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INTRODUCC ION 

La scelerada expansi6n de la banca trnnsnacional a partir de -

la década de los setenta y el creciente erdeudarnicnto externo de los paises -

depeooicntes, son fen!ínenos que se consideran de gran interés por el efecto -

tan profurdo que han tenido sobre las relaciones econ6micas internacionales. 

Es asl ccroo al inicio de la dkada de los ochenta la crisis

de la deuia externa se present6 y las c.ausas que cor<lujoran a la misma a!in se

discuten. l!ntre estas podriamos se11alar el prÍJl\ero y segundo shock -

petrolero; las altas tasas de interés y la recesi6n en el murdo industriali

zado, adCm'ís del objetivo qoo se impusieron algunos paises en la década de los 

setenta de acelerar su crecimiento econ6mico descansando en un cree icntc cn-
deudamiento externo; la expansi6n excesiva de la del!Drda nacional por encima

de la capacidad productiva y deficiencias y manejos ecµivocados de la pol1ti

ca C8Jl'biaria y de endeudamiento externo a largo plaw. 

Cabe hacer ll>!nci6n cµe el proceso de endeudamiento en el caso
especif ico que nos ocupa, México, provocó una mayor depeniencia econll:nica fren
te al exterior, inter-rclacionanlo a ruestra econan!a coh la economfn interna
cional, scbre todo vin:ultíooola en funci6n de las exigencias de la banca inter

nacional, iq>rillieooo ciertas caractedsticas a la confonmci6n de las politi

cas de los gcbiernos, como el ruestto y en buena a>?dida el poder de decisi6n -

se extendi6 tanbi6n hacia el FMI y el llaneo t-llndial, debidc al enorn>:! volunen

dc licµidez cµe la banca transnacional manejaba. 

A este respecto hay cµe sellalar, q.ie precisuoonte en la d6cada

de los ocOOnta el sistema financiero internacional cntr6 en una nueva etapa a- .. 
partir de la crisis irexicana, y.t cµe cuando la deuda no se ¡;uede pagar se con

vierte en una cuesti6n politica en la cual la banca transnacional se vi6 obliga

da a recurrir al FI-U, al Banco r.tm:lial y a sus respectivos gobiernos a fin de dis

ciplinar a los paises deudores, en virtud de que la banca no lo ¡;uede hacer por

sr misnn. De esta fornn, podrfa pensarse que J.n wlnerabilidad del sistema fi

nanciero internacional en la década de los ochenta ha tendido a originar una rc

composici6n de las relaciones econ6micas y politicas cµe hasta antes de la cri-
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sis de la deuda se venran dando entre los principales actores del sistema, 

Tamil!n la banca transnacional ha tenido ~ ceder terreno an

te los .Propios parses deudores debido a la ma)l'.lr interdependencia q.ie se da -

entre ellos com resultado del crecimiento do la deuda, y del peligro de q.ie

pudiera existir la posibilidad de insolvencia y moratoria de cualquiera de los 

prestatarios má'.s importantes. 

En lo referente al caso de MlS'xico, iruoorso en esta problcmá'ti.ca 

pretendemos anal izar la situaci6n econfrnica por la q.¡e atraviesa el pars, la -

cual mientras el gobierno prosiga sin atender las demandas pop.llares y poner -

freno a la carestía, sin proteger el consuno básico y la planta productiva nsr

cam continuar con la aplicaci6n de programas o. planes q.ie SU¡>Jestamente buscan 

soluciones profun:las y sol3.100nte se obtienen éstas de una manera artificial, -

adcm.1s de darle prioridad al pago de Ja deuda externa, adoptando poUticas im-

p..aestas por los Or,gani.smos F.inancieros Internacionales, Gobiernos de paises In

dustrializrulos as! como la Danca Privada Internacional, se continuará detenicindo 

el crecimiento interno de MlSxico, ya QJC para ¡x>der a.nnplir con las exigcncias
del exterior, el peso del servicio de la deuda ¡:úb!ica siempre absorberá la rna
yorfo de 1U1estros recursos presu¡>Jestales, obstaculizando ·L1f es trateg i;l ~ ec:;:_

r.:lmica planteada, la cual se pliega por completo a todas las imposiciones exter

nas, condicionando n11estr~C11110deli:!• de desarrollo, adecuandolo a las necesida

des externas y no a las del propio país y al de la poblaci6n en general. 

