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INTRODUCCION 

La deuda e~terna de México ha existido desde que nace ·como país independie!!_ 

te. Este endeudamiento hoy en día ·se ha convertido en uno de los más trascendent!!_ 

les temas ea la política nacional, porque resulta de importancia el ver a la deuda 

no exclusivamente como un conflicto económico que empeora los probletnas de alimen

t<ición, salud, vivienda, educación, empleo sino tambl.?'n como la estrategia que nos 

conduce a estar subordinados a la política exterior. 

De ahí la necesidad de elaborar un trabajo que le de importancia a esta si--

tuaciún, tratando de analizar los efectos que se están teniendo en detrimento del 

país. Para. ullo será necesario retomar su desarrollo histórico. 

De esta manera pretendiendo cubrir con este objetivo. el presente trabajo se 

encuentra estructurado en cuatro capítulos. de los cuales :!l primero nos lleva a 

una descripción panorámica del largo y difícil camino que México ha atravesado en 

calidad de deudor frente al extranjero desde la consumación de la independencia. 

Para un mayor entendimiento en cuanto al desarrollo histórico de la deuda, hay en é! 

te primer capítulo una clasificación en cuatro diferentes etapas: la primera abarca 

el reconocimiento de la deuda, esto es, la situación por la que el primer go

bierno reconoció la deuda con la corona española, y cómo se inici3ron las gestio

nes para llevar a cabo los primeros préstamos con la Inglaterr.:i del siglo XIX, to

mando en cuanta que en ese momento ese país hab!a estado colocado como el primer 

prestnmista del mundo 1 por lo que el gobierno de Mt!xico se inclinó por conseguir 

un préstamo en Londres pues se pensó que una vez obtenido el dinero dicho acreedor 

habría de interesarse en el futuro destino de su deudor, bajo la lógica de que una 

nación que presta dinero a otra adquiere automáticamente interés en la continua-

ción de su ind7pendencia. De esta manera, los primeros empr~stitos dieron origen 

a la denominada "deuda inlgesa". 

El primer medio siglo de vida independiente de México, constituye ano de los 

más aciagos y difíciies períodos por los que ha atravesado el pa(s. Por un lado, 
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6. 

al inte~1.or de éste hab!a una desestabilidad pol!tic.o. y pot' gtro 1 estaba la ambi-

ción de las naciones más poderosas de la época, concretameate Inglaterra, EU y 

Francia. 

En 1836 EU se anexa a texas 1 en 1818 se da el primer intento de intervención 

por parte de Francia, fech.1 en que bloqueó los puertos del golfo de !1ih.ico durante 

casi. un año, a dicho conflicto se le ha denominado como "la guerra de los past!!_ 

les11
, pero fue hasta 1864 cuando nuevacumte interviene franela en México y ocupa 

la ciudad tras prlc!te:~to de la suspensión de pagos de la deuda eit~~rna hecha por 

Juárez el 17 de julio de 18ól, y e.aloe.a a }1aximlliano como e1Dperador quien de ).nm~ 

diato llevó a cabo préstamos enormes provocando que la deuda externa se disparara, 

costrando así la política exterior francesa la del nuevo colonialismo, tratando de 

hacer de nuestro país un Héxico colonial para extraer lo !ll'ás posible todos sus ex-

cedentes económicos. 

La seg1J.ndn etapa que inicia a finales del siglo XIX es la deuda ferrocarri

lera, originalmente la construcción del ferrocarril se llevó a cabo por compañías 

extranjeras y al intentar nacionalizar esas líneas ferreas, es precisamente. cuando 

se da el origen de la deuda ferrocarrilera. Deuda de l.:i diCtdUura por querer ha

cer a México a i;n5gen y semejanza de Los países más desarrollados de ese momento, 

con ayuda de los ricos autóctonos y extranjeros principal\:l.ente 1 lo que haría del 

gobierno de D!az una adm1nlseración esencialmente oligarca. 

La tercera etapa es la deuda después de la revolución, coi:iprende el período 

de 1910 a 1940 en donde el pueblo mexicano emprendió intensas luchas por redefinir 

el aspecto nacionalista para cambiar el proyecto político oligárquico, por uno que 

protegiera la soberanía nacional y que además constituyera al pa!s y defendiera 

sus recursos naturales~ 

En este período a diferencia de la política del dictador quien reconoció y 

cum~Uó con todos sus compromisos que. le impon!an del exterior, ahora se veía pr! 

mero por el interés ~acional, por lo que la política de los siguientes presidentes 



fue el no pago, es decir la 111oracoria, la cual escuvó vigente desde 1914 hasta 

1942 fecha en que se reanudaron las negociaciones con los acreedores. 

7. 

Curiosamente en este pez:íodo quienes. gobernaron fueron militares, hombres --

buenos con moral pública quienes mostraron su compromiso Je anteponer los intere-

ses nacionales como elemento de primer orden y v~r por todos los mexicanos. 

Después de haber dejado el poder los militares y con la llegada i1 éste por -

parte de los chiles, se d3ba un viraje en L:i política a seguir respecto de los -

intt!reses nacionales. Se volvía a una administración oligarca de los bienes del 

pa!s, se venía Jbajo codo el sacrificio de las clases soberanas he.:ha durante la -

revoluc:ión por querer consolidar al país en beneficio de la mayoría. 

Ahora bien, debido a la noticia de que México estaba sentado sobre un mar de 

petróleo los países extranjeros se empeñaron en ofrecer créditos, ante tal situa-

ción el gobierno del JLP se precipitó en la obtención de recursos debido a que se 

había mostrado optimista respecto del precio del crudoJ porque con ello garantiza

ba todos los créditos obtenidos. 

De esta manera ingresamos a la cuarta etapa del primer capítulo a la denomin_! 

da deuda petrolera, la cual tuvó su origen cuando JLP da a conocer los descubri

mientos de yacimientos petroleros. Con esta noticia el país adquiere enorme impo! 

tancia en el cont.?:<t.O mundial y pasa a ser el centro de atención de los pa!ses ri

cos, por tanto comienzan a llover créditos del exterior los cuales dieron origen a 

un enorme endeudamiento. 

El segundo capítulo nos presenta la situación que se vivió a finales del -

sexenio de JLP. par.:i. ese momento ya era avidente el r~sultado de haber utilizado -

al petróleo como "estrategia para el desarrolloº. y este fue un mayar endeudamien

to público y un claro fracaso de la estrategia comercial petrolet'a. 

Asimismo dos elementos que tuvieron relevancia a la salida del gobierno de 

JLP, fueron los decretos que emitió el primero de septiembre de 1982, el de la de

nominada nacionalización bancaria y el control generalizado de cambios. 
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Ver porque se llevaron a cabo 1 como se consolidaron estos hechos, y la man!:. 

ra en que se ejecutaron, son los elementos que se desarrollan en esta segunda Pª!. 

te del capítulo segundo, así como señalar si estas med!das fueron o no convenien

tes para el pafs, 

Esta situación de finales del gobierno de JLP, nos permite introducirnos al 

capítulo tercero titulado la política de la deuda externa pública en el sexenio -

de MMH, quien dirigió su gobierno a través de varios programas económicos de cor

te ren liberal como el PIRE, el PNO, el PAC y el PSE, 

En este capítulo se presentan las eres reestructuraciones de la deuda exte!_ 

na que se hicieron en el sexcnlo, la forma en que se llevaron a cabo, bajo que -

condiciones. con que países, que montos y a que pla-zos, También se presentan los 

otros mecanismos que se han utilizado en la rcnegociación de la dueda, cales como! 

la asunción de pasivos, la capitalización de pasivos (swaps) y la emisión de bo-

nos. Instrumentos que pretendían solucionar el problema de la deuda y que sin e!. 

bargo, fueron elementos sin fuerza para ofrecer soluciones de focdo a los 'proble

mas que ocasiona la deuda; por lo que, éstos persisten aún y más graves, porque --

existen en mayor magnitud. 

Un último acápite en este tercer capítulo, consiste en señalar cómo nueva

mente el gobierno de MMH aún teniendo la experiencia v!vlda por el petróleo, basa 

su política económica en el comercio de este producto, y .:mte la caída de los pr! 

cios la economía se desestabilizó y el país se arruinó, Una vez más un error nos 

coloca en una situación sin precedentes, 

Por su parte el capítulo cuarto nos demuestra como el problema de la deuda 

ha repercutido seriamente en perjuicio del país. Tres son los efectos que desde 

el punto de vista político son los más graves para México. lo. con el aumento de la 

deuda se debilita la soberanía y por consiguiente se pone en peligro al estado m! 

xi cano. porque éste se subordina ante los acreedores y es obligado a realizar 

ciertas políticas del' exterior en de.trimento del país. Esta situación genera -y 
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este es el segundo efecto-, la alteración que va sufriendo la conscitución mexica

na debido a elementos que vienen de fuera y que los adopta el gobierno, quien adm! 

nistra al país de manera oligarca y no conforme a su ~aturaleza propia. De ahí -

que el gobierno de México esté orientando nuestra consticución hacia una oligar--

quí11, hecho que implica un proceso de alteración en la vida del país, así como de 

la armonía entre las partes del estado, generando así una discordia al interior de 

la nación porque se le esta destruyendo. Por su parte el tercer efecto, es que d! 

cho endeudamiento nos coloca en camino hacia una dependencia total hacia el exte

rior. 

También en este capítulo se incluye un 3partado. titulado la posibilidad de -

dejar de pag<J.r mejor conocido como moratoria, dicho tema. ha sido discutido mucha -

desde diferentes enfoques de los cuales aquí Se retoman las dos argumentos éunda-

mentales. VeC' las posibles ventajas y desventajas de la moratoria, así como los -

posibles efectos que se derivan si se aplicase en México, es el contenido del pre-

sen te apartado. 

Al final de la obra se incluyen las conclusiones así como una posible pers-

pecciva al probleaa de la deuda, ambas vistas desde el punto de vista del <J.utor. 

El pLesent.e trabnjo pretende hacer un análisis político respecto de la deuda 

retomando la historia <l~ ~sea, así como analizar lat> política~ t:n materla de mane

jo de la deuda que se han venido utilizando, como lo es el caso de la reest.ructur_! 

ción y tratar de defln!r algunos lineamientos que puedan contribuir al menejo de -

la problemática sobre la deuda externa. 

Asimismo, como complemento a esta obra, se anexa un apareado sobre las deva

luaciones del peso mexicano en la cual se presenta la historia de éstas, así como 

las causas que la originaron y los efectos que ha ocasionado en la vida del país y 

cómo al perder '!alor el peso mexicano el dólar se fortalece, creándose así un abi,! 

mo frente a la posibilidad de pagar, porque como la deuda es en dóiares hay qu~ P.! 

gar en dólares. 
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Vayamos entonces al análisis de la can importante, grande y vieja problemáti 

ca de la deuda externa. 



CAPITULO PRIMERO 

HISTORIA DE LA DEUDA EXTERNA DE MEXICO 



CAPITULO PRIMERO 

HISTORIA DE LA DEUDA EXTERNA DE HEXICO. 

La riqueza es una coleccién de instrumentos 

a disposición del adt:1.inistrador de la fami

lia y del político. 

ARISTOTELES 

La hacienda puede servir no sólo para las 

cosas absolutamente necesarias, sino para 

la virtud misma, como el propio Pericles P.!! 

do verse, que socorría a los indigentes. 

PLUTARCO 

Todo estado, para dar cumplimiento a sus fines requiere de ingresos econ6mi-

cos para nutrirse, por lo que es necesario generar riqueza. Por tailto, una inagis-

tratura indispensable sin la que es muy difícil que exista un estado, es la econó-

mica. La cuestión hacendaria, herramienta clave en la política estatal. 

Magistratura que tiene por finalidad generar, regular y distribuir la tique-

za entre la sociedad a la que le sirve. 

Hablar de la cuestión económica en México es muy importante, y en particular 

de un elemento que ha estado desde el reconocimiento de la independencia, pues és-

te se hizo acompañado del reconocimiento de la deuda. Por lo tanto, hablar y est~ 

diar el tema de la deuda implica retomar la historia de México desde su nacimiento. 

Una reelectura política de la vieja historia de la deuda será viable para P,2 

der clasificar este problema en cuatro grandes etapas históricas:(*) a) El recono-

cimiento de la deuda, b) La deuda ferrocarrilera, deuda de la dictadura, c) La 

~Autores como Patricio Marcos. en su obra "Cartas Mexicanas" o José Luis Ce
ceña, en 11México bajo la órbita imperial" ya han hecho una clasificación de 
la deuda en diferentes etapas. 
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Ln1clos 

·de_ 

los im1nJ~;·tos: ~::~ec·~rdandO ;I~-~ Dnt\rn · ~ie 1~1- ~nd~pen1lencla, se· te~~{1~111hn '1Ú.· J~1; 1 ~: ~-tie 
o_Lo rtuc ~~~j~ast~b~ -~~-·c~e;-ó q~e es_tn medida no serín peligrosa.::~~~:~;{··~:~:~~,~~--~:~·~~~-~-
loR ~11.1tri!-' hnbfnn ·aumcntndO; y .i\~-(. dos me Sea de.spuéS de- ln ent ra:i~~ l/l~ú~.f-~;. ~ de

lturh)>l~ r.Xlsitfo \1~"'dú-Í:tcit equivalente n JOO mll. pesos • 
. . ' -:-.·:, .- '::.· - . .. 

En l8Hi; ~~-(ºg~h·(~iO~ · de_:l tl1 rblc.lc se encontrobn en _·to deaespera~ión. p9rquc 
: - - - ,. ' 

---,.:~.;c-·mtsmo·-U1in -los --1 n~resos .- nsce~~J~~º!' n 9. 3 m! 

me déf i.r-1 t CI\ 'las f iOl,lOZ/18 públicos, 

l:l ejército profc.~lnn.1.1 e~tnba consttlt1l1lo p:irn lBn por 20 mll sol1lados p~ 

co ~ñs tlcJ doble que en f810 1 -sr.RÚn Aleni;Ín-, f!¡;t.e mnncnto hnh(n strlo 11nn de lns 

cnU$'1~ Pt"lnclp11les que 11rovoc:iron ese 1!é(lcl!:. Sln cmb.1rgo, el elrm1?11to prlnclpnl 

de. lu 1lr!"lei;peraclón dr. lturbJ1]e nn ft1e la f.1ltn dl! lllnern slnn [undmn1?11li1l1nent1? t.1 

ausenc!.1 del elemento polftl;.o, 



{!'!Hl'iidc ••. n l. m1blr aJ poder !le encontró con 1111 er:irlo exhausto 
P':r·1 e11 vc¡o; <le sc~uir una hábU 1wl(tica tmcend<1rl.1 tent.Jli?nte .1 
1.n r~r:.onst mee lón económlca del pn (s dev.1s.tadu por , l:i ·guerra de 
ln1fo¡1cndcncl<1 y n líl org.1ntzaclón íl~cnl rtul'.! debía $Cr 111 condi
c i61l de u11.1 buena _odminlstraclón 1m todos los órdene~, eRtahle-
cJI:. un gobiCrno dl~pensloso 11ue lógicamente Jebín con<luClr nl. na 
c.:i1:1tcnto y expanslón th! nue.stia th!ll1.lé\ p11hUca ·exterLor. (1). -

t4. 

lJn.l falttt clnrit1.1il 1lel elem1mto. poJ.rtlco confornu1 a· 1.n -naturnleza _del estndo 

mmdc:rno J..irtlló por Etu-ausencta. 

oln 

1\ !.·i c;i'ída de lturhide nue•J<Jml?nte el panoram,1 ccnnómlco del p;1(s f'r.1 som--

br[o: l:í 11gric1dturn, el. c:onienclo y la Jndustrta se hnllnhan de.!';'rtulclnifol'I, el eni-

tJe ontn• las cnu~as de su cnftla, c!;tft el haber c.1recldo de 111m rulftlc01 ftn.1ncle-

rn pnr.1 1-r.tcer fr1?nte ;t l.1 situi.1cl1ln lt.iccrnlnrta, de m.1ner;J qui:' cu:mdo dejó el Cílrp,o, 
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exlst(;1 •H?gún r·eJnta Frilncis~o i!é. Arrillaga en Rll memoria de h.:télenda ~el _12 rle N2 

viembre ·le· i8iJ,· 11~i.~:1~ '·~o~Pte~o\JeSór~iJe'ri Cn.-~~· ndniit1·1~traclún y el m.Ífl fostlmoso 
,- - . ·, 

. . ..... _.- ~ .:·<.:·,.··~.~·_/ .. ··. :>-'. :, .· <: ;:' 

C;1l:o1! ·cu~sÍ:ionnrse. s l ;~t~ -~,e:~~~-~~.· ~-e.P~.b-~ii;~ ,~~i .. ~b:~J-~e ~[l_;·~¡~··;~~~-~·;1cfo :Y nutod~ 
term'I~l:ir.í.(ló _y "nd·e-m.ís cÓ-nt«ibn:. cor; ·:una 1:timic·n~á--e~chfr1s r5n·: "t-~:f't-it'0[.'!'~'17"· J:IC~~ ·¡1e ·.~lquc

,·. ':P.··~;~, ··~> 

zns nat11r:1-~eS,: · ;:porqu~ éút.onces ~se d~se_·o _· ~oc.~~d~·t!d~l-séf:~e·S~_~'..'.qUii·:·t.r_w~i:lnbl~mén·-
. ~ . . ;--;. ·:.~. _\:'-: ·: -

te _s~ cni11.:J erte_ ·en --túi3. neé'esi'dnd. :il·Ú.ri:f i. ·ri'~~~s·Op:o~ta Í. :~J.:~·d~) J~~,~~~~~~d:~·,-.~.~.iii,,- c1u~.:~~·J,~1~ó..;. 
l LcílnÍl?_1i(~·--:no;;_ ·v·~-J,°vió _a ·~-~~s 1~·~iar. ri~ia~;~ost~~~- _ ¿tl·t'-~1iÍ~:F .. ~~~~:_:~1;~~~~fl6~~~~\-1·~~·~~~-~~i~! 
da, :~:: d~ .. ;~ ;;~:: ~l~~:·~:-~-~~-~-dmnb.ré. ~~~iu~ t;1 r ·i-~··. :~.~e~~~·~.'--~·.~ :_,~~·t~·~\~:~'.(' ·'·-·.-.~ .~~,'.~-

. ~1~ ~~·tn ~1ne r;:~- -el- ·¡~b·{~·rno -- ci.e t· 'n~~~~~·~·~e p~.;~:,.:~~~~·!ri;~:~~~·~c~ ·rJ~ ~J-~r~_er In_ fa-
-.:"-,_ ._.,· "-'""" 

culb1<l. -""' _ ti(ílu-t~d-et-~;~-¡n-nción .- dri: Se~- aut~SUÚ~ie'nt·~,-: ;f~~'~é-~~ ~-n fúirS- t tbre e lnd~ 
::- - .- ,~:,-::·: ·>~:;:)". 

pendJent <:! y conSid id;tr .•nÍ h lenestar. 

:/,~: ·>··.::,:/-:. ':-: '. 
Ntn·~tra ema~c~pación fu_e obr~· iilás_.'.~o~tri.~a)-,:;J_1.rrc,1l :~·;:~la(g;n, 
\" !: ln ·embargo la emprcndJmos y co~segúlmos :·l,porquá J1E?rñoS ·de 
~ ... r tfmldos pn.r.1 consolidar p.1ra ·sl.e:nP"tC.,.:f!~É!~trn_ r:e·pu·tacl~n 
y !•.tenestar? (2) · ·· , ... - -', · · 

fle h.1herse formulado un progrnmn para:'J..~··.·~~6~ó1~, ·_bá~ic~mente soclal- y pol!t! 

co de re{)rrlcntu::lón ecom3mlcn al interior del' pa(s,· no hubiera habido necesldad de 

acudf.r "' ~xterlor:. 

f.'.~ te0rlc.1me11te prislh1r •10~ r:':1n Jos hlent!s del fondo J1lado
SP. l11 111q11Jc:;ic-flín '! [.is tcinpor:illdadeH, cuyo total a.<:>cP.11-
df i :1 vnrlos mil lon1!.'; dr pC'i:;o~, el p.ubterno me:dcann lmlder.1 
rir•.lldo re.1;r..1tnr J.1 dP.tida 11.1cfon•1.l, Q por ln m('llO.'l unn pttrtE! 
it~· »tia, cuyo V.'.Jlor oomlnnl ascenc!Lt i1 !15 millones, pero -
r¡1w P.11 reaUdnd v;Jlfa una pe11ueii<1 fraccJóo fh~ n~ttt clfr-.1, -
r"~~<;t.;1hlei:-J<.!11rlnse .1.o;J !.!l cri'i'dltu públlco y nhorr.'indole .11 -
p."!i•¡ muchos .i1iog dolorosos de pcmurl.1 flsc;il y ;ip,lo. (J) 

r.; ~ dr. Julio dt.> IH2J el secret.nfu de lrndrnd.1 i\rrl llar.a preHPlltcí 1111 J.nfor-

me Hohr,. l;i sltuaclún de La h;-i"clend.1 públf.c.1, en dicho documento lwhf.in treq opcl2 

nl!R pan !.ríltnr de conseguir rccurRos p.1r:i. el p:tfs, f:I prf_mern sr. 11irlv,fo h<Tcl:i -

una drw1 • interna, J;:i Sf.>g1111da Sf~ incl ln;1ha por e!'ltahleccr un ~Jstemn de contrfhu-

cionP.s "\•1 que Jmpltc:1ba eJevar Jos lmplle!ttos- p11n1 nlvr.Jnr Ja h.1c1end.1 p1Íhllc•1, -
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pero [ln.1:m .. nte prcdomin6. la· tel-cern_o¡>clón, la idea de un empréstito externo. 

Pnr.• -dl;?cldlr ~O~ que· -pa!o;· _endC:~1dnrSc s~ tomó en cuent.:i ta situació11 lntern2_ 

cional. .'!11 (~<'tC mntnento .lngfate~~R habít( es,tad~ col.oct1do Como el primer prestamista 
. ·• ' ' .. , '-

del mun,IP. por · 10· q·ue el .gobfei-no _tfe HéxiCo se .1 ne l luó ptlr consegu lr un. préstairm en 

l.ondres-. ·-1\11<1rt'e -ti_-~--~ lii~ _; ÍleC-~~-·icÚi:d~~ -_[ t·~aÜ~J°~ r;u,' internas J se pensó que: un~ -.vez __ opte:: 
- ,.''-_' .:: :·.-,'-- -- /_ ,• ~-· ,. . . . ' ~ :· _· ': ' . ·: .. ·, -:·:,, ' -

nido I!~ _,Ji nl?ro, d L~ho -:ncreedOr h.lb~r~'.;de .-·Íhtéresarse ·e;,._ el ·futl1ro · destinO.-_de -.~.u-~_de.!:!, · 

dor ~ _ b~ l;. _l~: ~_ór,_ic~ dC 1~ue_ -una '~:~~üi·~: que·: 'Pre~·~-~ \J~~'~-~~;:a- otr_n .·-~~(Í~i;i·~~ri·:··~~~-~.0--~~~~i'é·;; ' -: 

mente lnt~r~s cnlacontinúadún.des~indcpen~e11~ia:·y ci•~ ,; ;~::f'-".': ... <f 
--;=;-'=.-,.-:.. ,-:··-~- --:::~~::::..-~ 

An ;.i: .-Cf;to~·--n rg~mcnt'.Os·, e t." pt-lmc_r'o:~~e--;;n_y~~.:-:dci' / s:~-r -~-~ : .~-~~4~fi~~~~~1Jt~:~{~-~ r~-~~-~-'ñF 
e Js-:.11t. l v_o_ ~e) e_~r~1 !=. _11_~1. e~-~.,r-~~-~-1~:~ -.,;?;·: B :~~l{i~~:~-~-~-~~~-:-.~~:~:~~-:~~~t~~~--~~:,}_-~i{--~~,~-~~~~~~:· poder 

tndo--por -•.on~ÍUcto 'de F~an~t9co-'.de_ ~º.~Ja:' ~i1_~Qñ·l~~-~~~~é lft_~~~~;~~:~~HJ;l:~i1i~~:~~~~)::-~~_o!~-~~-. d~·.-. 
- l.ontt"rcs. i·1· ·con-trato· ~~~. lt_rm.tdo~ .et·: 7-_· d~.-:--~-~bref_o·/~:~---~é~~¿·'.:_í:;~ t,op_~·~~:¿;~~;<~~ ~-~-~~¡;¡?.-~~'. 
emithrnd~ ;'J, .mil. bonos n-1 ... port:~dor. P~r ·~~ tot~{ ~~::_ ~-~ ;-:-~i1'I~,·~~~'\i~--~!f¡b·;~~ :;~-~-~~~U~ 
nns 1 CC1n, un interé~ de· 5_ I ._"·anua~ pnga_d~ro~ etj'· -~;on~-~-e~:_-~~~'.·~"~~-~~~~}j~·~:::~-~·;;'cido·s·: y a~o! 
tlzabJ1rn ·~n ·JO años n .p.nít"lr _dei· pL"¡~erO_<·dc ·-~~~_ubl_~--'-~~:;~).ij·~~J·:/~~j~: ~~· Potler ejecut L

vo hl'!o .;.,cender e.l totat de ln emisión .-~.-1:~. ,~Ll~l~~Cs-~;~{e·iú~.:.:~i/~~·~·: de que la cnsil 

prcsi.:ilmi;;_t:\ :~--~~P·~-~ ·.ía--t~~taú:.dr1tf ele· lO~s --e¡~·i-;1'.~-~\'.~rif~SQ·----~.~)fi~~~~~-e--. prod~;j-o Je- lnmed lato 
•" r '• ··'",• •,;' ," 

a ésta; \111n ganánct3 de B mUlo'.'es y_ unn· pérd-idn -igu:i.t' p~·¡;~ ·nuestro pn(s, pero de 

esos 8 in\! ldnes r¡ue s_ri nos iban .1 P,resta'r, .el pa(s .~plñ recibió poco menos de 5. 7 

lnlllo'ne!;-.Je pe~;os,---1a-dlíere11cia i;;ntre estn-Clfríi-y los 8 millones radic11 en los P.:1. 

r,os por atlelantndo de intereses durnnte 6 meses, ns( comn ilu la!; nmortl;rnciones. 

Oe 1;de enlont:es quc.dnrfo dcmo~trado con pntetlsmo repetltl110, rtue ln 
d••ndil ¡1úbl.lc11 externa, yn ve11t;1jos.1, ya noclv:1 en lo!'! LérinJnos de su 
r:i rcunstnnclal contrntaclc"ln, es siempre rnlmrnn pnra Méx:lcn. ( r, ) 

r:n:t dicho pré5tmno·, ~L ... r.obhrno estnblecl.ií como 1;arnntfo del ¡iap,o hlpot~cn 

genernJ •:phrn toclns lm; rP.ntnr. de la 11nclú11 mexlc•1nn, 'J 1mn tercern p.1rte de todos 

los derr!'!in~; p.1~~ados de lns nilnnnni:; marítlm;l.'> de L.1 rep1íhllcn rl!?~pués del prl.merrl 

do nhrt 1 ,¡e l825. 1J1~ éstn manern. el primer cmpréi:;tlln 1~xterlor se concertti en 



condic ln•i•?r. sumamente des[avorables pn.rn el: país, pues np.1~ü .·de 

mn cant ld.1d de lo concertado, se otorgó la gar.1n~·[n · ~~ t~·das·)~.s ~~¿~~~ 

espec.Hit>lmcnte,.sc 11fectó una Pi.Irte de los ·li.1g.rC:SOs ·~Ol1_n_1/a.l~~-;.º- ~.<~.~ó·;., :.··:_·-.:,.:;:~~ 
.:-:,.::..,;.":.,· :,..,.-~"-~, 

Nr• ·cabe du'da que .·tos- p,obernatiteS· ,·no apren~ le.ró~·~-1~· . .-.:.re~.é~~-fo.-_~1)11?ó 
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to en l.n plazn de .~~~~~~n!'s~--~~~~;:~-.'._~,~·~~.:--:i~-~~.~¡;-- :]-~:=:';,~~-~~Vi ~ji_~~-~i~~'.:~i%~'lt-rdS~n 
Cta. p·or '~1-;a _cn~tldn_lLi,1;~a~ ~q~¡e--,~~;-~,~~-~~e:~¡~,{~ --:!·~s-~q}':lj~~-:l~~~:~-~~n.~~l'_por_tnd·o~ con 

~m i nt1~!~~~ · d~-¡~-6t ~m,u\l~_::-~:~~PjJt~~-Le:~.~:::~~-;·~-~~ .:~~~X;\~_t¿--~-~~~;~-~~{~~i;~:~~:~-~~º e_n ~-e~ ·ql_t~ -se 

pus ie r n 1~ en e l·r_~·u.,i;~c l.~!ti. -, -. _S~'; ~~ ~~~~:~-~~:~.:5~?~\~~~~~::'.~Í~~~~~~-~~:-~'.(_-~'~< hÍ_~·ii ~cca--;_~e-Ó:e r; l-. ·So--

h re tod:1•:: l.1.c; -ren_r:ai; ··,~e. ~¡~ :-rep~~Klc~)Y?·iíi_{ii:C~.~.~~c-i'~i:i e.sp~CL1l ,' Como· fuente ~le pn

go de ln_ ter_cern 'part~ ~~i~ '1;:.0~: ~p~;:;·J1~~i~~-~--,:~1·.~.; .. l~·p-~~d~-.t"n3s·· ~~r !t.lmas. F.l total de· la 
• ' • -•• - ,:".' ,.', _:· 0:~;. :>·'.':,-i..-.··:-'··;;~'.:,'. ;..~f,;',:.:.,:·~:<~~' •,·,~ . ·. 

cmlslón. f;t~ ·vendldo en·-el mc.icri'dlf·de'.·Londres ·a·'86. 75% de su Valor noinina l, rrodu--
• - - '- - • > ' - ·, ' ,, ' 

xlco. d~ .. ::; 1 m.~~~on_~·s ~c-p~::~·~.s.-:·.á_tm~~-~~to de.! la' compra-vcnt01 perci no sólo ·se perdió 

esn cnnt !.dad, s-1~~- q~~ :~~J~\~.U~ de:: ÍJ. 8 millo11e11 r¡ue rc~ultó lfqulda al vender -

tos_ bon9.,., ~t! 'de~1-~~5·:.~~i--;Ú;~~~·~-P11rte para ta comprn de tftulcu~ del prfstm110 Hlr.o 
·~ ... -

--- - - ·-. ·--;~;'.- c;': ~-

ni., otrn' l'aftC.át;'p,1g~:·~e.)os cHVt1lenllo-s·~-comtslonei:; y gastos, y otrn se entre~o -

nl ·g~hiP.rrin'j_~ Hé:<lco en armamentos, rlfles: y h1u¡ucs de tercera, 3s{ como vcstnn--

rit> que nn [ueron otrn cuRa sino 1lesechos <le] ejército tnglé~ y la marinn, vef!tua-

rin ile l.-: peor c.ill1lnrl '! í1 prcctos muy elev;1dor.. De tal suerte, que el pnfq finte!!_ 

1nente rer\hió ror este se~1mdo prl'<;tamo en dinero y especie l:i aumn de ñ.1 mlllo--

nes. 

F.n 1érmlno!'l ~enc>rrtleA pu~dc h:ir.er<;e ln ~l~ul~nte rerte:o:lún 1m 
hr,.. lt•s fl'.!F:t1lt11tlos dehl1loH .1 f:oldschimldt; por la sum.1 de _-: 
J \, '~ mtllone.; 1\e pcr.os, 11rest11deo.<l c>n 2 partes, en numerarlo y 
~~'"'et:ie, pnrn JR61 1?l pílfH lmbfa p.1~.1do :t c::imhlo de Jf1. 2 --
"'!\Iones cl1? pcson .1dcwfanJo totlnvfo L1 f.ihulc>irn suma tle 6q, 1 
!".\:Iones m.'Í.~. ('j) 

Pr.·1 ~;i lmprestC1n:111t1? que l\O!J lmpt1lsnha l1 caer en 1lesvcntnJa [rente n tus po--



l8. 

,-,_-. --. -

primit l·:~."1, ._ o~lgl-~~rl;< _ d·c·· ~eC.o~oc lmlento, Deuda de la qlÍe auto re~ como 1.ucas --

Alem.'in '"'!lnLit·~6 .. :.;j~·.··~C.,ln~i~~1es cx.tei:-lor~·s e lnterfores en 1852; la consideró como 

''(~ne~-~-<·:~¿~·~ ~:~-i~~:~'a:~~-'!¡ .. ·-~-~l~·lsmo Lorenzo de Zavaln criticó el empréstito como su-
,.,· 

pcr_[ ltm . .'pof~ue· 1
.
11:aa me di.das de ecouomfa en el pnt:s hubieran sido suflencientes P.2 

ra -~~~=t1~-r:lC.:é.r· l~·s .neC:esld11des del momunto". 

-Og ·r.s_~a mnnern, n pocos años_ de logrnCln la indepencln y por -
tirmj1o dc,varbtR di!cl:ldnH, ln Gríln nretnña logró ejercer una -
·1n1 lu~nct.i determinante sobre nncñtro pa(s, a través del co
mer!:Ln, l;1s LnversJones dlrectas y los cmpri!stltn . .:;. En ocn.-
nlmws tamblén utilizó 1.1 prP.~lón dtplomfÍLlca y hnHtn la ame
M~;J de lntcrvencilin nrmndn. ltot.1 la de¡iendencin dlrccta reg 
per.tn de f.Rpaña, Ml!:<lco comenzó a gr11vltar econúmlcnmente <leñ 
tT•l de l.1 órhltn <le Inglaterra, el pllfs cnpitnl l!lta mífa pode= 
t'mm de l<1 época, (6) 

ll1trm1te el gobiet'no de Guadal.upe Vlctorta, C!l con~rcso expidió un decreto -

-el 2A _dt? junto de 1824- mediante· ?1 cun l parn "arregl.ir y nflamrnr sohre hilses -

Aól.ldar el crédito TJílclon<tl'_';. recon··oéio_ ios-ñcleudos contrnldon por el y,ohlerno VJ. 

rreinal hnst~ nnte11?• .1810,; J.o.~:~r~dito~ ~bte~idos por los jefes ln.,orgente" de!! 

de la prnclamnción'.del :p}.:1·~·;~d~·;:"I.·~~~~i~·.'.:h~-~:i·á·.·l~-:e-ntrada del eJl?rclto trlgarnnte en 

septlo!"hre< de''1s2{, 'Y·Jt~~\lk~~•.f~~~~c~1;~.;;~.Jos por los gohiernos <¡ue se sucedi!O 

~On e1·~·_;'r~1:.~~Qd:C'~·:··~f~~~~i~~\i(''d'~t~T~~-:·ú~\;á: Íl3's-tn IR2'•· Oocuntento ahsurdo que dcrog~ 

hn-- -nuefit t:l -1:~:;~-t~;:t=-M~:liü?:~= ,~~~~l~~t{6:-~~·a"'~O dP.tidor por querer el reconocJmiento 

pol·~·t .. ; e~~ .... ·~;~.-~~~-.{~· ;,~!.t{: \~/'.: .: ·T:-.:_~:/~ · 
~ - - '<;:-·_,-:,_· 

, t·:,;:-t·s27;\~l":-i~~~Vld~':·d·~i.~,·~nl::S·; e·fltnllnron vnrloR conflictos, por Jo <1ue el ~o

bté'rno· 1·lttÜ';,.6:;'i¿·~·;·co~dbf('p·Íl,~·a·· e~(~efvicln cle ln deuda en la pnclflc.,clún del 
.·.·. "·"/ .- . :·; ·' : ·,, ,-- ~ ' .. 

p11gu·· di:!.')Ot;r~-~~·~'!;:dé":~n·~-dCuda*·. inlcinndose asr un lnqw rer fado de tnso tvenc ta -
_•¡· 

· <JllC (u,~'"ilé '182-7 ·h·~··St~· .)·8_31_, fechn en .que Re trntó ele rl'.'anudnr el 1inp,o por el ser
'.:.;. 

--.-\11~·r.·c~;tas' Mmt~cnnns, Pntricio Hnrcos, p.2211 
__ -J!l_,~_t~:i:i_B·dé ln deuda cxterlor de Ml1xlco, .Tan lhzant, p.42 
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victo di:> líl dcudn itl-haccrse ·en _e~.e 'l!lls,mo año algunos_ p<1gos 1 pero dchldo a la sl-

tuacióq r1ue nuevn~ent:e c~~~-~zú. _n Vl~l< .. ~tp-~íS SÍ~ilar".: ~, la de -·1827 ; .. 'se süspend!~ 

ron ln·1 pagos de .ta ·deud~.--'~o'~-: u'O p-er!odo' Ínnyof q·ue··el_·linierlor; de 'lBJI haSta --

L85l '"'" en que rea_nud~r~!' l~t~~g~~ po( fil~º~ -;¿-ns~;ut1v~s. 
IJ•! _ '.!~tn · m~~e-~·~-~ :'_~~~ .-~'{~~~-i:-~~- :'~~p~~;ti·t-_~{··~I~~ ;~~t_-~":J~~~~--- país.:dlcrnn origen n 

·•,r•· •. ·.:;,"'"'.''.T 

la tlenninlnnda· "deúdn i~g1~·~n·< ~~·:/;:.~rl~_c __ ip~'.i_·~~~-~c_terrsti¿, éüe el escaso ingre-
.:- --·--; _ .. ·, 

so de_ ~-i;-~urs·~~- f-=,i~ .")\~~~C?!!C). d~~ l<iÑ;-_~_01~dl.~iotles ·es~tp':'ladns ,·'empréstitos que por -
·'' ·- ' . .. - ,, 

de~~-1?~~-t-~-jos~,·,q_U.~ ~~,_~~~ _::-~nr~; ~1- p~!s- cCú1~l-ibuY-ero_n _ n ~f1ue_ ~l m_o!lto de ln deuda ge e]~ 
,. . _, - _._ '._ ' 

vaía 11 __ J·..'.i-~illo·~-~~·d(<pesos ptÍrn lRJl,._a /16 millonr.s en 1837 y 51.2 para IB46. 

El-pr1mer'·medlo_sJglo de vida lndependiente de México constituye uno de los 

al lnti-::lor de éste había unn de_sestabllidad polftlcn porque e:dstfn l.1 pur,nn en-

tre M•:'!rs1>s g~upus por querer imponer cndn su fonnn ele gobierno; por otro l!!, 

do, tle.l.de el exterior estnhn la nmhlclón de fas unciones mtís potlerosnfi de la épo-

en coni;r':!tame~te lng~n~errft. EU y Franela. ftmbic:lón que se mnterfnllzi5 en ln pé.!. 

didn dí! Texns en 1836 por pnrte de los EU, dos nños más tarde se daba el primer -
~' '.· - '.:_o-. . . 

lntentt1 ,¡e :i~-tet'V-encló·n- por··pnrt·e de Frnncln, nl querer b~rncnr mercndo!l exterlo--

res de tnl ma_nern- que Cl-'rTi!n,ist~o Fr,i.ncés:-cn MéxJco, el Ranín De[fnutl!s presentó 
'·. _, ... 

1m u1t·1.,,_;it1.1rii-~l·.i~h}~r:_n9,::~~~:1_~-~~~---~.n.c:~1;,P.-~~-il~_-_pnr An11qt:u~ln H11st11m:mte 1~1 21 <lr --

ma~zn • 1 ·~ IRJ.A_.cO~' m~'t.tyo:·.d~. r:;-;:-T~~.n-~i~TicS l~Jl-;-:crtñ_mEintP. íormulnd,1s, (préstamos lo!. 

z:osns, dr._strucción de _sus· propiedades en dlsturb!Os y confiscaciones de bienes), 

y anti> 1.R neg;itlvn del goblerno mex.lc<1110 ·a acceder a dlchos motivos, Frnncln blo-

riueo 1 .,; puertos del ~alfo de México durante cosl un ,,ño. F.sta sltu.1ción terminó 

con u11 ·~r:itndo de pnz [irm3dn el 9 de mnrzo de 1BJ9 dondc nuestro pa(s debía pa--

gar r1rH~ mil pesos .1 los r.ec: lnm.1ntcs, cnn[l lctn conocido como "La guerra de los --

~!'":-: tarde nuevurncnte se hilbrfa de rn.inl[estnr l;1 amhlclún nortcnmérlcnnn al -

dei:J,unr 1.1 gu~rril :i Mi!xlco en IR!16, rlonde nuestro pnf.<t perdería miÍs de la mit.1d 
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de au lf'rdtorio: 2 26J-8fJ6. K.LlótaetroS ¿,~-~~,;~do'S~· ~ .. Te[mi'ñat1ó' eLconflicto se flr-
.:- ' ;_ ·.: _: .:: .. '.:-·: :::·~ 

mó el tr11tado de Gu.1diil~P:~~ éF-go~i~r~~~·· ~/:~~·;Í~~_.-.:r.~~~:~.~[:~·~~ :~·~:~O ~-o~pens~clón 15 -
,;,,; ~ \ -

mil lo11e5 ·l~. dó ia·_r~s !,:.~~~~~,;-~~,~~~~~:);"~[ ::fit~~-7-.~-~~:;.:~~,~;~t~~~J?:~.~-~-~'~'~:~.~ ,;A~.'_. 7,l_udntlanos norte-

nmérión;;~ :_ cón-fr'á\nue·súO·;·parS~' Qiit!-diib~PISÍ;_tí~m.O~·trrida';·1n~·-p·oH~"ic_a-· d~:j.R -famosa do~ 
,· ··,: _.,_-;·~ .. ·_;.:····,,.''·.'~-:e:···\·"'.•'':.·:-.:··->··--· . .':~·-:··-~.'"'-, ... -··· 

trina Mon rn~·,.. l~ .e ti~~ i ... ~~i1~13:b~;;'i¡ul. ~Ü-~-q~le ~:i;a·_.-un-~.j\in'~ {Lé~ ~'.~-~ r.~~~-i~_s ·-.~mé r le anos~ es -
.. ·: ,·:_:·::~·· :, ..... _,_,·. 

dec lr ,pnr_.i~_ .. : ioS ):u::-~~-,,~.: .. ~:::::::; ,_ :e;:" ~:} ~.'.'~":: .~«. ·-· -jf2- - 'i::;.: \~~-:.)~~-~-. 
'>:,' ---.::-~.:i;';:(. >' - ., ,:; ~· ·<·' 

--o- El :~7· :-de?f~.~!~.~:;d.~~-~_(B&f:t~~·~~~~'~. ::~~~e ry_i~~~~~~!~:~~~~\~:<r?Y~:~o~,~P-.ª-~~ii-~C\~4~<f'' tra H 

el prcte:<t" de l<Í~,¡~P",~~i"ó~''d~;~+·'~~~;~b~c~~to dc';1a ~~u~n e~ternn:l;ccl;~ por -

Ju.írc?- E? t p cÍl~-:~Jul.to.··~-~i~-i-8~ i·;· ·~s-tii- .S-ü~-~~i6.n eS_tuvq ·y·ti~~t'~: ~~iis·t~:: ,lii.s9.~--·~· ts8i1 
''o.~-L::_ ;'.~~-

(echas n~~ q'~1e:.-sc r·~,~~t.:{hi~c~1~t'Ó~-~;Ú1S -E~.:l~~' ~~-"~~~ d LP.lomií t Le.as .. ~º': :~·~rin~~~~, .. -~- ~~.itgJ_!l:~!:. 

rrn. !)\chn i~te:v'.ención lm:u•o.nMá~i~Uiano ~orno emperador de i;éxti~, quien~•!!: 
de ~~1e j:~-~r.6 e~·:-1s·r1·/,· .. p~J~·¿_'.:~·~~i~-~~-~-~:~:~~:::_~c0~,,·8~-~Íl1~ncs de Ítbr.as ~·~.~~;·á:~.ri~,}·~~u¡;~·~. 

·'-,,," ,, 

lr.ntc· a t,ri···!ntÚ:~n~·~·~-~~-:p:~Sóit:·:··,Q~é(üe'. ve1u!~~o c·~::.to~dres -f Pnrfs ril···631.',"': ·-Ese ml~mu"··. 

año .el ''_-:.Mrt!.r_~~~-~~' ::~~,-;:~~::'~·~(J:~·~-~'.~~~~~i ~~/~val~:> de. l 10 mt:l~n.es ·.de ·r~án·~~-~·~· ·En -

1865· snl[c:ttiS;~~ro 'C.rGd.it~ :~·~{---~.~·Ó· ~;~.~-~~~~·s d~--~~a:n¿os·, ,-~s _d-~cir ';·so~{~~·~~!~:~-~~:, p~ _ 

.. 

·_Ei::!.<t sÜunC-tón provocó que 1n deuda !'le dlspArara y de 65 millon~s ,r1e ~pe!:'~·~·~, 
~> . ··., ··.. . 

que el-~ ~ni monto en 1863. en sólo un año con Mílxlmlliano como emperad~r r~·-tf\p1·1::-~:--,--.-c~--o-~--

có~ t111r.,.tt-.1 lnnudltn de la poHtlca exterior [ra11ce8il manUestando el nuev'o colo-

niali,.;mP. la nuew1 depcndencla y subordinación di? m1estrn po11:ticn interior prete.!!_ 

1.Uenllo h:1r<?r de nuei;tro paÍ!1, un Mt~xlco coloniill y e:o:trnPr In m:i~ posible sus exc~ 

dcnte!l i:-•·nntlmlcos. 

l,1 (ltplomru::ln frnnces,1 ~l entr;ir en egccnn confnbuJatln con 
1:1 ~:spnii.'t y L1 ln~les:i, m~ c(lnvfrtló en ln nntcsaln dr la 
conqul~t.1 :1rmad.1. F111! 11:.( C'omn 111s potenct.1s flllf! lnvadie
rr•n a Mi!~Jco rh1rnntc los sesent;rn, hicieron (le J;i clc11dn ptÍ 

~,¡ lc,1 e:<tcrnn un prele'<lo t:5ctico pnnt C'ns:iynr un nnncrónT 
L" {lhJ1!tlvo cstrntégicn; lmpl:mt:nr 11or ln fuerzn un ~ohle! 
'"-' lmperlal, sul,.ddinrlo del ~egundo lmp1.•rlo Fr.incln, de -
,¡,,~ l unc Uin pn l ft len Jlílrn ln cxtrncc iún del excedente econQ 
~d,·.n; vcrdader;1 recaí1l:1 n ln Pptlc.1 colonial tJ;lfa trmrnferlr 
•· 1 ,:tH?7.n por In i.:oercJ6n ~xtr11econ1ímlcn. (7) 
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Je Ju.írt>,~. tamhii~ Pnc~~-~~·.-~tt/-~ri!·~~-~-mq:·~~~~ 1 ·~ó~."-~~- · .. c/'.::iB~~·-·t?~r :~ ... ~·-~lll~n~á d~é déit2. 

res , .. mcnQ'J mt'.11·ó-~'./;~·~'.-~~l'.- -~~:~:~-:·~-~Üa -~~¿~l-~i6n~·:·~·-:;J·~»;j¡~~.,: g'Osto~ -,bnm1uC_ros; de 

manera ""• s61~ ··~~-~i~r~·F9;,~~11~i,:·;;#1~;'~º~Y~~td·~;:~,:~º~:¿~,~t~ -~º"·1~,.l~lll•-

~'.~~:~::i:;;;~~~!i~:í;iii~~~¡~~¡t;;~~'..·~ 
que por ~u_ ~~:~~ª~-ó~ri'i~::~~i'it.~fa¡.::¡; ~~~-~~1~;:;_~?~~-ii·~~:·\~? ·'j'~ri~.--:~:l~~-a~ lói1 · ~coñóm! 

- - __ o_,- -- ~ \~+~, +~~L{~1:~=:!;i: , ';7, • :_~--,:~·- • -

ca. - ._- - -;-.,-- - ·-----·. ,_ ·.·- ·.: . _:;::_~~-~-'..'..."/.~'.~?>-~.o'~ó.o-. 
'·:; _:·,--:_·'.·~co~/:';'.-=:~~:~:;.::,:<.}j~/f;f~~~~~f~. . ~~~;'-.:.:.¡\-,:,- ·-., . '·-. - . 
t\1:-_triunfo.;de ,ta.<repúbllca:, .. _- ourez,,. cScoriOC:ló-ola·-deuda-contr11ida por Haxl-

.: <."' -.;~ ~:::'.:~ '; ·-:~-'._: .:_ ', :·~:,;~"~\-,_-'_~f:)~:~ .. :·>.~::)-~,'~;f ~f::~~;.:.f:.;.~~~~;!{ .:_,~-.:~;'<o'. -", . ;. ·~'· 
miÜano>:ieñalnndo_'que--:1,'el.--i~.~-iCr'n.CJ-;Qlúi-:lli;:~Co~i:rajo ·yl_l··n'ó C:d6itía11 y él no la --

ac~~~ahn ~·: :~_;;b·-;:·-~_:;:~~~-~- -.C.iiii;~~~_.-~-1'. g~~·~t~!1óX~~J'/~~p~~~dOr-· 11 emltnó de una re he liún con-
:•.,., 

tra: e l. ~!--defl:::_~-~t~~ie'cl~!o";-: U1ml?·l~n,, _r~;;p{~:~r~faC1011cs con ege pn{s. eJcmplo a tnr.11-

lar_: de _val~r inaUdtto de polttlc:i nacio'nal que indudablemente lmpncto n todo el -

mundo. 

