004.0 3-011'14,0 148,057.0 
1'176 m,a:n.o 132,'109.Q 79,24-0.0 1'1'110li8.0 357,523.0 155,517.0 
1m m,n1.o 123,96li.O BS1 20'i.O 203,Ul.O 369,0%.0 lb!,".137.0 
1978 711,992.0 142,294,0 91,723.0 224,070,Q 3'1b1 UN.O 17b1B!6.0 
1979 m,152.o 171,714.0 93,()69.0 2481 n.a.o 435,335,0 1951613.0 
19BO S4t,~.o 1cn,3ó4.o lOl.093.0 268,6:53.(l 470, 100.0 209,691.0 
1981 90017M.O 2261427.0 llt,091.0 299,023,0 507,°"9.0 224 13'.Zb.O 
1'181 903,S3B.O 1CX>,:m.o 114 1319.0 291,MS.O 507 1855.0 211,es2.o 
1983 856,173.0 137,240.0 11s.b00.o ~?,073.0 402,812.0 202,026.0 
1984 887,647.0 144,815.0 110,:22.0 Wl,193,0 500,132.V 211,083.0 
19\lS 912,334.0 154,024.0 121,~19,0 283,'155.0 507,057.0 223.LBSá.O 
1986 87.Si™·Ó 173,856.9 l2b,46S.I 256, 120.0 500,789.0 209,430. l 
1987 1109,401.0 lll,567.0 2ó2,007.0 5091 70b,0 '2.ll,3)1.0 
1988 919,~.o 

flEH1E: LA ~IA PEO~ EH ClfP.AS 1998 PteS.74 1 75 'i 76 PMA LOS ;J«JS 1'171>-tl?Sb 
PWA 1987 V 1999 a llf1Jll'E. OO... euco DE IEXICO lW!l 

flYDlll llo. 32 roomctm BRUTA Pffi ~ClCH:S 'i LA IHDl.STRIA 
IWt.ftLTl.ffRA 1970-1987 

llUl.UJES DE PESOS DE 19701 

JIOJSTRIA 

"" PRltWtlO &Cll<DMJO TIRCINUO /'WUtCTI.ffR 

1970 1,362.6 86,815.4 422.6 37,906.l 
1971 11670,8 BS,005.4 ""·º 37,252,3 
1m 1,6-47.1 95,744.2 414.5 41,993.1 
1973 1,790,0 10'1,997.0 449.9 491997.4 
1'174 1,110.0 119,lliJ.4 438,0 54,279.5 
P:175 11001.7 1301187.S 124,4 ti01 &aa.o 
1'176 1,012.2 1301633.0 "9,4 56,·1'113.6 
1977 l,92b,6 121,795.0 264.2 51,5b1.2 
197B t,qe1,2 140145b.O 326,1 Ml,6BS.3 
1979 2,027.4 tb9',t04.o 502.7 78,849.0 
1980 21000.e l~.!)45.0 :m.9 93,217.1 
1'1111 2,tBb,8 22l1BB3.b l57.0 110,l.\o\,!i 
1982 2,tb9,3 187,933.7 20'1.B BO,lB:l.2 
1983 2,052.4 135, 106-~ 81.9 49,lllU 
1981 2,1-~.7 142,4:54.4 44,9 53,Blb.3 
1985 2,m,9 1s1,202.1 '50.!i ~.:!.25.9 

1'186 

FlEHlEI LA talll)11A tDIDWI EH CIFRAS 1qas Ptt6, 94 ~ 'lS 



OJAOP.O tic, 33 Elf'[f\iACICfl OC BIOES Y SEJMCIOS Y 
LA MllOIA 1970-l~\I) 

!HlLUIU DE PESOS OC 19701 

ruc PRll'tJUO ~10 Tffi:IFIUO TO!"- MUEP.IA 

1770 b,500.ó 11,370.7 1,546.2 ~,4!0.5 J1291.5 
¡q71 b,\5ld 111014.1 1,576,J 35,7st.s ~OJO.S 
19n ó,624.9 12 17.H,4 2,379.4 41,bbé.l J,466.0 
1'173 ó,279,9 14,515.9 J,259.7 47,365.b 3,4~.o 
1rm 7,147.4 14,4b'i.b J,~9.J 47,457.7 4,437,7 
1975 71270.7 12,211.2 :s,;m.:5 43,231.5 •,na.'i 
197b 1,na.1 tl,5SS.7 J,818.7 50,414.t 4,~n.o 

1m a,'i'Sa.4 14,na.2 J,991.J 51,00J.4 S170J,5 
1979 11,sn.o 19,008.0 5,lBJ.2 M,4W.1 7,390.5 
1m 13,l30.0 20,146.9 ó,203.6 72,329.8 9,673,1 