Muestra de todo lo anterior son los acuerdos a 1os q..ie se han-

llegado con rootivo de las rcnegociacioncs de la deuda externa, cpe si bien en-

principio han sido los primeros pasos para dar un tratamiento defierente al pro

blema del endeudrunic.nto, 6stos no han traído consigo beneficios importantes cn

la solución de la actual situaci6n ccon5mica de rucstro país, ya q.ic se han con

dicionado estas rcnegociaciones, a acuerdos previos con el F.M.I. basados en-
las recetas q.ic siempre impone este Organismo a los gobiernos invo1ucrados, co-

mo dismlruci6n del gasto ¡:úblico en invcrsi6n, eliminaci6n de subs1dios, aumento 

a bienes y servicios del sector ¡:íiblico, increrento en las tarifas impositivas,

etc. 
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En esft! contexto, entre los objetivos del presente ttaoajo de 
tesis, l\OS proponem:>s: 

Determinar en <pe medida el peso de la deuda externa na propi

ciado CJ1e el Estado disminuy.i su papel cano rector de la eco

na!Úa, descuidando su inversión en sectores fuOOarentales pa

ra el desarrollo del pa1s en detril1llnto de las clases sociales 
y el aparato proructivo nacional, aoriendo las fronteras a pro

ductos del exterior, provocardo con ~sto la inconfonnidad gen!:_ 
ral de la población en el actual sistenn poHtico mexicano. 

IJem>strar que la estrategia seguidn por el gobierno rrexicano 
tanto para la renegociaci6n, rcestrucb..traci'6n y condiciones para 

el pago de la deuda no se han basado en solucionar el problema-

de fonio, aplicnOOo exclusivamente roodidas artificiales impues

tas por los acreedores que a largo plazo provocan un recrudeci

miento mayor de los problemas, y as1 poder plantear alternativas 
viables cpe se apeguen a 1U1estra realidad nacional. 

E.xammar las coOOicionantes impltcit.as en. los acuerdos y cr&li

tos concedidos por el F.M.I. y el Banco 1-lmdinl a nuestro go--

bierno. 

Por toJo lo antcrionrcntc cxp.Jcsto, consideramos q.1e rnra resol
ver el prob1ema de la deuda externa de M!Sxico se requiere de wm cooperación -

entre acreedores y deudores, ya q.¡e entre mnbos existe wm responsabilidnd com-

partida, debido a q.¡e los acreedores tambi~n tuVleron·JmJCho que.ver en .. esta cri

sis de la deuda, porq.¡e prestaron a ~xico sobre la base de precios altos del-

petróleo. 

Para el anAl1sis de las "Impl1caciones socioccon6micas ele la es

trategia mexicana para la renegociacioo de la deuda externa 19H2-19BB", divid1-

rros su estudio en cuatro capitules, en el prutero de ellos, proporcionaremos el 

marco referencial, definiendo los conceptos elementales q.oe utilizaremos a 10 -

largo de iuestra investigac16n, con lo cual pretendemos hacer m.'!s canprensible

la ter.ninologfa acorde a nuestro tema de estudio. 
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l:n e1 segulldO capitulo, se expordrán los antecedentes genera

les principalmente del endeudamie(ltO externo iooxicano hasta. el inicio de la

crisis a mediados de 1981, tanto los factores internacionales COIOO los nnc1n

nales, explicando la situaci(n fm.anciera intcrnacioM!, el deterioro de las 
grandes p::>teoc.1as, sus implicaciones en las alzas de las tasas de interlSs ...... 

mternacionales, las causas de la baJa en el precio internacional del petr6 .. 

leo, as! como las nnterias pr1J11as de exportaci6n, 

Por lo q..ic se retiere a la JXJStura de los acreedores, se anal! 

zará el papel <1Je ha desempeñado el FMI y llaneo r.tmdial y el de la Banca Pri-

vada desde sus inicios tanto ¡nra el otorgwniento de cr&litos como para la -

implantaci6n de políticas acordes a los intereses de Jos ¡n!ses industrializa

dos procurardo acentuar aún más la dependencia .en los paises deudores. 