Nn n todas las rcpGblic:rn hlspnnonmérlcnnns deben npllcnrse 
l,,.t! obscrv:icloneq que anteceden. México formn unn muy hnn
t"\-IJ cxccpclñn, Pntre los lndi.vlduos et modo m!is e(lcnz de 
f~~'~;eilanza es el l!Jcmpt0., 'f ~tehemoR tener (und.tda;; cr.r~r.-tnnt.; 

qu·~ lo mlsmo i;uc1w<1 entre las nnclones, procedo 11uefj. él m;l-
n i restn-r lo que México ha hecho' 'J q11 l.:.n~ Si!);\\ l dn 
twnroso ejemplo sus herm.11\íl~ lns rr.píihllr.;rn del sur. (R) 

l'ri ci;tn mnnern, trnnr.currló una primern ct::tp:-1 de miestrn historio como ¡H1ÍA 

indepP.ntl; ,;nte, en '101111'! n cns l mcd Lo s L~l o de Lndependenc i<J. el pnf s hnb{n perd t do 

mfis de \:• mitnd tle 'ill extcnslón territorlnl que orlglMlmcntc tentn, hnbfo n(ront~ 

do varl;1.-: intervenciones Y ~eg~ta eRtando con tinn cconomfa atrnsndn y en desequll! 

brlo. 

Y ·1!;f, )HJr:t 1870 tri deudrt pública nsccnd{a n 120 millonc.R de pcsofl, de lm• 

cunles 8T'I mllloncs correspond(an a deudct externa y el re~to n deuda lnterun. 
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H) LA DEUDA FERROCARR lLERA 

íl~'3pués <lel ·tti.unfo d~ ln .. ~c.r11lbllc.1 y con la lleg~da nl poder por parte tlel 

general l'orf1d1> riraz> se 1ni.C,i'~·ba,utl.~_vlraJc l!O ln polftlc.'l nacional producto del 

prtnciplo puÚtico qu~·:-~~.·-~;1~-ra~~:·::h~s~~1;91Q··ibn a prevalecer, y ese [ue l?l princl-

pio uUg.'.ír11U_lco dond:e.:-~~- Cob.~roó·en función de loR deos tnnto del p.its como ex---

tran_Jera~, do. aht: qu_~ Cl pa.{s _h:iyn quetlado subyugado a unos cuantos éÍvaro~. 

f..1 ¡>rC1yecto pol!tlco -de ln dlct<Jdurn l'orflrlnn:i, no fu.1 na 
cl"•l~llstn, ni prctcndtó ttlc¡ulcra constlt11lr nl pafs .•. ;,O 
:ic11~0 el PorClrlnto no crlst.:iliv:í el mádmo .rnhel0 de todo 
1Jhernllsrno, h.icer de la vldél pública un ncgocltl, a pes.:rr 
!.le 1¡\IC-pilrn ello sr. requiere subnstar .1 Mé:<J.co y SU!;: rlquc 
r.nq socLnles ynuturnles .1 ln concurrencia de cdlgarqufos: 
e-.:tranjccns, !nc:lus!ve sl pnra ello era precif'o di~criml-
w1r iJ los rlcos mex.tcnnos, ,, los cr"Jmcrcinntes, contrahan--
di.::;tns, ngiotlstas y h.1ccndndos?. (9) 

r·:n t!Ste perfodo se muestra con c:.lilddad el <1:dom11 de Knrl Von Clausewitz 

qu!cn sefülla que 11 111 polttica intertor es Ja pol!tlcn exterior", es declr¡ la pol!-

tlca de llfuz estaba en rn~ón totnt del CRp-lt.11 extranjero al grado de que nuevnme!!_ 

te ccnnud-5 relnciones con los países que ntentnron contra el nue~tro en 1861, vio-

landa Judoso lns dccl.1rnciones de Juárez en cu:into ~l principio de <llgnidild mnrc!! 

do po,r ;q mismo, el cual, el primer p.:tRO pnra llevar a cnbo la r(>.1rllfd,nción de las 

r~la~_imwii'-0Ueb!a esperarse n que: lo dieran las nnciout.!-s compll~·1d.in en el ntenta-

do de l:1 lntervl!nclón de l86t". 

Nwwnmente se colm«1bn <il p.irs en el Jugar de deudor, depcndlt!nte por ln fnl 

ta de n!c.ursos económtcos. 

t.f ri?Spl?cto de. esn fntt.1 ;) Héxtc.o, QuevedrJ y Zubiet11 tn señaló y.1 desde en-

toncc~ 1•rrofetiz:wdo lncl11so lo r¡ue nún en nuestros d!as cor1tlnúa. 

L·1 ínlta de México grÚ"hn en dern.ir1Cl.i tic lo sohrn de tm y ésto 
1.:l11m.-ibn por u1 auxlllo lle nquell,i.. Arroximnr la [nlta y ln so 
hr-1, comprometet"las y tlift1ndlrt;1s, er:i cmnplet,1r, el uno por:: 
nJ otro :1 chi~ ruchlos flrC'Clpll.1<!0 éste n?lHISttdO <JfJllCt CI\ Sii -
d•"•;1rrol lo. ( lO) 

T11rrible prnfecf;1 donde el deudor cn(R en la pni;lún por la deuda con t.il de 
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obtener ! 1 sobra del veclno acreedor. Una ve?. más se manlfentabn la dependencia -

respecto ile L exterlor; ,PeC'O .ahc_>~<l México dejaba de ser deudor prindpnl de los --

paf ses f:uropeoS par.1 pti-s-ar a d-~~-·~~_ug~ ·~ ln_s -~eladones con EU, porque con la r.ons-
·. ---- -._. ___ ---.· ·: 

trucclón del·fcrrocarrÜ, -~l pa(s daba más facilidad al comercio con el vcclno 

pa(s clel nnr~.e-. __ }~ -'~n-.:~·75~~~-J_~h-n-:W:·: Foster, ;epresentnnte oflcioso de los EU en M! 

-xic'o, en•.•tó __ ~~~-,-~~~~it~:~·,~al __ ·-~·~e~!4~!1{~~-de 'ja A~~clac_lón de H.1nufacturcros de Chlcngo 

sobre ~~1 __ ~ltuacii5n. del co~-~~ci~- doilde-señalab.1: 

f.(_1írlico medio 'de ·establecer un_ vfisto ~omcrclo e_ntrc EU y 
Mf'.~lco _consi¡:¡t!a en cxtcndei- eJ sistel!ln (n~Jrtcaméricnno) 
d.-! fe.rroc.1rrifc-s <1Csue-e1'-río--griinde-hasta la cludad de -
H·'dcn. · (ll) 

IJ,., esta manera el objetivo estratégico ern el botfn comerclaL como también 

lo expres,,ba el general Ulysscs S. Grant expresidente de los F.U durante un hnnque-

te cehhrsdo en Dooton. y en cfrn cntoncei:1 conceslonnrfo de una línea en construc--

clón de N~xlco-Omrncn al decir: 

fl,, tengo dudn de que Mi!xico con ln construcción de ferrocnrrl 
Jps potlrCamos ndqulrtr en México esos productm:i (ozúcrtr, c.1f;f, 
t11bnco) •• , ;,Y n qué precio? ya no al de nuestro dinero, sino 
.11 tic nucc;tros productos (maquinaria, herramicntn.s y nrtef.1c-
tn<:) que rP.mltiremos ;1 cambio de mm frutos. (12) 

F<>rrncnrrill?.;tcl(in sfmlwlo de progreso'/ clvllizaci1ín pero que de fondo no 

era mií:; 111P dcpcndenda y sujeción, porip1e nhorn por tlerrn M1!xico qneclaha nt;uJo n 

los Et!. ·~e destru!n '!ntonceH In que Lenlo de Tejadn h:ihf.1 dichn :rntes, cuando se 

mostró ('.t•11tra l.1 sollcf.tud de 1ns nortenméricnnos pnrn lnvertlr en ferrocarriles -

al dedr: "entre J,1 fuerza y lil dehilida<l, coni;;ervemos el desJerto" frase riue se -

trnduce 1•n una buena polftlca, 1.i de cerrar l1rn puertas,, ln inversión norteamérl-

cana. Sin embargo, n partir de 1880 se inicl<1 ln con11tr11cclón de Los fcrrocnrri--

les a µran esca 1.1. Pnrn 1884, -i., po lít len rle D!nz fue 1 a de la motlcrnlznc ión en -

el paf!!, i!!'lto fué mm1tnner la continui.d11d en la construcclón de éste y pnr<J ello -

se ut l l f;1ron pol!tic.1s en materia de flnanzas como: reducir el gasto píibUco, nu-

mentnr lw:: impuestos y negocinr 1n <leuda públ lea, Aunque en mayor medida se recu--
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lns rcl;1clones con Franela e Ing laterrn pu·:~.)e '.,:~-in~~:~~- q':'~~ =- é __ ~i:~s iban a prestarle 

dinero al rrn{s, (lnaJmcnte el_ dinero se obt~vó én-BerJfn, por lo que solamente se 

resuclti> la deuda parn detrlmento del pa!s. 

F.n l888 se celebró la llamada conversión Duhlan, donde se ller.nba n un ---

acuerdt, por un empréstito de 10.5 mi.lloncs de libras eRterUnns, dest fni1dos n nmor. 

tizar los bonos de tri deuda c·ontra{dn en l.ondrcs, nl pago de la dcud;t flotnnte r¡ue 

cstuvle!H~ causando ~~d).toS y !'!l. ~obrnnte, en cnso de haberlo a obras de uttlldnd -

públlcn. COmo·g~~ran~í.a especlal, el gobierno afectó el 20.5'% del total de los lm-

puestos d~ im-POt.~-:~·~:i~~--~Y exportactón causados en lnR ndunnns mnrftfmns y fronterl--
,·,,:".:· .. ·'··",' 

zns. ···.\'« 

L~ pi:>L(t!c~ de-·Dtnz en los primeros años de J.n dictndurn fue abrir laR pllC! 

tas 1_Jc1·'._"-'':'.r"~_-:·~-- p~~!Ditir a los extrnnjeros que se llevnrnn 1.1 rique:rn n.icion;il ndr.

más de r:imceSi.onar ln soberanía. Polftlca servil, ln de tÍnicamente poner ln mesa 

parn lo!l,_devoradores de rlq11ezn. hamhrlentos insnclnbles producto de su principio -

run"damen"tal de vida: la .wnrlcia. 

f.n anterior expliea .qne la fórmula del F,Ubierno porfJri:nto.,, 
m11chn adminlstrnclón >'"l>ocn pol(tlca 1 fuese en lofundnment;il 
1111 re1 terndo co11cesionnmJento de ln sohernnfn nnclonal n LA 
tnversJón extranJern: la r.esliin de fuentes de Jn dq11ez.i ¡rn
vlmonf;il y !toclnl n conspicuosrepresent<lntes de t.1s olignr
'1'!Ías europC'.:lR nn r,lomnéricana:; con In r.:onnivencf.1 de los --
·i·llnerados nutcíctonos. (lJ) 
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l'tir.inte la últltna décatlo del siglo XIX la deudn pública Ae multlplico casi -

al triple, pues· en 1890.el monto de ln deuda era de 126.9 millones, pnra finales --

del si~lo se hoh{a elevado ~ 35_0 millones de pesos. Causa de ei::te enorme endeuda-

miento fueron: R.) 'la-éa{da de· los precios de ln plntn, que era el prlnclpal produc

to de e,.:portáCióíi.-_J br··c·1 ·:deSplnzamiento del capital europeo por el nott('nm6ricano; 

yo que ~~- E~--~~-~-!~,<~bU·~d~n~-in de d.lnero y en conRecuencln buscaron con onsin inver-
:·. : · .. .- ' 

sioneS _núev~s~~~~ e_O~~re ·_e~lBs-el [errocarrll p.,ra sn capital disponible. 

-1.os últlrito·s años_de ln dictndurn Rervfan para fortnlccer este glro de depen-

·dencla ~'!rapen a la nortcamériccurn y de consolidación de ésta últimn 1 situnclún que 

sería h":redera de generación en generación hasta nuec;tro~ d!as. 

flP.bido al giro en la dependencia económtca, en manos de dos fuertes grupo.i; -

nortear.it~rlcenos se encontraba el control financiero tli!l ferrocarril; por un lado el 

central, y por el otro el nncionnl. Q1denes controlaban las reden ferrovtarias --

m5s imp(ntnntes del país y se peleaban por obtener el control total de todas las l! 

neas. 

Mientras tanto el gobierno mexicano a través de Litnnntour quien ern el titu-

lar de ltt1cienda, siguiendo In poHtica ferrocarrilera de nraz, pnrticl9aba en la --

compra 1le ncciones 1 con el objeto de hacer v;¡ler su voluntad en las votaciones de -

asnmblr.;}s y consejos; por lo que en 1902 compró "Debent11res11 
(•) del ferrocnrrll l.!.!, 

terocelínico y de .1cciones ilel nacional en 1903. 

P11rn lo compr.i de los IJebentures, se tomó capital en pnrte de lns reservas -

del t~c::nro federal a trnvés de la emisión de obligaciones a corto plazo con el Ban-

co de ~!(.xic.o, certificados provtsionales que sumaban 11. S millones de pesos y que -

crn necesario integrar a lns reservRs del tesoro. 

¡:.l 15 de mayo de 19037 se decretó Ja emislón de nuevas oblitv1ciones por un -

total di" 18.5 mtlloncs 'de dólarl'.'S. 

~-Tnstrumento de crédito n favor de compaiifnR y a cargo del gobierno. 
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Pnra l 9011 1 grupos div~rsos <le la Bnnca tngli!sif; Alcinana 1 Francesa aaí como -

los EU hJ e te ron proposlcloncs al gobierno ·p:r.r;-,~·O~t .. fnt~-~ ... :.e~~i~~¿·t~-s. -'._1.}<i.tgO. pln.;m, 

et gobierno mexlc.1no ncepto r se abrió el me·r~.~40:-,-~t-./~á·p'i~·~i:-··~!J:d;C~~~r.i.~nno¡--obJ~t! 

vo de l• casa Speyer y cm. de Nuevn York ~º"-~i~~~~~~t~~nt;~;to,1ic11~/~~pr~~ti~o -~ 
por 40 in.t 11 ones de- dó la ces, A es_ te eiñPra' st Lt:o ~·se·--. lii'.~C1ofl0Ce-~~~mo' "dé-úOa.\J~ f~4:t ó-rO-·'de c. -: '>.<:~;-~ /:· ·-o -4"~-· :.,,_;_ "\~;;· , ..• --.------;: <' .•. · •• -:-:-~ -

l904 de. lrr: E!;tadc5 Unidos MexlcanOs. ·con.trllt0- ted't~Ú~l~'_ e_~\~-t~"°p~~'.:i.O~~J§:<5lf)i~O~::_a 

partir,,,¡ primero de diciembre de 1904. ./ ·.··x · .: . ' . ·· 
l't>r s11 pat'te Llmnntour quería nnc.ionaliz:ar las-·l!nens ,fóri::enS,, 'poi: _.Lo que -

-_ -"'- .. - --__ . 
en di.clcmhre de 1906 soU.c!tó lll congreso la nut.Ori:r.ación parn.adquirÚ-elJer:r~ca-

rrtl éent!".11 para [u~ionntlo con el nac:lonnl t¡uc yn se tenta. Sin cmbt1rgo tuvle--

ron que 11.1f't.1r J ni\os para que se logr.1["•1 dicho fusión nnc1eríl l:t empresa Ferroca-

-r-riles N:irio11ales de México, con un capital sodlll dt.> 460 mU Iones de pesoi:i de los 

que la m!.tad pertenecian a ln nación. 11ero tod.1 est:J pol(ticn de nacionaliu1clón -

ferrocorrllcra 9e vcndríu nbnjo; porque la nclquislc!ún del Nncionn.1 y el lntcroceá-

nJco Je h:th!n costado al pafs 9 millones de dólares en t904, mientras que entre --

1907-l!J!)n rl gob{erno necesitaba 8 mt ! Iones tle dólare~ parn comprar 200 mll necio--

ne:s del c~nttnl, monto que no pudo co-n!rnp.11ir; por lo 1¡11e tuvo que pn~nrlos con de! 

t.1 cantH.1d de: bonos que se le ced{;in n cambio de estar g,1uttnth:ados c:on la hlpotc-

en tle wn nlllones de pcsos 5obrr. ln nncvn empre!'>a in de Ferrocnrr1tcs Uaclonales -

de Mé'Klc•., lo cual d1ó orl~cn ;i l;i "unermrn y complicada dcudn (errucarrJ.lern. que -

tantos prnhlemas habfo de cansar a los estatll~tns me>:lcnnos de~pué!s <le la revolu--

ción". 

flo111f;t (crroc.irrtlera producto rle la polft!c.1 di? Limantour 11ue no podfo ser -

difcnnu~ de la política del dict11dor., la cu.11 era i:;ólo un reflejo de ln poJ!tlcn -

de lns c:nm¡mñbs ferror:.1rriler;rn lntcrnacion.1lei:;, Oeuda que no tenfo razón de ger 

puestn ~n° ese ferrocarr1l se hnb(n construido con fin.111c1<lmiento de los recursos -

prop1os, •;Lin es[ucr;:o }' sacrifici.o del erario público. ¿porqué entonces pngar por -
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lo que ner; pert1.rnece.? ;- 'J s.~n em~argo, se pagó dos· veces por él y se hipotecó ·n ln -

recién fun~l'.tda ~mpre_sa Fe,rrocarflleS ·Ntlclonnles de México. 
,_,- - . 

}io c·a·1~t:en~~ ·cótl: est·n·· s lt~ác iún Llmnntour real izó una última. cOnversión en -

19 lO po~- ; ~.? .. ::~·U~~·~':s; ~e':;~~·~.-o:~-~ opé.racÚn que se_ le copoce. como 11 oe·uda:.exterior m~ 
xLC.nn~".t~c l~~¡;~:~~~-~~~·d_~'..~i:.~,tQ'.-~·,~ ',1~'-':: te:~á ·por. flnnli<lad !n~.;ti~~it:. :~r: e~~réstÍto :de· --

~8~~' el ·.~i1.~f:·e~~~b·~:~Por~·:.~~~p).lr~e )á -fecha_ en d~~de_:·~~<-~~t{~~~ri-~ .t'~~fa_·-.Que.--m~:1ll~l-: 
car tri~ <nndit:;'i;\i;,~~~l~'a~órt~7.~0:ló_n d~.c~os ~rt:ulos:.''_ ·_ : . ,]1. ; > 

-~--~:_;~~ i~~-~~~~~·~·fi~a:~~r ··-~~~ -~L~.i 9_Q5· ·.~J. :·re so- ~~e·, ~~:~i~i~· ~e.~~~" :-~~~~ ~ ~~·iml;mo. -~i'--~0-0to 
de ·ta ·deuda -.~·s~~l1d;:=:;:~ -3 l.6! J --~~,~iones.:~-~,'..·~·~.~,~~-~'.~ ~1e~~~f·~~~~.~'._;~~- _P.~~~~0}~Th~ ~-:-:~r~.i~~·«cñtdñ'.' __ 

dC otilz~. ·,ª -~tcud,~'.,~~~~nd ra·: n: 5'18· ~l Í-1:01.l,~s· :d·~·--·~ds~~·=,-· ~i:}~.~j;~~~x~:s<i.38·:.~,i~~\ones 'ca~- · 

ries~~~tH1m' ~ - ~¡;·llga~ ldites-- ferrOC:~~~·r 1ler8·s-:&~rá~-~iz~~t'~-~ -_ PP~- Cl·; Sab'i~['·np·· fe~~er_a l;, _-

303 :i ;n t!Cuda eXternn y- lJ7 millone~ corr~~~c;po~~Í~O~~-~;,.~~J:;~-··Ln_t,~;~a.-
En concluSión, pnra cerrar este segundo perro;lo histórico Lits inversiones -

extranj•!PlS encontrnron condiciones favorn~les en maestro pnís, por lo cu:il sus --

propi5sitoR expansionistas fje acrecentaron en mnyor magnltuJ; mientras que lnmille--

ron al p;1fs en la dependenci:i. y la miseria. Asimismo, es en este período cunndo -

los Ell !H~ consolidan como principal pnfs nt que Ml!xlco en atlelnnte iba estnr subo!. 

dinado. Epoca en tn que tanto los fum:lonarios del r,ohicrno como .\oi; ricon mexlc!!_ 

nos atl.lirt•<:ltHon como soc!a!'l n prei=;tnnombres de los ollg:irc.as extranjeros. E.<;tn s! 

tuac.Lón U~gó a ser intolerahle, sohre todo porque el eRtado se estnha (racturnndo, 

destruyendo, <le no ser por los campesino~ y comunidades tnd{genns quienes de no h!!, 

bc.r real Izado ln revoluclón, no se ht1htern constituido este país. 
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Cl LA DEUDA EXTERNA DESPUES DF. LA R.EVDL,UCION. 

l.:i tercera et;ipa de la de~d~·· extet;"nri\I~ ~~~·~J.,co~, comprende· el período de· l9l0 

a 1940, donde el pueblo· mexicano tuvo qÜ¡ ~~~~~~~~~ ;~tírn~~s,lu~l1ns pnra redefinir 

el aspei.::tn irncionalis.ta par~· Cambtar .e1i·prOY'.e~tO~:P'01~t):~.O-f~i1&á~~tu-lci~, por uno que 
--:·:.'' :-." .. i;·' 

porteglorn la sobernn{~ ·. nncion~l y·~~~~{/)i~;~o~flfi,.~j;;;~i~\;l r•rs y .'deféndlera sus 

recursos _oaturnl~~-· - Culminac1on -deC,.esta·::tnfensa '.luchR-'.·lniciada --~~-~:l~·:_·s~gundn déc.1-
--. ?:_~;;_:,"-'.{~~~~_,,. ___ ::. ~ ; :-;~-:--· - . - -

---~_S )~ ___ CcfrÍ~_f:_1t~ci?~/p·o):t~i~~ ,·de~~ t 9 !"7 :',-:-

tiorn u~~ ~eJor_- comp~~~s-i5~ -de _.ést~ :·fie~!~~o ~ Jo ,estudiaremos en tres portes: 

La primera, que compr~~de propia"rTiente ef" d~ ·la révolución y la desestabllldad pol! 

ticn del p.1!s que va de~L9l0 él_.19L4, y que aharca el gobierno lnestnble de Matlero 

hasta la c.:tfda de Victoriano Huerta el usurpador. f.a segunda parte se inicia prec!, 

samente •'n 1914 y tiene su culmin11ción en 1940, etapa que .,;e le ha denominado como 

"período cardenista" que en términos generales estuvo vf gente desde el gohierno de 

Carrnnza hasta el gobierno del general Ciirdcnns, donde curiosamente los actores 

princlpnlr-s fueron presidentes esencialmente militares -con excepción del gubil'rno 

interno el~ Portes Gil-, quienes combatieron en La revoluclón y por Lo tanto s,1b!an 

los prlndpios de La guerni que aunados n los prlnclplos políticos, supll!ron hacer 

del pa (s una repúbl fr.1 donde vef,Jll por Los intereses de las e tases soberanas. La 

tercera p:1rte comprende l:i llegada al poder por parte de los civlles inici11dí1 con 

Miguel Alrmán a partlr de l9'•6, lw~ta el sexenio de LEA { 1970-1'176) perfodo en el 

que nue\•¡1n1l!nte se volvfn a los principlos de La oligarqufn. 

C." PF.RIODO DE 1910 o 1914. 

riurante el perfodo de l9IO a J914 se prnduce un v!rnje en la dlrección de la 

polítlc:l nacional, porque mÜm1:ras Dínz rcconocló y cumplló con todos Los compromi-

sos que t" lmpon!an de exterior, ahora se volv!n ;i la polttica que predominó dura!!. 

te el ,o;i1do XIX que fue. ln susprrnsión de pagos. Prlndpfo que por la situacf6n 
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que atr;J\tHtaba el pn(s i;er(ll en de!ensn del i.ntcrés noclonnl. 

En l9ll 1 Huertn da el cuartelazo en ln cludadela y toma el poder, el pnís 

nuevementl'l se sumerge en una guerra ·civU y como sus neccsldades económicas ernn 

enormes, aste acude a Europa pnra obtener recursos y sostener su lucha; de. esta m.J. 

nera, lor.ril un empt'ésti.to el 8 de junio de l913 en Pm:·ís, por 156 millones de pesos, 

al 6% con venc.imien-t~ e.l p-dmero de jullo de 1923. 

r'!ro_ a solo medio año del empréstito, Huerta suspende ~l pago di --la deuda e! 

-ternn • y mP.dio año más tnrde se desintegraba su gobierno. 

C.h PERIODO DE l9ll1 a 1940. 

Cuando Cnrcan7.ü llegn al poder, el monto de la deuda púbt le.a externa era de 

640 millones de pesos. Se había incrementado el monto dejado durante 1.1 dictadura 

por los gohlcrnos de León de ln Botrr.1, M.1dcro y 1Juertt1 y nnte la desestabtlldad 

política '! económtca por la que ntrave1rnbn el pars, no extstfan fuentes externas 

para obtJ?ner créditos ni mercado para nuevoa valoreR mexicanos; por lo citue, Carranza 

se flnnnt:ló con el crédito lnterno y ln emi.stón de billetes. 

F.:I ll) de octubre de l915, et gobierno de los P.11 con Wtlson n ln cnbezn re-

conoció ;1 l. gobierno de C:irranza, pero no pot:" ello, ~fo:te últimu se prP.ocupó por re-

habllit:ir ~l pngo de t.1 deuda. Sn política fue clara, el ele la suspensión du pa-

gos. Su .ictltud frente a la deudn externn se dcflne en el siguiente p1írr.:ifo: 

f1t:'<::de el principio de la revoluc1ón el p;ohierno constitucion!!_ 
l lo:;t.1 resolvió desconocer Jos empr€stito~ q1Jc pudiera contra
~r Huerta con el c:<trnnjero~ •• $ln emhargo, nunca se ha rt(!ga 
do 11 reconocer las obligaciones leg(tlmas nnterlores n la rc:
vi" lución,,, n pesar de su huena voluntad 1 el ~ob Le rno revo lu
r ton,irio, no podfo. h.1cer frente a los servid.os de réditos y 
;nportlzaclón de J.1. deuda ptíblicA vem:1dofl desde l9l)¡ pero en 
lo~ar de procurnr nPlaz¡;imientos constnntes que hubieran sido 
nrfgen de repct!d,1s di(i.cult.1iJes, prefirió aplnz:tr lndcfinld.1 
mi:ontc el servicio de so úeuda públic<t. (lli) -

E.n ese momento el prlnclplo polftico estaba en defensa los intereses nncl~ 

nnlcs, c;.rrnndo !ns puertas a ln poHtlca extern.1. 
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CONVENIO LA f!U,ERTA-LAHDNT. 
~ . ·, - . . :- ':- ,. -. - , 

E.1 rfrlmcr·O.:de:~dlcl_em~re." de· 1920 itl trim~r. Obregó~ posesión de ln presidencia, 

hizo frente--i~:. la.: _~l~a'.:~;~ios~::_:·d'eud·l~:- púb.lÚa~- : ~a· --~e_u~f~ _ga_rantiz~da-_ por el gobierno se 
'··=2:> --

elf?vabii·'-¡. L.-~-óS'a:·;¡;¡illóil~~-:cíii:·pe·ao~.-- Y 'cOm~ deSde 1a· suspensión de pagos hecha por 
' - . . -~ ;." --·-··\;' 

-Huerta :~~~-'-,l-~~~~:;:_ti·a~~~:~~f~íl-;:~~d~::·-6>~~~-0S:.y_-~no ~sé_: fü1_~rn~ rCanudado los intereses ntrasa-

~dl?s ,~ é~-SÓ7~:'. __ s.Íi~aba~h:.~~a·-;~~ant_ictad -dC'-"JOO ·f!11llon'es de pesosJ que aunados al monto ant~ 

-_-rior; ~t~,;~~i~~:1~~~~~-~1:~~,:~-~-1::-3-59. mu lones. Por lo que el 16 de junio de 1922 Adolfo 

d_e_)'~- ii;i:~~'t'~::~{_T~~fis :~~~ .. -: Lá~on_t celebraron un convcnlo dcnomlnndo "De la Huerta-L! 

"!11o~t"''.'d~h~J~~~ M~xfc_o_-_re.conoció una deuda extern.1 de 1.t.JI mlllones de pesos, deudn 

, -·-que :inclu r.a ,'i~-, -de._lOs -ferrocarriles y ru·e refrendada por e 1 gobierno mexicano. 

Antes.dC- reali:rndo dlcho convento, Obregón pretendfo el reconodmiento di

plo~át~c;, por ·parte del gobierno de W,1shington as ( como ln rehnbllltnción del créd! 

,to_exter.1or; p.ira lo cual, demostró haber pretendido querer arregfor el pilgo de ln 

deuda. ne esta manera.el 7 de Julio de 1921 quedó establecido un decreto por el 

cual se cohrarfo un lmpucsto de exportación sobre el petró Leo n las empresns extra!! 

jeras, y. dedlcnrfo los ingresos fiscales parn que se cJcstlnnran ,1 reanudar el .serv!-

cio de l.1 deuda externa. Con dicha medida Obregón se ~anñ ln ~fmpat!n del comltt! 

internaclonnl de banqueros¡ pero en el fondo ln pol(tic<J de Ohregón cosistfo en so-

meter h,,, lntereses extrflnjeros a la polttica petrolera sustentndn en el ;1rt!culo 

27 constttucion.il, la de quitar las concesiones n los extrnnjeros. Helln m.iniohra 

del genfo político-militar. 

1.:n.1 <le lns obllgndones del ~ohierno en e':>te convento, ern constituir dentro 

de tlll pl!rfodo de 5 nños 1m fondo de amorti;u1ción que Re inlciilra a partlr del prim!:_ 

ro de enPro de 192), donde 1:1-t1:portaclón iniclnl ser!a de JO millones de pesos oro 

y en lo ~ucesivo aumentur!n anualmente 5 millones; de t,11 manera que pnrn el quinto 

año, es declr, pnra 1927 el abono fuera de 50 millones ele pesos oro cuando menos. 

Dicho fondo se construiría mediante los impuestos de exportación del petróleo. 
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cumplir c1m lo prometido en el conven1o;: sin;,'emuit-gó-,··:abieS60-y8_.hnbfo··obtenitlo el 

recpnoci~dento de los EU como re~~lt~dó~:~~'.~--¡~'.~-/~-~·Jf~>~~~~'.i~,~--. --~:~-arel!. 
- . '~-º--- >.- ... ~.~-~--:-;-~.~ :r~-'.; ::¡!;'l:'~- _._ .. :r_: . · : 

En séPtlembr~ de_ .l92) De li\'.Uu'éét'ii):-rf!riúncl6iir''Su·puesto de seé.retado de 
. '"~~ :·:·;·.~:,,;,:;~:::~·; ,-~~ :::~;-,; .. :-· _. ... - . 

ha.cien~:i; t~es· ~-e~_es d~espu~s ~~e ~~~.~1,~.!s~-!·~·~~-ª-.#_!nEfo,t;~_;:)/par~··ap:lgar esa r~bellón 

::;:::~~~~~.g:~tir6~o~:::x;~¡f ~Í¡·~~1I~t.i~:~~~~::\I~: · :::: l:\l:·::n::::: r:o ·":·· 
., /;';\-', -~;~~~'] ,, .. : •,:\'.!-_-.> :·.-

~br~&~~-:_pot- '~,~~~~~·~:to_~;~~~' .~,.f_~-~i.~k~f~'.~~-~~>r~_Ü• ~ sttf;pend lcrn de libcr:idnmt?nte i., cJec~ 
C161~-.-(t~)> c~~riverlt~··i oe:·já _ uU~rttlj.nmütl~t, d~Oclé suspend ra el servicio de In deutln e~ 

',Ll;'._ ~5_·;_i/ ,·· 
:t-ernn. ·. ·-.-~tl~O.tÍ'~s_::_q~;~·T.~y:·~nter_iOr del pn!s se mnntenra ta polCtlcn de cobrar im

puestoi;· ~~~;·~Xp;~:f~-~¿l:Sn del p.etróleo a ins empreRttS extrnnjerns, ndem5s se obtuvo 

C-Í rC~~~ñ~i·~¡~,~~~ d~plomático por parte del goblerno de lo~ EU, logros precls'oi; 

&l-néia$·-a Ja poi.i:tic-a que se mantenfa en favor de ln naclón . 

. LA ENMIENDA rANl. 

El gobierno de Cn 1 tes había considerado prudente aprovechar la expedencia 

adquirid:i por Obregón; por lo que diseño un nuevo acuerdo en enero de 1925 entre 

el secretarlo de hacienda Alherto J. Pnnl y el presidente del comité lnternacionnl 

de b<1nq•1E"ios, Lamont. Se hnblli en Nuevn York sohre la posihllltlnd de 11n préstnmo 

de l20 m'llonc5 de pe~os y unn revlslón al convenio del lb de junto e.le 1922, n é!! 

te conv1•rilo se le conoce como "ln enmienda Panl". 

E!-:e po!';ible préstamo Ae distribulrfil de ln slr,u1.ente m.1nern: 

"'"·f~ de los 120 mlllone.s de pesos se dedlc.1rínn a cobrnr deflcfentc.s 
prc5upt1estales, otros 35 m.'ís se dcstfnar(nn n fundar el banco linl
cn de emlslón y sólo una cnntldnd equtvat1mte ;i estn últlma, al 
<:1!rvicio de la deuda extcrnu. Argumento lrreprochable, i\trevldo n 
hs ojos de los hnnriúe•os, pero 11ue repetía sln cesar que los lnte 
ruses nacionales estnb.'.ln por encima de lo~ extro.njeros, máY.lmc -
1·11.1ndo éstos er.1.0 prlvndos. ( l 5) 

i:,)mo era de esperarse, estn sltunclón no convenfn n lns fntcrescs de los 

hanquerw~. y p.1.rn ellos casi ern lncretble nceptnr que 11l gobierno mexlc;ino no le 
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preocupar;i cumplir con sus compromlsos, por 10 que· el - rechaZo ·a tal ·actittÍd no se 

hizo esperar .• 

t~ po~!üca· di:t-P1utá.[.Co."·~-. v~tV1ó ·a _·irdt·a~r a ·lo's J.il'ter-eSes 
monop-~listas n~~te~~ér icános ¡- especialmente por/ s~: Cnráct.eé:. · 
n~clonalista · xevolUciona_rlo en materia :petrolera· y .'<rnrnria. · '( l~.) 

- ----..:: : - -~ . :-.__~ ' , ."'.- . '"" - .-., . ' -· . ( . ~ _'' ·"" '.' '. 

-~~-~ -~~~-~~~~-~---:-~~-- '.&<?~-fcr~o _~e_ ~éX~co n_o i~port6, co~~/_l~----~-~~~~ señalado el mi!!_ 
-·· .,,_ -·· _ .. -_ - -

mo Pn~Í-.11-l: -~-~-·~ii~/--:·'.-gra·c'tns a lns ecunomíns logradas por ln r·eór&án~zac!ón adminis-

trativa,_ Mi!,Xico podrf.n reanudar el servicio de la deuda y fundar· su b;rnco Gnico 

SiO--ayiJd,1 -eX·terlor alj;unn". Y precls.imente 1 un mes después s-e est.1bleclcl el Banco 

de _Mé:dcn. Por lo que antes que declr de In enmienda que fue un fracaso por la no 

obtencti~n del crédlto 1 fué un triunfo político ya que desincorporó la deuda de los 

ferrocarriles devolviendo éstos a ln comp.1iifa propletaria 1 pero lo más Importante 

fue: primero, se g.inahil tlempo parn futuras negociaciones segundo, se manten (n 

ln conservaclón de L.1 garantfa del lmp11esto de exportación. De esta milncra~ 

El. presidente Calles pudo asf co11certnr su ofensiva contr.1 
!-9tos (banqueroi; y petroleros) decrntnndo en diciembre de 
1 ')25, r.l dominio directo de todo~ los yacimientos petrole-
íl}S por la nación. ( 17). 

!.:1 enmiendo negoció y reb.1jó la deuda a 1152. 8 millones, habiendo estado 

998.2 millones de pesos. Conviene i;eñal.nr que el gobierno mexicano lrnbfa con-

trnfdo 1;"1 nbl1~aci6n de reanudar el servicio de Ja deud.:t; sin emh<lrgo, no lo hizo. 

f'ONVF.N!O MONTF.S ílE OCA-1.AllONT Y EL CONVENIO SllPLEMENTARlO. 

Fn 19)0 el gobierno mexlcano estahleci6 un nuevC1 convenio el cual se llevó 

a c.:tbo d 25 de julio de ese mismo año, entre el secret.irio de hacienda Luis Hon-

tes de i°'r:a y el señor Thdmn.s W. Lamont, 

r:n dicho convento, por primera vez se consldernbn l;i capnci<lad que pudiera 

tener ~l proplo gobierno pnrn cumplir con sui; compromisos, tomnndo en consldera-

ción l.:t!~ condicloncs flnnncler<ls del p.1(s. En su informe de gol.ilerno de ese mi~ 

mo añl"', Pascual Ort!z Rubio respecto del convenio señaló 



M~dlante él.,, nuestra deuda exterior se reduce t.1 carga 
sobre el país en un 45% de su valor nominal total y será 
r~dlmld.1 dentro de la cnpacldad de pago 1leterminad<1. por 
el gobierno, para lo cual se establecló una anunlldad 
compatible con ln situación lrncendnria del pnís y se ex-
t!.':ndló el plazo de recmholso hnstn por 45 nños. (18) 

J). 

F:i:.;? mlsm·a año el embajador norteaméricnno Dwight Horrow se entrevistó con el 

presidr.ntr. de México, a (in de conslderar el pago de la deudn como problema prlo r! 

tario Úf' l p.1{s. Sin embargo, ln postura de Ort!z Rublo fue clnra: el de ln suspen

s Lón de pagos. Ad~mli~ 1e-·.pi"d~~- ai-·emba:jadOr. nortenméricano le ayudase a tramitar 

un nuevi:i prt!starn~. Por,.l1SQ int~li:Jnes,,de dólares equivalente a 900 millones de pesos, 

~e los-_.~u~~l!!s seji._~-¡~:;::.:2~-Q-~~-~-"·-:~~-~á~:izarán n_ obrns portunrins, 200 pnra un banco 
·: -:- . : -::.;~.e - ·- ·~·-_,,-·. -_:· 

ngrfc~tn;--·ZPO:p~~~-\~~t~~- ~:~~i~-~ª-~/-~oo-Pn~a- un ba-ncó colonizador y 100 para un 

banco inJti~trlal. 

f.~ Pol!tlcD.. de,Ort!z Ruhio estaba clara, México no pngarfo., y si obtenta el 

crédito lo utilizaría para impulsar el desarrollo económico y social del pats. 

El convenio del 25 de julio de L930, había consistido en emitir bonos por 

267.5 mi llenes de dólares pngaderos en un plazo de 45 ailos, dividido -en 2 series 

dcstlnartn.; <t canjear h1s bonos de la deuda del gobierno, donde durante los prime-

ros. cinr.r' mios, éste pngarfa 6.25 millones de dólares, r¡ue .1ument.1rfan en 250 mil 

-m5s catl:1 !;emestre n partir del 'luinto año hasta llegar a los 15 millones du dóla-

res, ri~ro dehtdo A la situación de depresión económica que continúo en forma ala! 

mante, t:ilnto en et limblto n:1clonnl corno inlern.1clonal por lR cafd"' de ln bol-

sa de \'.1 lnres de Nueva York, el p,oblerno mexicano no pudo cumplir el convento; por 

lo que ~l presidente nutorizú nl secretarlo de lwcienda celehrnr un convento supl! 

mentarle• que modificara el .iit~rior. El nuevo convento se [Lrmc3 el 29 <le enero de 

1931 y t11vo como objetivo fund:tmental npla;rnr por dos años ln nueva emisión de bo-

nos que ·;e tenfa previst.1 en el convenio de 19JO¡stn embargo, t<1mpoco se pudo lle-

vnr a r.nbo porque el gobierno ndvlrtfú que l.a sl.tunctón de crisis mundlnl produ--
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cía efectos desns-tro7.os .sobre Ílue.<:1tra b~l~nzn· de:·riagOs y ·sobre ·ia economra nacio

nal. n~_b.Ldo a eStri.:·.s.itu~c-l~fl;nUeviúñcn_t·c·. S~--~uspe~dieron los págos,- por ~o tanto 

el converilo sC-dec·1,ir6·:~1~·-· ~réCto-~· ,, 

ltjs 

.C~mo co~~~cu~n~!~ ;~ú•Wceve~ ne.~~e. d~ la bolsa de. valores en Hueva York, en 

EU~<-FrÜnkli1'·:-o/_ROa·S~·y~ft'·",llCSa~·-a1~.Pod~r; ~ientr~~ que ell Héxl-Co lo- tlnce el 
--:-·=- _:;,-.. ~ •. ~·.-:_---=---::= -- ~, 

últimO-_-:p;C_Si~~O_t_!!_.,~d~~~j~¡~i~{~q· ,Abe·1~~d~-Roti_r,íguez, -quien -en su inf~rme- de gOblerno 

d~cl~·~?'.~.~ ;~-e-~j~-i~~~-,~~:~j~-~-~i;~a .de_reformas sociales del plnn l'H!Menal de 1933 lo 

·-~lle~-tr~--~ei- ~~·e-:sente programn, no cabe ni puede caber la lden 
de lnlciar la restauración del servido de la deuda pública 
fetlcrul 1 ·, al menos mlentr.ns pcrdurn ln crisis, con desembol -
sos de· tan fuerte cuantía y, por añndidura, de índole fatal
mcmte emigratoria, es decir, de efecto lle~qniclndor, tanto 
~f'hre el erario como sobre la econorníh t1nclona1 ..... (19) 

Dicho programa, contenfo una serie de reformas sociales que se h.ihrCnn de 

utlliznr. para subordlnnr el cumplimiento de la deuda externa. Pero ndemás Abeln! 

do Rodrfzuez conoclendo el conflicto edstente entre el gobierno nortenméricnno 

con ln comunidad bancnria, actúo de m~1nera deli.berada rompicnrto lns relaciones 

con el r,,_•mlté lnternaclonnl de l\anqnero.<1 "por con!Jidcrnr •Ht actitud poco amisto-

sa pnrn 1mestro pn{s y apnrtndn de lna normns legales ••. ", segíin hnbfo señalado 

en su lt1rurrne presidencial el prlmcro <le septiembre de l9J4. 

n .. rosta manera Abelardo Rodríguer. se permitió dnr el lujo de romper con el 

Comité ,{•.• Bnnqueros snhiendo que su gobierno no lo re.o;pnldar!a, dando de forma 

argument(•~ de derecho, pero de fondo tn rnzón verdadera de haber d.ido ese paso 

era sew U tnmente riue Mé:dco se encontrnbn ante la Lmpo~ibllidnd de po1ler png.1r 

dado t¡Ur? los efectos de l"n cr .... isls mundlnl contlnuabnn, y ante el empeño de cumplir 

con el prn~rnma 1le re[ormas sociales delineado en el pi.no ae)tennl. Por tanto la 

potític~ en relación al par.o del. servicio de la deuda segufo siendo la misma, el 

no pap,o. 

Eo.ta si.tunclón f.icllitó ln tarea del siguiente presidente de Héxico et Gen~ 
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ral L5znrfl c.1rdenas, t.a ·cu~l:co.nSls.tió-~-~ ~r~~ñ'1r._a -~~- soCiednd mexicnna de ncuer 

do a un ·¡1roy-~cto político prop_·l·~-~ sin ~--~,~or:b~~ -p~·ov~n1ente·a de Washington; por lo 

qu_e en .19:lf1:·durO:-Ote su inform~ _d~ $ohier~o, respe<::to de ln dellda externa m.inifQst6 

las slgt~il'ntes palabrna: 

· ••• no ha variado la actitud -de México .en lo que respecta al 
prolilemi\- de su deodn e~ter!or; los deseos del gobierno de 
cumplir todas sus obllgaclones,-·slguen subordinados a la ne 
ct?!-11dad de aplicar tn mayor parte de los recursos del pa!s-
a r-u progreso cultural y poHtlco... (20) 

N1) •Jfist.wte las palahrns di.chas por Cfrrdenas, en l937 hubo un acercamiento 

entre e 1 ~:nblerno de México con el Comité Je Bnnqueros con el objeto di.? reanudnr 

el servirlo de la deuda; .<Jin embargo, las negociac:iones fueron rotas un año más 

tat"de a raíz de la expropiación petrolera, hecho que puso de manifiesto q·ue el 27 

c.onstltuclonal existe por interés públlco, es decir, nacionnl y que lns reformas 

sociales n'ntintrnban. 

Es <:ltiro entonces, el compromiso innegable de anteponer lo~ intereses nac.1!!_ 

nalcs cmrr• elemento de prlmer orden, hombres buenos con moral púb1 lea y autoridrid 

paternal. aquella que ve primero por sus htjos, los mexicanos. 

C.c !.A SEGUNOA Gl.lf'RRA HlJNOlAI. Y !.OS CONVtllIOS f:NrRF. 1960-1966. 

En ¡~1~0 llegaba a.l poder presidencial Ue México el iíltimo t!lill?:ar, Manuel 

Avtla C.1m;Jr·ho. Su per!nrlo de gobierno coincldtó con 1.1 segunda guerrn mundlaL h! 

cho que f111! aprovt?ch.1do parn sacar adelante algunos ,1cuerdor.: con el gobierno nor 

En r•l Jímbito internacional los EU se hall:1bnn muy Inmersos en el confllcto 

mundial, r{)r lo que ne.ccsftah;)n .. npoyo de su vecino país del sur; mtcntr:1s qoe tll 

interior ·h~l ¡rnf$ ante ln neutralidad m,1ntcnida en un pr1nctpio Crcnte a la guerra, 

se mejori-; In balanza comercial y de p.1~os, !lC: aument11ron la!; export11ciones 1 hubo 

lnmlgracf•~11: de capltal intern.ic!onnl y !H:O repatriaron capitales nnclonntes. 
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Frente a la situación que \•ivía EU, el gohlerno mexicano negoc ló con el no,r 

teamédcilno en tres diversas fuentes: petróleo, reclnmnciones y deuda titulada. 

En diciembre de-1943~ :se realizó un convenio sobre la indemnización de Hé:<ico a 

las c_o~rañÍ~s nor~e~.~€r_icanas donde éstas aceptaban un Sl de lo que hnbían pedido. 

A la cuest16n-,\¡~·;P·~-rquc·Héxico solo pngo el SX de lo demandnble, se debe a que se 
'" .-- -;-_:. -~ ,' !_ . . ~ -: : 

rñantuilO::{i}:~ ·é¡~/P'~inci¡ilo de que 11 todo el petróleo en el subsuelo mexicano, pert_!:. 

nec!~-~~; ~~:~nac~6_n 1~·'.~ór lo que sólo se indemnlzaron los bienes de la superficie. 

UnC'l .d~-- i~~- convenios sobre deuda externa qtie mayor trascendencia histórico 

ha teriido ;_-es 'e'l que se llevó il cnbo entre el secretario de hacienda Eduardo Su! 

rez-y·1ñomas W. Lamont, convento mejor conocido como Sná'rez-Lnmont realizn_do e1·~5 -

de noviembre lle 191,2. 

Cnnviéne señalar cuales fueron los principlos que se usaron e~· 

nlo: 

t) Todor; los títulos originales "de la lleuda quedaron bajo 

so~ por d~lar y 4.03 pesos por librn esterlina. 

2) El- seJ.t,11ndo plrncipio consistiú en unn quita o reducéiói:t 

_ mc;in~('I global. donde México pagaría un peso por cada dólnt:_ 

3) Finalmente, e 1 tercer elemento consistió en - la cnliCClaCi6n:-d~.::-lo,~: intereses 

vencidos y acumulados. 

Estos principios i;on un bello ejemplo a seguir en la negociación de la deuda 

externa. Con este convento ne lle&Ó .J ln culmlnación ln poHticn de suspensión de 

pagos. Curiosamente quienes m:mtuvieron el principio en este per{odo [ueron ho!!!. 

bres mllttares, hombres que no sabfandh finanzas pero si de pol{tico y supieron h_!! 

cer del fH1!s uno digno de recd'hocimlento; por lo qtie, durante e.Rtc tlempo la deudn 

estuvo pr.'ícticttmente suspendida alrededor de JO años. 

En Cebrero de 1946 se llevó n cabo otro convenio sobre ln deuda ferrocarril!, 

ra, qui? .1 diferenct.1 de la fallida nacionalización de la dictadura este convenio 
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realizó r.l ajuste necesario para finlqultar el problema de esta empresa, 

Nuevamente el gobierno mexlcano hílciendo uso de su buen principio político y 

utilizando elementos similares al convenio de (942 (un peso igual a un dólar) llegó 

al compromiso de pagar 50,5 millones de pesos, en vez de 557.6 millones de dólares 

que era el monto al que ascend [an las reclamaciones. Por lo que se redujo el monto 

total a s_c:i~ame~te -!-'" ·10% de lo que se demandaba, con lo que este problema que se 

venta ~~rastran.d_c;>.desd_e finales del siglo pasado quedo resuelto. 

Al t_erm1'nnr-é1 goberno de Avila Cam.icho, el monto de ln deuda externa se ª!!. 

contr.:tba en -278-millones 'de dólares cuando en diciembre de 191+0 se hallaba en 260 

milloiie.S de' dói1{f.es;, así pues, en este sexenio hubo un aumento de la deuda de 18 

mlllones d~ dólares es decir, un 7%. J.a razón aparentemente contradictoria en que, 

por un :Jnrlo AvUa Camacho disminuyó la deuda e:-cterna y por otro, el monto de la de!:!_ 

da aumenr:/; durante su gobierno, se debe a que al mismo tiempo que arreglo las deu

das a trnvés de los convenios de l942 y 19116, durante su sexenio nuevamente se re!!_ 

nudBron los créditos con el exterior otorgados fundamentalmente por el Export lm

port Bank de los EU. 