""' 17,Sbll.S 19,593.4 7,3"..6.9 n,746,2 14,~.J 
1'11ll 21,109.3 10180!,4 7,3ó,.5 81 14W.5 101 140.B 
1'11l2 ~,514.6 2"l19'Xl.t B11'4t.4 91,641.7 22,103.2 
l'llll 25,761.7 27,966.5 9,blJ.2 11n1210.1 22,f.39.2 
1'11l• 21,127.J 3l14M.4 B,552.b ll4,129.7 22,172.4 ,,., 2h11l4.0 33, 155.4 e,011.2 ltl,205.6 21,937.0 

Fl..EHTE1 LA ErotO.UA !UH1M EK C:lf"RJ\S 1900 P005 100 ~ 101 
10 LA ~ tll ES IWt't. ft. TOlN.., pm LH ClNlPTO fllllC:\IJIAL. 000!1~ 

COtff.AS Dl~CTAS EH B.. rERCAro lHIDUIJI DE !(] IESIOCHTES 

ruum Ho. 34 llflJfT;(;UJES DE BUJES Y SERYICIOS Y 
LA INIUim11'1 IWl.FACTOOA 1970--l'ml•I 

1111LLCKS OE PES03 DE 111701 

\M'UJffilA 

"" PRIW'éUO ~.IUO tm::IMIO l!llll. ,'WlfACJllf:R 

1970 2,742.4 w11e.a.2 2,290.5 42,000.1 2B12b4.0 
l97l 2,262.3 '2ó,685.9 2,455.1 40,911.b 2ó1681.4 
1972 21841.3 29,0óa.b :s,roa.'1 45,092.2 29,064.5 
1m •,ni.a 34,774.1 2,ff.í3.9 52,l.17.b 341770.2 
1974 61475.0 42,390.0 2,916.2 bJ,200.3 42,386.3 
"75 6,b00.9 40,941.1 3,674.2 bJ,560.3 40,938.2 
197• 3,780.5 3b,qs:J,¡ 4,017.'S 04, 109.2 36,949.7 
197] 51659.B 32,479.Cl 4,446.B 57,646.3 32,4n.1 
l97S 6,etz.o 42,095.6 51'2b2.7 70,243.J 42,091,B 
197'1 7,376.0 57,591.2 6,448.ó 91,236.6 57,SBl.7 
1'1TJO tl,167.2 75,476.2 1,m.4 120,325,9 75,4ó5.4 
1'1Tll H,796.7 B7,!9l.b 9,926.l 144,724.4 87,391.7 
1'11l2 7,252.4 55,050.6 91741.:S 90,a:r.i.l :i!i,049.6 
1'11!3 9,660.4 2'!5,5f.8.2 6,351.3 Sl,09J,l 25,Sb7 .5 
1'11l4 '1,441.0 33,n:s,3 5,W2.l b3,~.7 33,371.'1 

""' 'l,538.7 40,4!J5.7 b,02.b.'l 70,S!tl.1 40,484.0 
l'lllb 

REmt LA EWll11A l'ElltfWI EH ClflWi l'i'BS PAG. l05 V lOb 
t•l lA s.WI ~ES 161.J,N. "- TOlfl.1 PCJI: \Jt crte:EPTO NllClllW. OOO!lfwn 

Wflfl.f\S Dl~Cll\S EN EL EltERlOO DE RESIDEHTES 



t~ORO lb. !S PROMTO INIEJ.1.0 !4\tiTO fil. SECTOO 
PRlt'ffllO l970-IWS 

OtllLD'IES DE PESOS OC 1V70l 

"" TOHL AfifUClLllflA 6fit\OERIA SJLVIC:U.T\RA tHtERIA 

1970 53,m.o 31,51~.o 19,515.0 2,:w.o 3,291.5 
1971 56,279,Q 33,862.0 20,191,0 2,m.o 3,030.S 
1972 56,593.0 661423.0 20,862.0 2,300.0 3,406.0 
1973 55,012.0 3-4,blJ,O 21,em.o 2,353.0 3,452.o 
1'174 60,298,0 3!1,%3,0 '22,400.0 2,417.0 4,Hf.7 
1975 &11~~.o 35,&79.0 23,294.0 2,477.0 4,770.9 
1'176 ó!,462.0 35,338.0 24,098.0 2152b.O 4,587.0 
1'177 66,574.0 3a,977.0 24,907.0 2,&90.0 5,703.S 
1978 70,617.0 421142.0 25,663.0 2,012.0 71390.S 
197'1 68,843.0 39,659.0 26,189.0 2,m.o 'i\673.1 
l'lllO 73,6511.0 4:S,li29.0 2ó,91i8.0 3,063.0 14,352.3 
19111 78,0tb,0 47,IUl.O 11,903.0 3,075.0 19,140.B 
19112 n,798,o 4517118,0 29,553,0 :s,on.o 22,103.2 
19113 79,1129.o 47,674.0 29,095.0 310b0.0 22,0Yl.2 
19114 81,575.0 48,929.0 29,'SM.O 3,112.0 22,1n.4 
19115 84,711.0 51,501.0 30,043,0 :S,167.0 21,rn.o 