En el tercer capitulo, se analizarlin los factores ex6genos y e!l 

d6g~nos predominantes en el (X'rfodo 1~82-19~8 y cpe nos ayudarán a entender -

la situaciOn econ6mica de ruestro ¡n!s en el sexenio de Miguel cte la Madrid. 

El cuarto capitulo, se dividirá en tres partes, la primera re
ferente a las politicas seguidas para la rencgocinci6n de la C!Cuda durante --

19~2-88 ante los acreedOres, Ja segunda corrcspoooiente a la planeaci6n econO

mica en .M6xico, pero estudiando la influencia existente entre ésta y la rcne-
gociaci6ri, sobre todo las conaicionantcs implícitas en la miSnrl y la tcrccra-

en la cual se analizan todas las repercusiones intórnas derivadas de la estra

tegia nrxicana en el procCso de rencgoc1aci6n, sus irnpllcacidnes en la ¡xllt.ti
ca de inversi6n p.iblica, en el detrinK?nto de la clase trabajadora o asalariada, 
en el desempleo, en la crisis agrkola y todo ello provocando falta de•:legiti-

midad en el actual Sistcm.l politice mexicano, adcmfis de oasar todo el desarrollo 

del país en un modclo·econ6nico aperturista con las consecuencias lOgicas de1-

m1smo en el deterioro de nuestro país. 

Dentro del cuarto capítulo también analiz.amos en el apartado de 

Perspectivas, tcxlos los acoñtcdmicntos sucedidos tanto a nivel externo e inter
oo q.¡e consideramos de mayor importancia desde la torru de posesión de la actual 

administraci6n, sobre todo aquéllos factores rclacionalos con la rencgochlci6n-

y sus implicaciones en la sociedad. 
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JMPLICACIONES SJCIOECD~l!CAS DE LA ESl'RATEG!A MEXICANA PARA LA 

RENEOJCIACION DE. LA DEUDA EXTERNA 1982-88 •. 

CAPI'IUUl PRJMERO: MARCXl REFEREICJAL 

La fase a Ja que ha llegado el endeudmniento externo-

de M6xico es una de las manifestaciones mfís visibles de la crisis --

que viene afcctruxlo al Pai.s. En este momento 6sta representa para --

M6xico el fin de tma larga etapa de crecimiento ccon6mico, y a la vez 

la oportunidad de redefinir de manera radical sus resolociones econ6-

micas con el exterior, sus patrones intcnXJs de desarrollo y, sus va· 

lores y pautas de COl!lJX>rtilITlicnto social.. 

Las relaciones cconSmicas externas han si&rnificado pa

ra ~léxico la accntuaci6n de su ya ootnble dependencia can respecto a

las centros de poder politice y econ6mioo de los pal.ses industrializ_!! 

dos princi!'almcntc Estados Unidos. 

Dentro de las relaciones econ6micas existe una estro-

cha implicaci6n de factores que son por ej011)1lo: Problemas de Índole 

furdamcntalmcntc intcITD que r>ucdcn tener sus raices en el exterior; 

a la inversa, nruc:OOs de los fen6mcros cxten-.:>s ven acentuada su in-

fluencia sobre la ?inámic11 econ6mica y social de M6xico, debido a la

cxistencia <le defonnacioncs estructurales internas. 

De esta mnnera la depcnlcncia externa de rrucstro país, 

se manifiesta entremezclada en <livcrsos planos que van desde lo eco~ 

mico, tecnol6gioo, cultural y político. 

AN:lra bien, cntcmlcmos por dcpen..lencia la "cntt:goría -

anali'tico explicativa de la íonnnci6n de las socicdmlcs Latinoameri-

cruws, a trav6s de iñ cual se define el cacictcr condicionante concr~ 
to que las relaciones entre paises hcgan6nicos y ro inclustrializados

ticnen en el sentido de confonnar tiros cspcdficos de estructuras --
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cconlímicas, pol'lticas, sociales atrasadas y sujetas a los más de---
sarrollados". J/ 

Por consiguiente, la depcrdencia es Wlll situnci6n en la 

cual un cierto ·grupo de países tiene su ecoromfa con:licionada por el

desarrollo y expansi6n de otra ecorom!a a la cual la propia est6 soms_ 

tida, lo que lruta las posibilidndes de su acci6n y comportamiento. 