F:n sumn., durante el p,nhterno de Avila Camacho se suscribieron importantes 

convenio~ C?n materia de deuda externa, sepultando viejas y onerosas deudas pero d! 

jando 11n:1 parte por finiquitar. Sin embargo, al término de la segunda guerrn mu!!. 

dial. nuf'vamente los créditos internacionales empezaron a afluir hacia nuestro pa!s. 

Sr terminaba así el período histórico r¡ue tuvo su origen en la revolución y 

que dló fJe>r presidentes a hombres militares, qulenes tuvieron como principio la 

suspensttln de pagos de la deudíJ externa. Desde Carrnnzn hnsta C5rdenns ningiin pr! 

sidente si'! manifestó por cumplir con ln deuda, seiialando r¡ue primero estaban los 

intereses del país, los servicios públicos, los ciudadanos mexicanos, muestras ho!!, 

rosas de nutoridnd paternn, no en vano a Cárdenas se le h;i reconocido como el "ta 

ta" que ~!< el atributo del padre, 
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,·.:,'·. ·"' .... " ; .. ;- .' - . 

las ambJ.cloties extronjer~s~· e' Pii~ci~-1~: .qu~·_:eStá señalad.O en el 27-'constltucional, 

quien j1i"\º crin ·~;12/,_Lmn~c~!' l: Ún~~ polrtica que vino a consolidar al país en 

una con~~-l~ucfd~--~:~~~~·~:Í~~~¿~te .'~-~·~dbilcñ~a, donde el -sistema· de ·propiedad es públ! 

· -~-c-~--i _-~5~-~~-~~:~;~:~:~,~~-~~~~:-~:~-~-~-~ado_~~ pero con la condición de estar sujet.'l al sistema 

.de ~0-nce~--{c¡~:~,~-;:y:_::·q~~~: ~~- ~U~lquier_ momento ésta puede ser retirada por causa lle ut! 
,· ----~:.:-

lid~~ -p~J~P.c~- a·-1n-ter6~: s~cinl . .B. través <lel estado. ne esta mancrn se eJerctó 1a 

sob~.i::an~a,· se __ ~isminuyó el monto de la deuda externa y adem5s el petróleo ya no 

iba'ª est.1r- sUJeto frente a la tutela ex.tranJera; sino que, el mismo estado sería 

quien lo' manejnrín en adelante. 

En el perfodo comprendido de 1914-19110 los generales redujeron el monto de 

la deuda sin necesidad de est;:ir pagando, m.lentras t¡ue de Miguel Alemán en adelnnte 

los gobiernos se han empeñado en pagar y ln deuda no hn d lsminuldo. /.No ser!i en ton 

ces conveniente retomar el ejemplo histórico, dejar de pagar y negociar la deuda? 

C.d EL GIRO HACIA El. ALFJIANISMO. 

A T!'edlados de los cuarenta se marca el princ.lplo de una nueva era en la h!st,!! 

ria del ¡rn(s. Se habían ya cunsolldado instituciones como el l\nnr.o de Mí!x.lco, N~ 

cional ~·ln.1nclcra, llaneo N.1cional de Comercio Exterior; por lo que la clnse empr~ 

sarial :.r había venido fortnleclendo, De esta m.1ner.1 1 la nuev<t polftica que prcte.!! 

dió el ~ohlerno fue la industrialización; por lo tanto las relaciones entre gohle! 

no y empr~c;arios se comen1.aron a marcar e incluso !'<e httn venido desarrollando hasta 

hoy en dfa. 

HOIJ>;LO ALEHANISTA. 

Unri vez terminado el perfodo del gobierno por parte de los m111tnreR, y con 

la llegntln al poder por parte de los civiles, se dahn un viraje en la política a 

seguir repecto de los intereses nacionales. A este nuevo proyecto de desarrollo se 

le conoció como modelo Alemanista, el cual no es muy desconocido en sus carncted~ 
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ticas: 

Ctinslste en la subordinaclón y alteraclcín, en la letra de la 
constitución y en la rea U dad política del país, del eje na 
cfonal popular o democrático; una desvlactón del cjerciclo
del máximo poder político nacional donde e 1 bien común pasa 
a ser la excepción y el privado, ya nncional, ya extranjero, 
Jn regla. Se trn.ta de una inversión entre lo sustantivo y lo 
odl':!tlvo de la carta queretnna, ya que ln constitución polft_! 
c:i esencialmente democrática pasa a ser admlnlstradn de mane 
rn 1illg~rquica. (21) -

Un,1 constitucl.ón democr.'itlca la nuestril al ser administrada de m.:mera 

ol~gárqulca empobrece más nl pueblo mexicano, porque perjudica a la mayoría de la 

po.hlaclón y beneficia a pocos ricos, contrlbuycndo de esta manera a la destrucción 

de la Cl"Jt'l'titución pol{tlca .original .• 

A pnr-tir de 1946, los gobiernos del país se han ido pervirtiendo hechnndo 1 

por tierrlt todo el sacrificio de las clases soberanas hecha durnnte la revolución, 

por quer·~r consolidar un pa!s en beneficio de los pobres. 

Unn VC7. más, el pafs volvfa a la misma situación en la r¡ue se estahn a fin! 

les del siglo pasado; esto es, apoyando una política en beneficio del extranjero 

bajo el prl!texto de que es necesnrin ln modernización para estar a ln Altura de 

los- c;troi:; pa{ses. Además, con el argumento que han propagado las potencias indu.!! 

triales :iJs desarrolladas, el de la interdr.pendencla. Y han propagado esta idea 

ya que r.i los pn!ses fucrnn autosu(lclentes, cerrnr!nn lils puertns n los extr:mj!:_ 

ros para lmpedlr ln penetración por parte di! los países industrial izados afecta!! 

do asr ::;u<: intereses y por lo tanto sus g:rnnnclos. 

1\ct11.1lmente SI! habla de una pol(ticn de mo<lernizaclún, se abren lns puertns 

nl extr:mjero, se importan demasiados productos dl!l exterior, hay demasiadn fuga 

de capttall!s y el pa!s es lH.linit'1strado por un conjunto de técnicos denominndos te_s 

nócratn~. Elementos todos similares ,1 loR c¡ue se vivieron durante la dictadurn; 

sólo qm:, il diferencia de los tecn6crntas se hailahnn los clentfflcos y el lem.1 de 

D!nz lrnl•r:1 sido precisamente 11 poca pol1ttca mucha ndmlniRtrncii5n 11
• 
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A ¡mr~ir de Hlguel Alemán nuevamente se lnicin el viraje hacia la dependencia 

.. 
goblernn inCrementó el- monto de la deuda a 346 millon·e·s de· "dólltreS¡.• ~ientras que en. 

1946·se. enC~ntrabn en 278 millones de dólares. 
',''. ·. 

- . . . . .... ·. - -

primero, '.~na=-"~¿~;r_·:'dJ.~~Os-ici6n Je créd! 
- -- ~ :·, ~:·--:· -<' -

_ C;iusa_·de este aumento se debió a: 

· tos intfitmúifonales y, -segundo, al aumentO de~ la ;iñVerslóli-:--e·X_trii"nJerñ -directa. 

Conviene sefü1lar que un elemento nue\•o piltll ·ese aurrientó respect-0 ·de los créd! 

tos_, ful' t.a diversHicaclón de fuentes credicticias FMl, n·~nCo Mundial ns! como V_! 

rlas lrrnti.tuciones bancarias privadas norteamérlcanas como el-Bank of América,. ~l 

Chnse, J?l Export lmport Bank entre otros. 

Oc esta mnnern se iniciaba nuevamente un proceso por el que a través de los 

crédito~ con el exterior, Hmitab.1n ln política económica a corto y largo plazo de 

nuestro p.'lrs. 

Para el gobierno s.lguientc. (1952-1958) con Rurz Cortlnez al frente, la deuda 

externa nscendió de 346 a 602.2 millones de dólares, lo que slgniflcó un aumento de 

76.9%. f.l origen de e'Ste aumento fue el incremento en los crédltos lriternaclonales. 

La utilización de cantid.1des crecientes de créditos del exterior derivó del 

empeornml!!nto de lt1 balnnzn comercial, nsr como ele la renovada nctivldnd de los º! 

ganismor. dcscentrnlizndos y empresas de partícipaclón estntnl integrantes del se~ 

tor públlr:o, quienes comen7.;iron a contratar créditos con el exterior para flnanclar 

sus Lnvt>r'->i.nnes y sus déficit. Asimismo el. gobierno m;mtuvo la polrtica de ~arant! 

zar no s:;lo los créditos destinados a L1s empresas públlcas i:;ino también, a las e!!! 

presns il(' naturaleza totalmente privad.1. 

D11r.1nte el sex.enio de Ai:lt1lfo Lópcz M..nteos (1958-1961•), ln deuda externa casi 

se trlpl!c-o elevandose ,, 1.721~ millones de dólares para finales de su gohierno,lo 

cunl si1~nlficaba que hubo un incremento de 1.122 millones de dólare.i:;. 

Cn11~m; de este enorme endeudAmlento fueron: a) los enormes créditos prov~ 
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' : :·,.·._;:._ ~/> ·---~ ';" 

nientP.s 11 .. 1 exterior, h) un desequitlbr_~o entre)a,:bala·ñ~~'."~Ü~~[cÍ~1··y-·-1a balanza 

de pagos, e), la sustitución de· las flbros sin_té~·~é·a_~·;··pÓ~:::;:~,--~~g0~·6n, 'q~e- ern en 
,. . 

ese mome1~to. el ·prtn~·~paÍ.· p-roducto de e~pOrt~-~·~~·n~;-;: :- d)~";:~. · :{~·: ~-~'.~:~~0~cia~---di! financiar 

el gasto público.sin alterar lá estruc~u~~ ~~~:o,~:~t~,~~;·: '~;~ .i~ necesidad de cerrar 
- ·- ' ·, 

i'.i .:b~e~-_ha.· 'c~~e.~~1~1:;· -,s_tn.: r~eri.~_( t8ff.,-t~p0.Ctac·i.ón·~·~~-~~-q-~:~-tid~~ para_· 1a industrial t?.~ 
·" ... ' --~-.·.-· . -~ . . -·, _: .. . . 

poi:ta·~~~~;-~tñp_~~~~.~_.:.~ri~./s~·~·to~~-:~.úhl_iC~.~t~·1~-~·-~~~0~o·· ~em.~x- o 111, ¿·FE ent[e otr.os· • 
.. :=._e_; 

~~ .:~~~-~-~-~~;~o·::~-~~-ái~º;·~ q{l~~~-~~é; Í 9·~J:.~·a·p.~-~~~1ó- -~-n n~evci elemento- para lñ .captación -

de recun;íls ~-~-f-~~¡~-il-o~~~;~e-./f¿~,:l-/~:i~{;~---de- ."bono-s externós". des~in?dn ~-.·s-u -~~~-~ · 
"-,· .. -,-:'.: .. --:':-e':· -·'..; 

locación un, los ~!l!e~~.~~º~:.d~e .cap·l.t~-Ús europeos principalmente -como un med lo de -d! 

y_~~s~f~~~1_r_·:~~s :-~·~e~;:~~_d;_:té·~~rsos y tratar de romper las fuertes nta~lutas impue! 

tas a 10!1- créditos 'directos que et país estaba obteniendo. 

El gobierno de Díilz Ordaz (1964-1970) continúo con los tlneamientos establee! 

dos por rrn predecesor, es decii:, un mayor emleudnmlento y unn intensa corriente de 

inversionP<t extrnnjerns directas. Durante su informe de gobierno el mismo Díaz O!, 

daz sefü1lil: 

Mlí:< leo segu!a y seguirá usando 11 
•• , de manera normal sus l!nens 

d~ crédito para financiar pnrclalmente programns de desnrrollo 
económico •. , (incluidos, porcmpuesto) .•. los préstamos concedi 
do~ tanto por instltuc iones de cnrácter internnclona l, como pOr 
ln hnnca públlcn y privada de muy dlven;os pa{ses" ..• , señalan 
d:; :t:lcm.'.ir; que todn-. i:-1 ln~ 'rnrfon utilizndos pncn Unnncinr
" ... obrn.s que no solnmente producen lo suficiente para pagar 
lor: crérfitos con l:t m.ils escrupulosa pu11tunlJdad: sino que gene 
ran nuev<, riqueza pnra el pn(R 11

, (22) -

De ~c;t;<i manera al fi11<,ll;rnr AU gobierno, el monto de ln deuda externa alcanzó 

la cifrn de 3 1 762,l+ millones de dólares. 

Pnra el sexenio (11'170-19_~6) gobierno tic Luis Echeverr!a Alvarez 1 el endeud~ . 

miento e:<terno se desbordó alcanzando la cifra de cerca de 20 mil millones de dól,!! 

res. Lo 1ue quiere decir, que en este pertodo la deuda externa se quintuplico SE, 

bre todo P.n los últimos tres años¡ ya que entre 1973 y L971t hay una contratación 



sis, devaluación, fuga de capitales 

en-l97!1 de 4 mll~~ii10ne~- y en l976 nñO.de é:"r! 
' : _',_::· . . :-.::::._: ', ', 

desconfianza, tnl c~ntrataci6n sobrepRao los 

por más 1t~ J mil millones de dólares, 

5 mil mi! tones de dólares. 

Cam;.1 de este enorme ende11dnmiento se debió a la estrategia política que se h!!_ 

bía veni•lr'I utilizando a partir de 1954, donde se había establecido una política de 

desarrollo económico con apoyo de una corriente en bogo, el llamado 11desarrolllsmo" 

o "desarrollo estabilizador". 

En (unción de esa corriente, la deuda e~terna se convirtió 
en ul mecanismo menos inflacionario por excelencia, que p!!r 
mltra ajustar el dcsequtlibrlo nnclonal interno (déflcit
prcsupuestal), y crecer, sin nccesidnd de recurrir a otras 
medidas consideradas más inflacionarias (emisión de circu-
L;mtes) o contrarias a los grandes intereses privados (re-
forma fiscal). Al mlsmo tl.empo fue posible mnntener una pa 
rltla<l [lja y a todas luces artHicinl entre el pe.so y el d~ 
lnr. (2J) 

·-- .... 



D) LA DEUDA PETROLERA. 

En los préstamos a interés, los deudores de 
sean la muerte de sus acreedoreA, mientras_ 
que los acreedores a su vez se preocupan -
con cuidado de la salud de sus deudores .•• 
en el caso de los que han prestado dinero a 
interés, éstos no sienten afecto hacia sus 
deudores y no quieren su salud más que a -
fin de recobrnr su dinero. 

AR!STOTELES 

e Al finalizar. el sexenio de Echeverria la situación del pa!s era caótica. En 

el ámbito lntertio, la hacienda estaba sin fondos con un PIB en cero, lo econom[a e! 

taócada, t1ne inflación enorme, desempleo masivo, crisis agrícola, carest[a de lnsu-

mos para ta idustda, poca exportactón y mucha importación; mientras que en el á~ 

bito externo se manifestaba yo una criRiR de estancami.ento con inflación (estanfl! 

ci6n). 

Rn e~as condiciones asume la presidencia Jf,p quien para tratar de salir de 

esa enorme crisis nacional, da a conocer los descubrimientos de yacimientos petral!_ 

ros. Nacfn ns! una nuevn etapa en la historia de ln deuda. Con estn notici:i el 

pnf.s ndqulere unn importancia enorme en el contexto mundial de manera <tue, pasa a 

ser el centro de atención de los pa{ses ricos por lo que, comienzan a llover cre'd! 

tos del e'.'terior. A<lemlis de que durante los años setenta habfo en los mercados i_!! 

ternacionnles de dinero un exceso de liquidez, situación que fncllitó a decidir al 

gobierno n recurrir al endeudamiento externo. 

Ta 1 oferta de capitales encentro clientes ideales en pa[ses como 
Héxtco, que durante vados años, y en especial a pnrtlr de los 
11dP.scubdmientos petroleros", se benefició de una corrlente abun 
dnnte de recursos eXterl}.oS... (24) -

P.1ra ese momento, los preclos del crudo se cotizaban m11y altos y además h.!!, 

b{n much;1 demanda de exportación. En 1977, México era el cu.'lrto productor de P! 

tróleo en el mundo, 

A~í pues, a JLP a inicios de su gobierno como una fuente de dtvtsns para f! 
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nanciar P.l crecimiento del país lo salva el petróleo por lo que, inicia un aumento 

en la producción de éste. Su gobierno nposto nl crudo, al extraer más para expo! 

tar mucho. Pero la política petrolera no contó con la política del exterior hacia 

nuestro r<1.Cs, es decir, a diferencia de la política de boicot que utiliznron los 

países .1llados durante la segunda guerra mundial, con la finalidad de extrangular 

la export.itción petrolera nacional para que México no pudiera sobrevivir a la expr_!! 

placlón re-trolera y as( poder doble~nr la voluntad del país como productor indepe!! 

diente, .1hora la pol(tlca exterior tenfo la misma finalidad, pero el medio ~ue i!! 

verso al utillzado a finales del los treintas esto es, en lugar de cerrar las pue! 

tas a ló. exportación, ahora la estrategia utillzada consistió en abrir lo más que 

se pudil!r.i la exportación para disparar el déflcit de nuestra balanza comercial y 

petrolizar el comercio. Este aumento de la exportación, tonto gobierno como empt!_ 

sar.los ln veían con buenos ojos, situación que llevó nl extremo de que la econom(a 

dependJ~r~ del petróleo como lo señala Rosario Green al decir: 

A medida que el petróleo se convirtió en el producto de exporta 
chln por excelencia (75% de las exportaciones totales), la eco= 
1wmrn empezó a depender de manera creciente de ese producto y 
t:.r• hizo muy vulnerable n los cambios ele los precios y las conrll 
<: lnnes del· merc<1do de energ~tlcos,- con 1;:15 consccuencin.s nctun:. 
le,, ( ·2s J 

Est:i situación dejo al pafs en un estado muy grave. Aunado a esto, en l9BS 

caen lo.e; precios del petróleo, elemento que contribuyó a agudizar los ya severas 

consec11enclas para la economía del país. sin embargo, se continuaba extrayendo 

el petri!leo, lo que generó un nuevo problema; /,Qué hacer con tanto petróleo si ya 

nadie rJ111~r(a comprarle a México?. como en el país no han habido lugares para nl 

mncenar dicho producto, o se vende o se tira, Los únicos que fueron beneficiados 

de esta ~ituación fueron los Etl, quienes le compraron al pa{s miís del 60% del p~ 

tróleo n1ín sin necesitarlo sólo para almacenarlo y a precios muy bajos. 

El gobierno emitió un voto a favor de crecer con dinero prcsta
rln. tanto el sector púbJ leo como privado usaron el crédito ex-
terno muy Libremente y se acumuló unn gigantesca deuda externa; 



ar.( aumentaron la dependencia del pa!s y su vulnerabilidad ante 
cm1lquler modif1caci6n de las reglas del juego, ya no sólo pe--
trñleru sino también financiero. (26) 

45. 

P.1r.-i pagar esn gtgantesca deuda externa, el gobierno daba a cambio una cnnt! 

dad enormr. de riqueza natural. Oro líquido que se ha venido entregando al exterior 

a cnusn del terrible vicio de la prodigalidad, vicio que está en relación a la mala 

ndminietrnclón de los bienes econ6micos, donde el pródigo actúa siempre en favor 

del extr;mjero, es decir, hay un exceso en el dar y una falta en el tomar. Vicio en 

donde el ~obierno níin n costa del pueblo mexicano hace de la deuda unn pastón n.:1cJ.~ 

nal, rtondi? pone de manifiesto su orgullo y prestigio por reconocerse como deudor m!!_ 

nifestandolo incluso como slognn, yn que JLP dec lnró: "ahora más que nunca, cumplir 

es nuestra fuerzn 11 cuando precisamente ern necesnrio lo contrario: 

EL significado de la leyenda parece ser más bien el inverso de 
lo que enuncia: no, nunca miís la [alta, sino ahora la (alta más 
quf! nunca. Opción que ni es opción ni es pol{ttca, la de traba 
ju ytrnbajnr, trabajar para pagar, trabajar par.'l cumplir, pari 
r!!llenar la falta, la lacerante falta de independencia, (27) 

r0r la pol!tlcn de pagar, la estrn.tegia como única opci6n viable sería dejar 

de pegar, política precisamente a ln inversa de ln llamada estrategia de sustitución 

de impnrtnclones o denominada también como proceso de industrlalizaci6n, que consi! 

t!a en endeudarse en exceso para crecer. 

Conviene señalar algunos elementos que también contribuyeron al creclmiento 

de la de11d.1 en el período petróleo durante el sexenio de JLP, los cuales fueron: 

- El herho de la nncionalización bancaria, que al realizarse trajo como consecucn-

cin qul' el estndo absorviera integramente 1n deuda de los bancos pdvados. 

- La fu1-?,1 de capitales, básicamente por falta de compromiso de una parte e 1 sector 

prlvn1lo y público. 

- La !]{'valuación de la monedó. 

- La p,ran cantidad de importaciones. 

- El ilCPleramiento del gnsto público tanto como el privado. 



- Lo elevación de las tasas de interés por los países ncreedorP.s. 

- Así <:omo la inefi.ciencin y corrupción del gobierno al administrar la riqueza 

nacional. 

Estos problemas contribuyeron de manera importante a desaprov! 
char lo que tal vez. pueda considerarse como la más significa.ti 
va oportunidad histórlcn de México para flncnr su industrial!: 
znci6n sobre bases ma's permanentes y propios y lograr un desa-
rrollo más autónomo y democrático. (28) 

U1 pol!tica petrolera de JLP no fue la adecuada, pues al descubrirse los Y.! 

cimientos petrolíferos el gobierno se precipitó vanaglodandose de tener mucha r! 

queza que si bien es cierto que existfo, al no saberla aprovechar generó más po--

breza. Grave paradoja de la política comercial del sexenio petrolero. 

El petróleo. antes que emplearse en extirpar ese inclpiente tu
m1Jr cancerígeno de nuestra econom!n, se dilapidó pnril adquirir 
más crédito, exacerbando el deseo de reconocimiento externo, 
aunque esta vez no fuese si.no como deudores petroleros. La deu 
da fue as! catapulteada, porque al resorte heredado de la admT 
nlstración precedente, se agregó el multimillonario préstamo -
avlesamente concedido a Pemex ..• El generoso préstamo petrole
ro, victorla p!rricn de nuestrns [inanz<ts lnternacionnles y 
táctica de la política del gran cnpitnl externo, aseguró el ob 
Jetivo estrat€gico perseguido nl disparar el dé(iclt de nues-= 
tra balanza comercial y petroll7.ar el comercio y cuentas exte
riores con EU; luego, derrlbada la trinchera petrolera comer-
clal, Sl! ajustaron ln~ flu1os. En vez de adquirir bienes y 
servicios, los petrodólares se destinarían al pago de inti?re-
se~. ¿Nos hab!amos negado a intercambiar petróleo por alimen
tClc::-1 Pues nhorn, pagaríamos intereses por exportarlo, n los 
precios que ellos indicaran. (29} 

{!;ira fines de l98l se ponfon de manifiesto el resultado de las políticas 

inadecu;11Ja.s del gC1blerno; por lo que, las consecuencias se hicieron evidentes, nu! 

vamentr. ne t:'epetía la situación que dejó Echeverria al término de su período pres! 

dencial.J?s decir: inflación, tnsa de crecimiento al cero por ciento, mayor desem--

pleo y Slihre todo un muy Rp~etado control sobre la economía mexicana por parte del 

FMl y otros organismos que habían concedido cr€ditos al país, a quieneR les comen-

zaba a preocupat:' acerca de la capacidad de México para poder pagar. Y m.1s (ue su 

preocup:tclón cuando n [ines de 1982 el gobierno mexic.-mo anunció que tba a estar 



en moratoria por 90 días, pero sin llegar a declararse insolvente. Hecho que de 

haberse r.mntenido por tiempo indefinido 1 hubiera repercutido en el sistema mone

tario internacional e incluso hubiera colocado en banca-rota a algunos bancos 

acreedores. Lo que demuestra que existe una doble interdependencia deudor-acre! 

dor, o cama dijera Rosnrio Green "una doble cautividad deudor-acreedor" que si 

se aprovechara por parte del deudor, éste podría negociar no sólo la cuestión f! 

nanciera, sino también la comercial, tecnolog!cay cultural entre otras. 

47. 

Parece ser que quienes gobiernan al país carecen de conocimientos históri

cos t'.eupr>cto de la situac::ión económica nacional; pues mientras en 1981 la econ~ 

mía paso a depender de la plata y al caer los precios de ésta se desplomo la ec~ 

nouúa, pRra el sexenio de López Mateas, el algodón se exportaba en un 33% el 

cual al qer sustituido por las fibras sintéticas México recibe nuevnmente un du

ro golpr en su economía. Ahora, a menos de 20 años, otra ve?. la economía nacio

nal pasn a depender fundamentalmente de un solo producto, el cual también nl de!!, 

plomarse los precios en el mercado internacional afectó de mnnera contundente a 

la economfo. del pa(s. ;,Es acaso que no existe memoria histórica respecto de si

tuacionPq como estn? 11 ¿r.11.ínto ti.l:'mpo mñ~ hnre!l\os lns V<Jces de primeri~os ma

teria flnnndern con el l?Xter!or, es decir en política?"(*) lllnst*ulíndo volvere

mos nuev;¡mente al principio de la suspensión de pagos que h.1 prevalecido a lo la!. 

go de fo historia de la deuda de México?. 

--*-Pregunta retomada de "Cartas Mexicanas" 
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CAPITULO ·5 E G U N D O 

SITUACION POJ.ITICO ECONOMICA .A FINALES DEL GOBIERNO DE JLP. 



CAl'lTlíl.O SF.GUNDO 

SITUAClON POLlTlCO ECONOlllCA A F!NhLES DEL GOBIERNO DE JLP. 

A) EL FRACASO DE LA ESTRATEGIA PETROLERA. 

El fin del arte econ6mico es la 
rlquezn. 
Es asimismo conveniente que el 
Estado n~rngure su conservación 
por sr mismo y no gracias a alg~ 
na influencia del extedor. 

ARISTOTELES 

El elemento que desde los años setentas se convirtió en el eje fundamental 

de export.1dón y de ingresos financieros para el pa!s, fue el petróleo. Sobre to-

do despué . .:: de los redescubrimientos de algunos yacimientos que se hicieron entre 

los años 1!e 197!¡ y 1976. La ndminlstraci6n de JLP partió de una profunda crisis, 

y ~ste, h11l:iría de tratar de salir precisamente npoyndo en el petr6leo "como una 

palanca de nuestro desarrollo". Por lo que desde su primer año de gobierno - in-

dependientemente de los debates sobre los riesgos o beneficios de la petroliza -

ci6n de ln economfa-, el sector petrolero recibió la pt:ioddad dentro de la polít! 

ca económica. De ésta mnnera se empezó a extr.1er y exportat: el crudo en cantida-

des enor!fle~. como uno de los objetivos planteados en la nueva estrategia de la P.2 

lítica a ~cr,uir; es decir, la política petrolera.. Ln cunl al no ser usada adecu!!. 

demente, hilbr!a de ser precisamente la que nos llevaría n la ruina. 

En \Qj6, D!nz Serrano quien en ese momer.to fuera el director de Pemex decla-

r6 a la revlsta TLme lo siguiente: 

lloy serta suicida que pudiendo exportar crudo no lo hiel.eramos y nos es
per1Írnmos a producir petroqu!micos, que nunca podrlamos elaborar porque 
como no podemos exportar petróleo, no podemos importar equipos ••. pero -
exportamos crudo parn. dejar de exportar crudo y exportar productos más -
elaborados. 

Ante la noticia de que MéX~ico era un país asentado sobre un mar de petróleo, 

pasamos n .qer una nación sumnmente atractiva para los intereses de los bnnquero:i 

y goblernos extranjeros. De esta manera y sin solicitarlo, comenzaron a llover 

créditos d<?l exterior en condiciones sumamente atractivas¡ por lo que: 
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tanto el sector público como el sector privndo mexicano volvieron n t~ 
ner amplio acceso n los crEdltos de ln hancn transnacional y además1 en 
m.ngn!f leas condiciones ••• tnl era la cnpaddad de 11 apnlancnmiento 11 que 
el pi?tr6leo concedfa a México. La posibllitlnd de negociar en condiclo -
nes sólo equiparables con las obtenidas por los pn{ses nórdicos. (l) 

52. 

Frente a esos gigantes cn'!ditos, el gobierno de JLP comenzó a tener enormes 

sueños de grandeza financiera; de ahí. que el presidente haya hecho declaraciones 

optimist.11~ al decir: "El pa!s más que subdesarrollado estli subndministrado"; as{ 

como "llemos pasado de la escazes a la superabundancia". Gloria financiera que 

fue solo momentánea y que si bien es cierto el petróleo pudo haber sido una pnlan-

en de desarrollo, nl no saberlo utllizar dichit palanca se enclavo en el país, go! 

penódofo muy durnmente hasta sangrarle, dejnndonos en un estado muy cr!tlco. 

Los :tños de auge y fortuna flnnnciera pnrn México fueron l979 1 1980 y una Pª! 

te de l9RI; por lo que durante este pert'odo: 

El p:lÍS recurre al crédlto externo de una manern impresionante t!ln impre 
sionante que a finales de 1982 noR enteramos que la deuda del sector pú= 
bllco, habiendo absorvido ya la de la banca nacionalizada 1 es de 70 mil 
millones de dólares; es decir no se hab{a quintuplicado como en el Aexe
nlo :interior pero resultaba mi;cho máR grave aún, pues, !'i en 1976 resul
tabn .va muy difícil para el gobierno mnnejar 20 mil millones de dólares 
de rleuda externa, era casi imposible manejar el conjunto de la econom{n 
na dona 1 con esa deuda de 70 mil millones de dólares. (2) 

011:hl1ln R los créditos que lle~nron del exterior por causa del petróleo, la i_!!! 

portancin de Pemex en la producción de servicios habCn crecido de mnnera consider~ 

ble. 

Desrl1_o l976 hasta 1981 las reservas de hidrocarburos se multiplicnron 10 
vec12s ; la producción se trlplicó; las exportaciones de crudo crecieron 
n tns:is exponenciales; la capacldnd de reílnaclón aumento 50 % y la ca
pncid;id de producción de petroqutmlcos, pr.ícticnmente se duplicó, (J) 

Por lo tanto, Pemex absorvló un:1 elevada proporción del gasto público para P!! 

ner en mnrcha su operación y expansión, ln que se reafirmó con del denominado boom 

petrolern en 1979. El gobier~ó .. hab!n dccl.1rndo que ln política petrolern era la 

correcta, lnclui;o dijo; "vamos por buen cnmlno 11
• 

Est<lhn viva ln idea de que el petr6leo deber!n ser el eleme~to que hubiera 

permitido alcanzar un m.1yor dinamismo en el crecimiento de la economía: y que Jos 
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recursos rroveni.entes de su producción y exportación deberían utilizarse adecuada-

mente conforme a las prioridades del desarrollo nacional. 

Poco a poco el pars comenzó n depender de éste solo producto, convlrtiendose 

en una nnclón monoexportndora. Yn en L979, m."íe del 50 % de las exportaciones, e-

ran únicamente del petróleo, Para el año siguiente; es decir 1980, el crudo rept_! 

sent6 el 70'.t de tas exportaciones. Mientras que, para l 981 llegó n representar 

hasta el 754 de las ex:portaciones totales del pa!s. 

La vU1lón que ten!a el gobierno sobre la importancia del petróleo para la e-

conomía era el de la "panacea nncional". 

El petróleo aparece como el elemento decisivo para lograr una mayor e(i 
clendn y una mejor orlentnclón del gasto público pnrn mejorar las coñ 
diclones en que obtienen financiamientos y tecnología del exterior, pa: 
ra '11ejorar 1n capacidad competitiva externn, para diverslflcar mercados 
en l:t'J exportaciones de otros productos, para desnrrollnr la industria 
de ldenes de cnpltnl y pnrn otros productos no menos ambiciosos. (11) 

El gobierno hab(n pensndo que ln cura de todos los males iba a estar en el 

petróleo. Grave prejuicio engnñnrse nsí mismo y engañar a su comunidad a travl?s 

de la ret.~rlca, haciendo creer que ln solución ,, los problemas nacionales ihn 

tar en la producción y e:-!portnción 1lel hidrocarburo. De éstn manern, JLP canalizó 

su pol!ttcn general hacfo una estrategia petrolera: y pnrn 1980 aparecen algunos 

planes P.nr.:tuzndos precisamente a éste producto, como el Plan Global de Dc.s.1rrollo 

que en st1o; partes medulares señala lo siguiente: 

La ¡mlCtica de energ€ticos se convierte en unn palanca básica parn apo -
yar loi; objetivos de la estrntegfo de desarrollo Jeflnida por el goblc.r 
no, r¡ur. permitirii a México re.1Uzar nu proyecto hlstórtco ••• 

Provf!cto hist6rico que se tenía como ideal, como lo máximo para et país, se 

hablnb:t M "la gran oportuntdnd", Otro de los planes no menoR ambiciosos fue el 

Plan Naclf'nnl de Desarrollo. I1:1dustrial, quien junto al Plan Global de Desarrollo, 

marcaron los principios básicos para dar las bases de ln nueva estrategia polítt -

en, la r.fltrategin petroler.i. Dichos prlnctpios fueron: primero, los recur.iios pr~ 

venienter. del petróleo serían utilizados como "palanca de desarrollo"¡ y segundo, 

el l{mit'! 11 la producción y exportación de dicho recurso estnr{a dado en lo funda-
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mental por "la capacidad de digesti6n 11 del pa!s. 

Ese mismo año la Secretaría de Patrimonfoy Fomento Industrial, elnboró un do-

cumento denominado "Programa de Energ!n, metas a 1990 y proyecciones al año 2000", 

donde señnlaba que era necesario: 

Prectc;:ar un programa nacional de energía que permitiese por una parte a 
crecentar la duración de las reservas de los hidrocaC"buros, y por la ~ 
tr.1. implantar una estructura de producción y consumo de energía que fñ 
cUite La transmisión gradual y ordenada a una situación de escasez dE! 
hidtncarburos. (5) 

Dicho<: programas veían con optimfamo ln polftfca basada en el petróleo. Ah! 

argumcntah::¡n que existfon grandes oportunidades en las foses productlvas posterlo-

res a ltt l!Xtrncción del petr6lco, como son: la refinación,. la petroqufmica y las 

industri.1s intensivas en el uso de ln energía. Conviene señalar que el programa 

de la SPfl no solo vefa muy bien ese momento por el que pasnbn el mercado petrole-

ro¡ sino r¡ue incluso, preveía -errone11mente- que esa situación de la abundancia e-

conómica ·~e mnntendr!a por lo menos hasta lo que resta del siglo. 

Y precisamente cuando In pol[ticn económica se apostaba nl petróleo, cuando 

se hablnb.1 del "nuevo proyecto nacion.11" que r.ontribuir!a al crecimiento del pafs, 

con el i:.rudo como pivote de desarrollo económico y Rocl;il n largo plazo, ele -

rran los mercados internacionales a la principal fuente de exportación, el hidrE_ 

carburo. Es decir, los países que le compraban el crudo a Mt!xico, ya no lo htcie-

ron. 

Aun,1do n ésta situación, los banqueros internacionales el@vnron las tasas de 

interés por concepto de los créditos que se habían contratado, constituyendo aR! 

otro elemento de gran peso que trajo como consecuencia un déficit enorme en la 

cuenta corriente en la balanza de pagos y un aumento en el endeudamiento externo. 

En 198l, el encarecim1entCtespectaculnr de las tasas de interés en los 
mercildos internacionales elevnron el servicio de la deuda 2 2110 mi
llorl'?c; de dólares, (6) 

Nuevamente se repetía la historia, se volvía a apostar; pero también se vol-

vió a íaJl11r. El gobierno apostó y la nación perdió. Se h.1cia verdadero el slo-
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gan que n:nnejo JLP al decir 11si el barco se hunde nos hundimos todos 11 y as{ fue, 

se hundió el pa!s a causa de una mala pol!tica económica y comercial producto de un 

mal gobierno. 

Frente a esa situaci6n y ante la necesidad de obtener recursos, el gobierno r!_ 

currió a lo que ya es un hábito pnra quienes no saben administrar sus bienes ni go-

bernar en función del bien de su comunidad; esto fue, acudir 11 elevar más el endeu-

damlento externo. Lo que implicaba también elevar los costos por el servido de é_! 

'ª· 
Méxir:o rccurr-e en ese momento a la contratnción de deuda externa pal: 15 
mil millones de dólares que se adiclon;\n a los 5 n:il millones que lleva
ba ya contrntados durante el primer semestre de ese año. Asr en l981 el 
pafs 5e endeuda por un total de 20 mil millones de dólares •.. (7) 

En s6lo un año 20 m11 millones de dólare!t. Cuando praclsamente ese era el 

monto de la deud,1 a 1a sa.lida de LEA. 

Después del fracaso de la estrategia petrolera~ el gobierno inicia una campa-

iia para hai:er creer a los cLudndanos que en la~ finanzas del pn!s no hay problemas. 

El mlsmo .TtP, quien después de haber hecho de México a través de su política come! 

cial una nación monoexport:idor.1; y despuér. del fracaso del "proyecto Uaclonnl 11
, 

niega lB nltu.1ción en que $e encontr,1ba et pn!s y que por tocios era sentida nl de-

eir: 

F.1 n11jeto de la pol!ticn gubernamental en la materi.1... no es el conver 
tirnos en un pn!s exportador de hidrocarburos, en un p111's "petrolero" a= 
ba!'>tl'.'cedor de materina prim.1s. Reiteramos y conUrr:namos que México no 
ei; 1111 pnfo petrolero o en vías de petrol1zarse. (8) 

Asin1smo en su sexto y último informe de gobierno declaró: "nuestra economra 

no est.í p"trolizada". Por su pnrte, el titular de la SPP, al referirse al ámbito 

interno del pa{s en materla. _financiera señaló: 11 ln situnclón económica del pa!s es 

posltivn"; y en relación a la situación frente al extedor precisó: "podemos resi_!! 

tir las preslones del exterior". 

Sftq;1ci611 curlosa porque primero se afirmó a todos los sectores de la soc.i~ 

dad, que ,,}_ petróleo lbn a ser el elemento fundamental para crecer, y desp11\'!:s de 
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haber hecho al país de esa manera, ahora se negaba esa realidad. Se trataba de "! 

gar lo innegable al decir que México no era un país petrolero, incluso se dijb -y 

esto era ol colmo- que: 11el país no est:ibn ni en vías de petrolizarse11
, Situación 

rid!cula, resultado de la ya habitual política del absurdo que se vive constante -

mente en •!l país. 

A merllados de 1981, ante los desequilibrios de la economfa y por la situaci6n 

internacional del mercado petrolero, se anunciaba el fin del período de rápida 

intemrn. t•.1:pansión del auge petrolero. 

Parn 1982, dentro del documento Motivos de la lniciatlva de Decreto del PEF 

el ejecutivo federal afirmó: 

El halance y el análisis de ln actividad económica y social permite afi,r 
mar que estamos en el sendero correcto y adecuado y que hay cnpacldnd po 
l!tlca y económica para sortear con éxito las circunstancias. -

El ~ohierno seguía ocultando la realidad, se negabn a reconocer la verdad 

ésta habfo sido que precisamente fuimos por el sendero inadecuado. y no hubo capa-

cidad política ni económica para .1lrontnr las circunstnnclas¡ lo que nos llevó al 

fracaso de la poltticn económica y n una mayor dependenctn hnc!n el exterior sobre 

todo con los EU, 

Si IQRL, fue un año muy deplorable para la historia del país, 1982 lo Rerfa 

más; por lo que de febrero n diciembre está considerado como uno de los períodos 

m5s acinvos en 1;i historia de M6xico. (*) 

En f~brero de 1982 cae el valor del peso y h;~· una gran devaluac:l6n¡ en junio, 

Silva-llf'r:>ng h11hf.i declarado durante la convención nacional bancaria: "el crédito 

de México ~oza de prestigio en el mundo"; para el mes de jul10 1 la deuda externa 

ascendió .1 76 mll millones .. de dólares, de la cual correspondían 80% al sector pú-

blico y IO! al sector privado; mientras que, en el mes de agosto, la crisis Re ag~ 

(*) Est:i cr:insideración la sostienen autores como Rosario Creen o Patricio Hnrcos 
entre otros. 



diz6 nuevnmente pero ahora con m.1s intensidad y con nuevos problemas: 

... sin posibilidad de pagar deudas, sin reservas internacionales para 
poder comprar ni siquiera las importaciones básicas, en suma una situ!!_ 
cién difícil que exige una vez más negociar. (9) 
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Ese mismo mes se solicitnron más recursos del exterior para el país; mien-

tras que ;i finales del mismo, la prensa indicó que ya se hab!n otorgado un ~rédito 

por l 850 millones de d61nres. En ese momento, C'epresentantes de México conversa -

ron con el FMI, p.:1.ra que éste le permlt1cra usar los recursos que en su calldad de 

miembro til!ne derecho a utilizar. También negoció un crédito con el gobierno de 

los EU por mil millones de dólares, destinadas a financiar la Importación de alime!!. 

tos. Td~te sltuación, la de no ser ni siquiera autosuficiente en materia aliment! 

cia, el tener que pedir prestado para poder comer, situación degradable en la que 

un estado con dignidad no puede estar. 

Y tnd,w!a frente a esta situación, afirma orgulloso JLP en su último informe 

de gobierno: 11el lugar que tiene México hoy en el mundo es digno y seguro". ¿Puede 

haber df.[!nJdad cuando después del auge petrolero sólo se fortaleció la dependencia 

económic:i hacía el exterior principalmente con los EU? 

llr.rC?ndencia no sólo en cuanto al destino del crudo, sino al papel pre
pnnrl"rante del vecino como fuente Je las lmportnciones, de blene::i de 
cnrltal (incluyendo tecnologf.1 energética), de alirnentos y bienes de 
co11•rnmo suntuario, as! como la presencia masiva de lns transnacfonales 
m:111•1facturer.1s estadounidenses en México, (10) 

Lo ~vldente, es qur., quienes nos gobiernan no tlenen mor.1! públlca. Oc ah!, 

que pong.,n al pn!s en subasta ofreciendolo nl mejor postor, lo que nos coloca como 

"un país dt? mano de obrn barata y que da grandes facilidades a las empresas eKtran

jerns par;i operar".(*) 

El 20 de agosto de l.~82, representantes del gobierno mexlcnno declaran en 

Nueva Yod· ante 120 acreedores ·~~is importantes de ese país. que México no podría 

darle ser•:Jcio regular a su deuda y que; por lo tanto requería de un plazo de revo! 

(*) Como ln señaló José Luis Ceceñn en su obra México en la Orbita Imperial. 
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vencia ror tres meses a partir del primero de septiembre. Curiosamente los bnnque-

ros acept<tron esos tres meses, hecho que pone en claro la ya tradicional política 

interna¡ Pr. decir, la de ir a pedir permiso al exterior parn las cosas que se quie-

ran hacer en el interior. 

El pr Lmero de septiembre, en su últ lmo informe de gobierno, JLP dió a cono-

cer lo que o:;e consideró como los grandes remedios a la situación económica del país. 

Estos Cuernn dos decretos. Uno que nacionalii.a los bancos privados del país y otro 

que estnbJPce el control generalizado de cambios. Medidas que, de forma al parecer 

eran muy U11enas 1 pero que de fondo no fueron muy convenientes porque en ese momento 

_la mayorfo de los bancos arrastraba una enorme deuda y por lo ttmto, el momento de 

retirarle L1 concesión a los hnncos, el ~oblerno se hizo cargo de ellos de tal mnn~ 

ra que absnrvló automáticamente su deuda externa, que par.1 ese momento ascend!a a 

alrededor de 1 mil millones de dólares. 

De é~ta manera, mientras que notes del primero de septiembre ln deudn públi-

en externa era de 58 mil millones de dólares, despul!s de lo que se denominó "nttclo-

nnlizacló11 bancarin 11 la deuda se elevó a cerca de 65 mil millones de dólares. Si ll 

éste montC1, .1ñadimos la deuda externa privada que para ese momento ascendfo a cerca 

de 15 mil millones de dólares, tenemos un total de 80 mil millones de dólares pnrn 

septiemhrt- de l 982, 

El ~norme crecimiento de la deurla el':terna en tnn sólo unos añoi;, demuestra 

que el goh lerno de JLP n.J tomó en cuenta ni razón, ni proporción, ni equilibrio pa-

ra el mane.10 de ésta, 

Pnr . ., finnltzar el .1ño, el gobierno de JLP acude al FMI con la finalidad de 

pedir un nuevo crédito, qt1e· "de. inmediato fue aceptado según lo señala Carlos Tcllo al 

decir: 

Cuando se reunió el consejo directivo del FMI y resolvió aprobar el 
cré1lito solicltado por México, que ascendía a 3 900 millones de dóla
res, el director gerente de esa institución lnformó que l 400 bancos 
com€'rciales de varias partes del mundo (sobre todo estadounidenses, 
jnponeses, brit5nlcos y fr<tnceses) e11taban dispuestos a prestarle al 



pa{:; s.~il-millones de dólares adicionales, independtentemente de los 
ac11erdos para .re-estructurnr ln deuda pública mexicana con el exte -
rior. (11)· · 
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Con los nuevos préstamos del "paquete de rescate" a México por parte del nn, 

el pn~s:~erminaba_.el año con una deuda eKterna cercana a los 83 mil millones de dó-

lares •.. 

Flnalizabn ns{ uno de los peores años en la historia del país, nño_cons_ider!!, 

do como Je ''masacre finnnciern 11 (*) de fracaso, porque México pierde ·una gran oport~ 

TI.idnd histórica, pues en ese momento estuvo en la situación de C17>ntl;olnr y Poder l.!!! 

poner a lor. acreedores sus propias condiciones. 1982 año en donde por prime ta vez 

en la hlgtorla económica internaclonal del pnt'.s, este se hallaba tan vinculado nl 

mundo flnanclero a trnvés de la deuda externa, que lleg6 a amenazar con el "crnck" 

a algunos de los bancos miís importantes del mundo. Esta situaclón se representó n 

través de l:i cautlvidad deudor- ncreedor; pues cuando un pnís se endeuda de maneról i!!_ 

signiflcnr.tt?, éste se preocupa por pagar su deuda, pero si el deudor lo hncc en 

gran m.1gnltud a qulen le preocupa que se pague esn deuda vn ser al ac-reedor, ya que 

éste últlrin es quién esta en dUicultatles pues si el deudor se declara insolvente, 

puede ser ~u ruina, 

Y cntllo México se encontrólba en ésta última situación del deudor no pudo sn -

car prover:hn de ésta, .1nteponlendo primero los intereses nacionales n los del exte-

rior, y sin embnrgo lo que pasó [uc precisamente lo contrario, el gobierno mexicano 

se limitó a obedecer lns pol!.ttcn.s del FMt 11ue de ninguna manera representaron una 

solución VPrdadera, si no que solamente contribuyeron al engrandecimiento del ende!! 

damiento ~Y.terno. 

Ln tendencia a utiliznr cada vez m5s los recursos finnnc:ieros del ex
terior frente a una irisufj.clencin din5mica de la exportaci6n de bie
nes, reforzó y le dió mayor impulso n la dependencln externa al incr~ 
ment.1rse los pagos de los intereses y la remlsión de utilidades. En 
!HIT!\;\, éste e5qucma de ftnanciamlento de desarrollo condujo a un call_!:, 

(*) Come lo señala losnrlo Green, 



60. 

j6n •In salido. (12) 

Es n los acreedores a quien m.ís le preocupaba nuestra situación porque el q~ 

bre de la economía nacional, en ese momento, habría sido equivalente al qu'iebre o 

por lo menos a un desequilibrio del sistema íinanclero internacional. De ah! la n

presur1uln Intervención del FMI con su 11 pnquete de rescnte 11 para salvar a México de 

su sltuac ión económica. 

Finnlizabn as! 1982, y con H también el sexenio del gobierno de JLP. 

B) El. RETIRO DE LA CONCESION BANCARIA Y EL CONTROL DE CAMBIOS. 

Do!' elementos que tuvieron relevancia n la salida del gobierno de Ji.P fueron 

los decretoi:: que emitió el primero de septlembre de 1982. El de la denominada nnd.2_ 

nalización bancaria y el control generalizado de cambios. 

Con•1lene precisar, que el servicio que prestaba ln banca no ern mlis que una 

concesión que otorgaba el estado en nombre de la sociedad con la finalidad de que le 

sirva a cll:1. De ah!, que lo~ hnncos deben ser vi~Uados de manera constante porque 

son un importante instrumento en la poUtica econ6mica. Sin embargo éstos venían 

funcionandn a su libre nlbedr!o y contribuían a desestabilizar a la economía, e i!!_ 

cluso a su deterioro. 

La 1 lnmada nacionalización de la banca, no fué en su esencia más 'llle la rup

tura entre las relaciones de banqueros y gobierno, y en consecuencia se les cancela 

y retiran lag concesiones públicas. 

Un pnco de historia, nos pcrmitira ver la relación que habían tenido banque

ros y gobierno. Parece absurdo y sin embargo durante los últimos sexenios se ha V.!:, 

nido dando 1m nuevo fenómeno .y .es que, cada que hay un cambio de gobierno, éste ha

ce las p:ic;e•; con los diversos sectores de la sociedad, pero fundamentalmente con !CH 

más poderor.cis e influyentes, tal ea el caso de los empresarios y el de los banque -

ros. Se rc;ilizan celebraciones, reunione:s, convenciones, en donde ambas partes se 

compromet('n n poner lo me:jor de st mismo. Sin embargo en el transcurso del t:;exe:nio 
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las relaci•1nes van decayendo, de manera que al final de éste, lo que en un inicio 

fueron buenils intenciones, ya para entonces sólo serán problemas, disputas las ·cua-

les perjuri lcnn en general a la economtn nacional. 