F'\.ENTEI LA Elllt(l!IA liEUCU1A EN CIFRAS 1900 POO, 118 

o.Y\DRD Ho. 38 ESTROCT\RA DE ~ toETMlS tffi-1'100 
X 

1NSTIMEH100 
IOIO lt6fRl.tllfTOS lNSllU01TOS FUWClEROS ..., CIR1ll.1«1E .,,..,..105 1ll IW«:MIOS A LM60 PLAZO 

1977 51.1 42.1 . o.o ... 
1978 47.4 41.b º·' 10.6 
1979 4b.2 40.2 2.2 11.4 
19!10 35.2 53.9 2.B B.1 
19111 31,6 ... 3 3.3 4.B 
19112 27.7 61,B 7.2 3.3 
19113 23.S 63.9 ... ... 
19114 22.6 64.b 7.0 "ª 19115 23.0 61.4 7.0 ... 
19116 19.3 b0.9 9.l 10.5 
19117 17.2 57.7 l5.l 10.0 
1911S 16,0 ''"' 24.5 ,,1 

RnlE• LA EllKl'llA l'EXICrM EN CIFRAS 1900 PflG. t~I 



tlJttOO'OHo.36 ProDU'.TO INTID(J EJIDO OC LA ltiDLSTP.!il f'WU"1<C1lff.RA 1970-1995 

¡(JFMS E.Ji lllU..OtES DE PESOS oc mo1 

1970 ¡q71 1972 1973 "'' "" "" "" 
TDlN.. lt>5,:!ú3.0 10'1,:"b4.Q 119,%7.0 132'¡55\,0 14'J,lib3.0 140,o:i7.0 l~,517.0 161,037.0 

N..JtENTOS ?'l,m.o :9,Bt7.0 31,bOl,0 33,9Sl,0 35,47li.O !7178".0 34,242.0 401/Jbl.O 
TEXTILES 15,~Hli.O lb,840.0 10,121.0 19,249,0 1q,!i04.0 ZO,l9l.O 20,l92.0 211700.0 
l\Al€RA 3,b07,0 3,513.0 3,905.0 .q,100.0 4,510.0 '4,M-4.0 4,959.0 5,440.0 
Piro. S,bB'S,0 S,570.0 b, ISZ.O á,60{,,0 1,111.0 71\bl!,O e,033.0 e 1w1.o 
QIJt.Y f'ETRlUO 19,U2.0 2Q,2b2.0 23,251,0 2b,t54.0 27,bla.O 'N,IM.O 32,521.0 34145ó.O 
?!HEPfLS In~. 6,008.0 b,~.o b1Bb3.0 7,510.0 B,013.0 l!,727.0 9,H.a.o 61952.0 
lHD. tET. BASICAS 5,854.0 5,BOO.O b,WO.O 7,3513,0 0,173.0 0,tfA.O 8,397.0 01845,0 
/"iil. Y EQUIPO. rn,m.o 19,229.0 21,549.0 25,432,0 2!:!,244.0 :iq,455.0 l0,302.0 30,107.0 

º""" t,011.0 1,009.0 t,'n9,0 2,147,0 2,157.0 2,310.0 2,500.0 2,592,0 

l'Ha "" l"" "" 1""1 "'' ""' ""' 
TOH't. 176,Btb,o 19'5,t.13.0 m,1>01.0 2241J2ti.o 211,es2.o 20~ 1v2b.o 211,un.o 221,006.0 

N.ltEITOS 431397,0 46,b49.0 4'i\.W,0 Sl,6b0.0 54,072.0 '53,570.Q ~,470.0 'S!i,845.0 
lE.lTJLES 22,921.0 25,433.0 Zb,~1.0 21,1.oi.o :'6,013.0 24,569.0 24,793.0 '25,'i'52.0 - 5,851.0 b,518.0 619bll.O 7,lb7.0 71129,0 5,'140,0 b,035.0 e.,~íl.0 