Por otra parte las naciones se crdeudan en el exterior 
para hacer frente a una detenninada necesidad o circtmStancia, pcn--

san:lo en que esa necesidad dejará de existir al cabo de alg6n tiempo. 

Pero la realidad ha dcm:>strado que, lejos de ser un fcráncmo de car6E 

ter temporal, el erdeudamicnto exterro ha acentuado la deperdencia de 

la que, en este caso, M6xico no ha podido escapar. 

ºLa premisa básica en que descansa la filosofia del cn

deWmniento es la de clue debe existir una transferencia neta de recur 
sos de un prestamista ºrico" a un prestatario "JXlbre11

• Se considera -

natural que los capitales fluyan desde dorde son saperavitarios hacia 

donde, se sostiene, ha.y m déficit de ellos, corm si se tratara de -

. gases que tierden a ocupar todos los espacios. El conver<:imicnto de -

que esto es as{ y oo de otra manera se advierte en las actita.les de--

los responsables de la polÍtica econSmica tanto en las naciones ricas 

COllD pobres. As!, la mayorfo de lo• planes de desarrollo en los paises 

del Tercer ~lu-.lo de ecoromia de mercado o mixta, han incluido la tr""! 

ferencia neta de recursos desde el t<:>rte como un el"""1lto central de 

sus estrategias. Inclusive la CEPAL viene insisticrdo desde hace rm.x:OO 

tim1p0 acerca de la irdispensabilidod del crédito para eliminar los

estrangularnicntos exterros y pn.ra sostener el crecimiento ccon6mico. 11 '!:../ 
Y es precisamente ésto oon lo que no estmoos de acuerdo. 

y Vnnia Bambirra, El Capitalismo Dependiente Latinoamericano, pp.7-8, 

Y Jacobo Schatan, Dependencia y Endeudamiento Externo, EL Caso de -
América Latina, pp.178-179 



- 7 -

'l'n base a lo anterior CT""""5 que el hecho de que exi1 

ta déficit ecm61lico en un pals dependiente, no se refiere a que --

haya escasez de ahorro interno para canalizar recursos a los progra
mas de inversi6n y desarrollo que realnente se necesitan para el l!W>

joramiento sodal de dicha poblaci6n, sino a que hn habido una gran

monopolizaci6n de la industria nacional, llevando consig¡> la concen

traci6n de capitales en relativamente pocas manos, sin que éstos CCJ!!. 
sideren sus l'e~tivos requerimientos de canstDO e invcrs i6n ínter 

nos, propiciando cm ello la salida de capitales eXccdentes hacia el 

exterior. 

Los mecanismos vigentes han pemitido, o alentado, la -

salida de esos capitales hacia el exterior para ser colocados en bi~ 
nes iflJllJeblcs, en dep6sitos bancarios, en valores, etc. 

Es conveniente seJ\alnr que no son los obreros, los Cm.!!, 

pcsinos o los eq>lea&Js de ingreso llledio o bajo quienes abren cuen-

tas o crnq¡ran propiedades en el extranjero. De no htiierse dado este

fcn~ el grado de endeudamiento que tendrfa nU<:stro país habria 

sido mucho menor, as! CClllO los el;ectos en nuestra sociedad. 

Fn esta realidad los paises dependientes se hnn conver 

tido en las t!ltimas déc.1das en los clilsicos "exportadores" de copi-

tal ya sea por el pago de intereses a sus deudas externas, jlllto a -

la "fuga de capitales", o bien por los mecanismos que Utilizan las -

anprcsas transnacionales para asegurarse sus ganancias. P.n América -

Latina, especialmente México se ha convertido en una de las princi

pales áreas geográficas en cuanto a cxportaci6n de capitales hacia 

los centros financieros internacionales. 

El prd>lema de la deuda externa es inc!J1'1Tendido tanto 

en los países deudores cano en los acreedcn"es, en los primeros se le 

considera cano m problema poUtico, pero que tiene soluciones econ~ 

micas; en los scgmdos por el contrario, se le reconoce cano econ6ni 
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co, sujeto ·a soluciones políticas. 