Tal Cue el caso que vivi6 el gobierno de JLP con los banqueros¡ pues éste, al 

inicio de su período presidencial promovió, nutt'L6 y articuló el poder bancario h~s-

ta hacerlo un elemento determinante en la pol!tica económica. 

Preclsamente JLP desde 1973, cuando había sido secretario de hacienda, promo 

vió reforma!; a las leyes bancadas. En 1977 siendo secretario de hacienda Julio R~ 

dolfo Hoct~wma declar6 dur.inte la XLitl convención bancnrin to siguiente: 

1..'1~ orgnntzaclones del sector financiero, es un avance de JLP, que de 
conformidad con la nueva estructura admtnistrntiva del gobierno res -
pende al deseo de lograr congruencia de La actividad de laa institu
ciones nncionnles y mixtas de crédito con la pol!ticn de gobierno. 

A flnales de 1977 el encargado de llevar ln cartera del pn!s fue David lba -

rra Huñoz, hombre de tendencias oligárquicas y aliado de los banqueros quien se en-

cargó de rromover el poder de éstos. En 197B El mismo anunciaría las primeras roed! 

das que Ítl<?ron retomadas de las de Jl.P años atr/ís, que en esencia se resume en la 

siguiente fr:1se: "todo el poder a los banqueros". Adem!is señaló que hab!a que con-

solidar y Mtternizar el sistema financiero pues 6ste era un requisito 11 parn una po-

lítica 1le c:rédlto ágil y sana"; así como "intensificar el papel de la bnnca comofl"~ 

motora rl~ r\es:i.rrollo". 

Otrl"' elemento no menos importante, fue el transformat' la banca mexic<inn en~ 

ternacion.il como una de las tareas b!ísicns a emprender. 'i fueron precisamente los 

bancos más lmportnntes quienes se hicieron internacionales. Bancomer, Banamcx. 'J 

SerUn qulenes se ligaron a consorcios como lntermexican, 1,lhra Bank, F.ulartinonme

rican B:tnk entre otros. EstO~·cgmenzaron a tener una participación muy activa en el 

euromerc;t•ln, por lo que se hlcleron grandes y poderosoR comenzando a prestar n lm -

portnntes empresas privadas e incluso a vnt'ios gobiernos de países lntinoami!ricnnos, 

sin desc:trtar al proplo gobierno de Héxlco. 
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f.Rta lnternacionaltznción de los bancos stgnificó un enorme creclmiento de 1.1 

deuda tanto interna como externa, pública y privada. Pero a pesar de esta situac16n, 

nuevamente en 1980 lbarra Huñoz eloglar!a a los banqueros al decir: 

sin duda, el grado de evolución de la banca privada mexicana es un ac
tivo social en el propósito de alcanzar estados mas avanzados de desa
rrollo nacional¡ por lo cual y debido 3 estos, la econom(a se ha recu
per:ido y culmina una fase de consolidación. 

HomentoR de glorla para los banqueros, pues Hl!xico se hallaba dentro del boom 

petroler'l y absorv!an c.1si todas las di.visas resultado de ln exportnclón del crudo, 

Tamhlén en ese momento los bancos se empiezan a expandir al interior del pa[s., 

se crean m.1yores sucursnrles, hay una etapa de desconcentrac:lón administrativa, o-

tra de motlf'rni.zactón administrativa. se incorpora la computación; por lo que estlin 

en proceso los cajeros automáticos. 

Del crecimiento del PIU durante el boom petrolero, el secretario de hacienda 

había decl;1rado, que fue gracias n la funci6n de la banca privada. De ésta mnnern, 

el fortal(':c lmiento de 1.1 bnnca fui! resultado de la buena nUmentaci6n de recursos ~ 

conómicoi:; rropiciados por el gobierno, al otorgar en ese perfodo varias ventajas C2, 

roo las reformas financieras. 

P.1rn el primero de junio de i.981, lbnrra Huñoz -como fue su costumbre- decl!!_ 

r6 que ln i:risis estaba superada y que el futuro era de florecimiento. Una semana 

después ln•1 precios del petróleo se derrumbaron, un mes después el país entraba en 

una de su,. rr.orcs crisis por las que hay atravesado en su historia económica y pre-

cisamente mucha de la culpa la tendrían preclsamente esos intocables, los banqueros 

quienes pnr su afán de lucro, por su principio oligarca, ln avarici.1 1 habían promo-

vide la l'r.pt>culación, la dolítrizaclón, habían contribuido de manern impresionante a 

la fuga dr> capitales. 

En 1982 ingresn como nuevo secretarlo de hacienda Jesús Silva-Herzog, quien 

declaró prrcisamente cuando la crisis estab.1 en lo más difícil. que ésta "se encue!!_ 

trabajo control 11
• Se trataba de hacer creer lo increible, se queda tnpar la rea-
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Udad con una frase: y esto para quien tiene conocim.ienco de las cosas es algo int.2_ 

lerable. A partir de entonces la relaciQa del gobierno con las banqueros se agudi

za, se perdía la gran cordialidad. 

Uno de los últimos intentos de aliaaza con los banqueros se llevó a cabo du

rante la convención bancaria; sin embargo; para el 5 de agosto el mercado dual rom

pía los límites señalados por la banca, lo cual era síntoma de caos y quiebra. La 

banca reaccionó irritada ante tal medida tomada por el gobierno y aceleró el proce

so especulativo. Por lo que el primero de septiembre, el gobierno olvidó los elo -

gios a la banca y ante la soberbia de éste pequeño grupo, decretó por un lado, el 

retiro de la concesión de la banca y por otro, el control generalizado de cambios. 

B.a EL RETIRO DE LAS CONCESIONES PUBLICAS, 

La banca era y .volvía a ser un servicio público concesionado, que al finali

zar el gobierno de JLP después de su período donde no tenía bien claro cuales eran 

los elementos fundamentales para el tnanejo de su política, al parecer el panorama se 

le aclaró, al identificar los dos elementos de los cuales expediría los decretos. 

Pero era demasiado tarde, querer lograr cambiar el rumbo del país en solo 90 días 

que era el tiempo que le quedaba para concluir su mandato. Y sin embargo, el decr!_ 

to de la n<lcionaUzaci6n de la banca, fue un acto de esperanza. 

Este hecho, conmovió a los diferentes sectores de la sociedad, :i algunos les 

hizo ercer que desde ese momento todo iba a marchar mejor. ¡No nos volverán a sa -

quearl fue el grito desgarrado del presidente. Frase impotente que ha quedado re

gistrado en la historia solo como eso, una frase. 

Según el artículo 27 constitucional toda expropiaci6n deberá hacerse por ca~ 

sa de utilidad pública mediante indemnizaicón. 

La llamada nacionaliznc16n fue un acto de utilidad pública, segiia afirmó el 

gobierno por lo tanto había que indeminizar a los banqueros, contribuyendo as! al 
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aumento de la deuda pública y al rescate de los banqueros de la ruina. 

Dos premisas fundamentales para comprender éste hecho son por un lado, toda 

expropiaci6n es un acto político y por otro, no todo acto pol!tico beneficia a la e~ 

munidad. 

Vayamos entonces al análisis de lo que sucedió con la denominada nacioaaliz!_ 

ción bancaria, y veamos si ésta verdaderamente beneficio o por el contrario perjud! 

có al país. 

Antes del retiro de la concesión de la banca y sobre todo durante el trans -

curso de 1982, se desarrolló al interior del país un conflicto entre el grupo gobe! 

nante y los banqueros, éste problema puso en duda cual sería la política económica 

y cual la capacidad del gobierno udstllO¡ esto es, que el pequeño grupo de_ oligarcas 

se mofaba de la autoridad pública. 

Durante el mes de febrero de 1982 el gobierno inici6 un 11programa de ajuste 

económico". que incluía medidas como la reducción del gasto público, ad como el r_!:. 

tiro del Banco de México del mercado cambiario; políticas que se mantuvieron hasta!. 

gaseo y cuyos resultados fueron desastrozos. 

En ese mismo pc.r!odo 80 bancos transnacionales tenían instaladas oficinas de 

representación en nuestro país. Mientras que los principales bancos privados mexi

canos era~: Banamex, con Agustín Legorreta como principal accionista mayoritario; 

Bancomer, con Espinoza Iglesias como propietario mayoritario y director general de 

l!ste; el tercer lugar lo ocupaba el grupo Serfin del grupo alfa de monterrey con la 

familia Garza Laguera, de donde se derivan los Garza Sada; en cuarto lugar estaba 

el banco del Atlántico, con Carlos Abedrop como accionista mayoritario¡ otros casos 

similares aunque con menor importancia eran banco BCR y banca Confía, en el primero 

el inversionista ds importante era Elias Souraski y familiares, el segundo era b4-

sicamente controlado por la fam.ilia de Aar6n Saenz; por su parte Nadina Garza viuda 

de Jaime Garza era la principal accionista del Banco Mercantil de Monterrey; por o

tro lado Mulcibanco Comennex formaba parte del grupo vallina tazabién conocido como 
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chihuahua. 

Durante el primer semestre de l982, la inflación fue entre 80 y 90%, cifras 

que ~1 bien es cierto 1 hoy se han sobrepasado incluso hasta llegar a lo que se con_2 

ce como hiperinflaci6n, para ese momento eran catastróficas si tomamos en cuenta qse 

anteriormente se habían m.antenido entre un 20 y 30 %. 

Conviene señalar, que durante éste período se venían consolidando las teo

rías conservadoras de la economía. En México comenzaban a pulular en los puestos 

públicos los hombres tec~ócratas con ideas monetaristas, resultado de la educaci6n 

recibida en el extranjero o en escuelas privadas con tendencias a la oligarqu!a 1 te_2 

r!a mejor conocida como neoliberalismo. El 8 de mayo de 1982 en una reunión sobre 

financiamiento para el desarrollo, el titular de la SPP MMH declaró: "solo los ing_! 

nuos se traban todavía en la polémica añeja de estructuralismo y monetat"ismo". Por 

lo que los enfoques de los Bancos en México como Banamex, Bancomer e incluso el mi_! 

mo Banco de México no difieren respecto de los bancos privados internacionales y º.! 

ganismos financieros como el FMI y el Banco Mundial; ya que los funcionarios banca

rios han recibido su formación en escuelas y universidades norteam~ricanas, donde 

el catecistno es el monetarismo de Milton Friedman. De ahí que quien sustituyó en 

marzo de 1982 a Gustavo Romero Kolbeck como titular del Banco de México fue Miguel . 

Mancera Aguayo -precisamente egresado del ITAM-, quien para mediados de abril publ!. 

có un documento como respuesta a lo que JLP pretendía, que era establecer un control 

de cambios. Este documento contribuía a la negación de dicha política, y señalaba 

algunas razones por las que -desde su punto de vista- no podía impet'ar el co~trol 

de cambios. Aunque en esencia lo que quer!a era tratar de mantener el beneficio a 

los banqueros y restarle decisión política al gobierno; y tal era su posición, que 

incluso señaló que renunciaría si el gobierno tomaba parte en la política de con -

trol de cambios. De ésta manera, el Banco de México se convirtió en un organismo 

que sirvi6 como instrumento de la banca privada; pero poco tiempo después Mancera 

A.guayo sería marginado de la toma de decisiones al ser retirado del Banco de México. 
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Parece absurdo pero los bancos privados se fueron conformando poco a poco pr.!, 

cisamente con el apoyo y voluntad del propio gobierno. Consolidación que los llevó 

a tener un poder económico muy fuerte que incluso rebasó propiamente su área finan -

ciera, introduciendose en otros campos como la prensa, el comercio, la industria, la 

bolsa de valores y el agro, entre otros. todo porque eran los portadores del eré-

dita tanto privado como público, poderoso instrumento de política monetaria y finan-

ciera en el desarrollo y crecimiento del país. A pesar de que eran un grupo privil!, 

giado lo querían todo, se exed!an en el tomar y faltaban en el dar. Y cuando creye-

ron ser dueños del ~a!s, el gobierno recobr6 su autoridad y deillOstró que ésta es una 

constitución donde el estado puede retirar las concesiones; así como expropiar en f~ 

vor del interés público según lo dicta el artículo 27 de la constitución escrita. 

La política de JLPen elúlti.mo momento, no fue acorde ni lógica con su propia poli'.ti-

ca que habt:a mantenido a lo largo de su gobierno, porque primero defendió de manera 

prioritaria a la banca privada y la libertad de cambios; por lo que al parecer, de no 

haberse agudizado las contradicciones entre banqueros y gobierno, la política de és-

te último hubiera sido continuar, proteger y seguir fortaleciendo a la banca. 

Es probable que al final de su sexenio, JLP haya encontrado uno de los cami-

nos o por lo menos algunos de los posibles instrumentos, que bien utilizados hubie-

ran contribuido al mejoramiento de la economía. Por lo que quizo darse así mismo u-

na oportunidad para tratar de quedar bien con la nación. Y así el primero de septie~ 

bre expide dos decretos: 

no como una política superviniente de más vale tarde que nunca, sino 
porque hasta ahora se han dado las condiciones críticas que lo requie
ren y justifican. Es ahora o nunca. (13) 

Dichas medidas, causaron sorpresa y estupefacción en las diferentes partes 

que conforman la sociedad. En el recinto legislativo la mayoría de los presentes se 

levantaron y aplaudieron; sin embargo, entre los pocos que no lo hicieron o lo bici,! 

ron en menor magnitud, se encontraba el ya futuro presidente de la República MHH, 

quien mostró su inconformidad con la política bancaria. De ah! que para el inicio de 
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su gobierno, éste no haya continuado con ésta política y haya devuelto el 34% de las 

acciones a los exbanqueros, acogiendolos nuevamente bajo la tutela del estado. De 

esta manera la política del 34% ponía a la venta un porcentaje de acciones donde d.!:, 

volvía a manos privadas, lo que se hab!a 'hecho público. Grave situación pues había 

que volver a empezar, a volver a reanudar lo andado, y todo porque no hay continui-

dad en las políticas y no se aprovechan las experiencias pasadas. 

ra: 

Frente al decreto de la nacionalización MMll se expresó de la siguiente mane-

El estado no puede permitir el avance de situaciones caóticas que ame
cen con daños graves al interés nacional, y particularmente los de las 
mayorías de nuestro pueblo. 

Mientras que los banqueros ante la sorpresa de la noticia se hallaban indig-

nadas y sin capacidad de respuesta. 

Los exbanqueros no pudieron hacer otra cosa sino ofrecer el espectáC,!! 
lo de mostrarse ateridos, sin capacidad de reacción social o política, 
como si una hoja de acero hubiese cortado de cuajo todo su vigor apa -
rente. (14) 

Y lo único que hicieron fue hacer declaraciones como las de Manuel Clouthier 

quien dijo: 

La expropiación fue una medida totalmente innecesaria que tendrá gra
ves consecuencias para la vida económica del país. 
La única explicación posible, es que ante el fracaso de su política e
conómica, el gobierno busc6 a quien culpar de una situaci6n de la que 
la banca no es responsable. Para el empresario de México el futuro se 
ve con total incertidumbre y desconfianza, la estatización de la banca 
es un golpe definitivo a la actividad empresarial privada y una señal 
clara de la entrada del país al socialismo. 

POr su parte, el Consejo Coordinador Empresarial señaló: 

Las consecuencias de la expropiaci6'n serían sumamente graves. Esta ex
propiación se ve como un paso definitivo hacia la estatización de la 
vida econ6mica del país, estatitación que es ineficiencia, burocratiza 
c16n, corrupción y amenaza totalitaria. -

La Concanaco se concretó a decir: "la naci5n est&. de luto11
• 

El representante de la Asociaci6n Mexicana de Banqueros Carlos Abedrop Dávi-

la manifest6't 



La banca privada mexicana ha sido una de las bancas más pi:ofesionales 
y responsables del mundo. El control que tenía sobre ella el golierno, 
aseguraba su funcionamiento estricto dentro de los objetivos y políti
cas nacionales. 
Como mexicano discrepo del diagn6stico de la crisis que hizo el presi
dente y sobre todo de sus apreciaciones sobre la banca privada las CU,! 

les son injustas e infundadas. 

Asimismo, el Centro F.mpresarial de Jalisco declaró: 

Es un paso gigantesco para que el estado abarque las áreas económicas 
del pa!s, es un avance hacia el estatismo y la pérdida de la libertad. 
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Por los argumentos anteriores, con la nacionalización el presidente quedabaª!! 

te los banqueros y empresarios como ºun ser diabólico y perverso que acaba con la 1! 

bertad y que avanza hacia el totalitarismo 11
• 

Mientras tanto de otras partes de la sociedad había júbilo por la medida to~ 

da, hab!a euforia en las capas medias 1 en los partidos de izquierda, en el sector o-

brero, e incluso en el mismo PRl quien organizó una marcha a la plaza de la constit_!! 

ción en apoyo a ésta decisión. 

Se trataba de ver el lado positivo y optimista sobre la nacionalización, del 

cual algunas personas se expresaron de la siguiente manera. En la Cámara de Senado-

res se sostuvo: 

México no estatiza, ni capitaliza, ni socializa, ni comuniza; México 
nacionaliza y con ello refuerza la soberanía del pueblo y del estado 
nacional rector del desarrollo para perfilar y proyectar definitiva
mente su propia vía de desenvolvimiento histórico. (15) 

Por su parte, un colaborador cercano a JLP declaró: 

El esquema político que había en la cabeza de estos señores es que 
el estado debía convertirse en un estado de servicio y el poder de
b!a repartirse entre los tres sectores¡ público, privado y social. 
Lo que la nacionalización les recordo es lo que habían olvidado: 
que el estado no es un sector público, sino el ejecutor de la volu.!!, 
tad de la nac16n. (16) 

Mientras que, el presidente del CEN del PRl afirmó: 

Nacionalizar la banca y establecer un sistema general de control de 
cambios son medidas nacidas de la cantera de la constitución, opor
tunas, necesarias, democráticas, revolucionarias e imprescindibles 
para el avance del país. (17) 

Con dicho acto se le devolvía al ejecutivo la supremacia por sobre la clase 
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rica invocando· al interés pJblico, a la sobecan!a del estado. Se demostraba 

as!, que continúa la capacidad constitucional para mantener, otorgar, cancelar o C.!, 

tirar la concesión de la actividad bancaria a los particulares. 

Los bancos expropiados habían sido 54¡ de los cuales 29 ·aperaban como banca 

múltiple es decir, en los más diversos campos dentro de una sola institución o gru-

po, y 25 operaban como bancos especializados. En conjunto los bancos contaban con 

casi 150 mil empleados, y solo hubo tres excepciones en la llamada nacionalizaci6n: 

primero, el Citibank por ser la única propiedad institucional de extranjeros; segu_!! 

do, el banco Obrero por ser del sector social y finalmente las instituciones de ba.!!_ 

ca mixta por ser mayoritariamente propiedad del estado. 

Con la nacionalización y el control de cambios, en general la opinión públi-

ca cayó en la bella ilusión de que el país dejaría la anarquía para pasar al reino 

de la felicidad. Se ha.blaba de una idea tierna y dulce pero muy ingenua, la de 

creer que ahora podían obtener crédito en cualquier banco quienes lo necesitaran, 

principalmente los pobres, agricultores y campesinos, ya no únicamente los ricos. La 

idea de que el crédito se canalizaría hacía el bien común, hacía el fortalecimiento 

del aparato productivo y distributivo del país, la idea de que acabaría la crisis -

financiera, la idea de que acabada la inflil;ción 1 de que ya no habría fuga de capi-

tales, la ilusión de que ya no nos volverían a saquear. Ideas que distaban muy le-

jos de la realidad. 

Una vez que el estado recobró la titularidad bancaria, se fortaleció la pre-

sencia del sector público en la ec-onom!a. Pero había. que tener claro sobre todo P!!. 

ra quienes vivían en la euforia del optimismo, que éste no era un fin, sino sólo un 

medio. 

Con la nacionalización de la banca con todo lo que se tenga de positi
vo, es sólo un medio y no un fin, el fin es superar nuestras actuales 
dificultades ecom5m.icas, para lograr un desarrollo integral con inde -
pendencia y libertad. (LB) 

La nacionalizaci6n pasaba a ser un valioso instrumento de política económi-



70. 

ca. El problema ahora, era precisamente definir correctamente esa política, definir 

cuales iban a ser las relaciones a largo plazo. En el plano político implicaba man-

tener alianzas y saber negociar sin ceder anee los empresarios e iniciativa privada. 

Se iniciaba as! en el último momento un giro en la política económica, se iniciaba.!! 

na lucha contra el tiempo porque el plazo era solo de 90 días, tiempo que debía ser 

aprovechado si se quería mantener una política monetaria independiente. Tres meses 

donde México podría solamente iniciar una política o por el contrario retroceder en 

lo ganado, como lo señaló Carlos Tello, quien estuvo al frente del Banco de México 

en ese corto tiempo al decir; "retroceder en lo ganado era desnacionalizar lo nacio

nalizado, era a fin de cuentas, la disputa por la nación en momentos decisivos".(*) 

Y precisamente as! sucedió, cuando se trato de establecer una nueva marcha, con una 

nueva política, ésta se quedó sólo en el intento porque se acabo el tiempo. 

Llegaba así el gobierno de MMH quien aún después de haber afirmado que 11 la 

banca era una decisión irreversible", implementó una serie de medidas que -según 

él-, servirían para evitar la burocratización de la banca y donde además se permiti-

tía a ahorradores, a los acreditados, a la sociedad toda, tener una participación a-

decuada en el manejo de las instituciones. De ésta manera no había pasado ni siqui!. 

ra un mes de haber ingresado la nueva administración, cuando MMH habría anunciado la 

política del 34%, donde establecía la posibilidad de que el sector privado volviera 

a participar en el capital social de los bancos. De esta manera el gobierno abría 

nuevamente el paso a los monopolios bancarios, renunciando así a una oportunidad bis-

tórica cuyo precio político ya se había pagado. 

Por lo anterior. la nacionalización de la banca ha sido un acto que no bene-

fició a la naci6n; sino por el contrario, hizo más ricos a los ricos y contribuyó 

más al endeudamiento del país. Prueba de ello es que desde el exterior, tenían muy 

claro en que consistía en el fondo esa nacionalizaci6n; mientras que en lo interno d!, 

(*) Carlos Tello "La Disputa por la Nación". 
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versos sectores de la sociedad tardaron más en comprenderlo, pero finalmente lo en-

tendieron. 

Para tener más clara ésta situación conviene señalar algunos textos del ext,! 

rior. El New York. Times declaró: 

La nacionalización ••• es para salvar a los bancos de la insolven
vencia.,. la mayoría de los bancos norteaméricanos lo aplaudieron ••• 
como un paso neCesario para estimular la confianza internacional en 
el sistema bancario mexicano. 

Por su parte el Christian Science Monitur señal6: 

La situaci6n era se!"i.a porque los bancos al borde del colapso, no p~ 
d!an pagar sus obligaciones en dólares. 

Para ef Washington Post: 

México recurrió en suspensión de pagos, si bien legalmente no se pt!:!, 
dujo porque los bancos privados rehusaron reconocer su insolvencia y 
porque varios gobiernos dirigidos por el de los EU otorgaron al de 
México pfestamos de emergencia. 

En general los acreedores extranjeros dejaron sentir satisfacción porque al 

nacionalizar los bancos, el estado asumía las deudas de éstos al hacerse cargo de sus 

obligaciones. 

La banca internacional vió con buenos ojos la nacionalización del sis 
tema· financiero nacional; en los círculos de opinión de los acreedo:' 
res norteaméricanos y europeos más importantes, se generalizó un op
timismo basado en la creencia de que: con la posesión de dicho ins -
trumento por parte del gobierno nuestro país pagaría la exhorbitantc 
dmda de origenes y resultados petroleros. El gobierno norteamérica
no inclusive compartió ésta idea. (19) 

El gobierno de EU señaló que "ésta medida ayudará a salir adelante al país". 

Pero éste interés era de esperarse porque los oligarcas norteaméricanos se verían 

seriamente afectados en caso de una insolvencia por parte de los bancos privados m!. 

xicanos. Por lo que la opinión de Rimner de Uries es muy elocuente al declarar en 

la revista Time: 11H,xico y EU estlin cabalmente .integrados financieramente por lo que 

tenemos que considerar a aquel como parte de los EU". 

Por lo tanto dicha medida benefici6 a la gran mayoría de los banqueros, pues 

es sabido que deb.ido al boom petrolero el pa!s recibi6 bastantes créditos del exte-
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rior. Y ante la ca[da de los precios de €ste el país. quedó endeudado, y fueron los 

bancos quienes precisamente tenían que avalar a ciertas empresas que ya para ese mo-

mento comenzaban a declararse insolventes, como lo fue el mismo grupo alfa de monte-

rrey. De ah{ que el gobierno lo único que hizo fue salvar a los banqueros de una s! 

tuación cr!tica. Cabe señalar que después de dicho acto, el gobierno se negó a hacer 

públicos los estados financieros previos al sistema bancario. Aunado a esto se com-

pensaría a los banqueros con miles de millones y además se les dejaban otros medios 

para seguir acumulando su capital, por lo tanto no habían perdido sus privilegios ; y 

si antes la banca era de ellos, ahora como muchos de ellos son empresarios iban a t.!:_ 

ner el apoyo de la banca estatal sencillamente porque las relaciones entre empresa -

dos-funcionarios están muy ligadas; porque muchos ricos y empresarios están inmer -

sos en puestos públicos importantes y viceversa, muchos funcionarios públicos hacen 

de los recursos de las arcas nacionales, un instrumento de inversión en las empresas, 

lo que los coloca como accionistas o incluso pasan a ser también empresarios. 

Después del cambio de gobierno a los banqueros se les devolvió un porcentaje 

de las acciones bancarias, aún violando el decreto que había mandado JLP a la Cámara 

de Diputados el 21 de septiembre de 1982 donde adicionaba un párrafo quinto al art!-

culo 28 constitucional, donde hab!a precisado: 

••• la prestación del servicio público de banca y crédico, será presta
do única y exclusivamente por el estado ••• el servicio público de han 
ca y crédito no será objeto de concesión a particulares. -

Y precisamente MMH concedía el 34% de los certificados de los bancos, hecho 

que implicó el desmantelamiento de la banca. Por lo tanto, la nacionalizaci6n úni-

camente fue una especie de maquillaje político al interior del pa!s; mientras que 

en el exterior fue el hazmerreír ya que los ricos se hicieron más ricos y además sa! 

vados de la situaci6n en que se encontraban. 

En cuanto a la indemnización de los bancos, en el período reStante de JLP h,2 

bo una propuesta que de haberse seguido, el monto total a pagar hubiera sido de 

68 520.S millones de pesos; de donde lo que les correspondía a los tres bancos más 
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grandes hubiera sido: 

(En millones de pesos) 

Bancomer 19 8~5. & 

Banamex 20 301. 

Set fin 7 089. 

Sin embargo el procedimiento que se llevó a cabo fue otro, ya no hecho en el 

período de JLP sino en el MMH. Y precisamente el 4 de julio de 1983 aparecieron en 

el diario oficial de la federación las reglas para dicha indea1Jización, ah! iater-

vendr!a la StlCP, quien fijaría el monto auxiliándose de un comité técnico de valua-

ción que se formaría con elementos de la propia secretaría, de la Com.isi6n Nacional 

.Bancaria y de Seguros y de la Comisión Nacional de Valores. Sería hasta el 22 de .! 

gosto de 1983, la fecha e";l que se publicara:\ en el diario oficial, las pdn.e"ras -re-

soluciones que establecían el illonto de la indemnización a accionistas de los banc.)3 

nacionalizadoa • donde: 

Según información difundida pOt la SHCP. el comité técnico de valua
ción, responsable de los cálculos para determinar el monto de lo in
demnización, se basó en los datos y documentos obtenidos en la decl!_ 
ración de impuestos sobre la renta del ejercicio 1981 presenta.da por 
cada expropiado. (20) 

El resultado fue que los montos que recibieron los antiguos propietarios fu,! 

ron enot111es a los que se hubiec-an pagado s1 se ñubiera.n hecho conforme al primer pr~ 

cedimiento; porque ahora para los primeros tres bancos más importantes la indemni-

~ación que se pagó fue la siguiente: 

( En millones de pesos ) 

Bancomer 52 724.9 

Banamex 47 153. ¡ 

Ser fin 18 292.4 

Lo cual suman un total de 118 170.4 millones de pesos en lugar de 47 236.5 

millones que hubiera sido el monto anterior únicamente por los primeros tres bancos. 

Lo anterior pone de manifiesto que la política que acordó hacienda benefició 



74. 

de gran manera a los antiguos propietarios de los bancos, y que la nacionalización 

sólo fue un 1.ncento de reforma económica. Reformar para conservar 1 el ya principio 

reiterado en política, el cambiar para que nada cambie, 

De nuevo sin razón se nos aseguró que la nacionalización de la banca. 
y el control de cambtos harían posible que el pa!s disponga de los re 
cursos necesat"1os para impulsar un desarrollo nacional independiente"':' 
t Alicia en el pa:!s de las maravillas! 
Creer que México podr!a ser ahora realmente independiente porque dis
pone y puede utilizar racionalmente los recursos financieros, es de -
jarse llevar por el entusiasmo y no ser dueño de sí mismo. Pensar que 
ahora si podremos conquistar la independencia econó111ica de que caree.e 
mos es caer de nuevo, como fue con el petróleo, en otra ilusión qui' 
pronto empezará a desvanecerse anee la terquedad de los hechos.. (21) 

En suma, tomando en cuenta las dos premisas anteriores podemos concluir que 

la expropiación fue un acto de JLE' que no benefició al país. No logró lo que prece!!. 

d!a al ser desmantelada por el gobierno sucesor, y sin embargo ya le había costado 

a la nación un gran sacrificio. 

B.b • EL CONTROL DE CAllllIOS. 

El segundo decreto que emitió JLP en su último informe de gobierno fue preci 

sam.ente el control de cambios. Medida que se había venido consolidando a lo largo 

de todo ese año C.olilo resultado de la enorme fuga de capitales 1 del contrabando 1 de 

las de.valuaciones y fundamentalme.nte1n1t la especulación. Producida por un grupo de 

mexicanos quienes en nombre de la libertad sacaban su dinero del pa!s en gran magn,! 

tud. Como el mismo presidente lo señalara en su sexto informe de gobierno al decir: 

Cifras enormes no alcanzadas a lo largo de la historia en 1982 las 
cuentas bancarias en el exterior ascendían a. más de 14 000 millones 
de d6lares ••• los inmuebles urbanos y rurales en EU propiedad de. me
xicanos, se estimó en 30 000 millones de dólares,. lo cual generó una 
salida de divisas por concepto de enganches y primeros abonos del or
den de 8 500 millones de dólares. Las cuentas en bancos mexicanos pe 
ro denominados en dólares son de l 2 000 adllones, los llamados tnex-d6 
lares. En los 2 últitDO& años han salido 22 000 millones de dGlares.
y se ha generado una deuda privada no registrada para liquidar hipoc:e 
cas por alrededor de 20 000 millones de dólares ds que se adicionañ 
a la deuda externa del país ••• todos estos efectos se nos agolparon 
desde mediados de 198l, perdimos el paso. (22) 

Es necesario señalar que el fenómeno de la especulación, ha sido de los que 
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más han contribuido a la deses~abllhación de la economía así como a la devaluación 

del peso. Oi~ho fenómeno consiste en adquirir dólares con la espectativa de que el 

tipo de cambio no será fijo, se espera que venga una devaluación, para que los dóla-

res que se adquirieron tengan un atractivo en su valor. Es debido a ésta situación 

que mucha gente compra bastantes dólares, con lo cual contribuye al fenómeno de la d!, 

valuación. 

De ésta manera, la especulación va ligada a la devaluación porque se está a la 

espera de su llegada, con esto el peso se deteriora mientras que el dólar se fortal! 

ce. 

La política del· control de cambios no fui! respaldada por todos los funciona -

rios del gobierno de JLP. Sobre todo por aquellos conservadores estudiosos del man! 

tarismo y allegados a la teoría de Milton Friedman. Entre ellos Miguel Mancera di-

rector del Banco de México. quien se opuso enérgicamente ante tal medida. Ya en a-

bril de 1982 había declarado lo siguiente: 

Si algún país existe donde el control de cambios tenga la máxima posi 
bilidad de fracasar es probablemente México, entre otras razones por 
las siguientes: 
a) Se trata de un país cuyas costas deshabitadas, propicias para el 
contrabando, son de gran extensión. Además comparte una frontera de 
más de 3000 kilómetros con una nación que no tiene control de cambios 
y cuya moneda es la de más amplio uso internacional. Estos factores 
plantean diferencias importantes respecto de otros países, que están 
rodeados total o parcialmente de naciones que practican el control de 
cambios dispuestos a cooperar en la detección de las violaciones o las 
normas cambiarlas. 
b) Dentro del personal bancario hay pocos elementos versados en opera 
cianea internacionales, y el entrenamiento de aquellos tomaría largO 
tiempo. 
c) El entrenamiento del personal aduana! también ·requeriría de un tiem 
po considerable. -
d) La diversificación de la importación es enorme tanto por importacio 
nes como por bienes. -
e) El turismo y las transacciones fronterizas juegan un papel muy des 
tacado en nuestra economía. -
f) Existe dentro del pa!s un comercio considerable de oro y plata. 

Ese mismo año ante el problema de la especulación y la constante fuga de C.!_ 

pi tales JLP declaró: "ldefendere el peso como perro! 11
• 

Se podía dar el lujo de representarse públicamente como perro; más no 



como un perro cualquiera, sino como un perro impotente: él y nadie más 
era el presidente, el tablero era suyo, suyas las piezas, suya la es
trategia y el resultado; él, el único y aparente beneficiario, perro 
impotente frente a los adversarios, los enemigos internos golpis -
cas. (23) 
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Sin embargo aún después de haber afirmado que defendería el peso los bancos 

provocaron la especulación, lo que originó un desequilibrio en la economía y nueva-

mente para el mes de agosto hubo otra devaluación; iihora la moneda cayó de 49 a 87 

pesos en .relación con el dólar. 

Frente a este tipo de situaciones, JLP decretó el control de cambios como u-

na necesidad -según afirmó- de contar con divisas para el pago de la deuda, para e-

vitar la fuga de capitales así como para tratar de regular todas las transacciones 

de divisas extranjeras. 

El mismo primero de septiembre, se anunció que se establecía una doble pari_ 

dad respecto con el dólar; por un lado, un tipo preferencial a 50 pesos por dólar 

para realizar pagos por compromisos de las entidades del sector público, importaci~ 

nes autorizadas de aumentos de consumo popular• de bienes intermedios y de bienes 

de capital, así como de compromisos por la deuda externa. Por otro lado, se esta-

blec!a un tipo de cambio ordinario a 70 pesos por dólar. que se aplicaría en todos 

los casos no comprendidos en el tipo de cambio preferente por ejemplo: gastos de vi!. 

je por negocios, recreación, compromisos en las zonas fronterizas, entre otros. 

Además de estos dos tipos de cambio, el banco de México podría determinar t! 

pos de cambios especiales conforme a las necesidades del país. 

Entre los objetivos que trataría de cumplir el control de cambios estaban los 

siguientes: 

- Frenar la excesiva salida de divisas de nuestro país al exterior. 

- Utilizar racionalmente las divisas que penetren al país, canalizándolas a 

las actividades que sean necesarias. 

- Corregir los desajustes de la balanza de pagos, evitando la salida innece-

saria de divisas. 
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- Controlar las importaciones y exportaciones, es decir,regular el comercio 

exterior. 

Frente a éstos objetivos se planteó la idea de que con la adopción de un si! 

tema de control de cambios, se permitiría recuperar la autonomía de la política fi-

nanciera y cambiarla de manera importante, cambiando el curso que ésta había mant,! 

nido enfocandola ahora hac1a los intereses comunes de la nación. 

Debido al desacuerdo que mantenía Mancera Aguayo -director del Banco de Méxl 

ca- con ·la política de JLP al final de su mandato, éste fue sustituido por Carlos 

Tello quien de inmediato anunció las medidas tomadas para el nuevo curso de ésta s! 

tuación: 

a) Una reducción en las tasas de interés sobre depósitos en 10 puntos parce~ 

cuales durante las siguientes cinco semanas; al mismo tiempo que se redu-

cen las diferenciales entre las tasas de interés activas y pasivas. 

b) El fomento del ahorro popular y crédito para la vivienda social. 

c) La fijación de las paridades cambiadas preferencial y ordinaria. 

Señaló también que un sistema de cambios con doble paridad, podría permitir 

hacer más efectiva la política cambiaría y atacar al mercado negro de divisas, as! 

como conciliar la obtención de las ganancias hacia el desarrollo nacional. De ésta 

manera parecía que se abría un nuevo camino, con una nueva pasibilidad de recuperar 

la economía ya tan deteriorada, levantarla y dirigirla hacía un mi:>delo interno 

de desarrollo no haciendo caso de las teorías conservadoras monetariscas. 

Por su parce la reacción de los banqueros y empresarios ante ésta medida no 

fue muy grata, por lo que' se expresaron de la siguiente manera: 

••• una concurrencia no exenta de picardía, construida sobre el meca 
nismo metáforico ••• dec!a: el problema no es el tipo de cambio sinO 
el cambio de tipo ••• se trata de una metáfora que atañe al fenómeno 
de la nacionalización y al cambio de gobierno. Sin duda es una met! 
fara c!nica, pero cuyo efecto de sentido deriva de la ingeniosa com
binación de dos operaciones. La propia que construye la metáfora al 
sustituir el orden de la expresión tipo de cambio, aunado a la que h,! 
ce cabalgar sobre una realidad también de cambio: la sucesión presi

. dencial, que no parece ser otra cosa sino la sustitución de un hom-
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bre por otro. (24) 

En el fondo, se insinuaba que con el cambio de gobierno llegaría .un nuevo pr!_ 

sidente. quien har!a las pases para comenzar con buenas relaciones de cordialidad y 

dar!a m&rcha atrás a la estrategia que se trataba de implantar. 

Y efectivamente as[ fue 1 a no más de un mes de instalarse la administradón de 

MMH, desmantel6 casi por completo el control de cambios. Por tanto se ven!a abajo 

un buen intento de postura digna en términos financieros, frente a ·las potencias in-

duscriales y comerciales, nuevamente se abr!an las puertas de las fronteras para em! 

grar con todo el capital que se deseara. Una vez más se ponía al pa!s en subasta P!! 

ra todo aquel que quisiera invertir; además con la garantía de que el gobierno no 

pondría topes cuando estos quisieran retirarse con su capital y sus ganancias. Se 11!, 

b!a olvidado aquella frase que por .un momento hizo conmover a la esperanza de sus h!, 

bitan tes, quedaba sepultado en los libros de la historia el "no nos volveran a sa -

queiir". 

En esencia el control de cambios no resultó ser lo que se esperaba, es decir, 

una salida efectiva para superar la crisis económica. Además para ese momento el 

país ya había sido saqueado; por lo que tal medida solo se implantó como una espera!!. 

za para evitar futuras fugas de capital, pero solo fue eso, una esperanza. 

DespueS de los años de gloria financiera y de haber contratado créditos con 

la banca internacional de manera impresionante. el gobierno endeudó al país. Tan s~ 

lo en 1981 el endeudamiento del sector público, constituyó más del 200% de los gas -

tos que habr!a realizado el gobierno durante un año, esto es, ese año el PEF aseen -

dió a 2 332. 724 (*) miles de millones de pesos mientras que, el nivel de endeudamie!!. 

to alcanz6 la cifra de 4 676 300 millones de pesos, lo cual superaba el doble del IDO!!. 

to del gasto gubernamental. 

En 1982, el monto de la deuda había sido de cerca de 70 mil millones de dÓl.!, 

res de deuda pública externa, más alrededor de 12 mil millones de deuda privada ex-

(*) Ver PEF de l981. 
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terna, hacían un monto de más de 82 mil millones de dólares. Con ese monto y anee 

el aumento de las tasas de interés por los bancos acreedores 1 el país tendría que 

pagar en 1983 can solo por intereses a una tasa promedio de 14% 11 mil millones de d.§. 

lares, que aunados a una inflación de más del 100%, a la falta de reservas interna-

cionales 1 al desempleo, a la recesión, al cierre de fábricas, a la incoherencia en 

la política gubernamental, a la dolarizaci6n sin freno, a la corrupción exhorbitan-

ce, a la debilidad en la política interna, a la fuerce presión en la política exter 

na, a la política comercial (donde las exportaciones dependían básicamente del petr'ª-

leo) y al descontento por parte de la población en general, dt!jaban al gobierno sin 

posibilidades de poder manejar cales problemas, pero eso sí con la posibilidad de !!. 

gigancar los. 

Situación que ya era caótica y que sin embargo el gobierno había declarado 

que no había problema, porque -según dijo- ºla crisJs está bajo control". Se crac!! 

ba de negar lo que a la vista de todos se manifestaba con una realidad insoslayable 

Para éste momento la crisis habría pasado de la dimensión puramente económi-

ca, a otros ámbitos, es decir, es una crisis política, social, administrativa, fam.!_ 

liar, individual, es la crisis de la educación, la crisis de la alimentación. 

Crisis que hizo que JLP toriara decisiones precipitadas, algunas de ellas in-

coherentes y contradictorias e incluso irracionales, colocando a su gobierno en un 

pobre gobierno que en su condición principal de promotor del desarrollo y crecimie.!!. 

to económico, incurrió en una política deficitaria y para cubrir ese déficit acudió 

a los acreedores de capital dejando endeudado al país de manera exhorbitante. 

Uno de los más graves errores de JLP para tratar de salir de la crisis, fue 

acudir nuevamente al FMI-nuevamente pues ya en 1977 Carlos Tello Macias había renu!!. 

ciado a la SPP, al denunciar públicamente que el programa monetario de hacienda e! 

taba asesorado por funcionarios del FMI-, de ésta manera el gobierno renunciaba a 

cualquier política propia aceptando así las medidas de éste organismo, señalando que 

eran medidás rescate". 
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Medidas que van desde la carta de in tendón que es "la carta de rendidón" (*), 

donde el gobierno se declaraba incapaz de salir de la problemática en que se encon -

traba y como consecuencia de ello, se entregaba a los extranjeros y con ello al pue

blo mismo. Condenaba así al país entero a la esclavitud, sin intentar siquiera res

catar a la tan invocada soberanía. 

Los programas de ajuste del FMI que con insistencia e inefectividad han sido 

aplicados en países latinos, están inspirados en la ortodoxia económica prevalecie~ 

te en los países industrializado& más avanzados, en consecuencia tales programas 

están condenados al fracaso en los países pobres. Adeinás, estos programas corilevan 

a una mayor dependencia y no sólo financiera, sino política, comercial, es dedr mú! 

tiple, compleja y ligada a las formas dominantes de las clases empresariales y ba!!. 

caria internacional. 

En suma, el gobierno de JLP brilló por la ausencia de cuadros propios 1 confu.!!. 

di6 a la AP con el encargo familiar por lo que el nepotismo sobresalió de manera CO!!, 

tundente, traicionó al país y al finalizar su mandato huyo de él ante la inseguridad 

de mantenerse aqu!, como todo tirano que no tiene amigos y desconfía de todos los 

que están a su alrededor·. 

Como había pérdida la confianza de su pueblo, hizo lo que sólo el viejo San

ta Anna del siglo XIX se le ocurri6 hacer, sublevarse contra s! mismo, contra su P.2. 

U.cica, es decir deshizo lo que hab!a venido construyendo; y si en un primer momen

to ayudó a fortalecer a la banca privada ahora ~omp!a con ella y decretaba la naci~ 

nalización. Logrando que las clases medias, los partidos de izquierda y en general 

una gran mayoría de la población vieran como positivo éste acto. De ah! que haya 

salido fortalecido y. triunfal porque conmovió a la opinión pública al haber llora -

do, persuadieodcf as! a los escuchas. Situación que encaja en una frase que dijera 

un funcionario petrolero d~ la década da.. los treintas: "nada más repugnante que los 

traidores, aunque con sus actos nos beneficien". 

(*) C~ lo señaló David Márquez Ayala. 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

CAPITULO SEGUNDO 

81. 

l) Green, Rosario. 11 Deuda externa y ha.nea trasnacional en México l970-198611 Insti

tuto Mat[as Romero de Estudios Diplomáticos. 

2) !bid. 

3) López Portillo, José. Quinto informe de gobierno. 

4) !bid. 

5) México SPFI, Programa de energía, metas a 1990 y proyecciones al año 2 000. 

6) Motivos de la iniciativa de la ley de ingresos para 1982. 

7) Green, Rosario. op. cit. 

8) L6pez Portillo, op. cit. 

9) Green, Rosario. op. cit. 

LO) S. 1Jiunckzek, Miguel. Algunas reflexiones sobre la futura pol!tica petrolera de 

México. Comercio Exterior, noviembre de 1982 p. 1229-1237. 

11) Tello, Carlos. La nacionalización de la banca en México. Ed. siglo XXI p. 108. 

12) Mixico hoy, varios autores. Ed. siglo XXI p. 46. 

13) López Portillo, José. Sexto informe de gobierno. 

14) Marcos. Patricio. Cartas Mexicanas. Ed. Nueva Imagen p. 65 

15) Novedades, 14 de octubre de 1982. 

16) Aguilar Camin, Hector. Cuando los banqueros se van. Ed. Oceano p. 18 

17) El sol de HExico, 4 de septiembre de 1982. 

18) ExcElsior, 21 d,e septiembre de 1982. 

19) Cartas Mexicanas op. cit., p. 65 

20) Comercio Exterior, revista mensual No. 9 septiembre de 1983 p. 808. 

21) La nacionalización d8 la banca. Varios autores, Ed. nuestro tiempo p. 77 

22) López Portillo, José, op. cit. 

23) Cartas Mexicanas. op. cit., p. 278-279. 

24) !bid, p. 103. 



CAPITULO TERCERO 

LA POLITICA DE LA DEUDA EXTERNA EN EL SEXENIO DE MMI!. 



CAPITULO TERCERO 

LA POLITICA DE LA DEUDA EXTERNA EN EL SEXENIO DE HMJI. 

No siempre ocurre, en efecto, que 
quienes participan del poder sean 
personas competentes. 

Es algo imposible que esté bien go
bernado un Estado cuando esfa en ma 
nos no de los mejores, sino de loS 
peores. 

ARISTOTELES 

A) FORMACION, ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL GOBIERNO DE HMJ!. 

El primero de diciembre de 1982 se realizó la toma de posesión de quien habc!a 

de ser presidente de México durante el per!odo de 1983-1988 HMH~ QUien protestó: 

"guardar y hacer guardar la constit~ción y las leyes de la república, ejercer con 

lealtad y patriotismo el cargo de presidente, y mirar en todo por el bien y prospe

ridad de la unión"~*) 

Sin embargo lo primero que hizo KMH -y esto se está convirtiendo en una re -

gla de todos los presidentes-, fue reformar la constitución. adecuarla coaforme. a su 

criterio. a su política económica, violando as! el artículo 87 constitucional. 

Si no se guarda la constitución y se reforma es porque no se está de acuerdo 

con_ella, y al reformarla se le destruye. El cambio que se hace de cada ley, hecha 

a perder las leyes. Por tanto éste tipo de medidas provoca que la gente ao le ten-

ga temor a las leyes, ya que las debilita y las nuevas leyes que se establecen, pa-

san a ser sin fuerza política debido a la falta. de la costumbre. Cambiar las leyes 

aunque sea de manera ligera, conlleva a desobedecer a esa ley. 

Cambiar aunque sea ligeramente las leyes existentes a otras nuevas, 
es debilitar el poder de las leyes. (l) 

El nuevo presidente formo su gabinete ~on un cuerpo de jóvenes tecnócratas, 

varios de ellos graduados en universidades norteaméricanas, r·.asgo predominante he-

redado desde el gobierno anterior, cuando el 22 de septiembre de 1975 se anunciaba 

(*) Discurso de toma de posesión de MMH. 
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que el futuro presidente del pa!s ser!a el entonces secretario de haciendaJLP, quien 

precisamente se caracterizó por la ausencia de un gabinete propio, lo que implicó la 

formación de un gabinete mixto donde había una combinaéión de dos corrientes: uno 

fundamentalmente político y otro técnico-administrativo. 

Esta situación se habría de repetir nuevamente con MMH, después de darse a C,2 

nacer su designación como candidato a la Presidencia el 25 de septiembre de 1981, 

siendo todav!a secretario de programación y presupuesto. Institución que precisa -

mente había sido creada por su antecesor, y que a seis años más tarde nuevamente el 

sucesor presidencial ser!a designado de ésca secretaría. 

Con ésta noticia, dentro de los cuadros políticos y burocráticos del Estado 

se empezó a propagar un rumor, el del arribo de la tecnocracia alpiJder. la del des-

plazamiento de los políticos por los técnicos. Todo parecía señalar que los pol!t! 

cos hab!an perdido ante los técn~cos. Nac!a as! el nuevo gobierno tecnócrata por 

excelencia. 

El rumor sobre el arribo de la tecnocracia al poder, forzosamente de
be tener fundamento y explicación en un gobierno y una política tecno 
cráticos, no otros que los de la administración anterior. su herenciá' 
sobre la actual. 
Friedmanismo a ultranza ••• el rey hab!a cedido el reinado a la reyna, 
la política a las finanzas ••• el nuevo gobierno de pura cepa moneta
rista y con obtusa ambición, encaramadas en la palestra, apoderados de 
los controles técnicos de su languideciente gobierno. (2) 

Se formaba as! el nuevo gobierno, que a decir verdad a diferencia de los es-

tadistas quienes tienen por misión develar por el porvenir actuando de manera prev! 

soria · y tratando de superar los problemas con posibilidades de transformar positi-

vamente las condiciones actuales, los tecnócratas solo se han dedicado a explicar y 

justificar las estructuras colocadas en sus manos. 