Piro. B,63:i.O q,n.o.o 10,010.0 11,m.o 11 1 4~.o 10,7%.0 11,:mq,o tt,%.9.0 
tPJt.Y PETIO.E.Q 37 14'ib.O 411!7.0 45,'319,0 491303.0 491995.0 !i:i,140.0 53,!;!b.O 5'5,wa.·~ 

llltERAl.ES m tU, 9,Sb1.0 1018'il.O 11,00.0 12,407.0 ll,'139.0 10,b...'4.0 11,~74.() l2,bl7.t.' 
lHD. l'ET, BASICAS 10,500.0 tl,429.0 11,821.0 12,24(.1.0 11,lb5.0 IO,U7.0 11,a:ro.o l\,Sb7.ú 
MQ,V ElllJPO. ~1 07S.O 40,Sób.O 44,454,0 49,lbl.O 4~,970,0 J:S,168.0 l5,24b.O J'~.864,0 

OTROS 2,794.0 ::i,01a.o 2,'lb0,0 3,292,0 3,127.0 2,950.0 3,0tt:.Q ~.2fJJ.O 

Fwrrt:: lll ECQ01JA l'EllC~ EN CIFRAS 1909 ~tNSA PAG. 145 V 1% 

Q.lllDRO No. 39 FlEH1I Y USO DE P.EOF9JS FltwelEROS 1'100-1907 
unu:s oc tllu.ctES DE PESaS1 

C!>WTO l'IOO 1'101 1'102 1'1113 1'104 1'105 1m 1'107 

TOTU.DE~OS b7é.l 1,:sG.\.4 2,2%.0 2,2()6.0 4,311.l 7,141,4 17,6~.6 47,116.1 
lfffHltllff+tUtllffllH 

REWiSOO FltWCIEROS 
lllfffllltllftllUtHltft 

-RElllSlS EXTERl(JS 221.1 140.4 717.9 1,eias.o '17.1.1 703.9 1,4S'J.9 5,07'J,9 
-RECl.reOS l!HERtlJS 226.4 "'·' !&.S 1,121.0 t,'210.S 3,b07.4 5,b57.~ 1'2,554.'i 

LISO REOJ!ISOS Fl~lEfIDS 
tttllHtlllllHllllHIHI 

-DE:F. DEL SECHR P\líl.ICO rJS.9 llbb,2 t,b52.7 1,541.0 2.~.11 4,5lS.2 12,bB!S.6 lO,m.11 
-CREDITUS U.. stt:, F'fUYAOO 340.3 438.2 553.3 ""'·' 1,~.s 2.~.2 4,949.0 16,llb.2 

FtENfE: ~roo JU.ID 19SB PAG. 243 



PRQO, tEUt.JCOS ESTRU:. 
OTROS tET. El E. WIQ, 
t'llQ. Y EQ.tll B...ECTRlCO 
11AQ, V ~A. ElfCTRlOOS 
~MATOS rucrnm1ccs 
Af'PAATOS ELECTRIOJS 
l\UTtHllllES 
l'IOl, Y ACCE. ítJT{J(NIL 
EQ. Y MT, DE TRIVG'OOTE 

PIB DE ~ !llDIJSTíllA OC SlflES r.t. CiillTfi.. 
tn!LL!J.t:S [{ PESOS DE 19601 

1'100 1•m 1'182 l'l!U 

51797.o b,3'>5,G b 1 435.0 41 e9J.0 
219SJ,O 3 1 375.1) 31 00b.O 21 835,0 

35,WB.O ;57,850.0 31,4b0.0 24 102J.0 
!4,332.0 15,559.0 t3,b64,0 10,4'17.0 
91896,0 91 329.0 8 1 157.0 81 140.0 
91m.o 10,•rn.o t0,3%.o e,509.o 

3b,S49.0 44,624.0 34, 1%.0 20,451.0 
26,510.0 30 1070,0 251 650,0 22,2al.O 
91023.0 101 %'1,0 101 915,0 91 \bB,0 

19ll4 

~. 794.0 
3,050.0 

24,523.0 
lt,356.0 
9,154.0 
9,7ai.o 

26, 7E8.0 
27,ll:J.O 
9,263.0 

flEMTE: LA ECCN:l'llA tEllCU~ EH CIFPJIS 1900 W"INSA PA6. 151 

19\lS 1,.,, 

41 945.0 413TI.O 
3,201.0 :s, ue.o 

27,674.0 23,181.0 
13,0JO,O 11 1896.0 
B,352.0 91245.0 

10,035.o 9,538.o 
34,1133.0 2S,f26.0 
32,653.0 25,379.0 
01038.0 71 903,0 

ctJAOOI) Na. 40 ElPmlN:l(}[S PE1RCURAS Y r.o PETRtl..EAAS 19SV-i997 
tt11Ll<lES l:E DCLAAESl 

l'IOO 1961 19'32 1'11!l 19B< 1'1S5 19Bb l'llll l'IOO 

ElPO~IIJES 15,512.0 20,102.0 21,230.0 22,312.0 24,19b,0 21 16M,O lb,013.0 20,b56.2,... 20,b5i',b 

llll'l:TRlliRAS 51729.0 6,052.0 51231.0 6,ó45.0 7,824,0 6,(!qJ,0 q,n4,0 12,026.4 13,9.\8,5 