Indiscutiblcrrente pensrnnos que dichas tendencias esttln 

en un grave error ya que este problema ni es e:xclusivwoonte político 

ni exclusiv:J!llente econ61lico. Concebimos el endeudamiento cano un pr.!?_ 

b lema estructural del sistema financiero intenmcional que se dcsprtn 

de del proceso del exceso de capital, por lo que sus soluciones deben 

ser cstructuroilcs, entendicndosc por ~Stns ln transíonnaci6n en las -

relaciones ccon6micas, polfticas y sociales. 

La deuda externa hace n México, m.:'ts que nunca, vulnera 

ble a los intereses de los pafsc.; olás industrialiwdos, principal··· 

ioonte Estados Unidos, rcflejandosc ésto.en la nortcamcricnnizaci6n -

de nuestra deuda que es el factor rn.1s lmportruite de nuestra depen-

dcncia económica. 

"La penetración financiera que no se enfrenta a un pro
yecto hist6rico nacional y, sobre todo a un estado nacionalista, ter. 

mina destruyendo las estructuras de pro<lucci6n aut6ctonas e integran
do al aparato productivo a ln sociedad en su conjtmto, al proyecto -

trammacionn l 11. ~/ 

r:xisten dentro del problema de ln <leuda diferentes inte!. 

pretncioncs tc6ric~, entre las que podemos identificar la tcorra dc

sarrollista de la CEPAL y además la teorfn de los partidos camunistas

quc tienen su sustcntaci6n i<lcol6gicn en el modelo de la revoluci6n -

rusa. 

Por una parte la· escuela de la CEPAL basa sus andlisis 

"en el supuesto de un m()(.fclo de desarrollo calcado U.e los paísc.s de
sarrollados hacia el rual Am6rica Lntina debcrra encaminarse; para --

2_/ J.A. Zoghbi, Los Límites del Endcudruniento, p.11 
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eso era necesario -y se creía posible- ellminar los obstáculos so-
cicpoltticos y culturales ·al desal'l'Ollo que estaban· incrustados en -

las llanadas "sociedades tradicionales" a través de la utilizaci6n 

racional de los reo.irsos nacionales por ioodio de un planteamiento -
racional; c<DJ con:lici6n de ello era necesaria la moviUzaci6n y or 

ganizaci6n de l~ voluntad nacional para la pol!tica de desarrollo"~.1/ 

Por otro lado, los te6ricos de los partidos caro.mistas 

se fundan en una intC1'Jlretaci6n "d~tica y esqtl811~tica de la reali

dad latino-ricana preconizan una alianza de las clases explotadas 

con la burguesta nacional proBTOsista -dentro de la cual el proleta

riado debería luchar por su hegemon!a- para alcanzar la instalación 
de gÓbiernos nacionalistas y dconocr!ticos, vale decir, "antioligar-

quicos11, .11antifeudales11 , y ''ant:lr.1perialistas11 • ~ 

Caoo se puede observar, estas teorías analizan los pf2. 

blemas queriendo dar soluciones a éstos de acuerdo a ioodelos tra!dos 
del exterior, de conformidad a realidades específicas, que no se pue

den aplicar a todos los patses por lgual, tomando en cucmta que tie

nen un grado de desanollo diferente al de esos ''moldes" , además de 

existir influencias externas que se presentan y repercuten con caras 
terfsticas particulares en cada uno de ellos. 

~._.::;i··. ·: . ParaJelmoonte a estas teorías, aparece la teoría de la 

dep<Índencia, la cual reccnoce que existen nuevas y más agudas contri!_ 
dicciones, anulando la al terna ti va de un desarrollo capitalista na

cional aut6ncrno. "Este nuevo carficter de la dependencia, que empieza 

a configurarse, a partir de la posguerra, proviene del hecho de que -

la penetraci&l del capital extfanjero ya no se circunscribe s61o al -

sector prlmario-eXportador sino que paulatinamente se dirige hacia el 

.1f Vania BambÍrra, Teor!a de la Dependencia: Unn-Anticr[tica, p.17 

Y Ibidcm., p. 18. 
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sector manufacturero a través de Inversiones directas de capital-ro.!!. 

quinaria. Las burgueslns industriales ·-all! donde han tenido la po

sibi lidnd hist6rica de desarrollarse caro tales- no tienen otra op
ci6n para sobrevivir cano clase que asociarse, en la condici6n de -

socio menor, al capital extranjero".§! 