Algunas características de los tecnócratas es que son faltos de sensibilidad. 

se mueven en base a la eficiencia o eficacia, en base a parámentros, estad!sticas, 

Indic~s. indicadores, variables. Tienden a <ransformar todo problema politico en un 

problema meramente administrativo. De ésta manera cualquier problema que afecte 
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las condiciones de vida de las personas o grupos o clases sociales del país, queda 

transformado en un problema de adecuación práctica y eficaz de medios a fines. 

Cuando un gobierno ejercita en magnitud el eje[cicio tecnocrático, disminuye 

la actividad pol!tica, le resta importancia y esto lo hace precisamente ente la in-

capacidad de gobe"Cnar, porque carece de saber político. 

Si MMH careció d~ saber político, era de esperarse el fracaso de su gobierno, 

porque éste no era un buen gobierno, ya que, los que participaron del poder no todos 

eran personas competentes. Un buen gobierno implica por un lado, obediencia a 

las leyes establecidas y por otro, que las leyes establecidas sean excelentes. 

A.a. EL PIRE 

En diciembre de 1982, el gobierno recien entrante de inmediato puso en prác-

tica un nuevo programa de ajuste neoliberal denoin.lnado PIRE. El cual tuvo por obj.!, 

tivos: combatir la in.flación, ·proteger el empleo y recuperar las bases de un desa -

rrollo dinámico, sostenido, justo y eficiente para el crecimiento del país. El pr! 

sidente había asegurado que con éste programa podr!amos salir de la crisis, e incl_!! 

so señaló que ºllegaríamos a una mejor situación respecto de como estabamos11
, lame!!. 

tablemente la terrible realidad le demostraría lo contrario. 

Dicho programa en materia de deuda externa planteó en frases declamatorias lo 

siguiente: 

En el futuro, la deuda externa deberá de considerarse como un factor 
limitado y por lo tanto, deberá optimizarse su uso, en ese sentido 
la deuda deberá continuar siendo un instrumento que beneficie al de
sarrollo econ6mico y social del pa!s. Dicha deuda se sujetará con 
rigor y disciplina al principio de utilizarla s5lo en forma estrict!, 
mente complementaria al ahorro nacional. 

De acuerdo con el PIRE el financiamiento para el desarrollo se sustentaría h! 

sicamente en el ahorro interno, utilizando a la deuda externa única y exlcusivamente 

en forma complementaria. 

Al inicio de la puesta en marcha del PIRE se ratificó un convenio de facili-
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dad ampliada con el FMl para el período l983-l985, éste era un programa con una vige!!. 

cia por tres años pues anteriormente solo operaban los convenios 11Stand by", que eran 

programas de corto plazo no mayores de un año. 

Precisamente ésta ampliaci6n del plazo es lo que da origen a los convenios de 

facilidad ampliada, los cuales tienen por finalidad llevar a cabo un ajuste en la e.! 

tructura financiera de un país. Se amplian los plazos para que se cumplan los obje

tivos de los programas y -según el FMI- se hacen más flexibles las condiciones para 

la reestructuración de la deuda externa del país prestatario. 

Después de haberse firmado éste convenio, se iniciaron las negociaciones para 

reestructurar la deuda pública externa y al mismo tiempo obtener un nuevo préstamo 

por 5 000 mil·lones de dólares. Se iniciaba así la política del endeudamiento exter

no. Una vez más otro gobierno comenzaba mal y por consiguiente al país se le conti

núo endeudando. 

Luego de haber firmado el convenio con el FMI 1 el gobierno de México se com

prometió a reducir su déficit público 1 para lograrlo, aumentó los precios de todos 

los servicios y productos del sector público, subió los impuestos y aplicó el IVA a 

productos que no lo tenían. Con éstas medidas los ingresos del gobierno se elevaron 

sustancialmente sin que, por otra parte los gastos bajaran, incluso aumentaron. Ca_!! 

sas de ello fueron la inflación, la creación de una nueva secretaría, as! como 10 

subsecretarías y unas 50 direcciones burocráticas. 

Uno de los propósitos y metas para 1983 que se desprendió del PIRE y del CO.!,! 

venio con el FMI 1 fue limitar el endeudamiento externo neto a 5 000 millones de dó

lares. Otro propósito 1 fue la puesta en marcha de una política neoliberal, que se 

expresaría poco tiempo después en el PND y que tuvo por ejes fundamentales: la redu.!:_ 

ción del gasto público, el reforzamiento de las controles salariales, la liberación 

de precios as.[ como la desincorporación de las entidades paraestatales entre otras. 

En 1983 el Congreso de la Unión autorizó la conti:atadón de un endeudamiento e!. 

terno neto por 5 000 millones de dólares. Para marzo se concretaba esta autoriza -
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ció~on el denominado " Crédito Jumbo 11
• Con éste nuevo monto el saldo de la deuda 

externa pública aumentó de 58 874 millones de dólares, en que se encontraba en di-

ciembre de 1982 a 63 874 millones de dólares en 1983. 

Una vez obtenido los recursos, estos se utilizaron para el pago del servicio de 

la deuda, por lo que el dinero que ingreso, fue para saldar adeudos y no para resol-

ver problemas de la población. 

Nuevamente se repetía el axioma de que siempre son más las necesidades que los 

recursos con los que se cuenta. Una vez más hab{a un desequilibrio entre la balanza 

ingresos-egresos. El mismo Banco de México lo señaló a través de su titular Miguel 

Mancera Aguayo al decir: 

México espera recibir en 1983, alrededor de 17 millones de dólares ne
tos por la venta del petróleo, por otras exportaciones 3 000 millones 
de dólares, por créditos externos 5 000 millones de dólares según el 
acuerdo con el FMI. De éste volumen hay que descontar 14 000 millones 
de dólares de intereses que debe pagar el país en el año, más 3 000 mi 
llones de dólares de 1 sector privado por el mismo concepto, lo que que 
da ( alrededor de 8 000 millones de dólares ) resulta insuficiente pa": 
ra solventar las necesidades de importación preferenciales conservado-
ramente calculadas en 11 000 millones de dólares. ( 3 ) 

Cifras que demuestran una clara falta de equilibrio en la hacienda pública y 

un mal manejo de los recursos al darle prioridad al pago del servici-o de la deuda 

y al crecimiento de ésta. Situación que llevó al mismo presidente a reconocerlo en 

su primer informe de gobierno al declarar: 

Para los próximos años el crecimiento de la deuda será racionalizado 
y objeto de un manejo prudente y escrupuloso. De tal forma que repre
sente una proporción descendente del financiamiento total. 

Se terminaba así el primer año de gobierno de MHH, mientras que para 1984 se 

seguía aplicando el programa de estabilización acordado con el FKI. Durante éste año 

el endeudamiento neto alcanzó la cifra de 3 800 millones de dólares, asimismo el se! 

vicio de la deuda interna y externa representó el 37 % del PEF, lo que fue equivale!!. 

te a pagar en ese momento únicamente por intereses aproximadamente 3 billones 269 

mil millones de pesos. 
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A principios de 1985 la SPP hab!a anunciado que el endeudamiento neto total 

para ese año ascendería a 2 l97 .4 millones de pesos, de ese monto 215 millones de 

pesos provendrían del exterior y l 982.4 seda endeudamiento interno. 

Durante el primer semestre de 1985 el ejecutivo dictó uno de los más grandes 

recortes presupuestales, consistentes en reducir el gasto público en 300 000 millo-

nes de pesos. Dicho recorte se hizo 80 % al suspenderse el programa de inversi6n 

calificados como no prioritarios y el resto en gasto corriente de las dependencias 

y entidades. Además se cancelaron 20 550 plazas de confianza y se congelaron plazas 

de base vacantes. De ésta manera al interior del país el gobierno sacrificaba a su 

gente, la extrangulaba debido a la política de pagar la deuda, mientras que en el 

exterior quedaba muy bien con los acreedores. Curiosamente mientras se recortaba el 

presupuesto al gasto público, la fuga de capitales sólo en el segundo semestre de 

1985 fue de casi 2 000 millones de dólares. 

El 4 de julio de ese mismo año la SHCP dió a conocer que el servicio de la 

deuda externa total del país var!a en 764 millones de dólares al año, por cada punto 

porcentual en las que las tasas internacionales de inte1'.és se modifiquen, y que el 

saldo de la deuda externa total e1'.a de 94 407 adllones de dólares de los cuales 69 

567 c01'.1'.espond!an al secto1'. público. 

Para septiembn de 1985 el pa!s habría sido víctima de un fenómeno por parte de 

la natu1'.aleza cuya magnitud conmovió al mundo, y estos fue1'.on los sismos. que de a-

cue1'.do con las estimaciones oficiales, el monto de los daños causados al país y en 

especial al DF superó los 4 000 millones de dólares. ( * ) 
Ante ésta situación el gobierno 1'.eprogramó su política de gasto público, pe-

ro como ya el pa[s estaba en bancarrota y frente a la necesidad de obtener recursos 

para tratar de satisfacer éste pr.oblema, no falto quien quisiera presta1'.nos, sin ol-

vidar desde luego los intereses. 

El FMI nos ha exp'resado que estaría dispuesto a apoyar nuestro pro-
grama para 1.986 y asistirnos con recursos para la reconstrucci6n. ( 4 ) 

{*)Cifras según un estudio atribuido a la CEPAL y dado a conocer en el semanario 
Punto del 14 de octubre de 1985. 
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Ese mismo mes la SHCP anunció que para los tres meses restantes del año, se 

necesitarían al menos 150 000 millones de dólares para financiar los componentes 1,!! 

ternos del es fuerzo de reconstrucción. Con éste monto el gobierno justificaba la p~ 

sibilidad de asegurar nuevos préstamos de emergencia con el FMI, el Banco Mundial y 

el BID, mientras se absorvía a corto plazo el impacto por la reconstrucción. Y efe.!:, 

tivamente ya para finalizar 1985, funcionarios de hacienda enviaron al director ge

rente del FMI una solicitud para un crédito de emergencia por 300 millones de dóla

res. Finalizaba as! un á.ño más de situaci6n caótica al interior del pa!s. Y el go -

bierno de MMH se encontraba apenas a mitad del camino. 

Mientras que a principios de 1986 el precio del petróleo por barril se cotiza

ba en 23. 7 dólares 1 para julio de ese mismo año se hallaba en 8. 9 dólares lo que 8! 

neró que el país dejara de recibir ingresos, debido a la falta de deliberación en 

la política comerci~l petrolera. De nada habían servido las experiencias pasadas. 

Nuevamente la historia había quedado olvidada. La interpretación oficial de la cri

sis financiera en ese año, atribuye la responsabilidad fundamental a la caída de· 1os 

precios del petróleo. Sin embargo, diferentes agencias de la banca internacional t_! 

paraban en la eyentualidad de un problema de pagos, meses antes de que los precios 

de los hidrocarburos s·e derrumbaran. 

Para 1986 la situación por la que habría de atravesar el país se agudizó. pO!, 

que si bien, la economía había alcanzado antes tasas límite de inflación, desempleo, 

endeudamiento, falta de crecimiento. Estos mismos fenómenos se hicieron más graves 

todavía. Aunado a esto, debido a la polí.tica comercial que hab!a venido utilizando 

el gobierno, es decir, la política petrolera esca fue totalmente afectada porque en 

el comercio internacional cayeron los precios del crudo. 

En junio de ese mismo año, dentro de los cuadros del propio presidente hubo 

una crisis de gabinete. Dicha situación culminó con la salida del entonces secreta

rio de hacienda Jesús Silva-Herzog Flores el día 17 de ese 11ismo mes. 

AL parecer el exsecretario no estaba de acuerdo con la política econ6mica de 
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• •• dando a entender que mientras él hacía lo imposible por conse
guir dinero en el exterior, su compañero de gabinete Salinas de 
Gortari, gastaba no mucho, sino mal el presupuesto. 
Silva llegó a proponer en una de las sesiones del gabinete económi 
co la unificación de la SHCP y la SPP como estaba con JLP a fin de 
evitar el distanciamiento entre escas dos funciones, y ahorrar re
cursos públicos mediante la desaparición de las dependencias inne-
cesarias. e 5 ) 

90. 

A principios de 1986 Silva-Herzog habría solicitado al presidente plena 11-

bertad para negociar a su modo el pago de la deuda externa. La estrategia del seer.! 

cario comprendía: primero, no atender sugerencias de otros miembros del gabinete 

económico; segundo, difundir la idea entre los acreedores de· que si no flexibiliza-

han su actitud, corrían el riesgo de no cobrar sus intereses porque México podría 

decretar una suspensión temporal de pagos; tercero, tratar directamente con los fu!!. 

cionarios bani:arios prestatarios de nuestro pa!s, salvando la intermediación de or-

ganismos como el FMI; y cuarto, buscar fuentes crediticias alternativas como la ja-

·ponesa. 

Como era obvio ésta posición contrastaba con la política de MMH y los OFI. 

Por lo que el d!a de la remoción de Silva-Herzog, " el secretario del tesoro de los 

EU James Baker, mostró ali•1io ". (*) Por su parte Paul Volcker presidente de l~ re-

serva federal de los EU 11 se mostro confiado en que México pueda superar su crisis 

financiera sin recurrir a la moratoria, una vez fuera del juego Silva-Herzog0 (**) 

De esta manera, de figura estelar y ejemplo de capacidad como las mismas fue!!. 

tes oficiales lo habían señalado, ahora pasaba a ser un ciudadano anónimo y sin ni!!. 

gún reconocimiento. (***) Ante la salida de Silva-Herzog unos lo presentan como ali.! 

do, otros como víctima del FMI; sin embargo cualquiera que haya sido la causa de su 

salida, lo que debe quedar muy claro, fue el fr~caso de la política econ6mica del 

(*) Ver per16dico semanal punto del 14 de octubre de 1985. 
e••> 1b1d. 
(***) Hay que ·recordar que en 1983 la revista Euromoney, lo premió con una medalla 

calific!ndolo como 11 el ministro de finanzas del año 11
• 
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gobierno y por lo tanto esa fue la que debió haberse corregido. En adelante quien 

habr{a de manejar la cartera del pa!s sería el exdirector de Nafi.n Gustavo Petricci~ 

11, quien evidenciado de que Silva-Herzog mantenía discrepancias con otros miembros 

del gabinete prometió al tomar posesión lo siguiente: 

Trabajaremos en una plena y total coordinación con el equipo del pri 
mer mandatario, trabajaremos para poder instrumentar en el ámbito fi 
nanciero la política del señor presidente HMH.. ( 6 ) -

De esta manera, el fantasma de la moratoria quedaba anulado al seguir el DU!, 

vo titular de hacienda fielmente la política de deuda que dictaba el presidente. 

A. b. EL PAC Y EL PLAN BAKER. 

Una semana después de haber sido designado Petriccioli secretario de hacien-

da, y ante el reconocimiento del fracaso de la política económica que se mantenía 

hasta ese momento, el 23 de junio la SPP la SHCP dieron a conocer un nuevo progr!. 

ma de gobierno denominado PAC. El cual tenía como principios buscar simultáneamente 

desarrollo con estabilización y lograr una recuperación sostenida de la economía. 

Principios que no eran nuevos ya que meses antes, en octubre de 1985, el secretario 

del tesor·o de los EU James Baker los había plasmado en lo que llamó: " Programa pa

ra el Crecimiento SJstenido ", mejor conocido como Plan Baker. (*) 

Una vez más el gobierno mexicano adoptaba una serie de medidas impuestas 

desde el exterior, y sin embargo cuando en la conferencia de prensa en que se anun-

ciaba el PAC, al preguntarle a Petriccioli si éste programa estaba de acuerdo con 

el Plan Baker respondió: " el PAC se refiere a prioridades nuestras, son una res-

puesta a la realidad mexicana y no tiene nada que ver en el contexto del Plan Ba-

ker ". Curiosamente negaba lo que era innegable, sobre todo si es que comparamos 

(*) El Plan Baker fue dado a conocer durante el discurso pronunciado por James Ba
ker en la reunión anual del Banco Mundial y del FMI. Celebrado en Seúl Repúbli 
ca de Corea el 7 de octubre de 1985. -
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ambos programas y nos cuestionamos ¿en que consiste cada uno de ellos? Un breve 

análisis de cada uno nos permitirá percibir la 'relación entre ambos. Veamos prime-

ro en que consiste el Plan Baker. 

Según el mismo James Baker su plan debería ser aplicable para los países en 

vías de desarrollo do!biendo traer como consecuencia un desarrollo y un crecimiento 

de la econotn..ía. 

En la actual economía mundial altaml!nte interdiscipllnaria, los es
fuerzos por el aislacionismo econóinico, están destinados al fracaso. 
Los países que no estan preparados para et:iprender ajustes b.lsicos y 
trabajan dentro del marco de la estrategia de la deuda caso por ca
so codperando con las instituciones fin.lncieras internacionales no 
pueden esperar verse beneficiados por i!ste programa. Los esfuerzos 
de cualquier pa(s que quieC'e ir solo pueden dañar seriamente sus 
peC'spectivas de un futuro crecimiento. ( 7 ) 

La propuesta de éste plan consistía en tener una mayor dependencia hacía los 

OFI; lo que generaría el debilitamiento del estado al romper con su soberanía, con 

su capacidad de autodeterminación. 

Los puntos principales que BakeC' señala en su programa, los divide en tres 

básicamente: 

a) La adopción por parte de los países deudores de políticas macroeconómicas respa,! 

dadas por las instituciones financieras internacionales, para promover el crecimie.!!_ 

to y el ajuste de la balanza de pagos y te.lucir la inflación. 

b) Um1 continúa misión de prestamos para el ajuste presupuestal proveniente de los 

bancos multilaterall!s de desarrollo. 

c) Préstamos crecientes provenientes de los bancos privados en apoyo a los progra-

mas globales de a.juste económico. 

Una vez establecidos los elementos de dicho plan, se llevarían a cabo media!!. 

te una serie de políticas estructurales y macroeconómicas que a continuación se 

enuncian. 

Políticas estructurales: 

- Creciente confianza en el sector privado y menos confianza en el gobierno. 
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- Facilitar la inversión doméstica como extranjera. 

- Apertura de los mercados nacionales a los extranjeros. 

- Reestablecer 'J estimular la propiedad privada, 

Pol!c!cas macroeconÓClicas: 

- Pol!ticas orientadas al crecimiento y el empleo. 

- Políticas orientadas a reducir los desequi~ibr.ios domésticos, la inflación, así 

como liberar los recursos para el sector privad'_'•· 

Por su parte, el PAC fijó como propósito la recuperación sostenida de la ce~ 

nomía, el control de la inflación, e1 fortalecimiento de la inversión privada tanto 

interna coll!O externa, así como buscar l?l desarrolo con estabilización y crecimiento 

moderado pero sostenido. 

Los mecanismos para llevar a cabo el PAC habrían de ser divididos en dos PªE. 

tes: una para el ámito interno, y otra para el externo. 

•En el ámbito interno los mecanismos utilizados serían: 

- Controlar y reducir la inflación. 

- Implantar el cambio estructural. 

- Crear mecanismos de 3horro in cerno ( paga fes ) • 

- Fomentar la inversión de capital privado y público. 

- Poner a la venta, en fusión o liquidación las empresas del sector paraestatal 

que no sean estratégicas o prioritarias. 

En el ámbÚo externo loa mecanismos utilizados serían: 

- Reestructurar la deuda externa. 

- Pagar conforme a nuestra capacidad de pago. 

- Obtener créditos del exterior. 

Una vez. visto la estructura de los dos programas, conviene reali.zar un cua-

dro comparativo para as! poder observar la semejanza entre ambos. 



CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PAC Y EL PLAN BAKER. 

Datos del Programa 

Nombre del plan 

Pol!ticas Macroeconómicas 

Plan Bnker 

Programa para el Crtlcimiento 

Sostenido. 

- Respaldo Je lnstitucloncs financl!_ 

ras internacionales para promover 

el crecimiento y ul ajuste de la b!!. 

lan~a de pu~os para reducir ln in

flac16n. 

- Pol!ticns orluntaJna nl crucimitrntu 

y empleo, a rl!duclr loa Jetiutj,uil!

brios domésticos y liberur loa recur 

60t:i paro l!l sl!ctor pr!vaJo. 

Pr&stamos provenientes del - Préatnruo11 crecientes, provenienti?s 

exterior de los bancos privados en apoyo a 

los programas globales de ajuste ecE_ 

nómico, 

Políticas estructurales - Creciente confianza en el Hector pr! 

vado. 

- fncilitnr ln lversi6n domi!t>tlcn y e~ 

cranjeru. 

- Apertura del mercndo nacional n los 

extranjeros. 

- Cambio estructural en los princi¡m

les paíscu deudores. 

PAC 

Progt.lmu de! Allent:o y Crecimiento. 

- Fom1?11tnr la recuperaci6n sostenida 

de ln econom!u 1 combatt.r ln inílu

clón, crear íucntc1:1 generudornn de 

cmplcos 1 otorg;u- m.:iyur disponlbll! 

dad da crédito al sector privado, 

.:n;! como buscar el desarrollo con 

eutablUzución y crecimiento moc.le

rallo puro so.l:ltcnido. 

- Mñs préscumos del exterior para no 

ahsorver todo el impacto del choque 

petrolero. 

- Apoyo a la inversión privada tanto 

interna como externa. 

- lngra:>o de HGKico al l:atc 1 por com;i 

guiunte 1 se nbrct1 las puerta!i del mu.r. 

cado nacional nl extrunjeru, 

- Reconvcnüón industrial. 

- Dcsitu:orporución de entidades paraes-

estutalcs. 
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Una vez visto el cuadro compnrativo entre ambos programas, es pasible Vet 

que el PAC no es un programa propio1 sino que responde a los intereses externos, 

por lo tanto es ajeno a las necesidades del país. 'í sin embargo fue el ejt: ·fundame!}_ 

tal durante un tiempo en la política económica del gobierno. Cabe cuestionarse ¿Don

de queda la capacidad de autodeterminación propia del país? ¿Será que' acaso ya no 

existe capacidad autóctona para llevar una política con los ojos puestos en nuestro 

país, sin que nos impongan recetas desde el e:<terior? Porque con el Plan Baker -di~ 

frazada de PAC- México aceptaba la política C:<.t~rna, m3s deuda para seguir mantenie_!! 

do la solvencia financiera de los bancos, más deuda para pagar los intereses de la 

misma. 

A pesar de que MMH siguió al pie de la letra las políticas extranjeras refle

jadas en el PAC, al resultado fue un evidente fracaso. 

Mientras un buen porcentaje de la erogación del PEF se destine al pago de la 

deuda, no va ser posible iniciar un proceso de recuperación sostenida -como se pla!!,. 

teó en el PAC-, y menos aún que abarque a toda la econo:nía. La recesión de hoy en 

día y el bajo gasto público interno, son ejemplos que muestran que existe una cate~ 

cia de oportunidades de inversión productiva y que sólo algunos sectores han creci

do de manera que las ~spectativas inciertas dificultan la tarea de recuperaciún, m~ 

cho menos de un crecimiento sostenido. Aunado a esto el costo de la deuda es muy 

alto as! como las tasas de interés que son modificads cada determinado tiempo, lo 

que ituplica ser una limitante para el desarrollo nacional y por tanto pat'a el ct'ec! 

miento. 

Mientras no se cambie la política de deuda no podt'emos ct'ecer 1 pues con cada 

incremento de un punto en la tasa de interés, hay un decremento de dos décimas del 

PIB 1 l. no sería entonces más conveniente dejat' de pagar los intereses al exterlot' y 

dedicarlos a impulsar el desart'ollo nacional1 

Después de habet' anunciado e 1 PAC, de inmediato se iniciaron las gestiones 

con el FMI para obtener un nuevo crédito. Dentro de la carta de inteñción para éste 
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préstamo, el ejecutivo se compromec!a a catreglr ~us problectas financieros a través 

de medidas como el ajuste a los precios de bienes y servicios del sector público. 

Fue el caso dal mi?tro cuya car1fa se elevó de uno a veinte pesos a partir del P.rim.=. 

ro de agosco de ese año, y de los camiones Ruta 100 y trolebús. Asimismo se resta

blecio la pol(clca de desincorporzir las empresas paraestatales. 

Con ésta carca~ la banca internacion.11 se comprometió a proveer de recursos 

al país por tnás Je 12 000 tnillor.es de dólares, con el propósito de que dl PAC hubi~ 

ra alcanzado buenos resultados. De éste modo pri:nero llegó la mitad, la oc.r.:i parte 

habr!a de llegar durante los siguientes 15 meses a parcir d~ septiembre de 1986. 

Para n Oliembre de ese mismo año la SHCP anunció que lüs negociaciones con la 

banca internacional, habían CJbtenido 6 000 millones de dólares de la 11 Hasa crítica", 

pe.t'o ahorn se sumaban l 700 millones de dólares de crédito cont: ingente. 

De esta maneru 1986 fue un año suma menee crítico para el país,. resulc:ado de 

una mala pol!tica del gobierno, de una rt.üa administrnción de los recursos canto n~ 

curales cama económicos 1 !:iC repetía el fracaso de la. estrategia comercial petrolera, 

por la reconstrucc16n que c:uvo su or!gen en los sismos de septiembre de 1985, por la 

puesta en práctica del PAC. Y era can ¡;r.l•1e la situación, que incluso i;e hablaba de 

que el gobie"t"no iba a establecer una nueva estrategia como la que había hecho ?:h."'asil 

o Argentina quienes estnblederon sus pt:op1os programas de estabilización y un nuevo 

tipo de moneda. Y. as! pata el caso de Brasil se estableció el plan cruzado y para 

Argentina el plan austral, habiendose cambiado desde 1985 el ausc:ral como. nueva un!_ 

dad monetaria y pata Brasil el cruzado en vez del c.ruceiro. En México se rumoraba la 

posibilidad de crear un plan de estabilización propio, así como una nueva unidad mo

netaria llama " azteca ". 

Al finalizar 1986. M.'1H viajó a Japón con la idea de que éste pa!s invertiera 

en el nuestro. Se cerraba el año dejando las puertas del país abiertas para quien 

deseara entrar y participar de las riquezas mexicanas. 

Un bC'eve balance hasta. ese momento en materia de deuda externa es el siguiente; 



Entre 1983-1986 mientras la deuda aumentó 6.6 millones de dólares, 
se dió simultáneamente una transferencia neta de capital de México 
al extranjero por 25.6 mil millones de dólarl!s. Estamos en le si
tuación poco probable de ver crecer la deuda externa y perder a la 
vez grandes cantidades de dólares, en éste mismo lapso, bajó el po 
der adquisitivo del salario mínimo en más del 40 por ciento. ( 8 
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En lo que se refiere a 1987. el pago para la deuda según informó la SHCP as-

cender!a a 13 633 t=tillones de dólares, de los cuales 7 800 millones corresponderían 

a réditos y el resto a amortización, por lo que al término de ese año el saldo de 

la deuda externa fue de 108 500 millones de dólares. 

Como era evidente, la deuda aumentaba mientras que ~'iH declaraba en su quin-

co informe de gobierno: 

A lo largo de i!sta adcJ.nistración el p3Ís ha registrado un desentleu
damiento neto por 4 500 millones de dólares aproximadamente. Debemos 
menos , , . nos encontramos en una situación de mayor fortaleza finan
ciera y dejamos para el futuro bases sólidas sobre las cuales seguir 
avanzando. 

Cabe preguntarse ¿cual desendeudattlent.o? ¿como es qui; la deuda se va hacie!!. 

do menos si debemos más? Prec:isamente a causa de que el gobierno se empeña en seguir 

estrategias externas que han fracasado canto aqui como en otros países, sin olvidar 

que los nuevos pr~stamos que .;e otorgan al gobierno de Hl!xico vienen a aumentar el 

pago de los intereses. 

Casi al finalizar 1987, el gobierno puso en marcha un nuevo programa denom.!, 

nado Pacto Je Solid¡¡ridad Económica. 

En 1987 se pago por acorthación e intereses un total de 56 874 mil.lenes de 

dólares, lo que representó el 40 % del PlB de 139 l47 m!llones de dólares. Se pagaba 

cuatro veces más del monto optimista anunciado por la SHCP al inicio del año. 

Para 1988 el monto asignado para el pago de la deuda incluyendo amortización 

e intereses habría sido de 67 388 millones de dólares. (*) Más de la mitad del PEF 

de ese año. Asimismo antes de finalizar el año, el gobierno de MMU pidió al exterior 

un nuevo crédito por 3 500 millones de dólares. Este mont\l, según el titular de la 

SPP Pedro Aspe ser.ta 11 para apoyar el programa de reforma estructural de reprivati-

(•) Ver PEF de 1988. 
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zación de la economía y para mantener el Pacto de Solidaridad 11
• 

De esta manera el gobierno de X."'!.H no cumplió con una de sus meta:>, que consi_! 

tía en pagar parte de la deuda para entregar al próximo gobierno una den.da menor a 

la recibida. Causa de que no ha;· a cumplido ésta meta, se debió a que adC'lptó una pal! 

cica de fuera. Por tanto hay que reconocer que los programas tradicional.es del ?1ll, 

aplicados una y otra ve~ en la econom!a mexicana en 1982, 1985, 1986 y :!.988 resulta-

t'On incapaces de resolver el problema~ No solo porque cada vez. es de unz magnitud g!_ 

gante sea, sino porque el objeto c!e la deuda para los acreedores es : pO!! un lado, 

que se paguen los intereses, no la deuda y por otro, que se cmntengan l.as políticas 

intervencionistas por parte de los acreedores. Siendo evidente entOOCl!S. que se tr~ 

ta de un problema de carácter político y no meramente financiero. 

Al finali::ar el sexenio de ~H ex.istian alrededor de 6 millones de desemplc!!_ 

dos, de los cuales cerca del 50 % sobreviven gracias al subempleo. Lo ~ue demuestr.:i 

que la distribuci6n de la rique::a no está debillamente equilibrada y qui!' en seis años 

de gobierno, existe ha;· una menos sociedad !guali.taria -promesa que habla hi!cho pr.-:_ 

cisamente HMH durante su campaña y que se convirtió en slogan-, además la inflación 

continúa, la moneda se sigue devaluando. la fuga dP. capitales no se ha: cont:rot.u.!o, 

tampoco se han logrado incentlvar el c.rcciQiento de las exportaciones r.lo petroleras, 

lo que hace que sigamos dependiendo del petróleo, la política de austeridad se man-

tiene, as! coc::o la reducción del gasto público. En suma, la situación d~l país paso 

a ser más .angust iantc.. 

El pueblo repasa en agraviado rencor l3s 3Cciones desconcertadas de 
un presidente que derrocho tiempo, oportunidad, dinero y coyuncura, 
sembró vientos, cosechó tempestades y dejo e!,llimarga herencia, deuda, 
miseria, escombros y basura. La riqueza no se ha distribuido ni- en 
equidad ni en justicia, a seis años de distancia de la expropia.c:ión 
de la banca, en México los ricos son más ricos y los pobres más po
bres. Seis años después de la expropiación de la banca, la vida de 
los mexicanos es más triste, más sombría, más amarga, más pesada 
que entonces. ( 9 ) 

En el sexenio de MMU, la pérdida del poder adquisitivo del salario fue terri-

ble, por consiguiente el deterioro del nivel de vida de los mexicanos -empeoró. 
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Entre 1983 y 1988 por el pago de la deuda se enviaron 88 500 millones de d§. 

lares(*) lo que equivale a tres cuartas partes del valor de la deuda qu.? teniamos 

en 1988., 

Cuando el pago de la deuda llegaa ser determinante y causa principal del dé-

. ficit 1 ocasiona que el país se descapita lize y por consiguiente a la población se 

le extrangule incluyendo no solo a la generación presente sino -y esto es lo más t;. 

rrible-, a las generaciones futuras. Por canto, nunca como ahora el gobierno se .ha 

convenido en el enemigo de su comunidad, porque la ha traicionado. 'i para c·alifica!: 

lo no hay mejor frase que la de Pecronio quien dijo: 

El que ataca a los extraños, es llatn3do criminal, pero el que at<ica 
a los amigos es un monstruo. ( 10 ) 

B) LA REESTRUCTURACIO?l DE LA DEUDA EXTERNA. 

Uno de los instrumentos para el manejo de la deuda e:<terna tanto pUblica e~ 

mo privada por parte del gobierno de ~l, fue la reestructuración de la deuda exce.::. 

na. Veamos en que consistió ésta reestructuración, cuantos tipos existen, como se 

llevó a :cabo y si ésta contribuyó a resolver el problema de la deuda. 

B. a. EL MECANlSHO DE LA RhESTRUCTURACION. 

Para los países que se encuentrun ante la imposibilidad de pagar el servicio de 

la deuda externa, se han creado dos mecanismos fundamentales para llevar a cabo la 

reestructuración. El primero de ellos consiste en tomar bloques de financiamientos 

y proyectarlos a futuro a un nuevo plazo y con una nueva tasa de interés; mientras 

que en el segundo mecanismo se reestructuran los financiamientos conforme va ocu-

rriendo el vencimiento de éstos. 

En la primera forma se permite concluir la reestructuración más rápidamente con 

el mismo tipo de condiciones para todo el bloque¡ en la segunda forma, cada que se 

(*) Según un comunicado dado a conocer por la SHCP el 22 de noviembre de 1988. 
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negocia existen diferentes condtciones según el comportamiento económiCo del país y 

según varien las condiciones de mercado respecco del riesgo. 

Veamos ahora en que consiste ta reestructuración de la deuda. 

Cuando un país está sum<Jmente endeudado y tiene que pagar a acreedores ex-

tranjeros, a gobiernos de otros países, a. bancos privados internacionales, los cua-

les reclatlan su dinero, y ante la incapacidad del acreditado de poder pagilr, los a-

creedores envían telegrar:tas nl ministerio de hacienda y el Banco Central. para saber 

que está pasando en ese país, y cual Vil ser la estr.:itegia a utilizar para salir de 

su situación. 

Anee la incertidumbre de que no se les vaya a pagar, algunos acreedores a-

menazan con una demanda judicial y el embargo de los activos del país. Frente a es-

ta situación el prestatario procura conseguir que un grupo reducido de bancos, re-

presente a la totalidad de los acreedores para negociar la deuda, y solicita una 

reunión con el denominado Club de Par is¡ el cual es un grupo de gobiernos tradicio-

nalmente acreedores, que s~ reune en París con carácter coyuntural y a solicitud de 

un gobierno deudor, con el fin de alcanzar un acuerdo que permita proceder a la re-

negociación de su deudil externa mejor conocido como reestructuración. 

En ésta reunión con el Club de Parts, se invita a un grupo de trabajo del 

FM.l para concertar un préstamo a c.:irto ?lazo, sujeto a ejecu::i6n de una. serie de rn~ 

didas destinadas a estabilizar la situación económica y financiera del país deudor. 

Para éste momento el país deudor se encuentra en tr~s series de negociaciones: 

Con el FMl, con la banca comercial y con los gobiernos de otros pa{ 
ses, el resultado es una pesadilla logística y admi.ni.strativa, ya que" 
la comunicación y coordinación entre las diferentes categorias de a
creedores que son tan débiles como las que hay entre los b11ncos cen
trales y los propios gobiernos. todo ústo hace que las negociaciones 
se atasquen, mientras la situacl6n se complica más. Los encargados de 
formular políticas se afanan yendo y viniendo entre Nueva '{ork, Lon-
dtes y Miami, mientras continúa la fuga de capitales. ( 11 ) 

Se concluye la fase más complicada e importante de una reestructuración cua.!! 

do se llega a un convenio con el F!il, el Club de Paris y con la banca comercial. 
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Veamos ahora como se llevó a Cabo el proceso ·de reestruct.urac~ón en México. 

B.b. EL PROCESO·DE REESTRUCTURACLON EN ME.Úco~': . 
~ ·,: .. ·.,-. .';_, -.,::· 

l.;. 

Primera reestructuración. 
- :,;,· . ..-.· 

Al finalizar el gobierno ... ~~·.:~~~~~:e~?.:;~~~~:~;~/r~l~-~:~~~~ de .--~a-_·p;~.?~:-~G_a_ de· 9Q .~í~s. 

- . .. . ' - - -

necientes a la comunidad _finané:ieÍ'a in_t-~'~nacional. Asimisr.io Se firmó el convenio de 

facilidad ampliada con el FMl _par? el_ periodo 1983-1985 con el fin de restaurar la 

economía del país a mediano plazo. se firmaron también los contratos de:. reestruct~ 

ración que cubrían el 98 % de la deuda del sectc;>r público que vencía e:ntre agosto 

de 1982 y diciembre de 1984 cuyo monto fue de 20 000 millones de dólares. El plazo 

d~ amortización sería de 8 años con 4 de gracia. De esta manera las acurtizaciones 

se pospusieron para el periodo 1987-1990, lo que significó un alivio fi.nanciero p~ 

ro solo temporal. 

En ésta reestructuración se negoció una cuarta parte de la deuda externa, 

se concedió mds tiempo¡ pero el costo de ésta negociación fue la de pagar Jos más 

altos créditos que se hati\an fijado -hasta ese momento- en una negociación 

internacional, 12.5 anual con derecho a subir las tasas de interés si así se adve!. 

tía en los mercados de dinero. Asimismo conviene señalar que en ésta operación se 

pagaron comisiones sumamente elevadas. 

Sin embargo, en México las autoridades financieras gritaban de júbilo y ha-

cían declaraciones coCJ.o la registrada en el PEF de 1984: 

La reestructuración procura mejorar las condiciones de amortización, 
restituir la confianza crediticia del país, incrementar los ni.veles 
de ahorro interno a través de tasas de interés atractivas, y evitar 
recurrir a mnyores montos de endeudamiento para aminorar la rigidez 
del servicio de la deuda. 

En marzo de 1984 se hizo pública la roticia de que el secret:.ario de ha-

cienda Jesús Silva-Herzog y el director del Banco de México Miguel ~ncera Agua yo, 

enviaron una carta de intención al director gerente del FM! Jaques de Larosiere. 
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Un mes después se suscribía un crédito por ) 800 millones de dólares de recursos 

frescos para satisfacer, según se dijo, los requerimientos de divisas en ese año. 

El crédito se contrató a un plazo de 10 años incluyendo 5 l/2 de gracia. 

En ese mismo año se nl!goció el primer acuerdo multianual de reestructura-

ción que comprendla vencimientos de 1985-1990, e incluía una reprogramación del 

perfil de vencimientos de toda la deuda :1 no solo de aquella pagadera en el futuro 

inmediato, estos acuerdos son conocidos como Acuerdos de Reestructuración Mulcia-

nual ( !fiRA ) • 

Segunda Reestructuración. 

Para septiembre de 1984, se conc:r~taron las negociaciones con el grupo ase-

sor de los bancos internacionales para reestructurar los pagos de la deuda pública 

externa con la comunid<id financiera internacional, esta vez por un monto de 48 500 

millones de dólares, incluyendo los créditos entre 1985-1990. Este nuevo acuerdo se 

llevó a cabo bajo l.:i.s s!guiences características: 

a) 23 000 millones corresponderían a los vencimientos reestructurados del período 

agosto de 1982 a dic.!.embra de 1984. y que al renegociarse en 1983 se alargaron a un 

plazo de 8 años con 4 de gracia. 

b) 20 000 millones a los vencimientos de 1985-1990 y 

e) 500 millones a los empréstitos que se contrataron a principios de 1983. 

El plazo para realizar los pagos por los 48 500 millones, se amplio de 6 a 14 

años, con un pago inicial en 1986 de 250 millones de dólares y que habr!a de ir en 

aumento elevandose hasta 6 000 millones de dólares en 1988. 

De ésta negociaci6n la SHCP informó: 

Durante los 14 años conseguidos, los intereses que Mé:<ico deberá cu
brir en los próximos años serán de 10 000 a 12 000 millones de dóla 
res cada uno. Se calcula que dichos pagos representarían alrededor -
de la tercera parte de los ingresos provenientes de las exportacio
nes de bienes y servicios. En el acuerdo se prevee que autoridades 
mexicanas informarán periódicamente a la comunidad bancaria interna-



cional de la marcha de nuestra economía. Con ésta reestructuración 
se lograda un ahorro considerable por intereses que alcanzan un to 
tal de 5 146.8 millones de dólares. Y así mientras que en los próxi 
mos 10 años habÍ.l. que pagar originalmente 71 933 millones de dóla-
res, ahora según las condiciones de la reestructuración, sólo se de 
berán pagar en el mismo período 38 999 millones de dólares. -

lOJ. 

Una vez m.ís las autoridades financieras mexicanas hacían gala de júbilo por 

éste acuerdo obtenido de reesc.ruccuración, como si ésta l!ledi<la hubiera sido la sol.!:!, 

ción al problema cuando lo único que logró fue aflojar la soga al cuello del pa!s, 

para asi tener un respiro, un alivio temporal. Y aunque se postergaron los venci-

mientas de 1982-1984; tambi~n con la reestructuración estas postergaciones se co!!. 

centraron en los ilños comprt!ndidos entre 1985-1990. 

Tercera reestructuración. 

El 29 de marzo de 1985. representantes de !iéxico y de los bancos acreedores 

extranjeros firmaron un convenio para reestructurar 28 600 millones de dólares de 

la deuda pública externa. 23 600 correspondientes a adeudos de entidades del sec.-

tor público con vencimientos de 1982 a 1985, y 5 000 millones a la renegociación 

del crédito jumbo otorgado a México can dinero fresco en marzo de 1983. Esta reneg~ 

elación corresponde a los dos primeras puntos del progr.:ima global en materia fina!!. 

ciera anunciado en septiembre de 1984. 

En cuanto a los 5 000 millones de crédito jumbo, México hiz.o un pago por 

200 millones de dólares, mientras que los 3 800 millones restantes se cubrirían 

en un plazo de LO años con 5 de gracia. 

El 18 de abril de 1985, el titular de hacienda Jesús Silva-Herzog, ex.puso 

ante los comités interno y de desarrollo del FMI y el BlRF lo siguiente: 

El problema de la deuda no está resuelto ••• no se puede pretender 
que esté resuelto, cuando el peso del servicio de la misma es exage
radamente alto y absorve una parte importante de los recursos que se 
generan en nuestros países y de divisas en particular ••• cuando las 
posibilidades de aumentar nuestras exportaciones a los países indus
triales • • • se ven limitadas, cuando los programas de ajuste ••• es 
tan significando un elevado costo social y político, el cual puede -
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revertirse, perdiendo lo ya ganado, si no se ofrecen especta-
tivas más claras de mejoría para la población, ( 12 ) 

Un mes después el mismo secretario de hacienda firmaba los convenios _de 

ésta nue'la reestructuración, la cual se lleVar!a a cabo en tres partes: 

a) La enmienda al contr<>.co "dinero fresco 11 por 5 000 millones de dólares que se- su! 

cribió en 198), cuyos vencimientos se prolongan 'J su cosco se reduce. 

b) La enmienda a 52 contratos de reestructuración por un total de 23 600 millones 

de dólares, que fueron suscritos durante los años de 1983 y 1984 y que ampara el 

capital con vencimiento original entre agosto de 1982 y diciembre de 1984. lni-

cialmentc estos contratos extendían los plazos de pago de la deuda men.::ionada a s§_ 

lo 8 años y n tasas de interés onerosas, en virtud de las enmiendas que sufrian d! 

chos contratos. 

cj 52 contratos de igual número de entidades del sector público, por un monto to-

tal de 20 100 millones de dólares con vencimientos entre 1985-1990 que se exten-

d!an 3 14 años. 

Hasta finales de agosto de 1985 el proceso de reestructuración de la de.!:!. 

da externa quedó formalmente concluido, al suscribirse en Nueva York los contratos 

correspondientes a 20 100 millones de dólares, cifra complementaría de los 28 600 

que fueron reestructurados en marzo último. Los 20 100 últimos, consticuyen los f.!, 

nanciamientos co~ vencimLento de capital de 1985 a 1990. 

Cuando el gobierno daba la noticia de que terminaba el proceso de reestruc-

turación, ocurrió el terremoto en el mes de septiembre. Ante éste hecho, el go-

bierno de México -con previo acuerdo del FHl- prorrogó un p3go por 950 millones de 

dólares a la comunidad financiera internacional. 

Para combatir los efectos originados por los sismos, el gobierno de México 

acude al BlRF(*) para solicitar nuevos préstamos y dirigirlos hac!a el financiamie~ 

to del programa de reconstrucción. 

(*) El cual precisamente lleva por nombre Banco Incernac:ional de Reconstrucción y 
Fomento. 
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Hasta ese momento la estrategia que seguía el gobierno de México estaba 

dada por una serie de pasos: primera, resolver la crisis de liquidez de 1982; segu!!. 

do, tr:atar de solucionar la deuJá a largo plazo por medio de las .reestructuracio-

nes y tercero, se hablaba de la n~cesidad de crecer para pagar. Para ello el go -

bierno señaló que era Ol:!Cesaria Cla)'Ot' participación de los organismos de desarro-

llo. Lo que implicaba más créditos del exterior y por consiguiente una mayor depen-

dencia hacía los acreedores a través de sus programas neolibe.rales. 

De. ésta manera la ló¿;ica del gobterno ha sido, más endeudamiento para desen-

deudarnos. j'\faya solución! que dicho $i?a de paso no soluciona nada, sino por el CO!!, 

trario agrava. la situación. 

Ante la crisis de gabine.ca en 1986 sale Silva Herzog de la secretaría de ha-

cienda. El nue·,.oo titular Gustavo Petriccioli da a conocer su nuevo progra::m. de polf 

Uca económica, en tanto que en materia de deuda exr.erna señaló: 

Tendremos que cambiar los tér:::iinos de la renegociación ex.terna, par
tiremos de las necesidades, prioridades y objetivos nacionales, y no 
de lo que se piensa que los acreedores quieren conceder 1 esto exige 
que la premisa de la negociación excei.-na sea un<J: concertación f1.rme 
y decidida con los acreedores, par:i adeudar el servicio de la deuda 
a l.:i capncidad d~ pago de la soberanía. 

Cabe cuestionarse ¿cuál es la capacidad de pago Jel pafs7 A lo que el mismo P~ 

triccioli responde: " la capacidad de pago del país depende de los ingresos que te.!!_ 

gamos del exterior 11
• Lo cual plantea nuevos endeudamientos para tener capacidad de 

pago~ Tendremos entonces que vivir a costa de más créditos del exterior; y por con-

siguiente, se olvida et principio de autosuficiencia. Y así fue, inmediatamente el 

gobiet'no hab!ll pedido un paquete de e-réditos por l2 000 millones de dólares. De é~ 

ce monto, la mitad ser!a abastecida por fuentes oficiales bilaterales y multilater! 

les, y la otra mitad por la banca comercial. 

Además se convinierOn recursos adicionales con el FMt, que servirían como m,! 

conistnos de protección a la estrategia de recuper.ación económica de México. Por lo 

que se acordaron fondos contingentes por 500 tnillones de dólares que podrían ser 
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dispuéstos en caso de que los indicadores de crecimiento económico al primer trime~ 

tre de 1987, registraran una evolución por abajo de lo previsto. Asimisoo el gobie!. 

no decidió establecer un mecanismo de protección hasta por 720 000 millones de dól!!_ 

res, en caso de que el precio del petróleo de Xéxico cayera por debajo de los 9 dó

lares por barril. Pero si los precios del hidrocarburo se incrementaban por arriba 

de los 14 dólares, el aporte externo se reduciría en la misma proporción que los i,!! 

gresos adicionales generados por dicho· aumento. 

Otro :::.ecanis:no de p:-otecci6n lo constituyó el <!.poyo que se utilizaría si se 

registrara una baja e:<traordinn.ria en los ingresos ex.ternos del sector público que 

habría afectado su programa de inversión. De darse el·caso se habría podido disponer 

de 1 200 millones de dólares. 

En suma, la estrategia del gobierno a través del PAC en materia de deuda ex

terna puede resumirs.? en tres etapas: 

Primera etapa: Un nuevo tipo de negociación ~ acuerdo con los OFI. 

El 8 de septiembre se llegó a un acuerdo con el FMI con las siguientes cara.et~ 

rísticas: a) El FMI decide apoyar el programa de gobierno a mediano plazo, b) de pr~ 

ducirse una nueva caída de los pr~cios del petróleo por debajo de los 9 dólares• é~ 

te organismo financiaría una parte de esa caída, además de que apoyaba el programa 

económico del gobierno con l 700 millones de dólares. Por su parte, el Banco Mundial 

acordó un programa mediante el cual establec!a aportar desembolsos netos de 2 300 

millones de dólares para 1986 y 1987. 

Segunda etapa. 

Consistió en realizar negociaciones con gobiernos de países industriales y 

solicitar créditos de apoyo contingente a las reservas internacionales del país. 

El titular de Hacienda inició las gestiones con Japón, ahí el eximbank -de ese país

otorgó un crédito por 1 000 millones de dólares destinados a tres proyectos de int!:_ 

rés común, que reforzarían los vínculos económicos y financieros entre ambas países. 

Tales proyectos son: a) el proyecto petrolero del pacífico, con un apoyo de 500 m!, 
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llones de dólares, b) la terminación de la segunda etapa de la siderúrgica Lázaro 

Cárdenas las Truchas con 260 millones y e) la promoción de las exportaciones de ma

nufacturas mexicanas, con 240 millones de dólares. 

De esta manera Japón paso .i ser un inversionista principal para el país .. Causa de 

ello se debe a que ha puesto su mira en México para canalizar parte de sus excede_!! 

tes de divisas, y as! tener una plataforma para el mercado norteaméricano. 

Otro elemento en ésta etapa fue la negociación con el Club de París. Los 

países con los que México llevó a cabo ésta reestructuración fueron: Australia. B~l

gica, Canadá. Francia. Alemania federal, Italia, Japón, Noruega, Holanda, España, 

Suecia, Suiza, Inglaterra y EU. 