~lAS 1,529.0 1,482.0 t,m.o t,me.o 1,461,0 t,409.0 2109B.O t,543.0 
SEC11Jt PUfl.lCO "'1.0 303.0 320.0 276.0 ""·º 24á.O l52.0 210.0 
sa:1m PfltYAOO l,170.0 t,100.0. %4.0 913,0 t,111.0 1,Uü,O 1,747.0 1,332.0 

EtTRACTIY'6 %1,0 1,210.0 """·º 074.0 7¡,¡¡,o 510.0 '510.0 576.0 
SECTOO PlS.lOl 736.0 9'i7.0 ll2h.O 101.0 545.0 370.0 m.o 394.0 
!:RTOO PRIVAOO 22b.O 214.0 154.0 \b1.0 223.0 193.0 161.0 101.0 

!MFACllilERAS 3,0lO.O l,360.0 3,010.0 41583.0 5,595.0 41479.0 7,ltb.O 9,9'07.0 
5ECTtJt f'UtllCU 532.0 ~17.0 660.0 1b7.0 698.0 520.0 7$1.0 t,063.0 
SECTIJI PRIVADO 2,497.0 2,843.0 2,357.0 3,816.0 4,897.0 4,458.0 61361.0 e,s44.o 

ftENTE1 LA Ett'tO\IA IUlctM DI CIFRAS 1'199 NAFlMSA P~. 145 Y 1% 
a lU111l N'.D FlE TIWIOO llEl lffiHE OO. IW«)J_DE IEXIOO 1qss 



llWA: 

AGLJFTTA, M)f.HFl. "fl. CAl'JTAl.Jf:J-1ll Mlll-llll (11 1.1-l LO!": 
OCH\".NTAf." Clll:lll"::fWl1!"i l'fll J1Jr'.05 NO, J? 
JUL-SEPT-·B:~ 

ANGLAnr:,cHP.lf;TJAIJ y l:M:l.f•~ "l"I \'~-ll'l'.I. fl\'l ("!;T(1Jl(I LI~ LA~: {ll'(:H11W!: 
FORTJN ESTRATLr.JCAn 1 H Al·ll"l.'.ll':H l.A"fJIU~" 1-:1·v:11~TA 

DE Lil crrAL IJll,;11 Afll~·11_ 1 11'1J'l 

BANCfl Hl11-lDH\I "-WrORI"\[ sn1:1~F 1:1 ·Dl:!:A\.'l:OU.(I MtllW)('ll 
19fl'7 Y 11:nn" 

BRANSílN, H. IJTl.I It1Vi "Tl"lll~Jfi y l'llL)TJt'.?\ llAl:l:lll r:n/Jlll·\"l{"(J" '¡:1· 
19fJ~".t, 1 ··t.?.A 1•1 1 • 

CAMF.JlJf.llf;., M. "F~TJM\11.0 nr.t. r.RE\.)11)1:1-l"¡(1 MlllJJl)/11 l l.L 
PUN111 nr: VJ!:H1 Dl.I. fllj) .. A1.J:r:.11t1(:J(llJ Jll"l. 
DlR ' GR ('il . nrL FHI 1 Al·Hr EL cnt~SEJTI JU: 
DESARROLl.ll EXTCRlOR, flíll.ETIN D[L FM.1 14 
DE MARZO J)I 190H 

CASHJO UIJr.Lll.1 F. "l'I. 1.::1111 TI\" 1..A Pl(l"ll"l:IWliH·:)(-1 UJ l\.l ," 
EN l.11 Rí.CONVl"r.r>Hltl INll\1!1H'lAL EN A. L. 
TOMO IJ m.r:ru·:r, SEHIP rt:E A'íl 1'?07 

CEPA!. "ANUA\';110 J)[" l:!;TAn1f:l"11'.(-1!; T1l A.I.," {'\\{I 

1987 

CEPAL/l/tnnn ni: nrf.Al.:IHll 1.(1 "IH -ru·x:1 nl~I t; f~Or:l~L Jf.Jllll!;"fl:"I (¡\_ .• 7()(:) lllJ, 
H-.1Dllf;TRH1L ARH":ULAr.JON y CIH.f:J M11'.1·'1 n 1~1.-v11a.·· 111" l. /1 

CEPAI. Nl1. 211 Anrn 1 01 191lf. 