En este sentido cabe selialar, que los enfoques de los 

autores de lo teoría del iJnper!alismo y los de la <lesarrollista se 

cons !deran limitados. Canprender la dependencia conceptuándola y -

estudiando sus mecanismos y su legalidad hist6rica, significan, no

s6lo ~liar la tcorra del iJnperialismo, sino también contribuir a 

su refonnulnci6n. 

Es conveniente ir más allti de ma perspectiva un.ila-
tcral que se limita n rulaliz.ar el problema desde el punto de vistil

del centro hegem6nlco, e integrar las zonas periféricas en el conjlJ!!. 

to del anUisis cano parte de tm sistema de relaciones econtínico -

sociales de nivel run<lial. 

Por consiguiente entendemos la problemática del endeu

drunicnto externo de México, caoo un hecho que debe ser analizado de -

a01crdo a sus propins estructuras y n los elementos erx.16gcnos y ex6-

gcnos que lo ccníonnan, tanam.lolo coroo lD1 problcmn.. que se cncul'ntr:t

i~rso en el contexto internacional contemporáneo, et cunl está a-

fcctando directaJTX)nte las relaciones sociales de producción. 

Se pretende determinar la dependencia de nuestro pa{s 

debido al gran voltnron de su deuda y las iJnpllcaciones sociales, po

Uticas y cconfuicos que se derivan de la estrategia segui<l1 por el

gobicrno, que hasta ahora ha condicionado nuestro desarrollo nacio

nal. 

§! lbidem. , p. 46 
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l.- Apreciaci0nes nrtodol6gicas. 

Para facilitar la comprensión del anfilisis de la estr!!_ 

tcgia seguida por el gobierno mexicano para la rencgociaci6n de ln -
deuda externa y sus implicaciooes sociales, pol!ticas y econ6micas,
consideramos de vital i~ortancia definir unil serie de conceptos que 
utilizarGills a lo largo de nuestra investigacilln. 

tniciaruinos explicando lQul! es la deuda?. Entendernos -
por deuda ei<terna la captación en cualquier noneda de recurscs exter

nos prevenientes de pr~stomos o sumas de dinero por los que se tienen 
que rendí r cuentas. 

Existe lDla variedad de razones por las cuales los paf -

ses se cndcUd.an en el exterior pero se reconoce que el cndeudmnicnto
surge como consecuencia del llamado problarui de las "dos brechas" : -
Una provocada por l:í insuficiancia de divisas, debido a la deficiente 
cstructuHl y capacidad de cxportaci6n 1 frente a necesidades crccicn-

tes de ~ortaciones; La otra, la de la insuficiancia de ahorro ínter, 
no, generada por el bajo nivel de ingreso, con requerimientos de in
versiOO provocndas en parte por un rezago en la acwulaci6n de capi-

tal y en la satisfocci6n de carencias sociales. '!f 

En el caso de nuestro país, las principales causas de 
endeudamiento han sido runplir con la ñmci6n de cwrir un déficit -

crónico en la cuenta corriente de la balanza de pagos ~al cual se ha 
llegado por las razones exp.lestas en el párrafo anterior 

J) ~eLu~~a ~rJ'ijos, Consideracioos Te6rícas soore el Endeudamiento 
B/ ~ierC a ía presentación en libros de las transacciooes de cr~ 
- dito y débito de un pa!s con los dontls pa!ses e instituciones in--=-

ternaciona.les. Estns transacciones se dividen en dos grandes grupos 
corriente y cuenta de capi tn l. La cuenta corriente estd cons ti tul da 
por el ccmcrcio, es decir, exportaciones e importaciones. as! cano 
ingresos y gastos por servicios, tales como: Banca, seguros• turis 
mo y transportes, jlDlto con las ganancias que se obtienen en el ei<_:
terior y pago de inter~ses. La cuenta de capital se refiere al flu
jo de dinero hacia el interior y al exterior para inversiones y -
préstamos. 
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Otro punto esencial por aclarar es la enonne confusi6n 

te6rico conceptuai en cuanto a la definici6n de la 'deuda externa. -
Esto parte del hecho de que suele confundirse la deml.1 externa con

la ptlblica y la privada. 