Los términos con los cuales se reestructuró la deuda con dicho Club fueron 

los siguientes: 

a) Reestructuración del 100 % del capital y 60 % de intereses. 

b) El periodo de reestructuración incluye los Vencimientos ocurridos del 22 de sep

tiembre de 1986 al Jl de marzo de 1988 para el capital, y del 22 de septiembre de 

1986 al 31 de diciembre de 1987 para los intereses. 

e) La deuda sujeta a reestructuración se basa en los saldos dispuestos al 31 de di

ciembre de 198;. 

d) El monto estfaado ez de 1 800 millones de dólares, sujeto a a ajuste po-r la ampli! 

ción de plazo para el capital y la disminución del porcentaje de intereses a rees

tructurar. 

e) El plazo acordado es de 10 años con 5 de gracia. 

f) La tasa de interés será sujeta a negociación bilateral con cada país en condici.!!_ 

nes apropiadas para la moneda y reestructuración del Club de París. 

g) El acuerdo con el Club de París, lleva consigo la necesidad de celebrar conve

nios bilaterales con cada uno de los países miembros de acuerdo con los anteriores 

términos. La celebración de éstos convenios bilaterales deberá quedar concluida an

tes del 30 de abril de 1987. 
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Con -.ést~. ni;ue~t.1~. :Jos pitgOs ·~e .lafJ· sigu_l".-ntc.s l8-meseR, se- dlfirleron n to 

nño" con 5 dqrncia. ,·r . ;;, ' /,; '°~' 

'"""• ,:;:;:~~~~~;~"'' ¿'.'.~¡f ¡;~~i:f &:;~.1f &:,. °"""'" .. 
ooo · ~u1on~s···d'C\""~-:l¡ól31:~9~ se: ~'ieeSti-~~~~~rnr·ón ·afúñ 'j1'i.íl'~~~~~~ :~ ~K'·~~:J~ -~?n: 7-".'de ·gr~ -

-,. <~CJ:~-,:·:;.~·~;'~'.'• C,'_'C ·,, • ,"':o;,':· ;'_-::, ~'.'; ,• ,','·'_:_~'_/ :.~·,'/ · ~::· , , ~ 

da, •:.d~~~fJj~'.~~0t\ef~b,.§ñ5~;.t~i'"\~~.f'~~;.'.f#:"?&~:~f~'.~}~~~({'~ ,¿srl~. entonces se inl-

.~ clnr_1~1: eJ::.~}tl.endai'io-_de--:;--pagos ereclc1~tcs:-d~ l ·px lnclr_al :cuyo "á[ t fiño:_ v-~1lc'1mÍ.ento se 

pro~.:c~~~:·~"·.~~o~;~··~yJ~:;··'~r~\;,J%t-"0~~~:n.t~~IH~óeri~pcé~-~~ de'_pngnr "º~r· 

:: ~~:·Kf:~1i~~]~~ºl .. t:t?rel~:}I::~i~!;~¡~;r,,:11"~Jh~~l:h~f: 1{~º:.:::d :::: ,.::: 1 

parú~1l1a)~3:_"e~ ·.:¡:;-~~:~~{~~~; ~~1:·pr:g~:~-c-~i~~~~;·: :~f~~-~~-t-;~i:~¡¡~_:.;1~i~~·~it~~-~-r~:~-16~ -c~on~r. 
:.~~:<}.i':_ ,,::~·-:·>'· ·::>> }?t-·:: ,;,-:~. ~.,:·;,' __ ·-.>,-:.'. --'"''··-·'· .. · <-

mtca. E~t~ h~ sud ~l¡pro¿~'0 G~ reestrn~~":;n~lj~i"~,e;'.f:: '.di,fJ~ '~n Hé~~co;: por lo que 

cabe cuk~úo·it-~r~-~----~.>r~~ ~ ~-~~'.s~-l~~i6~-\i l: ~,·~--~b'.t'.~~~1·'~.7--\~ 'fi~;s~~:¿~~¡t·~··.~.a~'~::~~-\~·t.:'j-~'1{t:~.·-: "~:-;-·' 
-~ . ·:.~- -: ''\ ,':, . "' 

ya que con· éS'te- proceso lo únf.co que s~ -1o·r~~r,:· r~-~., g~nn~---t~~,e·m1l'c;y~-(~o-~P~~·!?r -1~-~-- o-

mort11.ac1oncs· e interese~ -de ln <leuda a--'un c·Ostó:tnuy,~J~v:~1J6'~- ·;-:· .. ·. -·:,.. 
:/;.~~_:_ ·r:'· 

1U gobierno solamente posterga el probl.+!ma_J~.:l~ d~u.tin~ ;sin,"rfso-lvCr1ó, 
con ello el tiempo que gnnn, lo plenle el p~~s,en materia fL.nancif'.!rR· ( lJ) 

Con lil reeAtructurnclón Jo único q1Jc. hizo eJ -goblerno, fue most·rar su lncnp_!!. 

ci<latl para ntac:tr el prohlem:i de fondo, prolonga(-et pn-~O de vencimlentns a medl!!_ 

no y 1nr¡::o plazo y dejarle el. pnqoete al gohi.crno sucesor. 

~:'"' 1mportantP. señnlnr r¡tie para llevar a cabo ést<I recgtructurac!ún cobr.!! 

ron fuertes comJ.AloneA, ;rn que illc.ho prtit::ec;n rrqui.rló 1le .1tenclón continúa de pen;~ 

1rnl (lnnnclero c.nro y cnlifJcmln Cll'.-'O tnlentn se roJrfo hnbcr aprovechado en me.lo-

rn.c; tnreni:;, r\demi'is lo~ mecnni~mns de ree!¡tructnracfón se <lt"~nrrnllnron en tnitr<1tóni-

c,1n Ae~lone,;, tanto por p.1rte de tos nrrectlnres como por pnrte de los íunctonarlo.ci, 

C)lllt?nes !4oln .Ge t1edlcaro11 il elnhornr operncfrme!; de re~cnte riero tÍ11lc:1mente pnrn S.!!_ 

lir de p:rno '! no ¡rnra re!;olver los ¡irohlcmas il1! Lirµ,o pl:no ni de fonrlo. 
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En sfotesls, lns nP.gucl.1cloneR renllzadns en las 1íltlmas reestrttcturnclones 

ftnn en •~'<enr.la postr.rg;l.ciones del ¡Hoble_mn y ~o·soiu~ionef>: '~e[lnl~ivas¡ por lo 

trmto la deuda externa no puede resolverse _a. trnv~s 'de_~encgoclaciones o reestru!:_ 

turnclones de plazo y de costo. 
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C.n 

de Aep-

el_ 11 tfo ese mismo mes asttmf.a la deuda 

de AllMSÁ y . S LGARTSA. 

Ante éste hucho ln SllCP se1\a ló: 

Esta mcdilin forma parte del proceso de ree~tructurnción del Rector 
industrial pnrnestata]. En los casos en que el gC'lhlcrnrJ federal lle 
ven cabo estas slluaclones dt! deudor, lo hnce slempre con entldíl-
des cuyas 11ctlvldades lle interés prlC1rLtrtrio y nacional, con (uncio
nes usoclndas a ln pref;taclón de servicios o a la produc:dón de bie
llf!S social y nacionalmente necesnrlos; yn que de no hilcerlo, ln sl
tunclón financiera de ln entidad podrfn provor.::tr ~ra ... es Llaiin~ econó
micos y ~mclilles nl pa{s. 

Con é~t;1 medida, ln ileudn piihllcn externo hnbf;1 nument:tllo )'et gobierno de-

cl.1raha que no hnhfa problemn. 

C.h. l,A CAPI.TAl.lZACLON llE l'ASIVOS. 

Otro instrumento <1ue también hn utitiz:tdo el µ,oblerno mexlcnno en ln cstrnte-

p.in-pnr."1 el manejo de la deuda externa, e~ lr1 capltallzaclón 1.h:i pnHlvos, los llnm!!_ 

dos swapR. Este mecnnif;mo consiste en lil co1wcrRl6n de la <leudn pur inversión, <:on 

ello se trata de dlsminulr los pasivos externoR y promover la cntrndn di? cnpltnt 

for.'ineo, eR declr, los sw.1ps permiten cnnjcnr deuda c:<lcrna por .1cclone9 tle empre-

s~s prlvnd.1s o piÍbl lc..iH. lle estil mnnern, loN hnncm~ ncreedores i-;e con•:lertcn en 

ncclonlstas. 

IHcho lm;trumento s1.1ri~e como un fenómeno de mercado 11 putir de t.1 exlgtencln 

de descuentoH en la deudn de vnrios pa{se!' en <lcsnrrol lo. L:t oferta 1le JHlpel ln 
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lnlcian los bnncos regionales, asr como lo~ .grandes _bancos que deserin rencomodar 

su cartera y ·promover mejores rtctlvos en un intCÜ-LO que nó busca ll11uldnr ln dcu-

da, sino darle mayor lfquidez. Por ·el lado·de La demantla, muchns empresns transo!!_ 

clonnles ven la posibilidnd de logrnr.'una rriayor rentahllJ.dnd en invc_rslones pro -

ductlvc'.1.~. 

Vcnmos como nos expllca éste proceso el fütnco de Héxlco: 

En estas transncclonr.s un hanco extrílnjero vende n descuento en los 
mercados internaclonales de cnpital un documento de deuda pública n 
cnrgo del gobierno rnexlc.1110 ( o en ocasiones de al1tun,1 empresa prl
v:uln ) dlchos doc11mentns ~on adr¡ulrldos l"H emprr>i-;,1!< que n su vez 
los revenden a In SHCP con un descuentu menor. Cn11 e 1 rtn de g.1rnn
tl.znr que los fundos ohtenldo.s por In empresa rcvemleJor.1 penn.1nez
cnn en r.J pnfs, He eRtilhleció fllll! l:rn sullcii.mlec:; parn n•nll7;<1r es
tns opernctones debfnn ncompañarse 1le 1111 proyectn e~pec{fJco ile ln
ver!'llún, el cunl tiene que ser aprubr1tlo por lns nutr>rldades corres-
po1ulientes, pnrn que un swnp pued;i re11 l tz.irse. ( lf1 ) 

F.n éste proceso pnrllcipan L.1 entlJntl que compru 1:1 deuda e11 tlólnreF; con des-

c11ento, el. sector público quien la p<lga en su prrJpln moneda y ln~ em.presilR. Tnm -

blén so11 necesnrios los proyectos de inversión hncfn los que se orlentnn dl.chcis r! 

corsos. 

C.c, LA EHlSION .DE BONOS. 

-~--~~in'.1·Í~{·d~':i9~~1i el gohiefnu 

m.1neJo ~;~~\~~::j··~·u~l~~-·~~~~~n~,-. ln cmi,;ión de 

ofrece en .los mercados finnncteros tnternilclo.nnles, y de éste morlo se reduzca el 

servicio glohnl de la misma. 

Veamos primero en que conslntló éRtn operación, luego como se llevó a cabo 

finnlmente sl éste mecanismo contrlbuyli a resolver el problema de la deuda. 

llnrnnte ln opernclón denomlnndn emisión de bonos se reC]uiere ln~resllr nl me!. 

cado internaclon<tl tle cnpltales, ílhf el prei;tatnriC'I qu~ va ser el emi!lor dehe te-

uer e red lb l lldad y repntilc tón íl n 1 ve l Lnte rn;ic Lon;i 1; esto He de he a c¡ue el lnvP.r-
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slonls_ta que va.:·adqulrlr_·, ~os_ ~~nos ·qulere estnr seguro de ·que su capttal no cstE 

ctl rlesgo'_?!!. pe·r~er\~, y busca_.nombres que le inspiren_ .co'.1_f1a_~,,~ y ten~an recono:-

--r;a·s~.:-e~~-Sl§il~{ ~~1 ~el . me ~~cado pÚeden ser·. pd~·l_ L.Ca~i: O :·N~ ¡ ~--ri.·d:1S:.··, _L~ emi slón pG-

bliCa, ., ~'i~:~~.-:1-;~: ~-:~_-~;~-~~~;f·~tica qu~ se __ reg ¡~~rá:- ~!1 ~,~;_m_~fij~'oJ·~~-:~a:iore~ y además 

: t l~n~~-;:~:;·~~~:~-~::~:~t ~:!~~~_i~~-~~~·~h::· mfis ~ ~_mp i ~-~>; _ t ~~o· r: ~O -gcn·eri'i'.-1~-~-~-; iJ a-z~S de- ve ncimlen 

t? ~o~~.;;,yo'r«r¡, 'y los cupon~~ menorés. l~ e~lsl~<~;f~:t~-;;l;'10xeglstrn en los me~ 
c.1cJOs d~ .-v,;'forés, los bonos ·se colo' can_· dirf!'c"iíl~-,i:~--~~~-~~~t-~gp;~n~~:~~UP~ · ·Je pequeños 

in ve r~¡~n( ~-·~:~~~~: .. que ___ p~ r _ lo ~g-ené ral :·los .-ma·~·t~~~;;-~~~~w~:~-~~j:!~;i~:~t~~ii~:icn·~~ .- . Normalmente 
-·. ·'--.~~ _ .. ,_.~=-.->'':;~>· ·. :'"-.: . .,~~- '--:--:·~-

l~s--em~S!OiiC-~-.. -p-r1Yiidas ~_leneri venclmie;1t~-~ má~·:·~oi·t~s::~·m.1S:·:~1tos: rendimientos, po-

c.1 publicidad y documentaclói-i reducida. 
.. ·' -.-

En una emisión ·los liilncos y otr.1s !nstltuc!ones ~ fliia"n~ierc"Js desempeñnrl di Í!: 

rel)tes papeles: primero, un banco que actúa como. llder .1conseja por lo general al 

prestatario sobre los términos de la emisión, ese banco se_respons11bU!zl1 de todos 

los arreglos de la emfsiún; segundo, un mayor número de b,1nco.,; suscribe ln emisión; 

finalmente las instituciones mencion<ldRs y otras que se seleccionen, nctúnn como 

grupo de vcnt.1s h.1ciendose nu;;pnn~<lble~ tic colocar ia emJsión entn:i los tnversio-

nlstlis finales, que tradlcion:ilmente son personas con íondos de su pafs de resi-

dencfo, compaiiins de seguros, fondos de pensJones, bnncos comercialec; )'bancos ce!! 

t ralcs. 

Los ti:!rminos de unn cmlsiún inr:luyen el monto, el pl.1?.o de vencimiento, el 

cupón y el prccfo de ventn propUC!sto. C,1be oetialar, que las instituclones pnrt! 

clpantes cohrnn una com!sió11 muy fuerte por nrreglar lil emisión y In ventn que se 

expres,1 como un porcentn.Jc de !lll v.1lor tot<1l. 

Veamos nhora ctrnles fueron las condiciones de la cmislón de bonos del go-

hlerno mexJcano y como c::e Jlevú a cabo. 

[,a eml!:dón t!e honos que hnb!a reall•rndo el go~!ern<:' de Héxico, CRtuvo dls.!:_ 
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ñndo por fúnclonar~os del. banco neoyorquino .J. P. Horgan, en colahornt:lón con fu!! 

clonarlos mexi'canos_ de·, la SllCP. Dicha emisión, plantea la pos lbl ltdad de que Héxl-

co cnptore · e L .d.Cscuénto _ nl __ que. se _cotlz~ su deuda en ios mercados flnnnclerCB 

'., "¿,:_~ ~, .. 
clns ,de )~-;dé";-d-~~ ~·meXi~aá~Fil ·c~mbio.:d~-.bonos_· ~uevos. 

:· :~··t.~~-~:i:~~~i-{:t'if :;:g;:~'~i ::·e/~-c~-p~~-~fan l3s posturas_ que permit iernn capturar 

menós. el de-Scu"é.tiio'~:-EstOS':liUCvOs bonos tendrrnn un sólo vencimiento a un plazo de 
.• '· ·í.'.',\;-;--·-

úi ñttOs n pa~~-i~>~¡¡;: .ta·.:rCct\a de einl6ión. Al mismo tlcmpo con objeto de garantlznr 

el pago·~';1.~~:~:~-J"lf!J~>¡~·~: nu~-~os bonos, el gohierno de México ndquirfo bonos " cu-
•':<. . ~ . - - - ·• 

póri cero·º. e~l~ldo~· poi la tesorería de los F.U tnmbfén a 20 años. 

Los bOÍl~s "·cupón cero " del tesoro estildounidcnse, son ohllgnciones del g~ 

bierno de EU, cuyo rendimiento de intereses no se pagn ;mualmente; sino que, se 

reinvierte de modo automático capit5lizandose a la tasa de interés pnctnda origi-

nnlmente de manera que se integraría nl capJtnl, aumentando éste hnsta el vencl -

miento <le lA emlslún. 

Esta operación se llevó a cabo con i.1 participación de los bancos comercia-

les en unn subasta que se realizó el 26 <le febrero de 19RB, para lntercnmhlnr de!:!, 

dn vieja por nuevos bonos. Como resultn<lo de éstn operación, ve<1mos lo que habfn 

declarado el director genernl. de crédito público José Angel r.urrfn: 

Como result.1do de La subnsta de bonos por deuda, se reclbleron 320 
cotlzaclones de L39 bnncos de 18 pa(ses por un lotnl de 6 7fHJ mi
llones de dólares, de dicho monto, México rrchnzú el 1,5 :t y acepto 
sol<1mentc J 665 mlllones de dúlnreH, con un prer.fo promedio de 
69. 77 cent11vos por cad11 dólar de cleudn nntlgun. l'nra cnncelnr los 
) 665 mll lnnes de dólares de ln deud;i banc11rt.1 que fueron acepla -
cloH, México emitid prilxim.1mente 2 557 millones de thílnres rle nue
vos hono!l, que cntrep,ar5 a los bancos ncreeclores partlclpnntes en 
ln oper.ici1ín, con lo que resultar;Í unn reducción t!e 1:1 deud;¡ mexl
c.ina de l IOH millones de clól:ires por cnplt:il r¡ur. n su vez dar.í' 
lur,.1r :i .1horrns por concepto de intereses por 1 517 mlllcrnes de dQ 
lares en los próximos 20 nños. ( l:i ) 



De éRta aperne lón MMH expresó 

En marzo, Re reallzó un cnnje de deuda público vlgente por nuevos bo 
1_1os del hoblernn rnextcano, ln opernción fue por un monto 1le J 665 ml= 
llones de dólares, a un preclo prome1Ho lit!. 6'.J. 71 c"'nt<lvrrn por dólnr. 
Se obtuvo m:r unn disinlnoclún de L, deuda e)(.ternn por ~- lOR mil tones 
de dól11res y un ahorro por concepto tle interese!'! por l 537 mlllones
cn los próximos 20 ailos. Aunque los resultndos de ésta npernclón [oe
ron llmltni\os, C!i juHto Rl.!fütlnr que Cue l,1 primera ocnslón en los 
tiempoR recientes en que un gobierno deudor captó dlrectnmente lm; 
bene(Lclos del descuento vlr,ente en el mcrcndo de su deuda extet'n;i 
púb lic.1. 

ll4. 

lnvirtl6 

ttuevnmente se habló de un triunfo en matl!rln de negtlclnclón de la deuda. Pe-

ro V1!amoH •:l fue convenlcntc éstn opcr;tción y r.l en rcaltrln!f benefició al pafs. 

Oe entra1la convlene señalar que el mecanismn de enoje de deulln vir.jn por bo-

nos no resolvló el problema. /\unrwe éstn opernr:lón scr.ún se dljo, haya sldo poslt! 

Vil, solnmente dlsmlnuirfn una parte de la deudo pero no acnbarín con el problema. 
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De 

D) 

No cabe dudn que el fraca!m de 

quedo en el olvldo¡ y de haber Rldo un hecho tan .lmportAiite transcendental en 

ln hlstorln de l;i econL·m1ía negílt lva del país al endeudado de unn mnnern nunca 

antes vista, el goblerno sucesor parece haber desconocldo éste hecho, y como sl 

hublera pnsado nada nuevamente se le dlú lmportnncla prloritnrla al petróleo. 

Es prolrnhlc que HHH 8uplern el rles~o que sJ~nlf!cab11 depender di?m:rnindo 

del hhlrocnrhuro, y sin P.mbnrgo se nrrles~ó y nucvnmente quien pago por el costo 

de la pénl Lda de éste riesgo fue la nación. 
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Desde it~,; ln~c16";u ~~1i1~~1Ío 1\MI!; ~:l ~rganis,mo fo~centrnl Izado. oncnr~ndo de 
li1 exi:-rnc~i·G~ '. ~~~::·.:~:~~~:.:::.~~ \·k,~-r-~\J~:::_{~;~itr- :~i~pÓrtaOtc ~-dcn~ro-:·d·~- la lnlciat iva Je ley 

de ~~g~-e-~~t,-);;-~:~ -{~~:~~:;:~:-~~- :;~~~~~;L~~~:~:~~{~·-:·~~~:;~~:~-:~~~ -:e:n~,;t.~ PO-~!t féa ·económlcn a d~ 
<->'.: :"" ., ;.~: ,:·:·:· .. ·•· :-:;,.,-, ': ''í~ " .' .. ,•, -· --·-

sel r-r~ilrif ~ . : . ·-:'>~~,~-~·>:-::-- ;~'<'1~~ '"~ ~:,;;:···t:~-~;'.} r' _.::--:~ .'.~5~'.~:-"_-, 

Parn :.,r~Lr-~~;~~d ~~~,;~:~i~~h~f;~~;:n~il~~~~~~i(JC~. eré-

:;:; :;;;;:~}~;~?i~iW.lli~~i~~~~~~!ll:I1~:,:::::::·.::. ·:: 
ml1¡111~{c i~·~ -cie~- 7~Q~t·p~:~ ~--~i~~·'.¿~~~~~~:~-~~-i~~~~'.~~'·_:.~-bi-~~::)~~~~.;:~~:~:en·~~:¡~-~-t~,- ~u~te rtáneo_; dC ~--

·ype t- cro0·111ea· od'.l;:c:·!n=_-s·:-,P.•••·.··--r_·_· ___ ªp ___ o-~;cr'~_:.~rz·~:_r-l··-~--··m~·i:~l·.'.~l-~0:1~1;De·~os"_._·_._:~,,:1Pe,::•_;_. __ ~d~~º-~-·_-"l,.·.-.}r·_·b.:nsE.:_-_·~_-_.ht·a~;m~-~bºi •. efn~~j·tl1_cÍ¡:.; .. co~ tan~6i'lirl'.Sói~~ri ••. ••. 
:p~·ra~).8·:tomPra ~.-.de·-·:1úf~1ph:--según 

ruent-~s·· :~·i·~-~1~1'~:~-~·tgr~~ :.;~~ .:.~:;'._:i.:'._~:!~~~r-~-·',:-,, <.--r:~> · ~::. :,: ._-... ?·., _:í· . ... :.<:~-~·':.\. :<: --:/: ·:: :;·.:· 

- ~ue~;'m•n.~el~'.~.r~ c~~ii~IJ;;~a de~endi~~do en nito ·grado de L em~~~!i~ ?•tr!!·,· 
Jei:n-y ~o:~~'.:'.'.~}-:tt:~_t/i,.;:~.~;z).~~J~~~~~~~·.'.'máS ·~~i~d-(t~s -del exterior. ,.. ,_ ,-, ..... - .. 

·; ·É~ -:~~--rii/'di:í'9·51;'· Pem~~· -~~rit~~-~tó_:·é-~~dÚos con banco~· e rance~~S p~r:.::z:;s:~ -~~~:i~·:·~ 

'1es de · r ;_~~~~-~-:~l~i:~;:~j-ú'.i¡;~;.:·~~~~am~·~t::._ éO~ -inStituc iones fina-ncieC~s-:i~ --~~~--~~-i~~\· ·,~ ~~~'.~º 
~demás·:,--. ~:.~-:·'~~:~:~~~,·::/y.¿~~~~'.-~-~.r~·~a:~~ por 100 mlllones de dólares para la_ 11dquisic-ión 

de equÍ~~ .:. rer.~.~-.~í~i:~:~'.· :/;: hi~~~-~ ·de capital en esos pn (se~. 
___ En._)~9's~, -_"¡;,e:m,~'k:_'e~~k-raba :_V~nller- L 5 -millOneS de barr lles por d Ca a un pre el o 

de" 27 dólarc.s, Por borrll, lo que redituaría un tot.11 de cxportacl.ones de petróleo 

por- un "valor- de 111.8 millones de dólares. Pero como una vez m.ís no :;e tom5 en 

cuenta la situación petroler.1 en el mercado lnternacioníll. los precios deJ crudo 

volvieron a caer y lo calculado no resultó. Sln emhargo, la deuda si numentó. 

En octubre de ese mlsmo año, Pemex flrmó un convento con seis bancoR japon~ 

ses para la emisión de bonos por 10 000 mil Iones de yenes en eJ me rc;ufo n lpon. 

El JO de enero de 1986, el Comité de Comer-clo Exterior del Petróleo ( CON-

CF.:P ) , anunció una baja de f1 c11·aares para la exportnclón deJ crudo mexicano, los 

precios aplicados [ueron de 19. 75 dúlnres por h:ir.ril. Ese mismo meR, los precien; 

(*) SHCl', NAF!N Y BANCOMEXT. 
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vuelven a- bajar. Esta._s_ltuac!ón·orlginó_ r¡ue .11 interior det_.pa~s._ e~ gohl~rn-o. tt?Uk1rll 

med ldas que h~br·~~n d_~-. per jud~~_ar· <L sus hab~tan~~s ;, ta les. c_~.m~-,_ -~~~:~~~~r~-é_s pri!su

pue-st11les, ia' cdri~,~-lñ:¿,y~n, y_ c¿ng"ela~·tótl ~e· p Cizas-_ de -c~~f i~~~ri;y\dé -~~~~-e-~' e:~ .e~l- ~ec7'" 

tor públko;·a~llc~~j,{;~.~~e¡ac!Gnd~ v~rfos p~oyectos d{jn}~;~Ün; :L•···~ 

mil
.lon .. cAs·. ···,¡r·el n~!~.~ .. ~;¡~··· ;.ayo•• •l•ol~•'.; g~~~é ~~o (~~!Úó ."n .~º Sº r,tJ>~~~~~~l~~.#~.:l.~1ti·~.t~t;Po./r.'~ .• i~;.~I.ºd.-~-º.¿:~l.OOO 

:: ·P·~:~~~~;(~\rlk~;)~ ____ p~t!~e:~-o~~ más grnndes ~er.o_rt-~s- .. ~n ~ . , 
-- ~~-~1-~ ~~-'--:.¡. " >:._·:?:~- -~:~;U .. :. ";2-.>:-·· ""-\ "" ->;. -. .::;-

P-nl:s; ·:~ :.~~::-:~,.:·:_.-_-~gp:-. '(-~~:: <{':_ .,;-' --· ¿__;·,~-
.. E~.Juli~, .:i;Pi~:fo ~mm.:~/º del barfilse iiall~ba en a';9~<J.il.ares iJ.,;~o me-

dio· ;1-Íio~.an'tes'~;.S~·--~il~Oñt~~ibii~c-~~--- i~-;-j· dó.~~~ rés_~. -.· 

te: 

FÍ~~;t~-,-~-~~- é~Jt~. Si~ua~lón la ·'sp-~·:~~tió ··~n ~oinúr:;Ícado'· qüe señalilba lo s.lgu1en-

<·· :~~;: ~;' '. 
Con la'~~{~:¡de }os ¡,';J~Í;;s dei p~tróleo en .1986, HéKlco dejará de 
p~Cclbir_-~ent.~e- ·~--~~O:' Diiil_ori~.S ,de _d~~ares, esto equlvale a la cuarta 

"rartC -·d~:-1_~9 /l~gC-~s~'S· /p~bJJ~b~-,~y: a-- cerca del 6. S % del producto na
, ctoñn);""'·;nonto!,Stip.erlo·r.:aij~alor-.de ia· producción total de .1Umentos 

Cn ·el :P_á~s .... \:·/~::~{;~ -;~~·-;::-.; /{·- ': ~·-- -

Frente ~-:és·t~_:·heéíi~- /,.--~L:·&ob:i~r~~ ·de ':MH!f reconoció que su pol!t lea econórnlc.1 
;.-,. 

basada_ én". el ·Péti6iCo':"~-~a:1~~-c;:tr:ré·bt'n\'J>·Or.' lo· que habfa que corregir.In 1 subrayando 

~~-~J:~·;,~~~:~~.'.~~~Iii6:~~3 ctrnnrfo el precio del crudo comenzó iJ rccuper.irse pue9 

se .co~-Í:~~~~·'.:~~-·:·{~:~.~~~~Jq'_~i~~:~-. por.'barrll. Sin cmb<1rgo, para nuestra m.11.1 fortuna, 

los ~~é¡-~~·~·:~~~~f:~~~:~-~·~~.:·;~~·~1er'C?n ·en marcha unn nuev,1 ley donde f ljnban un impuesto 

por :·~~da·:;:~~'.t-'.úi:>:9~_~:: !~&~esa~R a su pafs j y como m<Í!i de la mf tnd de la producción 

que e>qíOr'~ñ)1~x·1c.~···:se·'~.:_'~él n los EU, fo puesta en marcha úe esa ley tuvo ~randes r~ 

p-~ ~c~~ ~~-~~~---\~.~.~--~~.'.~·J~~~-nzás ·de nuestro país. 
-,-_-- ":' .:· -~. '<; .· .. - - - ·_, ·. . 

·ae·éStU·~nt1era ':.1986 ·r·~sult'ó ser un nño muy dif[c1l. ya que debido nt petr.Q 
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leo cnfmos nuevamente en ln mlsmn sltuación que a1los atr~s l~ 'sucediera -~·-JLP • 
. _: -,·,.' . 

A partir de 1987, n pesnr del supuesto esfuerzo -por L~sr.~~t!!'ltar~- l~s exporta-

clones- no petra leras, los ingresos origina~os -por.' el "·Pef~6ico/S-e&'úínn~-sierido un el! 
, . ._,__;_r . ~" ..-. 

niento lmportante en la situación económica -de{:- pnr~'.~~,~~ ~~~-'~i~_<q~~;·resta :~1ei-si&10 S_! 
gulrií siendo un [actor clave en la pol!~tcii. -~om~-~~-i:~;i,:~. ;,./~'. :.,-:;'i··~~:-~; ·~-

, • '..c __ ::~·.:,-·!;·iY- ::-··¿i~';;/· ~ 
En 1988 México es-el sexto productor·_,JllÚnd~a(Ae-ri~-~~6i"~b·~·~~-~- i.4-millones de 

ha rr !les d lar los, de esa cant ldadj.1 ~it{~~~,,~~;tc~;;:~;it~·~~;~~~;~mo ln'te~no 
l. 3 mlllones de bardles se destlmm·'-a: i~:.;~ex~.~~,~~~:¡~~ ¡ ·· (~ ~q~~ ·.":~~,~s coloca comO el 

-. ·-. ~ -. :/' .. :-:- ~; ,, 

cuarto exportndor a nivel mundial.·-·~,· - . 

Nuevamente casi a1-0-Hñnliiri~_·«7ºl _p.~rro.do· de gobierno de -MHH, caen los pre-

cios del petróleo n 9 d6lnres por bnrrll. Al mismo tiempo, Arabia Saudita invatle 

los mercados petroleros· de Mé~ico. Ante éste hecho, los titulares de la SEMlP y P!_ 

mex protestnn ante tal· situación, cuando Jo que debieran hacer ¡rnnerse a dlseñar 

nuevas estrnteglas; quizas sí con et petróleo, pero en la rama petroqu!micn o en 

los productos elaborados y no de materia primn o cruda en el caso del hidrocarburo. 

Por lo, Pronto México se integra ,, un grupo de naciones con amplias reservas 

de petróleo. Estos ingresnron a ta décad.1 de los noventas con capacidad para seguir 

comerciando; -pero para ello es indlspensablc que ex.istn un acuerdo entre oferta y 

demanda del energético, si no se quiere volver a la situnclón de los och'!nt.is. Hie!!. 

trns tanto, las perspectivas pnrn lograr una est11hlliz~C:ión .f!1~ánciern en el met"ca-

do petrolero continuarán siendo débiles. 
. \,•• ... ._ ... 

En cuanto a México y su posible futuro, se puede.·c.onc~ui~-·10 ~~guiCnte: 

- Los precios del crudo, segU.irán fluctuando d~~ido ;a: :1a Sittl1:1étón" política intern!!, 

cion11 l. ~- '.¡ ):\:_~\\' 
siendo fuente·: impo'rt'nn,t.e :de~~ rC.cü"r-SCJS ~ri'nil;nciéros, 

/:..': .. ·-;' 
para - Los hldrocnrburos seguirán 

el Rervicio de ln deuda y la inversión pública. 



119. 

- El petróleo seguirá exportandose en grandes cantL.ditdes tmr: ~olo···para ·C1:Jb.rlr el Se!. 

vicio rle ln deuda extern.1. 

En suma, Hi!xico sigue dependiendo en al~o g~ndo .del. p~tróleo~ ·poi- _lo que los 

impactos de éste producto que reciba del exterlot:'_ a fe.et~~~". ~-:·-t~da _la economía, As! 

miRmo y pese a que es lamentable reconocerlo, debido a-la p0lít1ca de, ln paga es 

primero, México hoy produce petróleo sólo para pagar los intereses de la deuda ex-

terna .1 los .11:r1~ed0res. Lo que equivnle a decir desde otra perspectiva, n regalarlo 

a los extranjeros. Por lo que ni.inca como ahorn-suenn tan vacln ln siguiente frase: 

Nunca olvide nadf.e, que a parti.r de Cárden.1s .•• el petr6leo es para 
siempre de Héxlco y de nadie m.i¡s, ( l6 ) 
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CIFRAS RESPECTO OE LA DEUDA EXTERNA. 

AílO HONTO TOTAL DEL PEF HOlffO TOTAL ASIGNADO A LA DEUDA 
(Incluyendo amortización e intereses) 

1983 118 774 478 OOD 2 821 894 010 ººº 
1981, 12 023 366 406 ººº JOB 04 9 900 000 

1985 18 389 980 461 000 861 6% 300 ººº 
1986 32 21li 864 300 ººº 11. 791 826 loOO 000 

1987 86 211 864 300 ººº 48 237 637 700 ººº 
1988 225 724 JI& 700 ººº 13) 815 639 500 ººº 
Fuente: PEF de su respectivo año. 

F.l incremento de la deuda externa de Héxko en el periodo 1983-1988 fue 

opr6ximadnmente el siguiente: 

AílO HONTO DE LA DEUDA EXTERNA. 

1982 83 000 millones de dólares. 

1983 88 000 millones de dólares. 

1984 91 000 millones de dólares. 

1985 91, 000 mi J lonei; de d61ares. 

1986 101 000 millones de dólares. 

1987 109 000 millones de dólares. 

1988 113 000 millones de dólares. 

FuP.nte: sncr NAFIN. 

El valor del peso respecto del dGlar en el periodo 1983-1988 fue el siguiente: 

AílO VALOR 

1983 150 

1981, 200 

1985 tdO 

1986 900 

1987 500 

1988 330 

fuente: F.l Me rendo de Valores, Nofln. 
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o;APtTULO CUARTO 

LOS EFF.CTOS DE LA DF.UDA EXTERNA, 

- .. . -:, . :. " ·:·; ~, ' -: - : 

conviene.-(~fj.~~iC?n_a·~.;d-~>~~~:~~rin~ra· -lia contribuido ésta, en perjuicio de nuestro 

. . . -~-'. - ', - . : - - . 

103 más dnñinos ·para Héx,ico. Veamos entonces ·en qu~ ·~otisist·e:Lc~d~ uno·de ellos. 

A) EL DESHOROOAMtENTO DE LA SOBERANtA, 

Hay que evitar que el pueblo cnign en la 

esClavltud •• pues l. no es una cosa imposi

ble que unn comunidad que es por nntur.ile

za esclava, sea dl~n:i de llevar ~l nomhre 

de 1-:!:otndo ? Porque un Estndo es m1tosufi

ciente, mientras que lu r¡ue es esclavo no 

es nutosuf le i ente. 

ARlSTOTELES 

La deuda externa, es un problema que hn colocndo a los gobernantes del. 

pa{s en un laberinto del cual no pueden, o '1Uhns no quieren s.i.Ur. Esta sttua-

ción, da por resultado consecuencias graves en det["imento de la nactón. 

Unn de las consecuencla.s que ocnstona el ;mmento de ln deuda, es el dehll! 

tamlento de la sohernnía. Pa["a tene[" más clnrn esta situ:iclón convtene precisar 

que implica 1.1 soheranfo, ver como se puede perder,:rn{ como scñal;¡r en que situa-

-123-
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ción se encu~ntra M~xl~o ante "ella. 
,· .-'._.· . ·-',; 

TodO Estado .pa_i-:i: considerarse como tal, debe partir de un principio políti-

co qu·e es-~\~;:~-~~~:~~-nr~:.~ por consiguiente, hny Estado sl hny sobernnt:a, no hay Est!! 

do si<,;~ 'J:J'~~y¡>. 
E~'.·p:~imcr fin que debe tener un Estado soberano, es la autosuficiencia, lo 

que sig~~{Éi~'~·-;q~e-: puede ser independiente y autónomo. Pero para que pueda existir 
0

l-~---~~t
0

0~~-f l~i~-~ciD 
1 

se requieren dos cond le iones prev las, riqueza libertad. ( •) 

· Cabe cuestionarse entonces i, Porque se endcudn un Estado ? Cuál es el or! 

·gen del endeudamiento '? A lo que se puede responder, la naturaleza de la deuda ra-

dica ante la incapncldnd de autosuflciencla de un Estado. 

Hoy en d!a, los teóricos de la hacienda moderna afirman que el endeudnmie!! 

to es bueno y conveniente, posición que qulzas sea justificable pero sólo en el 

caso de deudas contraídas en dimensiones pequeñas y temporales; porque, cuando 

es en gran mngnit~ul y durante mucho tiempo se pone en pel.tgro ln soberanía del E! 

tndo, Sltuaci6n que origina ser dependiente del exterlor, ndem."is de subordlnarse 

nnte las condiciones que plantean los acreedores si es que quieren obtener recur-

Ros; porque cuando un gobierno contrata un crédlto con un país o banco extrnnje-

ro, el prlmero tlene la obligación de acntarse n la legislaclón extranjera y nce~ 

tnr sus condiciones. Como lo señala Duverger al decir: 

El cmpri?stito es un acto en detrimento de la soberanía 1le un país, 

pues n través del empréstito, los pa{ses prestnmlstas sujetan nl 

deudor y le obligan a dertRs pol {ticas del exterior, pol{ticas ta~ 

to económicas como comerciales, 

El gran poder de 13 banca internacional y la necesidad del solicitante pa-

ra obtener recursos, explican la impoi;ición de la cUíusula de sumisión a las le-

_(_*_) _ Aristóteles en su tratado de 11 Pol{tica11 
• .señala que todo Estado para co~ 

slderarse como tal debe reunir estos dos requisitos. 
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yes extranjeras en todos los contratos de crédito. Pnra los parses que quieren el 

pr€stamo la opción es· clara, o aceptan los términos impuestos o no hny crédito. 

Una deuda de enorme magnitud, es peligrosa porque fractura la sobernn{n del 

pa{~, rompe con la c<lp.1cidad de nutosuflclencla, ~mpide el desarrollo y crecimien

to nacionnl y por consiguiente limlta la- llhertad estatal. 

En México, el monto de la deuda es enorme, situación que genera que los 

nCreedo~res impongan sus condiciones. i _Dónde quéda entonces la tan invocada saber_! 

nía 1 Actualmente ésta se encuentra en letrng impresas en hojas of lciales, result! 

do del dlscurso de los hombres de ta vida públ tc.1 que hablan de etla invocando a 

1a-verdad y honestidad pero sin poseerla. Y no se puede esperar otra cosa de ellos, 

porque no gobiernan los hombres mejores; sino sus contrarloa, lo que orlginn que 

el pnts sen de(iciente y con unn soberanfa debilltnda. 

Una nación es débil cuando sufre graves desastres, cuando su econo

mía y su~ finanzas se deterioran, también cuando la población pierde 

la voluntad y cae en el conformismo, pero es débil sobre todo si no 

acierta n los mejores de sus hijos para que le sirvan y gobiet'nen, 

entonces la mediocridad se desborda, cae de lo alto e inunda n toda 

la nación. ( 1 ) 

Otras causas que propician ln debilidad de la sobernnfa son: 

- Los acuerdos con e 1 FMI. 

Los programas del F'Ml, comprometen nl país a una serle de obllgnclones co-

mo no hacer una Muspensión general de pagos, no dec tarar unn moratorln, no retra-

snrse en el cumplimiento de los mismos, no snllrse del FHI, nceptar someterse a 

las cortes de Nuevn York y Londres, renunciilr a la inmunlcl11d de los bienes naclon~ 

les en el extranjero, mantener una política económica nvalada por ese organismo, 

entre otros. 

As1mlsmo, los programa:; de ajuste del f111, conllev,1n nl desempleo y n un 

descenso del nivel de vida de los trabajadores meY.icnnos. Situación que genera tn-

quietud, porque i Cuánto tiempo m.'Ís podr.1n sostenerse estos dramáticos ajustes, 



sin que se extienda la Ir:itranquilldad social y pol!ticn 

- t.a apertura d.el )·~_rs· hacfo el comercio exteé-lor, 

126. 

Con 18 e.~~~-~~~.:: d_;i·M~x~~-~--~-Í·._:9-ai'~· -se Quita ion las bi:irreras proteccionistas 

q~e ·imp~cÍ~ii·:~-'."e~-~~~/::-~'.~~~~-~Ü,~~;-~ip_~--,_-cie -~e~canc!as -muchas de ellas innecesarias-, 

Ül~~int~~foi-"_'ae_l<~i-:~cirS~ ~~/~:~~-~-:~'~áron·: los aranceles, se abrieron las puertas al ex

~-S~~j~·~~~::-p_ri~~~ ~:¿}~~~~k ~~-~a_dii!rnn C~n sus prOductOs. Nuevamente el Estado se volvCa 

n_~C?íl~~~\~:~,;~~-..;0~/_1d:~-j~r h~cer dejar pasar", lo que da por resultado que México se 

e~ .. tE{·t~~ns.fo_rm~;1do en un supermercado de productos superfluos, inservibles, y que 

la ·r1;1ga-. de ·capitales aumente -considerablemente. 

Este ''dejar hncer dejar pasarº, fortalece la política extet'ior, partlcular-

mente la nortenmérlcann, pues lista se basa en conquiS:tar· y, mantener su postura de.!!. 

tro del comercio mundial. 

Alexis de Toquev!lle, ya lo hab{a señalado en su ·obra ln democracia en Amé-

rica al decir: 

El primer principio, hace de la pol(tica comercial eje y gozne único 

de 1.is relaciones internacionales de esa naci6n frente a los pueblos 

extranjeros, exige simultáneamente el máxJ.mo de comercio y el mínimo 

de política, es dec1r, el mínimo de cualquier pot!ticu que no sea la 

comercial. llna po 1 ft lcc1 que hn forjndo ln vocnc lón hegemún1ca. 

Hoy en d!a, una gran mnyor(a de pa!ses quieren invadir mercados ajenos tr~ 

tanda de exportar m:is; lo que genera un grave problem<1 1 porr¡ue s! todos tratan de 

exportar más al mismo t lempo, entonces l Quf.én importará esas exportaciones ndi-

cionales 1 Aunado a ésto, los pafsec; lndustriales m:'is importantes colocnn harre-

ras proteccionlstas, por lo tanto, su mercado es de difícil penetración. frente n 

ésta siluación Cómo podremos aumentar lns exportaciones, cu11ndo los mercados es-

tán estancados y además existe un protccclonismo excesivo y las tendcnctos en el 

mercado mundl::il son poco alentadoras ? 

Por su parte, Héxlco en lugar de tratar de conseguir penetrnr en los merco-

dos internacionales, abre sus puertils a los productores extranjeros e importa má's 
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de lo que exporta desequllttirandose ns! la balanza comercial, ocnsiOnnndo Una sal.!, 

da de capital y un dé[lclt en las finanzas públicas. 

- El impulso n la inversión e'xtranjera. :··.: ·.:f~(_ ,·.~--:~ :· -· 
El apoyo que el gobierno de·_ Méxlco dil a-" i~·'.1~v~i-s1ó·~-· ~X.tra-~jerti.: Cada vez· va 

- - - • • t ·:< _.·:·.': ;.·< .·.:. ,:y·;~·: - . 
en aumento; incluso exiSte un organismo_ dedlcndo'_·a: ello;- ,que: es la ··cotriiSión -Nnclo-

,. ~-.~:,;,:.;._~-! -- :'~~_:_~-:-: -::-. 
nal de l_nverslón ___ ~~~-r_nnj~0r_a. -_ -f~.'.:~ >:::-{-

Dicho organi~~º'. Pl°~se~t6;~~'~ sed~ ~,• tfái~':".;ii~e;¡J~.·!lt·;.;h;~~~ · ln inver-
,:-;;:.~ 

slón extranjera·· ita·~.~-.~º.-. ;.~:~.,:.au~~-~t~:~2~~Y_.-~S!,.;;_~l ~-i~-~~-~~~--=~~ -~~p·i~~ le~. forlineo!' en el 

Pútodo .. l~B~~,_l9~.! ha-.StdÓ ~l((~Í~~"i~~~,~·~i'.~~~~/:'{i··: ",·~~;. ,.,.:~ 
. . . ,~g Cf ~;~~~;;~ bE·:~Á~üAI:• ~rittÁ)¡~o r 

1·~~; ·: :,>:.· :"~:~·.,~· '·.·: ¿·4·~· ·~i iib~~:~ ~;~~~~~6:i~·~~~ .-_. 

¡;84 .... ·.· '.{;{, i-i42~~~i~n~a deÚl.ares 

-·.: 1985~." '.~~~~ .. -~·.~-.~ ··~~:1 · ~lÍ:~o~es de ·dó~ares 
:.::;., ,·_·..:,' 

;:·19e·~~:-~;'.: -. :// '5Qo_ mlÍ lenes de dólares 

. i9s1'·· ·· i ·¡·3 800m1Úones de dólares 

nótese, er gr~·~--::~·~~·'·q-~~-,- 't.ieÓ.C la iniciativa privada y en especial la extranjera, 

sob_re'. tod? A_ p_art~:i.~·:. d/ 1983. 

- I.a hip~t·e-cil--cfoi --p-ar~- ¡iñra gnr~ntit.nr el pago de 111 deuda externa. 

El enorme monto de la deuda, aunado al servicio que se tiene que pagar por 

éstll misma, representan una carga muy grande pnrn el sector fiscnt; porque el go-

hierno se empeña en mantener una políticil de "responsabilidad" predominante en el 

pago de los intereses, loR cunles n su vez aumentan perl6dicamente. Si a ello ettJ: 

bulmos ta devaluación del peso, el país tiene que pngnr más dinero en moneda nnci!!_ 

nal, sencillamente porque ln deuda es el dólares. Pero como et gobierno no tiene 

liquidez parn pagar en efectivo, para garnntizar que si v<l a pilgar. ha llegado al 

extremo de hipotcc.H al pats y de colocar sus bienes en venta; por lo que la res-

pueRtn del exterior no se hn hecho esperar. 

---.,, Ver anunrJ.os del Banco de México. 



l.a banca se estli cobrando ln hlpoteca en especie, de 1982 o 1987 ge 

han entregado a l.is naciones acreedorns más de 2 500 m!Ílones ··de · b!!_ . 

rriles de petróleo, con un valor aproxlmado de 50 000. millones de 

dólares, y con éllo no se ha disminuido un sólo centavo de~ l~ cÍeudn 

externa pues es!? dinero ha servido para pagar intereses. ·El ·petró-

1~0 comO todos los minerales de nuestro territorio, recursos Lrrcn2·· 

vables son parte del patrimonio de la nnclón, del pueblo, y se han 

·entregado por la deuda. Pero no solo se da el petróleo para pagar 

la hipoteca, sino también las empresas del pueblo, que no son otra 

cosa .que las llamadas paraestntales ••• las empresas se est&n ven

diendo a los inversionistas extran.}eros que hacen el mejor de los 

negocios, porque las compran a menos de la mitad de su valor, y lo 

hacen con los bonos de la deuda externa 1 que la banca internacio

nal les vende con un 60 % de descuento o más. Resulta entonces que 

a la postre, se está pagando la deuda con lns empresas del estndo, 

México está en ventn, 

128. 

De ésta manera, la polfticn de ln reprivatización de la economía se ha lie

v_ado muy lejos: porque al mismo tiempo se rcprivatiza la soberanfo nacional, po'r~ 

que desincorporar es desnacionalizar. 

- La violación n la constitución escrita. 

La [rncción octava del artfculo 73 de ln constitución, establece ·que ef Co.!!. 

grcso de ln Unión tiene fttc1J1 tttdes pnrat 

Dar bases sobre las cuales el ejecutivo pueda celehrB.r em-présti

tos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos em

préstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nncional. Ni!! 

gún empréstito podrá celebrnrse sino pnra la ejecución de obras 

que directnmente produzcan un incremento en los ingresos pGblicoR, 

salvo los que renllcen con propósitos de regulación monetaria, 

las operaciones de conversión y los que se contraten durante alg.!:! 

na emergencia declarada por el presidente de la república, en los 

términos del nrt!culo 29. 