DRUCl{í.R 1 PEl l'.R F. "l .A CAMJlJ A)l{.\ 1.:crn>1{1M) ,, IHHJJ1J {1L" l~l'.V"1 !;"\ ?1 
Dt INVC:f.TTG?1r:Jo1-l l:C01Jt1MJf:(1 N11. 1n11 1 (.\(:. 
DE ECONOl·DA l.ltJAM ADRIL.~·.11UHO 1987, 

FA.JNi'Yl.Bl~R, íTRNAHJlíl "LA 1Hll\l!":TID r~UZACJ 01~ ·11:l1Nl:H JH. r~11u.:·1 {:(l 

LAT:tNA" A°'\O H'n?. rn. NUEVA IMAGEN 

FER ~llfHll~ 

FISCllr.R, ST/1l~LEY \' rHlll"JGr..r~ 
DORNIHJSGll 

"HJCROfC':Ol-lOl·iJ(1" Frl 1'i't:o I· r.(l(I 1•\•, 

FIS\.llF.R, ST/1141.EY \' l\":ll)l)~EI~ "M/11:1~0r:r:nrJ11m1~" lir.f:l:f~IJ-1n1 \. 1 1/I:~ l· , .... ;,_ 111'· 
DORNnllr.r.11 

FOXl.l"Y, ALE,1AfmRfl "L:>:l•l:J~)Kllflfl!; 1-ll:lll )J:I kfll l"t; Ll-l A.1.-" -LJI., 
FCE 1'11. 7-19H A'f\ l9ftl; 

F.M.l. "ANUAl:Jn n1:.·l'.!iTAJ1Jrn·1t:Af; rJl-lf\tH:Jl:l{{.\!i 
lNTEIWACl ONfll t:n, " A\.{"I 1911'/ 

GARnl.1~, s. r.llARl .. Ef. '"l.A AMl'L)l\l;](ll~ Ol"I.. ra·1:V)(:)O JI!' (1.111~:11; 
ESTr~11r.r1mA1. 111:1:·r·o1.¡1>n" f")IU11JZM• y 
DEsri1:1:m 1..0' ~n·1·nn_nm1· n1· 1w1'l 



HO.J1); 2 

GUT JAU, HANl lí.1. 

HOl .. L.Jr. fl, CIWlff_~y 

HUE~l A ~. Arn\IRO 

IKONH:orr, ViflJSE.fi 

l<IU.Jr.K, Tíll.JY 

MADDl r.OH, AfJ{";tJO 

HARX, CARLOf; 

"ti f'{¡PEI JIL\. rrn-mn LIJ ll. t-"'\.lll!;Jt'" ! Jl-lflh'Üt~; 
Y Dl.\.iARROLl .. 0 .lllt-1.111 19(:'/ f'I' '1·/, 

"l.f1 l~Ltn1a1c:·1tll\(\(:Jllh! PI LA l.l'.t1N(il-\"tt1 
HUNJ)) Al.." T 1n 11r r:H~r: F.Cfl/J(IMJf:ll lfo • l ~·¡; 
ADH-·.lllH 19f!~'· rcr-: 

" l"f.Ot·HIHJA MUOCfU.,IA /·iAii Al l.A PI:\. l'IJI Al~IW," 
ED. r.t1LT1füA l'{)['\11 Ar~ 1'1' 11-199 A'\0 11/l:t., 

"I (\ JIJJ1l1!;·¡¡~){¡l.)ZA\.)OI~ n1·1. n:l•l:u: MllNllíl CH 
LA Pl:llr.BA 01-: LOS r.1~AIJ)1t:G l'.f\M)l) n:. ... n 
TRHU"!;TRE ECONOMI\.íl No. 213 FCE C:NE-HAI~ 
1907 pp. 3-7-:• 

"El PAf't.I. DE"! r.H.). r.N 1.n!; PAH-;1:~: 1:1~ 
1>ESARROl.I (I" INTERCAMUJ n nr. IDEAS ENTRE: Tl1HY 
l<ILLICll, D:IR, DCL Q,J),J. y EL DIR. ruu1NZAS 
Y DESARRíll L n DICIEMBRE DI' 1985 

"AW11..icFf. y 1:1:r1:nt~1:r.11r; l~H Lñ l:C(114llll)f-'I 
EVOLllr.IONADAf:1 TEC:IHCAf. oi: r.V'11 UAl":JoN 
CUAl4TJ"TATIVA," REV. DE COHEqcro EXTER IOI~ 
VOL. 30 ¡.¡,,, b JUNIO 1 '/f:B pp, J-32, 

" EL CAl'lTAL " TOMf1 lI VOi •• JI 
XXI 

HICllALOJ'Olllf:, CONf~TAl-'"1)14L "l(lf, r.t~r:nJT111; n1·1. f!l1Hl:r1 MllHll"•Hl l'/~l:A 
AJlH'!"fl' Ef.TRllC:TURAI." FJNAl-IZAf. Y DESARROLLO 
.TUNIO nr:: 1 i;·n7 7-1 o pp. 