La pública se divide en dos rubros, la interna y la e.z. 

terna, y esta tlltima, a su vei, en p(iblica y privada. 

La deuda pública externa es el conjunto de empréstitos 

que realii.a el gobierno mexicano en el ~rcado internacional. 

La deuda privada externa es el conjunto de préstamos 

que lleva a cabo la empresa privada en 'el exterior con el aval y con
sentlllliento del gobierno irexic11110. Ambas fonnan la deuda externa t!). 

tal de México. 

"Dentro del contexto jurídico, un "1lpréstito es el uso 
que una entidad de derecho público hace de un crl!dito, gener:lndose -

con éste una obligación de pago, por lo que el empréstito es el acto 
intermedio entre el crl!dito y la deuda, Por iredlo de un empréstito el 

Estado obtiene :blgresos contra la prancsa de pago de capital y de los 

intereses correspondientes en el lugar, moneda, tasas y demás condi-· 

dores esti¡nladas en los convenios". 2f 

rn este análisis cabe retomar la teoria del imperialis

mo, cuyo ñu.lamento se centra en la exportaci6n de capital, caoo ele· 

mento inherente al propio capitalismo y a sus necesidades de expan--
si6n, en virtud de que en la dlkada de los años setenta, en materia-
de deuda externa, la principal proveedora de Únancü1111iento fue la -
Banca Transnacional o Comercial (desplaiando a la Banca Intemacio-

nal de Desarrollo), la cual no se preocup6 por las necesidades de ---

Roberto Santillán L6pcz, Teoría r,eneral de las Finanzas Públicas 
y el Caso de Néxico, p, 14 
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crecimiento de los paf ses dependientes, sino que su primordial inte

rés se contr6 en 18 exportación de capitales, lo cual se realiz6 -

gracias a la recesi6n por la qoo atravesaban los pafses industria

lizados, por lo que no habfa demanda de recursos en la misma magni • 

ttrl en esta Meada, motivo que llev6 a los Bancos Transnacionales 

a contar con un eXcedentc de capital, que requerfa ser colocado en 

algunos paf ses necesitados de tales recursos. 

Entre los patses de América Latina, se consider6 a -

M!!xico cano un cliente ideal por su destacada estabilidad eccin6mica 

y pol!tica, moyonnente cuando en 1973 se produce la llamada crisis -

del petr6lco y se descrubren posteriormente los yacimientos petro

l!feros en este pafs, 'lóx!co tenfa petr6leo y crecfa, era sumamente 

atractivo a los ojos de los banqueros, 

Asf, tanto el sector piíblico como el sector privado~ 

xicanos volvieron a tener amplio acceso a los créditos de In banca · 

transnacional y, adema§' de m..1gnfficas condiciones, pues las tasas de 

interés, en t~nninos reales, resultaban muy convenientes y los difc· 
renciales o "spl'eads" que se le exigfan a Ml!xico y que reflejaban la 

visic:Sn que se ten.fa del riesgo en el que se incurría al prest.irle, · 

eran extrcmadambnte bajos, 

Podemos definir "sprcnd como el margen o sobrctasa por 

endma de lns tasns Msicas ( Por ejemplo Libar o Prime Rnte) nego-

clable entre acreedor y prestatario, Su nivel depende del costo de -

fondos para.el Banco o Bancos acreditantes, pero también refleja el-

riesgo que para estos acreditantcs representa el acreditado. El ,._._ 

spread rcpresCnta, generalmente, la utilidad 'm:irginal del Banco Acre· 

edor, puesto qoo se trata de la prima que se le cobra al deudor por

encima del costo del dinero para el acreedor, A mayor percepción dc

riesgo sobre Wl d~or por partC' dC" un Banco, mayor spread tcndr:í que 

pagar dicho dctdor, pues el Banco en cuestión canpcnsarti con wm ma--
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yor utilidad él hecho de que sea más alta la posibilidad de un in
al!llplimiento del deudor". W 

Dependiendo del mercado en que se concerta un crédi
to var!an las tasas de inter~s que definiraoos a continu..ici6n: 