La carta magn.1 es clara al señnlnr cuales son las condiciones parn contra-

tar empréstitos; sin cmhargo, los últimos créditos que se hnn sollcitado son parn 
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. . ., . -

que . ;;e _c_c:intf~~a·~(~~ioi~n.~~>~ · 1.a cOnst ltución y se harán de lado los pr lnc ipios de 

la nación; . f-. '-·,;_:_: 

~~í.·p~~~·>·~:~-~~~:. s:~i~~~Í.gunas de las causas que han contribuido itl debilita-
. '' __ ': -.... - -· .. _-'-_:··,··.).' 

miento, de')~- --~~bf?_r_anf~·;:·.-~~:-¡o-que hoy en dfa, presenciamos un hecho fundamental que 

-es perj-~iic··¡~}-:p~:~'.~:-¡-~---:~t-~~~:~¡~ del país, y es que el gobierno renúnde a la saber! 
<--~- --.·:·- .'::- ':>- ;:_ ,_¡_ -~~/, 

nfa: y:· s-e veñ_ ... ~~ed~-'c-.l-~-~-. ú~-i~~~m_e~Í:e a la posición de mero administrador de la deuda e~ 

terna, y ·ú- pr-e"-~id~-;lt:~ ~~a"·~ótonces un procónsul por cuenta y orden de la banca 
· __ - ->:· .. :' -·,,-;· :, . :.\/· .. _; 

lnte:rna_clonal_~, Pó~: '_lo ·:~á~~~! el concepto de soberanía que utiUzan los funcionarios 

mexiclinos,- es :aquel :que ·han venido imponiendo los acreedores extranjeros. 

Si todo Estado necesita como condlc!ón indispensable para su existencia ri

qUcza y Ubertad, cuando p!enle la libertad se convierte en esclavo y cuando pierde 

la riqueza se convierte en pobre, pasa a ser entonces un pobre pafs esclavo. Y nos~ 

tras somos testigos sensibles de lo que sucede a México aún a pesar de que existe 

una enorme riqueza natural, pero que al no saberla adminlstr.'lr, ésta genera más po-

breza. 

1!) LA PERVERS!ON DE LA CONST!TUCLON MEXICANA. 

Aquellas constituciones que tienden a las 

ventajas propias de los gnhernantes, son de

fectuosas. 

En muchos lugares ha ocurrido que ••• aunque 

la constitución legal es democrática, sln e!! 

hargo por medio del sistema social y de las 

costumbres, es llevada más blen como una ol! 

garqur;i. F.sto ocurre prlndpalmente una vez 

que lrnn tenido e[ecto ciert<is alteraciones 

de la constitución, pues e 1 pueblo no cambia 
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de un ·modo lnmedlato hacía un nuevo sistema 

~., si bien el poder esta en manos del pnrt! 

do que 'ha cambiado la constitución. 

ARISTOTELES 

Es-neéeSririo id~nt:ú-úrir ~i t~-po de- constitución pol!tica que tiene México, 

entendiendo Por é~ta, la f~rma de constuirse de un estado en relación con la natur! 

leza propia d_el pue~lci. Una '!CZ identiflcadn In constitución, hay que ver de que ~ 

nern la deuda exterm1 ha contrlbuido a la desviación de nuestra constitución. Por 

lo tantoJ tenemos que señalar tnmblén, como determin.ir que es lo mejor para el país 

conforme a su naturaleza. 

Para saber que tipo de constitución tiene un país, lo qui:!: debemos hacer es 

nverlguar los siguientes elementos: Primero, ver cual es la parte sustantiva de la 

constltución, es decir, hay que identificar al órgano soberano¡ segundo, ver sl a 

la forma de constltuirse de esa comunidad, le corresponde un prlncipio político o 

más, de ésta manera, averiguaremos si la constitución es purn o mlxt:i~ finnl:nente, 

a través de Jos objetivos del Estado que en ~rnn medida estan dndafl por su prlncl-

pio poUtlco, determinar el carácter de la natur,1leza de la constitución, yn que es 

en relación a ésta como se establecen las constituclonefl de cada pueblo. 

En México a rafz de 1.1 revolución de 1913, revolución emlnentemente ngrar!a, 

quien junto a los nuclentes movimientos obreros, clan lugar a do!t clnSes fundament!!. 

les en la estructura del estado. Ambns partes son las clases soberanas y más !mpo! 

tantes que contribuyeron a la formación de la constitución del pafs, buscando el 

bien común e lntegr,1ndo un gobierno repúblicano. 

Las clases campesina y obrera son las partes sustantlvRs donde radica la so 

bernn!a, pero ellas de]:!gan su poder a l.i mfi:dma milglstratura instltucion.11, la 

presiclencu1 de ln república, institución que es dlrlglda por un sfilo hombre, el 

presidente. 
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Cuando un gobierno es dirigido por un sólo hombre, hay una monarqu!a • y si 

éste, lo hace con virtud mirando por el bien de su comunidad tenemos un gobierno 

real. Pero si por el contrario,, lo hace contra la voluntad de su pueblo y mirando 

única y exclusiv.1mente para su beneficio prop~o, nos encontramos frente a unn tira

nCa. 

Contamos ahora con-los efementos para entender que la form.1 de constituirse 

de México después de la revolución de inicios de siglo, se estnhlecló en base a dos 

principios fundamentales. una monarqu!a y una república. Creándose asr una const lt!!, 

clón política mixta, que tuvo en el goblerno a hombres militares que le dieron una 

orientación nacional y popular,a ésta forma de constitución se le denomina repúbli-

ca. 

Hombres que hicieron de los cargos públicos una honra; porque, en el ejer

cicio del mando manifestaron su capacidad parn ocuparse del bien común y practicar

lo. Sin embargo. esta forma de constituirnos esta siendo derrocadn por elementos 

que vienen de fuera, de una constituc16n poderosa y que es opuesta a la nuestra. 

De ah!, que los gobiernos ll partir de 19116, estén orf.entando nuestra consti

tución hacía una oligarqufa, hecho que implica un proceso de alteración en la vlda 

de México as! como de la armonía entre las p<trtes del Estado, lo que ocasiona que 

exista discordia .11 interior del pa!s ya r¡ue al Estado se le esta destruyendo, se 

le estn pervirtiendo. 

Hay perverst.ón, porque hny corrupción en el gobierno, pues estos en lugar de 

gobernar para el beneficio de los ciudadanos, lo hacen solo en favor de una pequeña 

parte que son los ricos tanto nacionales como extranjeros, creándose as{, una admi

nistración ollgarca que busca hacer riqueza a costa de lns clases soberanas. 

Causa de esta p'!rversión. se de he a que los ricos buscan 1guab r su partici

p.1cf.ón eu el F.stado t.ntroduciendose en los puestos píib11cos 1 deshonrandolos y ha

ciendo de t;stos puestos de bot!n, que Junto con el manejo de la deuda son un buen 
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negocio. Por lo tanto,funcionarios y-J>o.llticastros del país, extraen de ese manejo 

jugosos resultados. 

De éstá ·manera, la consÍ:ltuclón. inexicana por natUritleza mixta, al ser admi-

nistrada oligárquicamente destruye al pa!s, .porque lo' entÍ'ega a los ricos, a los 

extranjeros, a_ los acreedores. 

Una _constitución democrática administrada por unos pocos que buscan su int! 

rés prL:-rndo rompe con la soberan!a. Hii6 aún, si estos pocos son extranjeros u obed!, 

cen a gobiernos y políticas e:<ternas. Se gobierna entonces de manera corrupta, a 

trnvés de la supremacia que es el dominio por la fuerza, es toda autod.dad despót! 

en y no por voluntad de los ciudadanos. 

Frente a esta situación de alter:1clón de la constitución original es conve-

niente cuestionarnos ¿ Qué hacer para rescatarla ? A lo que podriamos responder, 

si conoc(!mos las causas que destruyeron o alteran nuestra formn de con~tttulrnos, 

debemos saber también la forma de conservarla; pues los contrarios en efecto crean 

contrarios y la destrucci6n es lo contrario a la conservación. 

Para que la constitución perdure, es preciso que todas las partes que comp.!:!_ 

nen el Estado quieran por sí mismas que se mimtengn igual, es decir, que pretendan 

necesariamente volver a la naturnleza del pueblo mexlcano, rescatando lns huenas 

costumbres, reglamentnndo la vida poUtlca del país. De manera que, quienes lle-

guen a ocupar los cnrgos públicos, sean hombres con extraordinaria lealtad a la 

constitución, con capacidad para trabajar por su comunidad, con ingenio para crear 

un sistema de educ.-1clón que mantenga la estabilidad de la constltucl6n con respec-

to a la ley. 

C) EN CAlllNO A UNA DEPf:NDENCIA TOTAL HACIA EL EXTERIOR. 

EL rico se enseñoreará de los pobres, y el 

que tomn prestado, slervo es del que empre!. 

tn. 

Proverb Los 22, 1 
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La ·ah!JeSlón·-qU·e tiene_ el g~blerno· ·cie··HéXiCo Pór P~gar·_ja· dcUdlf; -conlleva· 
• , . . . •. '' -J ~ ... ' : :.···. ' .-:- ~- - ' >" 

cada ·vez más. h!\~ía ·uña P~rÚda de · 1a· .1UtoSufiCtenci~.:~ _:e~te~dt~·~-dO·· ~- é9t3: /'-Tenér 

provisión· de· ~odo y 'no carecer de nada"~ (3) / 

En ~éxico ~l;;arece~ no existe provisi~~ d~~n~tli~~ 4~~~~~~~'.?~::tjd.:'," pb~ · 

-C~pilm~nt~-tns:_dlcúídns por EU y por l~s-OFI.~ :·<_'..-'~~-~-::}~:··:<i;~/~:;~:_:. 
Ef~ enorme monto de la deuda eXt~_rnri_, es 'resultado- -dril fracaso de malas po-

líticas cconóniicns ·y comerdales sobre todo a partir de los años Retentas. 

Cuando MMU llega a la presideñcia, de entrada planteó que el país seguiría 

el camino_ de la negoc_iación y concerta,ción, más que la acctón unilateral, porque 

-segtín él- ésta última tendrfa por resultado La confrontación con los acreedores. 

Por lo tanto, integró la política de deuda a la política económica como una pr io-

ridad en su programrt de gobierno. Poco tiempo después ln polft lea económica se 

subordinaba n ln política de deuda como una milyor prioridad dentro de sus ohjeti-

vos. Se invertían as{, los medios n Unes y los fines a medios. 

La· pol{tica de deuda señaló HMH, 11 habfa tenido por flnalidnd recobrar la co.!! 

fianza con la comunidad lilternacional; porque, con ln prórroga de 90 días ocurri-

da en 1982, a nivel externo, el país se dcsprestlgi6 de m:\nern import.1nte 11
• Por-

que a los ojos del exterlor, de los acreedores: 

Los incumplimientos del Estado en sus obltgnciones, son una formn 
de delincuencia interna e tona l. { 4 } 

Y para recuperar esa confi<lnza el nuevo programa de gobierno fue supervis!!. 

do por el FM[, El mismo ~erente de esa institución fue muy preciso decir: 

Las pol!tlcas establecidas en el programa financlero del gobierno 
mexicano serfan revlsadas y ev<lluad:ts por miembros del FMI. Lns au 
toridades inexicauas han expresado su intención de solicitar tjue eT 
FM.l lleve a cabo análisis semlanualcs del desarrollo de la econo-
m!a mexicana. ( 5 ) 

El gobierno de Héx leo just l (lcabn ésta lnterven dón d 1 c lendo que debido a 

la gran magnltud del problema, serfo lmposlhle que nuestro pu{s solo afront.i.ra y 



tratara 

nos hemos opuesto a bloques de deudores para negociOr co-_ 
1.ectivnmente,·C:on los acreedores, porque no creemos que sen una via 
práctica-y eficaz, para resolver los problemas.~. pretender hacer 
dos bloques lmplicarfa una con[rontaci6n que no nos ayudar{a .al 
clima mismo de lns negociaciones, Los planteamientos con la comunt 
dad financiera internacional serán en el contexto del diiilogo y_· -
negocinci6n, no con confrontación. ·· · · 

. , 
Actitud cobarde que trajo como consecuencia que las na~_ioneS-v_ectnas nos 

vleran como un p<l{s con un ~obierno formado por eunucos··d~~:~~.~-ª~-~;-~:~>~~· PCJ_.~~r,·q~e 
solo administran la poses16n. de ~-lgo que· nos-·· ie-s-pert~-~~~;--~-~~~:~:~ ... ~'.n~'.~á·~~:_S_ób~~ _un_ -

Periodistas de 

., ~ ::'. .;· ~-.", 

sumis·a_S n .~a: po~í~i~~_;'.e_~ter~~·~<· :~::'}~'.:-'·.··" .. 

latl~o~méti.~n.·~~-. ttn~ltdn~o; ~:'~il<'i~~~.;t;;e~t~evi.tnt. n 
pueblo de mujeres (*) 

dos pregunta~' que ~i~ i~:; fd~in~ ~~~~;,;t~~tlil~; Ínin ~~!.~ r~spondló esquivando las . 
. ~:-·<~·/,_',-\:;:-:.;,~~~~ ~~:-:>~:~;(' }.'._<--:.-· '_:·. .'. '.'·.· -: .. ' .. _:'>'>·:, :~ 

(*) Idea retomndn de i~L~':Ü "Ltas Mexican~sºde ~¿tdcio Har~os; 
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La primera, f~·e. h~·~ha p-o/·~1--~J.-~~-~'tor. de __ noticias internacionales del periódico 

"El Espéc~~-do'~~:,-·d.e _C~-1~~~:·¡~,'/~·~r·:i.'9 -·~~--marzo. de 1984 quien planteó: 

; ,Es uste'~ -~ic~:~t~d~ ~e 1~ Mádrid, partidarlo de una renegocln
~l~n ·_de\~8~1-~e_ud.I '. ~xt_~·~n~-: ~ s~mplemcnte que cada país se las arre

.. -~gle co'mo:p~~dii·) :- '-" ;:º( -.6 .) -

. ¿~ -~~~~~,~~~:/}i~:i~·r·e~:ii\(·er columnista del periódico 11 Et Nacional11 cle carneas 
;: 

-~3·~-~-~~~di.da'~-q-~_li>~~d?P·t~,~1>.~1, solo pueden ser tomadas por gobler 
~os., iU,c~OtO r;i.a~l!s ,' :. por9-ue ·provocan convulsión social, parece que_ 
us.~e~_)aE<IJ~".to·~a~o~ ·¿-pÓrque ( 7 J 

E~--:,~~~~~~i~~-~~i;~<lo:::·-~j:os_.·de los OFl, de los bancos comerciales asr como 

de -lo-s g¿,bi~~-ii:O~-::-~~t~JÜÚ~~~-~,,_la ·1mag~n del gobierno mexicano ha sido bien cl.1rn, 

la- de -ser,-~Íem~'~·~·;,\'{~'l:~~~-~ .ei1~s\ mient'ras que, a los ojos de los pafses pobres y 

~l mi~~~- .. i~;~ti~~{·~~.i/~:~f~~ ~-~:~~-~-~eCe la Imagen de tener un gobierno traidor, désp!?_ 

ta t.1.~~~,~{~-¡·:;~~Jí~~-:--~i~.·n:;e-·~~~~·:_-~.Cinciplo mantener el servicio puntual de la deuda. 

~- 6~~::~~~-·;,-~·ri)U~~~U'~~~-t~:··_·d~ poittica, la deuda se convertfo en una pastón del 
::,.-, <. ::· .~:.:.::\··._' ;:·;-·-~·) <'-'>'. ·.'.-,::-.:. -.. - ' 

g~~-~~rn_o,- r;-,._~_~,t-~/~~A~~i_~B~-~' C?tguiloso a todos los vientos. Se reconacra como fiel 

responSa.bl~- ;_d~~J-~f~"~~~~que ·ello implicara una repercusión negativa en el país, Pº! 

'que: 

· REic'o!lócer la deuda externa, es desconocer el compromiso a511r.iido 
-i::On -el -pueblo, ya que o [rece el rle::igo cierto de desmantelar sus 
inaltrechos hnceres, sepultarlo en la mlsr!rla, pero reconocerse 
éste compromlso requerir!a desconocer la deuda externa, acabar 
con la sutnrdlnac tón de los intereses púb l lcos y nac lona 1 es a los 
particulares y goblernos extranjeros. 
Pagar la deuda es miis ruinoso para el pa{s '1Ue no pag.1r, y .c;in 
embargo se pagil. ( 8 ) 

E~ crecimiento de ln deuda ha contribuido a que hnyn una m.1yor dependencia 

hac!a el exterior, situación que lleva implfclto influir en las decisiones polrti

cas al int~t-ior _del pa!s. Asimismo, el gobierno hn habituado al pueblo a ser escl! 

-vos neles, a po.gnr a·)o_s ricos, para ello utiliza conceptos como el de "responsa-

- bilid~d''.-~Y-.--~~c_O.!!'P~.cim_~,__s~~~--=-~~-·~l!ta n~anera, en esencla la poHtic.1 i1 seguir ha sido, 

1. Ante .. ~O~_~:";-~~.- .. -~~,~~~-·,-'~~- ~~;i~~ro 1 
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Todas las justificaciones que ha invocado el gobierno, son solamente para 

llevar a nuestro país a ser más dependiente, a llevarnos más a la ruina¡ porque el 

pago de la deuda coarta las necesidades de crei;.imiento del pats, pues signif Lea 

que los recursos financieros que debieran apoyarse a programas de inversión produ_s 

tivns y gastos sociales para beneficio de la comunidad, sean transferidos a los a-

creedores en el extranjero, lo cual provoca que la crisis al interior del país se 

agudice mi'fs y al mismo tiempo noi; coloque como: 

Exportadores netos de cap1tnl, en virtud del peso tan gravoso que 
tiene el servicio de la deuda externa sobre nuestra economía. ( 9 ) 

N~ es entonces incongruente que cuando al lnter lar del pa fs existe una 

falta de ahorro y demanda de recursos, eRtoa se tram;fieren al exterior ? Segura-

mente que si, i. No sería acaso más conveniente dcdicnr los rccursc>S destinados al 

pago de L: deuda externa pnrn crear más empleos y mejorar las condiciones labora-

les de los trabajadores ? Entonces; ¿ Porque se solicitan nuevos permlsos al Con-

greso para contratar nuevos créditos '! Sl bastaría con cerrar esa transferencia y 

canalizarla hacía nuestras propias necesidades. ¿ Porqué esa. obsesión por ser res-

pensables con los acreedores y no con el propio pueblo de México ? No serli a cnso 

que tenemos un gobierno obediente que neceslta forzosamente de un amo a quien abe-

decer 1 como lo señala la siguiente frnse: 

Hay estricta equivalencia entre la dliílectica del amo y del esclavo 
y la del acreedor y deudor. ( 10 ) 

Seguramente que sf, y ln prueba m.'ís evidente es que los amos de nuestros 

gobernantes son los OFl y el gobierno nortenméricano, quienes dan órdenes y pol{-

ticns las cuales son ejecutadas obedientemente sin importar el menoscabo del nlvel 

de vidn de sus hnbitantes. Incluso el mismo gobierno ha ejercido una estricta vig.! 

lnncia y presión, para que las entidades del sector público cumplan con sus oblig!!_ 

clones frente n los acreedores. 

Curiosamente la situación política económica del pa!s se discute funda -

mentalmente desde el exterior, básicamente por los pníses más importantes en mate-
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rla econ6m!ca. Y como tenemos una frontera de mfis de J 000 kilomctros con los EU, 

nuestro país tiene la mayor depe.ndencin que se hayn podido establecer entre un 

pa!s pobre y uno demasiado rlco. 

Esta dependencia se ha m:rniíestndo sobre todo en lós slguientes hechos: 

El promedio de exporta.clones e lmportadones de H~xico hac!a y des
de EU ha girn<lo, por lo menos en los últimos 40 años alrededor de 
un porcentaje del 65 X • 
Dentro del mrtrcn RCneral de la dependencia bacfo nortenmérica, Méxi 
co ocupa el primer lugar en relacH'ín ,, los <lemá!'; pnlses de América
Lntina, siendo en tercer cliente mundtíll para las export.1clones de 
F.U. 
Del total de inversiones extranjeras en el pats, m<'is del 80 % son 
nortenmi!ricanas, por Jo cual, la dependencia en este renglón es 
más alta ~ ln re lnclonnda. al comer e to. 
El problema de la deuda es el hecho que más ha puei:.ta de relieve la 
gravedad de la crisis por 1« cual .ntravlesa el pafs. ( ll ) 

Otro hecho que ha contdhuldo a ln dependencin del país hac!a el exterior 

ha sldo el mal manejo del petróleo, sobre todo desde 1977 cuando se dieron 11 con~ 

cer enormes yacimientos del hidrocarburo en el. goUo de México. Con ésta notlcia 

el país fue llevado a un mayor estrechamiento de la dependencia estratégica hacía 

los EU. Pasabnmos a ser el primer exportador de hidroc.1rburos para ellos~ 

De esta mLinera, México se convirtfo en un pafa con enorme Lmportancia para 

los EU, como el mismo Paul Volcker lo señnló ante !!l proplo Congreso norteamt1ric_! 

no nl declr: 

El gigantesco respaldo n México, obedece a tal:ones que vnn más alln 
de ht!:' puramente económlc:as. ~. r:n la prúxlmn década la est,1bU1dad 
de México es el asunto mfis importante de la política externa de EU 
después dC! la relnc16n estratégictl con la Unión Soviética. ( 12 ) 

As! pues, el pats se cmcuentra sumergido en una interdependencia con los 

EU, de ah! que, lo que sucede en las esferas polfticns, económicas y comerciales 

norteaméricnnas, tienen una repercusión lnmedtat.1 en la vida productiva del pnís. 

Frente a esta situación, por el blcn del pafs es necesari.o rescntar la au-

tonomfo, la sobeninfa, porque de !'ieguir as! no vamos a lles;ar a un buen finaL 

Por lo tunto, es necesarlo que las pnlftic.1t; que mantiene el gobierno paralelas n 

lns dictadas por los OFI deb.in ser modlficadas .si queremos cambiar ln polftica de 
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deuda; porque mientras estemos atados a l<J. dependencia nunca vomo~ a ser autosuf.!, 

cientes. 

En consecuencia, ln lógica de los acreedores es que México siga solicitan-

do préstamos, que otorgue facilidad a la inversión extranjera, que los npoye 

creando mejores condiciones como: facllldndes cambiarlas, salarios bajos, progra-

mns sin intervención estatal, apertura de la economía del país a las empresas y 

bancos transnacionales, así como quitar las barreras proteccionlstns a los produc-

tos que ingres:tn del exterior. Todas esta medidas conllevan a que el rumbo del 

país dependa m;ís de la vigilancia y decisiones del capital transnacional. 

Por lo tanto, en la medida en que se entre más en el juego transnacionaL 

a la economía se le desnacionaliza, es decir, se desintegra en lo interno para P!! 

sar a consolidarse en lo externo. México está en camino hacía una dependencia to-

tal al exterior. 

D) LA POSIBILIDAD DE DEJAR DE PAGAR. 

No estes entre los que tocan la mano, entre 
los que fino por deudas, si no tuvieres pa 
ra pag,1r, ¿ porque han ele (¡uitar tu cmn>1 d-:¡ 
debajo de tí ? 

Proverbios 22 27-28 

Conforme avanza el tiempo, el problema de la deuda nos nfecta más, porque 

de éste se derivan otra serie de problemas que sumen n nuestro pa(s en una crisis 

general, lo cual pone en peligro la ruptura de la tan invocada p.1z social. porque 

las tensiones entre las partes del Estado -sobre todo las más numerosas- se incr! 

mentan. 

frente al ambiente económico que prevalece en el ámbito externo. y ante la 

negntlva de solucionar el problema de fondo por parte de los diversos acreedores 

al no querer éstos compartir los riesgos para que se;m equitativos, debemos actuar 
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deUberadnmente de manera unilateral con alternativas que sean para el benefició 

nacional. 

Los acreedores no desean que se les deje de suministrar de nuestros recur"" 

sos, por ello no les conviene que se solucione éste probletn2, 1De esta DI! 

nern se colocan como enemigos del pa!sy por lotanto, no debemos confiar en ellos 

ni en sus planes que nos presentan, 

La deuda se puede resolver sobre las causas que la originan, y esta es una 

falta de autosuficiencia, lo que genera que se acuda a pedir prestado y después se 

vuelva n pedlr para pagar los adeudos anteriores, entrando as! a un circulo vicl~ 

so. Ante ésta situación no es absurdo pretender que con m.í'.s créditos para el 

pa!s, se solucionará el problema de la deuda ? Frente n éste circulo 1nf.tnito, 

¿ cuando se pagará la deuda ? Huy senclllo, hay un vacio de respuesta. La deuda 

no podrá pagarse nunca. sino por el contrarlo solo exlste la perspectiva de tncr! 

mentarse. Pero hoy en d{a el problema no es tanto cuando se va a pagar, sino ¿ e§. 

mo evitar los efectos que ésta ocasiona ? Ahora bien, si la causa de esos efectos 

tan grnves que dañan al país es la salida enorme de capital, entonces hay que ev! 

tar la fuga de capitales, es decir, hay que dej.ir de pagar. 

Los hechos nos demuestran cada vez miís con mayor insistencia que es neces!!. 

rio dejar de pagar para recuperar la sober.-mfa del pa!s, en vez de colocar al pa

go de la deuda como eje de la pol!tica gubernamentaL 

El hecho de dejar de pagar mejor conocido como moratoria, es un tema que 

ha sido discutido mucho desde dHerentes enfoques, pero veamos de manera general 

cuales son los dos argumentos fundamentales y que pasaría en Héxlco si se aplica

se actualmente. 

Hemos visto, que el gobierno de México se reconoce como fiel deudor y arg!!_ 

menta que sería irresponsable si dejara de pagar, por lo que, nl cuestionánoele S!!_ 

bre el porque no se declaraba en moratoria,respondió con los argumentos siguien

tes: 



MMH dijo en su segundo y tercer informe de gobierno: 

Reitero la decisión de Héxico de cumplir nuestros compromisos, unn 
. actltud lrresponsahle en materia de crédito internacional i\cnrren

r!a graves dei\os al pnis al alter.ir nuestras relacloncs econámicnR 
con el exterior y afectaría por muchos años el prestigio de Ml!xico. 
No aceptamos aventuras de dei:;est.1bllizac Lón de la economía lntcrnn 
cional que dañaría a los países déhlles con mayor virulencia que
lu; rlcoR. 
tlo creo que 111 solución de estos problemas sen la confrontación o 
el desconocimiento de lns ohllgaclones pactndas. 
St los deudores fallan se provocarla un grave problema flnnnclero 
internacional, y n su vez traería consecuencias económicas muy se
rias para todo el mundo, no nada más para los pnfses deudores. 
!lay quienes ven con cierta fruición que los pafses deudores nos de 
daremos en moratoria pnra arrastrar a todo el mundo al desastre,
yo creo que esa es una actitud un poco frívola, porque el desastre 
no es solamente financiero, sino económico con muy graves consecue!!. 
cias sociales y pol!ticns. ( tJ ) 
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Por su pnrte, el subsecretario de hacienda Francisco Suárez Dávila señal6: 

Se ha planteado una falsa o simplista disyuntiva que es preciso 
despejar pnra entrar en la verdadera naturale?.n del problema, el 
problema no es decidir entre pagar o no pagar, la deuda es en e
fecto lnpagable, ningún pa!s ni desarrollado n-t en v!as de desa
rrollo "paga" la deuda. A 1<1 deuda se le da servicio, se le renue 
va, se le reí inane {<1 1 lo importante es que se tenga una deuda -
frente a la cual exista ln capacidad de darle servicio, en este 
st!ntido es nece~mdo 11ceptnr que el carácter dinámico de la deu
da, se le puede o no dar servicio y en que condiciones. 
En cuanto a la moratoria, !'li ésta consiste en aplazar el tiempo 
para .•rnlventnr la deuda, en cuanto n la reeMtructuración de la 
deudn se están sustnnclalmente demorando los pagos. Si no pagamo!'I 
o retrasamos intereses, no obtenemos crédito. Si suspendemos los 
pagos vendr!a y sin dramátizar una suspensión indefinida de crfdi 
to de proveedores, la cancelación de financiamiento para la impar 
tación de alimentos, habría que pagar todo de cont.1do~ habría re= 
percusiones en el mercado petrolero ••• todo ello plantea . , • el 
reconocimiento de que vivimos en un m11ndo interdependiente. ( 14 

El director general de crédito público José Angel Gurr!a señaló: 

Si hubleramos tenido que declarar ante el mundo, que México no po 
d!n hacer frente a RUS compromisos, la consecuencia de dicha ac= 
ción hubiera sido ln interrupción drást1ca de nuestras relaciones 
financieras y comerciales con el exterior; habr{n implicado la po 
sibilldad absoluta de obtener in!'lumos básicos que req1Jiere el -
país, incluyendo alimentos; inclusive hubiera existido la posibi
lidad del embargo de nuestras exportaciones petroleras, es decir, 
nos hubicramos aislado del mundo. ( 15 ) 

Frente a estos argumentos que ha utitlzlldo el gobierno junto con sus acre_! 

dores, es decir, el hacer creer a la población que "vamos por buen camino" y que 
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"ln moratoria es un acto inmoral e irresponsable", conviene demostrar lo contra

rio, esto es, que la moratoria es un acto de Estado y por lo tanto de soberen!a y 

que de hacerse debe ser respetado en el ámbito internacional, 

En los últimos años sobre todo a partir de 1982 la relación deudor acree

dor ha ido cambiando, de mnnern que ahora quienes se preocupan demasiado por el 

pago de la deuda son los acreedores. Esto se debe a que los pafses deudores han 

venido utillutndo el principio de corresponsabilidad con los acreedores. En este 

sentido existe una doble cautividad entre deudor-acreedor, situación que si es 

bien aprovechada por los deudores puede ser un elemento clave en beneficio del 

pa!s, porque se puede hacer de la interdependencia una ventaja. 

De esta manera, es necesnrlo e impórtante reconocer por parte de los prest!_ 

tarios, que esta sl.tunción fortalece la capacidad de negociación para poder impo

ner medidas unilaterales que pongan límite a la salid.1 de capital por concepto de 

deuda, 

En cuanto a que los acreedores podrían imponer sanciones, como respuesta 

a las decisiones unilaterales del país deudor, ~r:in qutzíls aq~umentos que de forma 

suenan muy fuertes, pero que de fondo son muy débiles. Por ejemplo, los acreedo

res argumentan que si un país se declara en moratoria la respuesta que tomar{an 

-y esto en gran medida ya lo han hecho- serta recortar, reducir o imposJ.billtar 

el crédito externo¡ sin embargo es d!fld l que esta amenaza sea creible en l.s ac

tualldat\pues es un hechcflue México ya ha sido separado de los mercados de capital, 

ya que en los últimos años, los préstamos que se han conseguido son en gran medi

dn para pagar los adeudos anteriores, Además, si los acreedores imposibtlitaran 

el crédito externo 1 lo que harfnn sería reducir y atrasar sus propias cuentns de 

bancos acreedores, es decir, dejart:an de obtener gnnnncias porque no pondrían en 

movimiento su Cllpitnt, lo que ocasionnr!n fuertes pérdidas de sus negocios segu

ros y rentables, lo cual implicaría un inconveniente para los deudores y un pési

mo ne~ocio parn los bancos. 



Debe tenerse conclencla de que la economía mexicana ya no puede com 
binar con el ajuste tradicional, pues la socledad se encuentra ya eñ 
el Limite y el continuar preslonando puede acarrear una situación so 
ciopolftica explosiva que no nos conviene. Antes que ello sucedlera-:
mejor ser(a declarar una moratoria que. según estudiosoR nortenméri
canos como K.aletsky, no ocasionaría necesariamente la suspensión de 
nuestras ventas como tampoco la de nuestros abastecimientos (com
pras) 1 pues las corporaciones transnacionnles no estadan dispuestas 
a cargar con las consecuencias de cálculos equivocados de los bancos 
transnacionales. ( 16 ) 

142. 

Otra de las respuestas que tomnrfan los acreedores, en el caso de que ocu-

rriese una suspenslón de pagos, sería lnlciar un proceso judiclal tratando de em-

bat'gnr equipos, expot'taciones y otros bienes de los dt!udores en el exterlor. Sin 

·embargo, los ·bancos lograr!<tn muy pocos resultados si retom.1mos las slguientes e~ 

pe rlencias: 

Los acreedores han pérdido capacidad de influencia financiera sobre 
sus deudores, podrían iniciar acciones legales para embnrgar bienes 
de los deudores en el exterior. Sin embargo diversos antecedentes in 
dican que los resultados de conflictos judiciales de éste tlpo 1 no
son daros nl satisfacen las demandas de los acreedores, el costo de 
tales juicios y sus repercusiones negativas sobre las corrientes de 
comercio y otras relaciones internacionales inducen a pensar que la 
viabilidad de presiones no inflacionarias es más bien débil, por 
otra parte, desafios de ese calibre reducidan aiín mé'is los recursos 
de que disponen los deudores pnra servir ln deuda. ( 17 ) 

Por su parte, el corresponsal del "Firi.1ndal times" de I.ondres Y..1lctsk~·, 

señnla en relación a ln dem:mda por suspensión de pagos lo siguiente: 

Los bancos lograrían muy pocos resultados mediante procesos judicia
les incluso en el mejor de los casos pese a la mayada de los présta 
mas internacionales se contratan conforme a las leyes de EU o lngla= 
terra, los tribunales pueden hacer muy poco en favor de un banco que 
demande a un deudor soberano que haya incurrido en moratoria. En los 
últimos decenios se ha modificado. si bien solo hasta cierto punto, 
la doctrina de inmunidad o soberanía. conforme a lo cual no es posi
ble demandar a los gobiernos, nl siquiera a causa de sus activida
des comerciales. En algunos casos importantes, los tribunales han 
decidido que enjuiciar a los actoA de un Estado extranjero significa 
r!íl usurpar funciones de po1!tlci1 exterior, las cunles no correspon= 
den al poder judicial. Por lo menos en una oc.1sión, incluso tratando 
se de un deudor prlvado de otro país, el tribunal determinó que la -
moratoria era resultado de las acciones de un soberano extranjero y 
~rihusó fallar en favor de los acreedores. A mayor ahundamlento, los 
activos de las empresas están protegidos por los estntutos jur!dlcos 
respectivos, de manera que esas entlditdcs no tienen que responder 
por las deudas de sus gobiernos. ( 18 ) 
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Por lo anterior 1 no debemos temer por el embargo de los bienes, además el 

artículo cuarto Código de Procedimientos Civiles impide la ejecución en México de 

una sentencia dictada en el exterior, es decir, salva la inmunidad de los bienes 

internos; porque los bienes de la nación son inembargables. Por lo tanto, debemos 

estar tranqullos ante las acciones jurídicas que pretenden emprender los acreedo-

res para disuadirnos para cambiar de idea en relación n la suspensión de pagos. 

Para el caso de bienes externos, si los acreedores quisieran embargarnos, naso-

tras podrfomos responder de la misma manera, es decir tomar su patrimonio que es-

ta R1 interior de nuestro pnfs y aprovecharlo para nuestro beneficio. 

Otra respuesta que argumentan quienes no desean la moratot"ia, es que exis-

ta unn represión comercial, ante ésta objeción Arthur Mac Ewan responde lo si-

guiente: 

Es poco probable que las empresas extranjeras que no resulten direc 
tamente perjudicadas por la suspensión se unan a las que emprendiln
acciones en contr<1 de los gobiernos que lrnyan dejado de pagar los 
bancos. 
En el pasado los casos de suspensiones e incluso de nttcionaUzncio
nes, no han provocado sanciones comerciales privadas efic:tces 11 és
te respecto, K..iletsky subraya lo siguiente: ''Los gerentes de empre
sas transnacionales señalan que los b;i;nqueros rarn vez se niegan a 
h1~cer negocios con países que han expropiado empresas industriales, 
petroleras o mineras, como ocurrió por eJemplo en Libia, en el Me-
dio Oriente, en Perú e incluso en Cuha". ( l9 ) 

Si se diera la suspensión de pagos y se canallzaran de manera adecuada sus 

recursos, el país crecería. Dicho crecimiento traería el elevamiento del nivel de 

vidn de las clases sobernnas,la satisfacción de las necesidades básicas y una di-

versidad y ampliación del mercado nacional. 

En el caso de una represalia poHticn, existen muchas medidas que los go-

blernos acreedores pueden tomar, incluso llegar al uso de Lis armas o una inter-

vención militar contra la nación morosa; sin embargo, estas medidas son muy poco 

probable_!en la mayoría de los gobiernos. Ademiís, un conflicto político creciente 

basado en ln. aplicación de sanciones, no es buen procedimiento no solución para 

que el ncreedor logre su propósito de que se le siga pagando. 



Durante los últimos 50 años, desde que terminó la era de "diplo
macia11, los gobiernos de los países capitalistas avanzados nunca 
han emprendido acciones para responder a las moratorias de las na 
clones deudoras. ( 20 ) -

144. 

De esta manera, frente n la diHcil situación por la que atraviesa el pa!s 

una moratoria sería benéfica para México. 

De entre las razones de porque el gobierno renuncia a la suspensión de pa-

gas están las siguientes: Primero, se han tratado de crear soluciones alternati-

vas como el caso de las renegociaciones, los B'Japs, la asunción de pasivos, med! 

das que no solucionan el problema si no solamente lo postergan; segundo, los fun-

clonarlos que manajean la deuda han hecho de ella un negocio fructífero predomi-

nando la corrupción-, y para mantenerse as! invocan al interés nacional y a la re! 

ponsabilidad del país frente n sus obligaciones¡ tercero, es el hecho de que si 

hubiera una moratoria, podría haber un desequilibrio en el sistema financiero in-

ternacionnl y en especial en algunos países y bancoso De ah!, que la primera de-

fensn contra ese posible desorden financiero, sea el impedir que un país deudor 

se declare en moratori.1. Ya Rosario Green destaca éste hecho al decir: 

La moratoria no convence a los acreedores y la cancelación del ere 
cimiento no conviene a los millones de habitantes que pueblan el -
país deudor. ( 21 ) 

Un desequilibrio en las finanzas internacionales puede repre!rnnt:ir unn o11m! 

naza directa para los bancos principales, y a través de estos, la moratoria ten-

dr!a efectos rápidos y perniciosos en la disponibilidad general de liquidez. 

En suma, la solución a la crisis de ln deuda externa no se resolverá por 

parte de los acreedores, ni con soluciones de fuera, ya que los planes que vienen 

del exterior lo único que provocan es una mayor dependencia. Tampoco habrá solu-

ci6n con políticas internas indecisas, sino por el contrario, deben ser fuertes y 

con efectos precisos. 
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CONCLUSlON Y PERSPECTIVA AL PROBLEMA DE LA DEUDA. 

t.os hechos presentados desde el nacimiento del país, demuestran que tos mex! 

canos no hemos aprendido a vivir de manern independiente. Lo que equivale a de

cir que México nunca ha podido vlvir sin deuda. La misma historin lo demuestro, 

pues el primer medio siglo de vida independiente de México constituye uno de los 

más aciagos y di freiles periodos por los que ha atravesado el país, ya que por un 

lado, al Lnterlor de éste ex.ist!a una desestnbllldad política, por que se encon

traba la pugna entre diversos grupos los cuales pretendfan Imponer cada uno su 

forma de gobierno; por otro lado, del exterior se hallaba la ambición de los pa!-

rlcos de esa época: Inglaterr·a, Franela y los f.stndos Unidos. 

Dicha ambición se materinlizó con la pérdida de Texas en 1836, en lo gue

rra de los pasteles y el bloqueo de los puertos mexicanos por parte de Francia en 

1838, en la pe(dida de más de la mitad del territorio por los EU en 1846; as! co

mo en la lntervención francesa -donde Maximiliano había sido colocado como emper! 

dor- en 1861. 

De esta manera trnnscurri.ó una época de ln historia de México, donde el 

pa!s había sido víctima de la desestabilidad política y segu(a con unn econom(a 

atrasada y en desequilibrio. 

La siguiente et.1pn de 1.1 historia de México habría de ser no menos peor, 

pues en ésta -!nielada a [inales del siglo XIX- el principal actor fue Porfirio 

O!az quien goberno en función de los ricos y n.dmin!stró al pa{s parn los intere

ses extranjeros, es decir, esclavizó al pueblo al someterlo a la poHtica exte

rlor. 

La política de O!az en sus años de dlctadura consistió en abrir las puer

tns del pa!s y permitir a los extranjeros que se llevaran la riqueza nacional. P.!!, 

l!tic.1 servil, ln de únlcamente poner la mes3 parn los devor.idores de riqueza, 

hambrientos insaciables producto de su principlo fundamental de vida, 13 avaricia. 

Sin embargo, a diferencia del periodo de ln dictadura donde Dfaz cumplió 
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con los compromisos de la d~uda, después de léÍ re-volución desde Carranza hasta 

Avila Camacho ninguno de los presidentes cumplió con el pa·go de la deuda, - sino 

por el contrario declararon abiertamente que primero se encOntraba el interés na

cional y cerraron las puertas a la política externa. 

Pero una vez terminado el periodo de gobierno por parte de los militares, 

y con la llegada al poder por parte de los civlles, se daba un viraje en la -p·ol{- .

tlca a aeguir respecto a los intereses na clona les. A pnrtir de entonces, s_e vol

vía a colocar al pa{s en la misma situación en que se hallaba a ftnales del siglo 

pasado, ·esto es, apoyando una poi {tica en beneficio del e:ictranjero. 

De estil mnnera, es necesario señalar que la deuda es un prohlema que ha V!_ 

nido deteriorando al país, y que a partir de los años setenta se incrementó como 

resultado del fracaso de la política comercial petrolern. implantada por JLP para 

encarnr la crisis económica, lo que originó grandes préstamos. porque teníamos pa

ra garantizar esos créditos bastante petróleo, 

Con la caída de los precios internacionales del hidrocarburo, las finanzas 

del país desequilibraron y los ingresos que se esperaban por concepto de las 

ventrrn del crudo se esfumaron. Sln embargo los cri~ditos ya habían llegado y al &2. 

bierno no le import6 la gltuación económica del país, porque se empeño en ser 

fiel cumplidor con los acreedores. De esta manera, el gobierno mcxlcnno ha contr! 

buido integramente al deterioro del nivel de vida de los mexicanas. 

Hoy parece ser que quienes gohlernan él pa[s carecen de conoclmlentos his

tóricos respecto de la situación financiera, ¿ Será que acaso no hny memoria his

t6rica respecto de situaclones como ésta ? Cuando deberiamos estar npllcando cun.!! 

do menos los principios polftlcos fundamentales en las finanzas exteriores que 

han prevalecido a lo largo de la historia de México, 5ino es que aún superarlos. 

México debe actuar en dos frentes: por un lado en el ámbito lnterno, como un 

problema que afecta 111 integridad nacional, por otro, en el ámbito externo como 

un problema lntegrndo nl slstemn f1nanclero internacional. 
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Eu el ámbito interno, lo primero que debemos tener presente es rescatar 

fortalecer el poder del Estado y reconstituir la sobernn!a. Esto se puede alcan

zar si logramos que hombres con virtud cívica sean quienes ocupen los cargos pú

blicos. Gentes con autoridad real, con moral pública, con respecto a nuestras tr.! 

diclones y principios potrticos, deberán tener por función educar y recuperar la 

confianza entre las divernas partes que conforman el Estado. 

Los hombres que ocupen los cargos públicos deben reunir ciertos requisitos: 

Primero, lealtad para la constitución establecida; segundo, gran cnpacidnd para 

las responsabilidades del cargo, y tercero, virtlld y justicia. 

Estos hombres notables deberán vigilar a aquel los cuyo modo de vid<l no es 

conveniente con la constitución, incluyendo al mismo presidente yn que gran culpa 

de ln alterac16n de ln constitución proviene precisamente del monarca quien no le 

tiene lealtad a ésta. Necesario es entonces, impedir la continuación de ésta co

rrupción del elemento mon5rqulco¡ por lo que, habrá que reglamentar el proceso de 

sucesl6n presidencial. Debemos procurar que éste grupo de ciudadanos n favor de 

la constitución aventaje a los grupos que le son hostiles, como son los ricos ta!!. 

to internos como externos, ya que estos contribuyen n desangrar al pa{s a través 

de ln [uga de capitales y es precisamente a ellos a quienes se les ha dndo prior! 

dad cuando i:;e toman las decisiones. 

Cabe señalar que el gobierno ha consentido y subsldlndn n los empresarios 1 

no sólo indirectamente v!a obras -de infraestructura que lo benefician y cuyo fi

nnnclamiento participa escasamente, sino de manera directa canalizando y garanti

zando empréstitos que comprometen al gobierno y qoe han tenido como destino lnver 

sienes que favorecen única y ex.clusiv.:imcnte al Rector privado, Por lo tanto, es 

necesario restarles poder y darles una pnrticipnci6n proporcional y no desmedida 

como se ha venido haciendo, 

Estos hombres notables deberán crear un proyecto pol!tico para la nación, 

que sen acorde conforme n la naturalezil y condiciones del pafs, que contemple la 
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posibilidad de prepararnos para vivir de manera autosuficiente en el largo plazo 

y podamos cerrarnos, sino totalmente, si parcialmente del exterior. 

Necesario es una política general -no sólo de deuda externa- que altere el 

statu qua y beneficie a todas lns partea del Estado medcnno. Una política de es

ta naturaleza, implica en primer término rescatar los recursos naturales para e~

pez.ir a _ser autosuflclentes y ns! poder poner en mnnha un modelo de desarrollo 

propio para la nación. 

Otra medida que debe ser tomada dentro de ese proyecto político, es una 

adecuada pol!t1ca comercial interna, no adentro del Gntt, pues lo único que se l~ 

gr6 con la entrnda a ese organismo fue nbrlr las puertas del país y permitir la 

invnsión de los productos extranjeros, por consi~ulente deberá ser una poUtlcn e~ 

mercinl propia o en colabornción con los pn(ses lattnonmérlcnnos, donde se revnl!!_ 

ren los precios de las materias primas. As(mismo hny que dlversif!car lns expor

taciones de manufacturns pnra no depender de un sólo producto como lo fue con el 

petróleo, miis nún as{, si queremos apoyarnos en el crudo la política a seguir se

ría hacer diversas las exportaciones petroleras, esto es comerclar con los produE_ 

tos refinados del petróleo, los productos de la industria petroquímicn tanto prt-

maria como secund.iria. 

Conviene señnlar que la industria petroqu {mica secundaria está en manoR de 

la iniciativa privada y ésta podrfo quedar comprendida en el inter~s estatal, 

pues existe una ttlta tasa de ganancia y es de gran importancia para el bienestar 

social. 

Existe en la industria petrolera una posibilidad enorme para consolidar la 

exportaci6n de productos, con un considerable valor agregado y una nltn tnsa de 

gaonncta además de una enorme posibilidad en un futuro cercano. Como ejemplo de 

productos resultado de esta rama se encuentra: Al lmentos stntéticos, productos 

ínrmacéuticos, rop.1 hecha de [ibra sintética, pliístlcos, perfumes, cosméticos, J!!. 

bones, detergentes, reclnas industriales, entre otros, En tnnto México no re[uer-
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ce su industria de derivados del petróleo se mantendrá vendiendo y exportando ún!, 

camcnte hidrocarburos primarios. 

Otras medidas importantes para recobrar nuestra autosuficlenci~on: Refor

za.r el sector agropecuario, elabornr una auténtica política de ciencia y tecnolo

gía, establecer una industria de bienes de capitaL porque tal industria .no_exis~. 

te ni en el sector público ni en el privado y aún sabiendo que es una-necesida_!l. 

pnra la comunidad del país. 

Conviene entonces elabor.ir una estrategia !undada en el fortaleci~iento 

del mercado interno y en un desarrollo más art tculado entre los distintos secto

res y ramas económicas. 

Para tratar de lograr lo hasla aqui expuesto, es necesario como condición 

previa y fundamental dejar de pagar las amortizaciones e intereses .de la deuda y 

canalizar esos recursos a elementos prioritarios del país, para generar as! una 

riqueza interna propia. 

Otras medidas que pueden contribuir al mejoramiento de la vidn nacional 

son: incautar las cuentas mexicanas en los bancos extranjeros para obtener recur

sos y propiedades de malos mexicanos y aprovecharlos en beneficio del pa!s. Esta 

medida se podrá consolidar sl evocat1os el Interés de la nación y nos apoyarnos ad!:,_ 

más en la ley de responsabilidades de los servidores públicos; as{mismo, la Con

traloria General de la Federación si cumple bien con su t,1rea, será un elemento 

importante para tratar de evitar la corrupción. 

Con la nacionalización de la banca y el control de cambios,sl se usan adecU!!_ 

d.1mente se podrá cerrar la fuga de capitales, fortalecer lns finanzas gubernamen-

tales contribuir a mitigar los efectos de la crisis. 

Ahora bien, en el ámbito externo la pal ftica de las potencias a nuestro 

pa(s h.1 consistido y continúa firme en dcsbnrntar la integridad nacional, asf co

mo terminar totalmente con la soberanfo y hacer de nuestro pa(s una colonia econ§. 

mica, en donde, los mexicanos debamos .1catar la norma de que somos un pueblo que 
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naci6 para callar y obedecer. Frente a estns políticas, es un hecho que jamás va 

haber un acuerdo integro en cuanto al diseño de políticas que beneficien al pnís 

deudor; ya que la relación entre deudor acreedor es una relación de contrarios, 

de lucha, donde quien decide es el que logra imponerse y éste casi siempre es el 

acreedor. Ante éstn situación sl queremos solucionar los efectos que ocasiona el 

problema de la deuda, el país deberá tomar políticas unilaterales !iin consultar 

ni pedir permiso a los ncreedores 1 porque como es evidente estos se opondrán ta-

jantcmente. 

Debemos retomar el ejemplo de la historia,rescatarla para comprender el 

presente y actuar tomando como base las experiencias pasadas que se dieron frente 

a los .igreslvos acreedores, porque reconociendo el pasado podremos obtener res-

puestas p.ira el presente. 