HINf>l(Y 1 l\YM/114 P. "l~Al: RA/'.OHl:f. DI: \{f:YH~:ti" l'r.1'. 1S'íl'/ 1-10!• l'ti• 

NAFJIJf.A " LA ~r.Cll'<IOM'.1./1 MEX)r.AIJ(~ F.:N c1n:M: 19'111:" 

PIPJlONE, uc;f¡ '" EL CAf'iTAL:lf.110 r~ur: CAMll)/\" )H)lllr.Tl~lf.\1 
TRAf.i~.10 y r:.r.TAPfl rN tu..:J1Jn or: l.(-\ r.l~)f;Jl~ 1:n. 
ERA h"\O 1981·. 

Ponr.r: EJí..Cll"I rvo r1:nF.l~fll. "l'LAI-' IU1I:) ONfll PI'. nl:fiAl~\~(11.LO "1 ?U:-{ .. "j '•l1ll 11 

A\05 19fl7.. 

PODl"li E'..JT:C::l.11 JVO n:nF:~AI. "l'Ltil4 NAr::rnHf1L n1: rnMt.:tffn lNH\IDTl~l Al. y 
COME'l~(:10 EXT1:r~lOR 1983-1998" A'~O 1984 

RUJZ DURAN, r.u:1n.1n1: " AMl"l~H':A LA'fll.,IAJ 1::1. n1~ANl:)AM'Jl:lffO Al 
DEGAl·;'J~Ol l~O rN l~OD HOVl:HTA!; y mm RELACIONE'.S 
CON EL Mlfüllíl ACRCCDOR. •• 1:1'.V. COMERCIO 
EXrER lOR Vlll.. - 36 NO. 1 o nr:T. 1908 PÍ> 
063-e7r~. 

SAMtll:LCOH, A• PALll. "r.lm!~nn DI. u:nNOMH.\ 110111:m.,i(l" A(~lllLAR A\O. 
"1981 1··1004 JlfJ. 

SANr.llEZ, Hll.DA y .lO~~I" Lu:rf:. "I A c1nrnt: " 1:1. J)i;!'!AI )ti A 1.A 1'{11.)T'.Lt:A 



SOL.Tfi ECOtWH1GA, ,, 1:1·v1::TA n1: t"'ilíl 1nu, 1 (d"lf./(¡ nn 
c1nr. l~o. 1:::; h\O 1i;-11t.. 

SECO\'J y Sf.MJr "l·ll"llfl~TA!; J"IFI. ) Q[ 1nr~(1IOO 1 {\lJ!WAl11.lni:r.11W 
rcr:: 1'/1"17 VAl>) ar: AUTORES 

SECRl:TAP.JA 1:.n:cUTJVA })L Lit "Cl.:H:Ts y nu:r-il~IWI 1.11 l"N {1Mun1:r.1 l.ATll4'1 y 
CEPAI. EL CAtnnr:" R1:v1r:H:-i ni: l.A r:1:1'AL t~ll, 21. 

AGOfn fl Dr. 1 '71th 

SELA " AMErnr.A LA.UNA CI~ IJ-l E.f'.l•NnlOA MlH,,tJl)Al.: 
PROUI l:MAh y 1·1:i~r.1·c~TlW1D!; . " L:I>. !·>:11;1 n XXJ 
A\O 1987 PI• 5··17•l, 

SELO~lnKY' KAl:r.r:LO "í.L A~rUGTI'. 1:1-1 1.0;. A\[I!; IHI. G 1 P(1l.,lll~AIU r:A n1: 
LOS PROFll . .r:MM:' FINANZAS Y JH.fiAkROLLO JUNIO 
DE 1987 12-14 pp, 

SHAJ\(f:N, HAl.'l.F.Y "COMl'llTATllll~A!; y Rl'.t.At::tr1Nr:r. nu. rnm:r. l:t~ l.A 
FADRH:A." CUADERNOS \'OLITicos No, 311 
OCT-DIC. A\O 1961, 

SOOD, AIHL y HAfnN111:r~ KllOl.I '"L(I 1~i:r:r:rr.1U.:'fll!U11CJllf.I )l.,Jlllf;TJ~H1I. 1:N l'A)!a:r: 
EN nt:!:ARROLI .11" r· Jl.IAl"i'An y DESARROLLO 
DlCIEM91~1· DE 1905 

SPP y Fer. "CAMBIO tSTRllC:TUr!fiL F.N 11DO C(l y rM n. 