En épocas pasadas los hombres de México dejaron 11na gtorlosn trndlcl6n co!!! 

bat!va frente a la potCt!ca exterlor, frente a la poll'.tica de deuda, hoy parece 

ser que se h<l perdido esa facultad. El pal'.s no debe repetir experiencias negati-

vas pero s! rescatar los ejemplos positivos. 

En el pasa.do las generaciones que tuvieron que negociar la poU:tica 
financiera, de los gobiernos n:u:lon~!P.s, talP~ corno r.órnez Farias, 
.José Marra Luis Mora, Lorenzo de Zavnla, etc. Lo hlciernn con pn
triotismo e inteligencia dentro del cnos que constltu{an t.1s finan
zas nnclonales, tarea sobre humana que las más de lns veces, estuvo 
fuera de las posibilidades de lograr resolver, pero que 11entaron un 
ejemplo de honestidad y patriotismo a las generaclones que les han 
sucedido, particularmente para los flnancistas y gobernantes de hoy 
frente a las acechan:i:as y presiones de los grupos financieros inter 
nacin1alea que buscan reducirnos n la total dependencia y sumisión.
colonial. 

En suma, la deuda extern.1 h,1 contribuido a que el pnl'.s sea solo una colo-

nin económica, ha sido una limltante para el desarrollo nacional, ha puesto al 

pal'.s en subastn, ha sido el botín de los funcionm:ios y pollticn.i;tros corruptos, 

hn sido la causa de que el pa!s pierda su independencia y que por lo tanto, ya no 

exista una capacidad de autosuficiencia ni de soberanl'.n. 

Ni siquiera somos una nación •encidn o derrotada ya que no luchamos en una 
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batalla y fuimos vencidos, somos un pueblo que poco a poco ha sido vendido por 

unos cuantos judas a cambio de sac. lar su vicio, la riqueza. Gobernantes que en lu

gar de ejercer la función política y ver por los intereses de todos los mexicanos, 

se han reducido a administrar la constitución de manera oligarca, pervirtiendo as! 

el pdnciplo político nacional de manera que, hoy en d!a eKisten mlles de ciudad!!. 

nos con aspiraciones a ser como los países oligarcas, fundamentalmente como los EU, 

y no falta quien quisiera que México pase a ser un estado más del enemigo pa!s del 

norte. 

La deuda externa solo puede tener una salida política nacfonnl de un país 

que debe aprender a vivir con dignidad, con sus propios medios, que bien adminis

trados pueden satisfacer la~ necesidades prioritarias para todo Lndlviduo sin nec!_ 

sidad de acm· lr nl exterior a pedir prestado. Porque. ¿ Cuál es el objeto de con t.!:. 

nuar apllcando una pol!tica dt! e.nleudamiento para pagar los intereses de la misma ? 

Se argumenta r¡ue son recursos para el país, cuando por concepto de amortización de 

intereses sale mucho más capital del que ingresa. 

Además de resolver el prohlema de la deuda queda en pie el desafio de cre

cer, y esto no lo pueden generar los EU ni et FHI con sus políticas ortodoxas ni 

sus pl.111es neoliberales, que lo único que provocan es una mayor rlependencla exter

na, si no nosotros mismos. 

La nación debe tratar de sal lr adelnnte con ayuda de aquellos que aman y 

quieren con honradez y lealtad a la constitución original del pa!s, eKclt1yendo a 

quienes contribuyen a su destrucclón a causa de lo vil e indiRnO que es la trai

ción. 

Necesitamos recobrar la fuerza de la dignldnd restableciendo nuevamente la 

sobcrnn!n del país, porque tenemos un encuentro dlf{cll frente al nuevo milenio. 

De otra mnnern, entraremos mal al horizonte del si~lo XXI, sujetos como esclavos 

frente n los grandes amos del exterior, los acreedores. 
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HISTORIA DE LAS DEVALUACIONES DEL PESO HEXICANO. 

La misma moneda, experlmentn las mismas fluc
tuaciones, no siempre tiene el mismo poder ad
quisitivo. 

La función del dinero es proveer. 
ARISTOTELES 

No híly nada más pernicioso para el hombre que 
el dinero. El abate cludades, él destierra a 
los hombres lejos de su hogar •. ,, 1 Dinero, ah, 
dinero, pervertidor de cornzones nobles, crea
dor de felonias en ln conciencia, almáciga de 
todas las maldades 1 ¿ Quién si no él, mostró 
n los mortales todo ardid vergonzoso, toda em
presa impía ? 

SOFOCLES 

Un elemento que a partir del siglo XX ha venido acompañando al aumento de 

ln deuda externa, han sido las devaluaciones que el peso mexicano ha sufrido en 

varias ocasiones. Porque conforme el peso pierde su poder adquisitivo el d6lnr se 

[ortnlece, y como la deuda es en dólares ésta ,1.umentn, nbrlendose as{ un abismo 

en la posibilldad de pagar, porque htty que pagnr en dólares. 

Si bien es cierto que ln moneda mexicana en un tiempo habfa sido de las 

más cotlzadns, ahora cada vez más pasa a ser una de las 11ivisns con menor poder 

adquisltlvo tanto en el interior del pat:s como fuera de él. 

Ver que t!S una devaluación, cuantas han sido en la hlstorin del país, las 

causas que las originaron, así como los efectos que oc:tsionan, son el prop6sito 

del presente escrito. 

Vayamos entonces al desarrollo de éste trabajo. 

Una devaluación es la pérdida o disminución del valor de la moneda. Esta 

conlleva inevitablemente a una elevación del costo de la vida, porque los precios 

de los artículos muestra~una irrefrenable propenslón a subir, es decir, se genera 
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unn lnftanclón que lesiona en general a los mós pobres ya que afecta su poder ad-

qulsltivo. 

Después de cada devaluación, sube·n los precios de los art!culos debido a que hay. 

que pagar más por los artículos importados aunque estos no hayan subido de precio; 

mientras que por el lado de las exportaciones, se exportan más productos y nos P! 

gnn menos. 

Los países exportadores de mrtterin.s prlmns e importadores de nrt!cu 
los industriales -como México- se ven condenados n comerciar desve~ 
tajosamente. Pagan cada vez menos por lo que venden, lógicamente, -
de lo anterior ste desprende que d!a a día tienen que entregar pro
porclonnlmcnte un volumen mayor de mnterlas prlmns a cnmblo de una 
cantidnil más pequeña de art!culos manufactut'ndos. ( 1 ) 

Toda devaluación tiene un impacto que nadie puede negat' ,los dólat'es son 

mlis caros y los artículos importados resultan cada vez caros de adquirir en mone-

da nacional. 

Ahora bten,para entender más sobre la devaluación conviene conocer nuestro 

caso. Demos entonces un recorrido por la interesante y triste historia del peso 

mexicano desde ln época en que vaHa más que el dólar. 

ltISTOR!A DE LAS DEVALUACIONES DEL PESO MEXICANO. 

Aunque nuestra mente se resiste n adml.tirlo, 
hubo, en efecto, un.1 época -hace ya de eso mu 
chos ailos- en que el peso mexicano vaUa m.!'is
que el dólar norteaméricano. Es decir, con un 
peso podtamos comprar en cu.1tqulcr país del 
mundo, lo,q EU de nortenmérica inclusive, m5s 
cosas que utilizando un dólar. 
¿ Qué le hn p<lsado entonces a nuestra moneda 
¿ Porque ahora se cotiza a tan híljo precio ? 
¿ A donde se ha ido a parar su valor de anta
ño ? ¿ Será que, como otros tnntos valores que 
heredamos, no lo hemos sabido cuidar, mejorar 
o, por lo menos conservar '! 



158. 

LA PRIMERA DEVALUACION. 

El naciente país al independizarse de España había basado su acumulación 

de capital en la tierra y en la e:<plotación de las minas. de ·aro y plata, adoptan-

do as! -del régimen colonial- el bimetalismo¡ que consistía en la circulación de 

monedas de oro y plata. El pago de toda clase mercancías y servicios se hac!a, 

bien en monedas de plata o en monedas de oro por la cantidad que fuera y sin 11-

mitación alguna. 

A mediados del siglo XIX concretamente en 1859, encontramos que el peso t~ 

yo su mejor cotización internacional, en ésta época si un comerciante mexicano d.!::, 

seaba comprar un dólar solo necesit11ba pagar 92 centavos del peso me:<icano para 

adquirirlo; mientras que, un comerciante de EU si deseaba comprar un peso mexica-

no tenía que pagar un dólar más 9 centavos de éste. 

Para 1867, año en que Juárez ratificó el sistema monetario basado en el b!. 

metalismo, la paridad cambiaria entre el peso y el dólar ya era de uno a uno. 

Conviene tener presente que de forma se hablaba de un bimetalismo, pero de 

fondo se había dado un monometalismo; ya que desde la colonia las monedas de oro 

circulaban en menos proporción que los pesos plata, desproporción que se agravó 

durante los primeros cincuenta años de la independencia, debido a que las guerras 

internas ocasionaron que las monedas de oro se atesoraran; porque: 

El oro ha sido siempre objeto de custodia y ocultación, ha consti
tuido un medio adecuado para acumular riquezas, no ha circulado en 
el verdadero sentido de la palabra, ha sido acaparado. ( 2 ) 

Y solo circularan las monedas de plata aunque por ley continuara funcionando el 

bimetalismo. 

La política monetaria practicada desde la independencia hasta 1875 • no di-

firió de manera sustancial de la heredada desde la colonia, es decir, el bimeta-

lismo establecido en 1675 por el gobierno Virreinal. La única diferencia consis-

tió, en que a los cuños mexicanos se les grabaron emblemas nacionales. 

Tanto el bimetalismo legal como el monometalismo plata efectivo continua-
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ron en vigor, el segundo operando en la práctica y ·-el pl-~~e~~~}isu~ai:i~·o en la )ey 

hasta su derogación en l905. 

Es a partir del último cuarto del siglo XIX, cuando la evolución histórica 

del sistema monetario comienza a ser alterado. 

En 1875 la cotización de la moneda norteaméricana en relación con el peso 

mexicano, inició un movimiento ascendente casi ininterrumpido hasta 1903; míen-

tras que el precio de la plata en oro o el dólares descendía, llegando su cotiza-

ción en abril de 1905. a dos pesos por un dólar. México se enfrentó a los proble-

mas que le planteaba la primera devaluación de su moneda, aparentemente derivado 

de la plata en el mercado internacional. 

La primera devaluación del peso, fue el primer síntoma de un mal 
qtM; no aprendimos, el primer aviso que no escuchamos, la primera 
lección que no aprendimos. ( 3 ) 

Esta situación dió origen a la reforma moneéaria de 1905, donde se deroga-

ba el sistema bimetálico adoptado desde la colonia, estableciendo en su lugar el 

patrón oro can el cual se fijó legalmente dicha paridad de dos pesos plata por 

dólar. 

Una causa directa a esta situación, se encuentra en el.rápido aumento de la 

producción del metal amarillo ocasionado por el descubrimiento de los ricos yac!_ 

. mientas auríferos de la alta California y Australia, que no fue acompañado en pa-

ralelo por la producción argent!fera. Debido a esta producción en masa, el consu-

mo y la demanda de oro crecían¡ mientras que el consumo o la demanda de la plata 

no corrían al parejo de su producción. 

Hasta antes de establecer una moneda internacional que facilitace las tra.!! 

sacciones mercantiles de todos los países entre sí, el peso plata mexicano desem-

peñaba en diferentes partes del mundo una importante función. De 1864 a 1902 las 

exportaciones de moneda mexicana se enviaron directamente a Londres y a China, 

pues esta era en el Lejano Oriente la de mayor aceptación. 

Todavía a principios del siglo XX el peso mexicano se consideraba legal o 
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de uso corriente en la India, los estados Malayos, o Malasia, Labuán, Borneo, In-

dochina, China, Filipinas y aún en el Japón. Debido a esca situación, México se 

resistía a dejar el patrón plata con la esperanza de que un viraje formidable en 

los precios de eSta pudiera rehabilitarla como moneda¡ por lo que, a pesar de la 

constante y no interrumpida baja del precio del metal argent!fero, se continuó 

produciendo en México más y más cada día. Mientras que, del exterior nos sugerían 

abandonaramos o disminuyeramos aquella explotación que ya se había hecho improdu~ 

ti va para la economía mexicana. 

Debido a la baja del precio de la platay a su:. inestabilidad en el sistema. 

monetario, ocasionó que las principales naciones del vj.ejo continente adoptaran 

el oro como patrón monetario, porque éste había demostrado tener una estabilidad 

más firme y duradera ,lo que generó adeptos en el mundo entero. 

Ya en 1873, algunos países habían adoptado el patrón oro, Inglaterra, Tur-

qu!a y Portugal; Alemania, EU y los países Escandinavos lo adoptaron después de 

ese año; .Holanda en L865, Rusia en l876; Austria-Hungría en l879 y Argentina en 

1899. 

Dos fueron los factores que llevaron el precio de la plata al des~enso de

finitivo. El primero consistió en el repudio que se hizo del metal argentífero P.! 

ra ser sustituido por el oro; el segundo se debió al empleo del dinero banCario. 

En suma, la adopción del patrón oro y el empleo del papel bancario causaron la 

depreciación de la plata hasta desplazarla de la circulaci6n. Y así el l6 de no-

viembre de L904, Limantour entonces secretario de hacienda envió a la Cámara de 

Diputados el proyecto de ley para adoptar el patrón oro. 

La época de la plata, como sostén inconmovible de una moneda, había 
pasado definitivamente a la historia. ( 4 ) 

De esta manera, en el periodo de 1875-1900 en oro se transformó en el pa-

trón único del comercio mundial. Nación tras nación fue tomando medidas para 

adoptar este patrón con su nuevo régimen monetario. 

Sin embargo, no paso mucho tiempo en que el oro fuera desalojado de la 
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circulación por el papel -las emisones de billetes-, las cuales tuvieron un .gran 

incremento a principios del slglo XX • El metal aurífero al ser impotente para S.,! 

tisfacer la función circulatoria comenzó a asuuUr una nueva tarea, la de garanti

zar al billete. Pasaba a estar almacenado en los s5tanos de los bancos centrales y 

cubrir los saldos internacionales. 

LA SEGUNDA DEVALUACION. 

Después de la caída de D!az, Madero logró sostener la cotización del dólar 

respecto del peso mexicano. Sin embargo, después del cuartelazo hecho por Huerta 

éste último se vió obligado a combatir al movimiento constitucionalista encabeza

do por Carranza. Por lo que en primer término pidió prestado al excranj ero y a 

los bancos del pa!s, después los autorizó para emitir billetes más alla de los l! 

mites establecidos, lanzando así cantidades desproporcionadas a la circulación. 

Huerta había emitido 50 millones de pesos, respaldados por los depósitos 

de los cuenta habientes y por mediación de los bancos mexicanos para obtener se

gún dijo, "Los recursos necesarios para la pacificación del país11
• Asimismo con

viene señalar que debido al desequilibrio entre los ingresos y egresos del erario 

público,éste sostuvo la moratoria ante el extranjero argumentando que era una m!, 

dida puramente transitoria y plenamente justificada por las circunstancias. Pero 

habr!an de transcurrir más de JO años para que dicho servicio volviera a regularse. 

Por su parte los jefes revolucionarios con el propósito de derrocar a Hue!. 

ta, lanzarOn también sus propios billetes a la circulación conocidos con el nom

bre de 11 bilinbiques11
, "con la rápidez que les permitía la velocidad de las máqui

nas en donde se imprinúan11
• 

De esta manera el 26 de marzo ·de 1913, Carranza entonces gobernador de 

Coahuila proclamó el Plan de Guadalupe donde desconocía a Huerta y se comprometía 

a restablecer el orden constitucional que había sido interrumpido por éste. Un 

mes después, autoriz6 una deuda interna por 5 millones de pesos mediante la emi-
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sión de billetes conocido más tarde con el nombre de 11 papel Honclova". Argumenta!!_ 

do que todo mexicano debía contribu!r al sostenimiento del ejército para restabl:_ 

cer el orden constitucional. 

Su principio fue éste: Quién de el dinero para la revolución será 
el amo de ella. ( 5 ) 

En diciembre de 1913 y febrero de 1914 Carranza amplió la emisión hasta 

por 30 millones de pesos, a estos 25 millones de pesos últimos se les designó con 

el nombre de "papel del ejército constitucionalista". Más tarde para amortizar 

esos 30 millones de pesos órdeno otra emisi6n, que originalmente era de 130 mill~ 

nes de pesos, pero debido a dos ampliaciones más llegó a ser de 250 millones. Una 

parte de esa emisión se le habría de conocer como ºpapel del gobierno provisional 

de México", y otra parte se le denominó ºpapel del gobierno provisional de Vera-

cruz 11
• 

Posteriormente en 1914 la situación se agravaría, Huerta había gastado to-

do el dinero de que disponía, los bancos se encontraban en una situación de banca 

rota, la deuda interna había aumentado a varios millones de pesos, los ingresos 

del gobierno estaban mermados, había disminución de la producción, los gastos por 

concepto de la guerra habían aumentado; asimismo vino la ruptura de relaciones e_n 

tre Carranza y los convencional is tas de AguasCalientes, ahora había un nuevo en! 

migo: Pancho Villa. 

Frente a esta situación, Carranza se estableció en Veracruz en noviembre de 

1914 lanzando desde ah! papel moneda a la circulación. Los villistas por su parte 

lanzaron sus propias emisiones, en la ciudad de México hicieron lo mismo Zapata, 

Obreg6n, Pablo González, Eulalio Gutiérrez y otros jefes¡ asimismo se dieron tam-

bién numerosas falcificaciones. Cada jefe militar declar~ba que su moneda era la 

legal en el territorio que dominaba y desconocía la emitida por otros jefes mili-

tares. 

Como se podrá deducir, todas estas emisiones, al lado de las de Ca
rranza y Huerta, inundaron el mercado de- papel de diversos matices, 
arruinaron varias fortunas y empobrecieron más al pueblo. ( Niogún 



país del mundo en ninguna época ha conocido tan amplia variedad de 
monedas -metálica y billetes-, en tan corto lapso como México du
rante los años 1913-1916. Fue tan rica dicha variedad como puede 
serlo una colecci6n de monedas medievales. La acuñación de toda u
na rica serie de monedas metálicas por los diversos bandos fue 
tan numerosa, que ascendió a una cantidad considerable 1 más por su 
variedad que por su cuantía incalculable. Los diferentes cuños lan 
zados a la circulación ascendieron a unos doscientos tipos difereñ 
tes. Las hubo desde un.centavo hasta sesenta pesos, y desde cobre
hasta de oro casi puro, con muchas variedades de sin metalismo. ) 
Era tan variado y abundante el papel moneda, que durante los años 
1914, 1915 y 1916, no circularon Los cuños metálicos por haber si
do desplazados de la circulaci6n, y hasta se hacía muy dif!cil dis 
tinguir los billetes buenos de los malos. Aún las monedas de cobre 

y niquel fueran sustituidas por "vales y cartones". ( 6 ) 

163. 

Sería hasta 1916, cuando fueron desmonetizadas todas las emisiones de bille-

tes del periodo revolucionario y reestablecida la circulación metálica. De ésta ma-

nera, como efecto de los sucesos producidos por la lucha armada, la moneda mexicana 

sufrió la segunda gran devaluación monetaria de su historia. Y quien cosecho como 

siempre las consecuencias, fue la clase pobre; mientras que, los comerciantes, agi~ 

cistas y especuladores recolectaban sus frutos. 

Ahora bien, debido a la experiencia respecto de las emisiones hechas por los 

gobiernos revolucionarios, Carranza incluye dentro de la Constitución escrita de 

1917 las bases jurídicas para ccear un banco único de emisión controlado por el Es-

tado. El artículo 28 constitucional señala: 

En los Estados Unidos Mesicanos no habrá monopolios ni estancos de 
ninguna clase; ni excención de impuestos, ni prohibiciones a título 
de protección a la industria, exceptúandose únicamente los relati
vos a la acuñación de moneda, a la emisión de billetes por medio de 
un solo banco que controlará el gobierno federal. •• 

Pero ser!a hasta el 28 de agosto de 1925 -durante el gobierno de Plutarco-

cuando se habría de fundar el Banco de México. El mismo Calles había señalado en su 

informe presidencial lo siguiente: 

Cierro esta parte de mi mensaje dándome la satisfacción de comuni
caros que hoy, día primero de septiembre de 1925, a las 10 de la 
mañana. fue inaugurado el Banco de Héxico S.A •••• cumplido uno de 
los números salientes del programa revolucionario que nuestro pue
blo escribio con su sangre generosa, en la constitución de 1917, y 
recorrido un largo tramo del sendero que conduce a la autonomía 
econ6mica nacional. ( 7 ) 
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LA TERCERA DEVALUACION. 

Después de promulgar la constitución escrita en 1917, Carranza volvió a es-

tablecer el patrón oro clásico para el sistema monetario en México; por lo que le 

devolvió al peso su equivalencia de 75 centigramos de oro puro de 1905, con la li-

bre circulación, acuñación, fundición, as( como libre exportación e importación. 

Esta situación originó que la acuñación de piezas de oro con fines monetarios au-

mentara, ya en 1931 -último año en que se hicieron las acuñaciones de piezas de 

oro- la acuñación de monedas de oro se elevó a 431 millones de pesos, en tanto 

que las acuñaciones de monedas de plata apenas llegaron a la suma de 245 millones 

pesos. 

Este sistema monetario funcionó bien hasta 1920 cuando la situación comenzó 

a cambiar a causa de una profunda crisis de la economía mundial, resultado en parte 

por la primera guerra mundial. Dicha crisis ocasionó que las monedas de oro comen-

zaran a escasear por ser atesoradas y su lugar fuera sustituido por pesos plata; 

por lo que, nuevamente en 1922 formalmente existía el patrón oro, pero de hecho im-

peraba el patrón plata. 

El mismo Drt!z Rubio presenta esta situación en su informe de gobierno, al se-

ñalar: 

Las dificultades que desde hace años venían presentándose de tiempo en 
tiempo en nuestro mercado .:>netario interior en la forma de una disp! 
ridad en el valor de las dos especies nacionales de moneda de oro y 
plata. se hicieron particularmente agudas desde fines del año anterior 
y alcanzaron su intensidad máxima en el primer tercio del corriente año. 
Por más que las monedas nacionales de oro eran las únicas dotadas legal 
mente de poder liberatorio limitado, las monedas de plata conservaron -
siempre su carácter de monedas normales para la mayoría de las transa
cciones, y de éste modo, tú.entras la vida económica ordinaria se desa
rrollaba mediante el uso de monedas de plata, para el pago de las obli
gaciones y para las transacciones con ciertos fines .se exigían la entr!_ 
ga de la moneda legal única, que era la moneda de oro, estableciéndose 
as! una grave situación peculiaraente angustiosa. ( 8 ) 

A partir de 1922, el tipo de cambio respecto del dólar comenzó a elevarse a 

medida que el oro desaparecía de la circulación y era sustituido por los pesos pla-

ta. Para los años siguientes llegaron a existir dos escalas de precios para la ad-
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quisición de mercancías, así como dos tipos de cambio, uno para el oro y otro para 

la plata. 

Frente a ésta situación, se present6 ante el Congreso de la Unión una iniciat! 

va para reformar el sistema monetario. Dicha iniciativa se aprobó y se expidió como 

ley monetaria -conocida también como ley Calles- del 25 de julio de 193 l, con la 

cual se desmoneti:tó el oro, dándole asr a la plata el poder que ya la práctica se 

reconocía. 

En sustitución del patrón oro, se dejo la cotización del peso al libre juego 

de la oferta y la demanda en el mercado de cambios, situación que nos afectó debido 

a que el valor del precio internacional de la plata cayó. 

De la cotización máxima de 1.38 dls. por onza troy que había registra 
do en el año 1919, bajó gradualmente a 0.60 dls. en 1927. En 1928 hu= 
bo una breve reacci6n, cotizándose a 0.64 dls. Poco después se inició 
el derrumbe del mercado platista, sin precedente en la historia, para 
alcanzar el mínimo de o. 24 dls. la onza en ese año de 1932. ( 9 ) 

Por consiguiente, el valor del peso mexicano volvía a caer ,pues se devalúo 

frente al dólar variando en las siguientes cotizaciones: 

TIPOS DE CAl\BIO ( PESOS POR DOLAR ) 

MESES 1931 1932 1933 

Enero 2.55 3. 50 
Febrero 2.67 3.52 
Marzo 2. 96 3.67 
Abril 3. 30 3.57 
Hayo 3. 71 3.47 
Junio 3.59 3.60 
Julio 2.04 3.49 3.56 
Agosto 3. 38 3.32 3.56 
Septiembre 3.01 3.21 3.54 
Octubre 2. 74 3.21 3.54 
Novieabre 2.57 3.09 3.59 
Dicie•bre 3.09 3.60 

Fuente: Informes anuales del banco de M~xico. 

La nueva paridad ocurrió en diciembre de 1933, cuando el banco de México fi.-

jó el valor del dólar a 3.60 pesos, se realizaba así la tercera devaluación del pe-

so mexicano. 
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LA CUARTA DEVALUACION, 

Después de pasada la crisis de 1929 que afectó a la mayoría de los países del 

mundo, éstos se esforzaron por reivindicarle a la plata sus funciones monetarias la 

cual tenía por objeto ampliar el mercado mundial. 

Con el aumento del precio del metal argent!fero, se pretendfa escímular el r.: 

surgimiento de la actividad económica. 'i para concretar ésta política se realizó un 

tratado denominado de "Las ocho potencias11
, ahí participó México, EU, Canadá, Austr_! 

lia y Perú como productores y la India, China y España como poseedores de grandes 

existencias. 

El gobierno norteaml!ricano se convirtió en el principal comprador de plata. 

En julio de 1934 emitió una ley donde quedaba manifestada la pol!tii;a de la Casa 

Blanca donde levant6 el precio de la plata desde 25 centavos la onza troy, hasta 81 

centavos un año después. 

El resultado de esa situación fue qUe la demanda de la plata se íncrementó. 

Y como en México la plata era la unidad monetaria que estaba en circulación, se puso 

en peligro. nuestro citcnlante. Conforme más se cotizaba el precio de la plata más 

era la amenaza al circulante, ya que los pesos empezaban a exportarse o eran obje

to de atesoramiento o de especulación; por lo que, el gobierno para acabar con ésta 

situación desmonetizó los pesos plata y constituyó con ellos una reserva, puso en 

circulación -por vez primera- billetes con denominación de un peso. Hasta entonces 

sólo se habían emitido billetes con denominaciones de 5 pesos o mayor cantidad. 

Como resultado de estas medidas se transformó de manera sustancial el siste

ma monetario, se erradicaron los problemas que se hablan originado por las alteraci~ 

nes .entre el oro y la plata. De esta manera la reforma monetaria de 1936 terminó con 

toda relación metálica con el peso como unidad monetaria, cambió el sistema mone

tario basado en un metal para sustituirlo por el patrón libre, donde el circulante 

estaba constituido por dinero fiduciario. 



En el futuro ya no serían las alteraciones de las relaciones entre 
los metales preciosos lo que nos causar!a problemas cambiarlos; en 
su lugar, los problemas monetarios serían causados por el exceso de 
emisión de billetes. Pero a la vez terminaba la etapa de la inelas
ticidad monetaria propia de los sistemas monetarios metálicos .. Los 
que a cambio de dicha inelasticidad, ten!an la ventaja de darle se
guridad y estabilidad a la moneda. A partir de 1935 tendriámos una 
situación inversa con el dinero fiduciario que permitiría darle 
elasticidad suficiente al sistema monetario, a bajo costo, aunque a 
costa de la seguridad del peso ••. ya no sería el precio de la plata 
lo que nos preocuparía sino la política del Banco de México, ( 10 ) 
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Una vez pasada la política platista de los EU, las compañias petroleras boi-

coteaban el comercio exterior de México, además el precio de la plata había bajado¡ 

por lo que, la moneda nacional había empezado a perder varios puntos, Aunado a é.!__ 

ta situación, el presidente Cárde~as al establecer su programa de gobierno sus'tent!, 

do en una política social y de defender la soberanía, expropió las empresas petrol!. 

ras de las compañias extranjeras, hecho que espanto a los inversionistas extranje-

ros, por lo que retiraron de las instituciones bancarias sus capitales para transfo.E 

marlas en divisas extranjeras fuera del país. Esta situación tuvo repercusiones en 

los ahorradores, pues creo desconfianza en la seguridad de la moneda por lo ·que mu-

cha gente retiró su dinero de los depósitos. 

Se puede formar una idea de la demanda que hubo en divisas extranjeras, 
por causas diferentes de las comerciales, si se tiene en cuenta que 
los depósitos bancarios a la vista sufrieron un descenso de 81 millones 
de pesos, entre junio de 1937 y junio de 1938, descenso que afecto a la 
reserva monetaria. En junio de 1937, los recursos totales de los han -

'cos privados (capital, reserva y depósitos ) ascendían a la suma de 443 
millones de pesosyen abril de i938, habían descendido a la cantidad de 
329 millones de pesos, o sea una disminución de 114 millones de pesos. ( 11 ) 

De esta manera, al generarse una cuantiosa exportación de capitales las reser-

vas disminuyeron, en enero de 1935 tenían un valor de 27 300 millones de dólares. 

en septiembre de 1936 hab!an alcanzado su nivel máximo con 51 200 millones de dóla-

res. en septiembre de 1938 cayó a un nivel m!nimo al contar solo con 2l 400 millones 

de dólares. 

Esta disminución de la reserva ocasionó que se desequilibrara la paridad de 

3.60¡ por lo que. nuevamente se dejo en libertad al tipo de cambio para que las 
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fuerzas del mercado establecieran la nueva paridad, que eri sus fluctuaciones llegó 

a subir hasta 5.99 pesos por dólar entre agosto de 1939 y mediados de 1940 1 año en 

que por motivos de la situación internacional -la segunda guerra mundial- se regi,:!. 

ero una afluencia de capitales extranjeros que huían de Europa y entraban al país, 

y el Banco de México fíjara en octubre de 1940 la paridad a 4. 85 pesos por dólar. 

Era la cuarta devaluación del peso mexicano. 

LA QUINTA DEVALUACION. 

Habiendo terminado la segunda guerra mundial muchos cambios se dieron en el 

mundo. En el económico se habían creado el FMI y el Banco Internacional· de Recons-

trucción y Fomento o Banco Mundial. Al primero México se había integrado.y además 

de ahora en adelante había que rendirle un informe de las devaluaciones de la mane-

da. 

Para devaluar sus monedas 1los pa!ses adheridos al pacto de Bretton Woods 
y miembros del t'Ml tienen que llenar, asimismo, el requisito de prueba, 
es decir, demostrar ante el organismo citado que su econom.!a padece un 
des~quilibrio fundamental, y una vez convencidos los demás miembros de 
que realmente existe dicho desequilibrio fundamental, obtiene la auto-
rización para ejecutar lÍl devaluación solicitada. ( 12 ) 

Entrabamos a una época de más dependencia económica hacía el exterio'r. Ahora 

cada que se da una devaluación, los hacendistas mexicanos se apresuran a informar 

al FMI de la situación, para que éste después de comprobarlo autorice la nueva de-

valuación. ¡ Vaya soberanía económica 1 

Al cesar las hostilidades en el ámbito mundial las exportaciones mexicanas 

empezaron a disminuir y las exportaciones a aumentar, efecto contrario al que prec! 

samente se dió durante la guerra. Primero el país exporto muchas mercancías en con-

diciones normales sin aprovechar esa coyuntura internacional, después de la guerra, 

· el pa!s importaba más de lo que exportaba, pero con la novedad de que no podía com-

prar todo lo que necesitaba 1 debido a que los precios en las mercancías de los EU 

se elevaron. 
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Aunado a ése.a situación, nuevamente las reservas del Banco de México dlsmin,!!_ 

ye ron. 

En agosto de 1945, la reserva de divisas ascendía a la cantidad de 376 
millones de dólares y para diciembre de ese año había disminuido a 344 
millones de dólares. Doce meses después 1 en diciembre de 1946 se redu
jo a 233 millones de dólares. En quince meses habiamos perdido 121 mi
llones de dólates; pero nada hizo el gobierno para contener tan tremen 
da sangria que debilitaba a la economia nacional. ( 13 ) -

Los 376 millones de dólares que teníamos en la reserva en febrero de 
1946 se redujeron a 34 millones de dólares en julic> de 1948. En 27 me-
ses habíamos perdido 342 millones de dólares. ( 14 ) 

Ante este descenso de las reservas de divisas, el gobierno acudió a los pré!_ 

tamos extranjeros fundamentalmente por el Banco de Exportaciones e Importaciones de 

los EU. así como por el FMIª De ésta manera. si primero se confiaba en que la rese!. 

va monetaria acumulada durante la guerra garantiz:ar!a la estabilidad del peso, al 

descender la reserva dió paso a la quinta de.valuación del peso mexicano ocurrid~ 

el 22 de julio de 1948. Fecha en que el Banco de México no pudo sostener el tipo de 

cambio de 4.85 pesos por dólar, y nuevamente se dejo que la moneda tomara su nuevo 

precio mediante el libre juego de la oferta y la demanda. Esta situación originó 

que en los diez días siguientes el tipo de cambio en relación con el dólar se había 

de encontrar en 6.45 y después a 6.90, paridad que en opinión del Banco de México 

" no permitía. la vigorización de la reserva monetaria 11
• Un año después de fluctua-

ción el dólar se cotizaba a 7.34 pesos. El 18 de junio de 1949 el gobierno de Méxi-

ca fijó oficialmente el tipo de cambio a 8. 65 pesos por dólar; lo que equivalía a 

señalar que la moneda mexicana se había devaluado en un 78 %. 

TIPO DE CAMBIO MENSUAL EN EL PERIODO DE FLUCTUACION LIBRE: 1948-1949. 

1948 1949 
Julio: Enero 6.870 

del l al Zl 4.859 Febrero 6.968 
del 22 al 31 6.450 Marzo 6.974 

Agosto 6.835 Abril 6.998 
Septiembre 6.893 Mayo 8.062 
Octubre 6.89) Junio: 
Noviembre 6.892 del l al 17 8.218 
Diciembre 6.879 del 18 al 30 8.645 

Fuente: Anuales del Banco de México. 
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LA SEXTA DEVALUACION, 

A mediados de 1949 en el ámbito internacional estalló un nuevo conflicto bé-

lico, la guerra de Corea; en donde 1 los EU habrían de participar de manera directa. 

Este hecho ocasionó que: 

Llegaran al país ese mismo año capitales por 41 millones de dólares; 
en 1950 1 por un valor de 118 millones de dólares; en 1951 por un va
lor de 116 millones de d6lares; en 1952, por un valor de 44 millones 
de dólares. En total, los capitales que llegaron a México durante el 
periodo comprendido entre los años 1949 y 1952 ale.lazaron la suma de 
319 millones de dólares. ( 15 ) 

Gran parte de ese dinero, se reflejo en: 1) Un aumento sensible en la circ.!:!. 

!ación monetaria; 2) En una tendencia ascendente en las reservas de oro y "divisas 

del Banco de México; y 3) En una inflación monetaria, ocasionada fundaaentamente 

por dos causas. Primero, precisamente por ese capital que había entrado al país en 

cantidades excesivas y más rápidamente de las que necesitaba la economía¡ y segundo, 

por la evaluación de los precios de artículos domésticos, debido al aumento de los 

precios de los artículos de importación cada vez mayores en volumen y en valor los 

llamados bienes de capital -maquinaria, herramientas, refacciones- que c:ienen forz~ 

samente que comprarse en el extranjero. 

Ya para finalizar el gobierno de Miguel Alemán en 1952, la econocn!a del país 

nuevamente se vi6 afectada por acontecimientos como el cambio de gobierno en los EU, 

la cesaci6n de la guerra de Corea as! como la sucesión presidencial en .México. He-

chos que se tradujeron en un desplazamiento de capitales que habían sido deposita-

dos en el país y que buscaron refugio en el extranjero. 

Al terminar el conflicto Coreano descendi6 el volumen y los precios 
de las materias primas de exportación desde mediados de 1951 y a par 
tir de 1952, se inició el deterioro de la relación de precios de in-: 
tercambio con EU, por lo que, los saldos acumulados de la cuenta co
rriente de 1951 a 1953 arrojaron un défict de 350 millones de dóla
res. Adicional a esta cifra a principios de 1954 se originó una fu 
ga de capitales de magaitud considerable. ( 16 ) -

De esta manera, si en un primer momento llegaron al país una afluencia de 

capitales que tuvo su máximo crecimiento en 1951, ahora en forlll3 lenta pero consta!!. 
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te fue disminuyendo, poniendo en peligro el monto de la reserva de divisas del 

Banco de México. Esta situaci6n dió origen a que surgiera el rumor de que nuevame.!! 
0

te vendría otra devaluación. 

'i efectivamente, el 16 de abril de 1954. el secretario de hacienda Antonio 

Carrillo Flores dió a conocer una declaración que fue publicada al día siguiente en 

todos los diarios, el cual decía en su primer parrafo lo siguiente: 

La secretaría de Hacienda con autorización del C. presidente de la Re 
pública, ha instruido al Banco de México S.A. para que, a partir del
lunes 19 del actual, el tipo de cambio a que opera la moneda nacional 
sea de 12.50 por dólar, modificando así la cotización que se estable 
ció el 17 de junio de 1949 • De acuerdo con las bases que fijan el -
funcionamiento del FMI, del cual es miembro nuestro país 1 la nueva pa 
ridad se dio a conocer a dicha institución, quien la encontro adecua= 
da. 

En efecto, la nueva paridad se había establecido en 12.50 pesos por dólar. Lo 

que equivalió a una devaluación de 44 %. Se trataba de la sexta devaluación en la 

historia del peso mexicano. 

LA SEPTIMA DEVALUACION. 

A partir de 1954 dió inicio en México una política industrial denominado de-

sarrollo estabilizador, la cual ~rcó un periodo de 1954 a 1970. Dicha pol:ítica tu-

vo la característica de impulsar el desarrollo industrial mediante el apoyo finan-

ciero, el arancelario que protegía de la competencia exterior, es decir, se intens,! 

ficé el proteccionismo arancelario, las importaciones se restringieron, dando paso 

a lo que se conoce como política de crecimiento hacía adentro basado en el mercado 

interno, en sustitución del modelo de crecimiento hacía afuera. 

El desarrollo estabilizador ten!a entre sus objetivos: 

1) La estabilización del tipo de cambio. 

2) La estabilidad de los precios nacionales. 

3) El logro de una tasa de crecimiento del PNB entre el 6 y 1 % anual. 

4) Financiamiento del desarrollo a través de los créditos interno y externo. 
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Posteriormente vendría un nuevo periodo denominado desarrollo compartido, el 

cual JJbarcó el gobierno de Echeverria ( 1970-1976 ) ; ahora la política a seguir iba 

a tener un giro, porque los objetivos serían los siguientes: 

l) Aumento de empleo. 

2) Reducción de la dependencia del exterior. 

3) Mejoramiento de la calidad de vida. 

4) Mejor distribuci6n del ingreso. 

5) Mayor soberanía y aprovechamiento de los recursos naturales disponibles. 

Ambos programas en el transcurso de su desarrollo tuvieron muchas fallas, 

en consecuencia, los efectos·negativos no se hicieron esperar entre los cuales se 

encuentran los siguientes: 

- El desequilibrio externo se incrementó año con año. 

- Se desequilibró el presupuesto del sector público, por lo que, los déficit se in-

crementaron y fueron cubiertos a través del endeudamiento externo. 

- No hubo desarrollo compartido, ya que la distribución del ingreso y la riqueza no 

mejotó sino por el contrario 1 debido a la inflación el poder adquisic.ivo de los 

trabajadores se deterioró bajando asi su calidad del nivel de vida, agrandandose más 

el abismo ente pobres y ricos. 

- Asimismo se fomento un desequilibrio regional del pa!s al impulsar zonas económi

camente desarrolladas, mientras que otras eran marginadas. Nuevamente se manifestaba 

un desequilibrio social. 

- La gran dependencia externa de la ec:onoda tatito en lo comercial, como en lo tec

nológico y financiero, ocasionó una gran salida de capital debido al pago por los 

servicios de la misma al exterior ( amortización e intereses ) • 

- La pol!tica industrial motivó un gran gasto, por importar instrumentos· de produc

ción, por pagar servicios técnicos y por el empleo de patentes y marcas comerciales. 

- Se incrementó el crédito externo, 
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- Se incrementó la penetración de la inversión extranjera directa. 

- La inflación se desbordo, causando la elevación de los precios. 

· Estas condiciones generaron desconfianza sobre la sólidez del tipo de cambio 

provocando as[ la especulación, factor que contribuyó a acelerar la inflación. 

En suma, todas estas fallas se fueron agudizando y en consecuencia despu&s de 

22 años de una aparente economía 11 sana 11
, el 31 de agosto de 1976 la moneda nacio-

nal sufría una devaluación más, adquiriendo as!, una nueva paridad de 19. 95 pesos 

por dólar. Lo que representó una depreciación de 64 %. 

PERIODO 1976-1982. 

De agosto de 1976 al 17 de febrero de 1982 la paridad cambiarla se mantuvo rel! 

tivamente estable; y así mientras que al final de diciembre de 1976 el dólar se co-

tizaba en 19.95 pesos, en los últimos días de la primera quincena de febrero de 1982, 

lo hacía en 26.62 pesos, es decir, en este periodo el tipo de cambio se incrementó 

en 33.4 %. Sin embat'go, esto no quiere decir que no hayan existido elementos que pr!. 

sionaran para un ma.yor deterioro de la moneda, pero ~sea fue mantenida estable gra-

cias a la gran l!quidez de que dispuso el país en ese periodo, debido a los ingresos 

provenientes por la venta del petróleo as! como a la gran contratación de créditos 

del exterior. 

Pero esa relativa estabilidad del tipo de cambio llegó a su fin en febrero de 

1982, cuando el Banco de México se retira del mercado cambiarlo para que las fuerzas 

del mercado establecieran la nueva paridad peso dólar. El mismo JLP presenta esta s! 

tuaci6n en su informe de gobierno al decir: 

Acordamos el 17 de febrero retirar al Banco de México del mercado de 
cambios. La moneda se devalúo estripitosamente • interrumpiendo dramá
ticamente un proceso de crecimiento nacional sin paralelo en nuestra 
historia, a partir de febrero nos adentramos en un proceso definito
rio ••• apostar contra el peso se convirtió en el mejor de los nego
cios ••• ahora el mal mayor ya nos ocurrió: se nos fue el ahorro de es 
tos años. e 17 ) -
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De inmediato la cotización del dólar se elevó de 27 a 4a pesos y se ubicó a 

final de febrero en 44.64 pesos por dólar, es decir, una devaluación de 67. 7 % con 

respecto a la paridad de mediados de febrero. 

Entre los elementos que auguraban estos cambios bruscos, destacan el elevado 

déficit en cuenta corriente 1 la inflación y el peso de la deuda externa. 

La flotación del tipo de cambio se ~x~endió hasta junio del mismo año, fecha en 

que el Banco de México regresa al mercado cambiarlo, para entonces la paridad peso

dólar se ubica en alrededor de 48 pesos; mientras que en agosto se establecieron dos 

tipos de cambio de la moneda naciocal con respecto al dólar; el preferencial y el 

libre. El primero, se habría de cotizar inicialmente en 49.4 pesos por dólar; y el 

segundo, en 75 pesos. Para finalizar ese mismo mes el libre se cotizaba en 104, du-

rante los tres meses siguientes se mantuvo en 70 y terminó el año en 148.50 pesos, 

es decir, una devaluación anual de 466.l % con respec~o a diciembre de 1981. Por su 

parte, el tipo de cambio preferencial e posteriormente denominado controlado ) tetm!, 

nó en agosto en 69.50 pesos, en los tres meses siguientes se mantuvo en 50 pesos y 

terminó el año en 96.50 pesos, lo que representó una depreciación anual de 267.8 %. 

En agosto de 1982 se dictaron otras medidas. Con el fin de proteger las res~!. 

vas de divisas, se dispuso la suspensión temporal de las operaciones de cambio, asi-

mismo se estableció que todas las cuentas bancarias denominadas en moneda extranjera 

se pagar{an en pesos a un tipo de cambio ( mex-dólar ) fijado por el Banco de México. 

El 18 del mismo mes se anunció la reapertura del mercado cambiarlo con tres paridades 

distintas!"!~ preferencial, la general y el mexdólar •. desapareciendo éste último dos 

semanas después, las paridades habían sido 50, 112 y 70 pesos. El primero de septiem-

bre durante su informe de gobierno, JLP anuncia la nacionalización de la banca y de

creta el control generalizado de cambios. Hedidas que -según el mismo presidente- s~ 

rían los grandes remedios ante los grandes males a través de los cuales si ya nos ha-

b!an saqueado, de ahora en adelante 11 no oos volveran a saquear " 

Mediante éste mecanismo las operaciones con d~visas pasaron a ser vigiladas por 
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el Banco de México. En adelante todas las divisas' captadas en el exterior por persa-

nas Usicas o morales residentes en el pa(s, deberían ser canjeadas en dicho ocga-

nismo o en el sistema bancario. 

PERIODO 1982-1988. 

Inmediatamente habiendo iniciado su gobierno MMH pone en marcha su programa ec~ 

n6mico. y al no coincidir con las medidas llevadas a cabo por JLP desmantela casi 

por completo el control de cambios argumentando lo siguiente: 

Nos proponemos recuperar el mercado cambiarlo para el sistema financie 
ro nacional y mantener un tipo de cambio realista ••• eliminaremos sub= 
sidiOs cambiarlos irracionales que afectan la salud de las finan2!as 
públicas. ( 18 ) 

Conforme a la nueva política cambiarla, el 20 de diciembre se instituyó un 

sistema dual de paridades: una libre que se fijó e~l48 pesos por dólar; y otra con-

trolada con un tipo de cambio de 96 pesos. El primero se iba a mantener fijo, 

mientras que el controlado se deslizaría 7 centavos por d!a, sin embargo debido a la 

enorme inflaci~n para septiembre del mismo año tanto el tipo de cambio libre como el 

controlado se deslizaban 13 centavos diarios. Al cierre de 1983 el tipo de cambio l! 

bre ascendió a 161.40 pesos y el controlado a 143.90 pesos. 

Por ·anee meses los tipos de cambio se· deslizaron a 13 centavos diarios, pero 

para diciembre de 1984 el Banco de México aceleró este deslizamiento a 17 centavos 

por día, por lo que, a finales de éste año el dólar libre se cotizó a 209.97 pesos 

y el controlado a 192.56 pesos .. 

Nuevamente para 1985 el Banco de México aceleró el ritmo de deslizamiento de 

las dos paridades de 17 a 21 centavos diarios. En agosto se dictaron nuevas normas 

de funcionamiento para el mercado cambiarlo, se creó el tipo de cambio superlibre 

sujeto al juego de las fuerz.as del mercado y dos tipos controlados: uno de ventan!-

lla y otro de equilibriO, ambos fijados por el Banco de H€xico. Y al finalizar éste 

año la paridad superlibre ascendió a 447.5 pesos y la controlada cerro en 371.5 pe-

sos. 
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Durante el primer trimestre de 1986 el cipo de cambio libre se incremento B. 7 

X y el controlado 27.4 %. Tales ritmos de devaluación hicieron que el diferencial e!!. 

tr.e ambas paridades se redujera a 20.5 % a fines de diciembre de 1985 y a 2.8 % al 

término del primer trimestre de 1986. Durante el segundo trimestre de 1986 el deteri~ 

ro del tipo de cambio continúo, el libre paso de 486.50 pesos al final de junio, y el 

controlado de 473.40 a 573.30 pesos. En el tercer trimestre, el Banco de México como 

consecuencia de la escazes de divisas llevó a cabo una fuerte depreciación de 30. 6 % 

del tipo de cambio controlado; al final de ese periodo el libre llegó a 771 pesos, e!. 

to es, una devaluación de 19.6 % en solo tres meses. 

Al finalizar 1986 el tipo de cambio libre paso de 447 % en diciembre de 1985 

a 915.0 a f~nales de 1986, lo que equivale a una devaluaci6n de 104.5 %, mientras que 

el controlado tuvo una depreciación de 148.5 % y se cotizó a 923.0. 

En 1987 la situación se agravó para la moneda nacional, y en el úlcimo trimes-

tre del año nuevamente sufrió otra devaluación. de manera que al término de éste el 

tipo de cambio libre se encontraba en 2 227.50 y el controlado en 2 198.50. 

Al finalizar el gobierno de MMH, el tipo de cambio en promedio se hallaba en 

2 330 pesos por d6lar. Terminaba as!. otro periodo de gobierno y la molted.a había per

dido mucho de su valor. 

CONCLUSIONES •• 

Una vez vista la historia de las devaluaciones del peso mexicano, conviene pre

cisar como después de muchos años - desde la primera devaluación -. las políticas ec~ 

nómicas han sido en general las aismas, es decir, no han cambiado. Lo que implica e!!. 

tone.es que no se retoman experiencias. México sigue siendo un país exporcador de mat! 

rias primas ~ importador de artículos manufacturados. Los gobernantes de ahora al 

igual que en la dictadura siguen creyendo - y están seguros de ello -. que la contra

tación de enormes empréstitos extranjeros y una gran inversión extranjera directa, 

constituyen la clave para el desarrollo y crecimiento del país. 
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Situación que de no variar - la política económica-, nos llevará directamente 

a próximas devaluaciones, las cuales servirán para demostrar que los funcionarios no 

han hecho un intento formal por detenerlas y mucho menos han planteado bases para bu! 

car una solución definitiva. Lo que demuestra que en un siglo de h~storia no hemos 

avanzado mucho en política económica, y seguimos con la misma política de moderni-

zación, aquella de la que hablaba D!az al finalizar el siglo XIX. 
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