SUZAIJl-IE DE r11n1m1or 

THLIRílW, LEfil l:R C, 

VUSl(flVIC 1 Pl'.Jll~O 

VUSl(f1V1r., p1:nRo 

vus1<nv1c, r1.1urn 

WARTCH~ 

HUNDll." F'CE 1987 VAl:IOS AUTORí:'.B 

"t:1nr:)f: f:(\l'lTAl.lSTfl ,. l'(ILlTJr:r~ 1:r.tJl4{1Vi)Cf1" 
EN u:r:nmAS 1>1: POl.JTlr:A C:t:ClNOMICA DE 
DE:P/FAC DI: ECONOHIA/UNAM F.O. CULTURA 
POPULAR A\0 1977 

11 COl~Rrr.1nrn Pí.L)GRl"ICit!i" r:J_ r.r:TA)l(I ni: l.A 
CI!:Nl:JA ECOl.IOMlCA rcr. 1988 pp 1-250 

• "LA co1nRA~l.:l~VIJl.Ur.Jm1 ltí.lNCTfll~)!:TA" TrClF:l{\, 
POLillCA ECOHllM!CA E 1n1:01.or.IA n1:1. 
NEOLIBl'.l~ALISMO FCE 1906 pp 1-54!".i. 

"LA r.rnfiJS At:TllAL y .1:L l'llTlll;(1 JU: A.t .• 11 

REVJtilA DE A.1 .. DLL CJJ11: 1-lcl, 15 A'O 1986, 

11 1..A ~EEf:rm1r:TlllH1CIOl..f Dl'.L CAl')TAl.)~1111 
MUl.Jf}) fil. y El- HUr.vn OT:lll'.14 1:r:Ol41"1Ml r.n 
INTERNACIONM." REVISTA DI. COMERCIO EXTERIOR 
MARZO 1971: 2b2-2bb pp. 

"Dl:Jlf'ITr: Ar.1lli1l r.nr.r~1: r.1 J11:r:f-1IHH•l .l.O 
INDLJ!:HUAL 01: A,L. " lH:VlCTA DE ECONOM:CA 
DEL CIDE Sl'.f.:tll·HIO SE~E~TRE A'O í ~·r:4 !•P 13-32. 

"PF.RSl'f'.CTIVA!; DF. LA r.r:1ir4í!M) A m:Xl f:hUA .. 
JUl-11• DL 191:0 



r:rrroDLCCIO?l. 

! . - n.. co:¡¡:EPi'Q DE VH311J ClF.U:'!1!?..:.!..., 

A)·- ;:;roc;:.i;::: ';L:J?.ICCIS SO?P.E :C1... e:~rnno 
¡;::::?.:J:71....""?-AL. 

l.- L!IT'J1:,1.s !JE :r:o::sr~IA cmrn.:a:.:1.::;1H. 
2. - OlPY:;i..-:t: C.;T?.t\:'f'_,,¡J.4.L, 

B>.- .o;:o~·J~ r::srr::K:ro::.r-.L :O;>.P.L o.. ..:_t..J!:~IO 
t3:?U::T'.J?.<\L 

l.- ?J..:i.:o l-fú:::J"U-.L Y f!J:t:e !1J!íE":..c._lUO 
Il.1.i:?J~;c:::c:¡;¿, 

2.- C??i-l... 

:!.1,- EL n._e¡:o DE 1...-\ D'.:UliCXIA M1.1'ID!AL1 DESDE 1979 
't tL G-~-1?-IO SSTitl.CT!_'P.Af.. ln0-19B7. 

A). - Ü\S 1.;FP.lrr::!:S 1UIDE!i:l:\S DE lA r.r:cmNL\ 
~'UülPL Ei LOS 1\MF:!TOS. 

Pt"·,'.;, 

15 

15 

lA 

23 

20 

l. - Vi'-0DtCTI'lO-TO::!iOLJ:o8ICO. 33 

2) .- CGKCRCIAL. 36 

:n.- Fll!AlX:I!P.O. 3B 

4 l • - ?OLITlCA IX:ONOMIC..\. 4 2 

3>.- EL Mf ... l<..CO DE ¡...Jfill..IC'A LATll:A EH tr.5 GP.Alr.::W 
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