Tasa Libar " En el meTCado de divisas europeas Londres 
OOJPª wa posici6n predCJl\inruitc debido a la amplitud y magnitud de -
transacciones interbancarias en ese centro, por lo que la tasa intcr

bancaria de oferto. de curo-.divisas en Lorores es típicamente utili

zada por prestatarios y prestamistas para fijar las tasas de interés 
aplicadas a créditos; Esta tasa es conocida cano Llllffi - London ln-

ter-Brutlc Offcred Rate-. Las tasas de interés se fijan para periodos

de lDl dfa, un ~s, tres o seis ~ses, uno, dos o m..1'.s af\os (hasta -

generalmente cinco al\os), dcp<'miendo de la moneda en cuestión y la 

situaci6n del mercado, pero las más tfpicas son de tres y seis me-
ses" .11/ 

Tasa Prime Rate "Es la tasa preferencial fijada por Ban. 
cos estaduni.denses y es la que ofrecen a sus clientes de primer orden 

crediticio. Cada Banco decide el nivel de su p:tOJ!iO "Prime Rate" y o

casionalmente existen diferencias entre Bancos, pero bajo un 1'Cnrtcl11 

relativ~te flexible los Bancos estadunidenscs tienden a igualar la 
tasa en la mayor!a de los casos. El Prime Rate se basa en los costos

marginales del dinero para los Bancos de Estados Unidos, es decir, 

los certificados de dcp6sito, mlis un e1"'1Cnto de utilidad". W 

CoruHderam:Js conveniente proporcionar nd"'11.1s otros e lc

ll'Cntos que ayudar!in a facilitar la comprensión de este tema, como son: 

~/ 

11/ 
ITI 

Servicio de la deuda: "Es el monto de capital e interc- -

Secretarla de Haciendo y Cr&lito l'Úblico, Dirccci6n General de 
<~r6dito Público, f.onccntn~ B..~sicos'cn Matcrin de Cr&1ito Externo, 
Sin fecha, o. 7. 
Ibldem., p. 6 
Ibidem .• p. 7 
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ses que de acaerdo con los téminos originales de contrataci6n 5e de

ben pagar a los acreedores (Prestamistas) durante un cierto período

de tiempo, nonnalmente un afio. Los contratos de crédito especifican 

las fechas y los montos que requieren amortizarse durante la vida -

del crédito, pero el monto de intereses que deberán pagarse no sc-

¡x.icdcn cuantificar cxact~ntc en el caso de créditos con tasas flo 
tihttes y por lo tanto requieren una estimaci6n por parte del prest;

tario en proyecciones del servicio de la deuda". 11! 

Amortizaci6n "Es el ritlllo de pagos del saldo de capi
tal del crédito, de acuerdo con el esquema previsto en el contrato -
de crédito" lll 

Período de Gracia "Se refiere al lapso (meses o años) 

a partir de la fecha del contrato de crédito, durante el cual el pre!!_ 

tatario no requiere cfecruar ning(in pago de amortización del saldo -

en capital de crédill> 

Para poder entender el gran crccinqcnto de nuestra 

deuda externa y sus implicaciones debemos retanar cicrtt<.s circwis-

tandas sucedidas en la década de los setentas , en la cual se ge

ncr6 tma falsa premjsa con la q...ze van a operar los pafscs <lepen- -

dientes durante un tiempo. Al creer que cxistfa una oferta infini t!!_ 

~ntc cUística de rerursos obtenibles, en condiciones cxtraordinari!!_ 

lft!ntc ventajosas, empezaron a privilegiar el endeudamiento extemo-

sobre cualquier otra fonna de financlmniento, convirtiéndolo asr en

el instrumento id6nco para resolver muchos de sus desequilibrios In

ternos y extcn1os. 

Países cano el nuestro llegaron incluso a pagar con · 

deuda extema el gasto corriente, y algunas empresas paracstatales y 

privadas cubrieron sus nlininas con rcrursos financieros provenientes 

del exterior. As!, la vinculaci6n entre deuda y producci6n pcrdi6--

buena parte de su significaci6n en estd década, en virfud del uso -

excesivo que se hizo de esa fuente. 

!1! Ibidcm •• p.14 

_!il ldC!ll. 
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El crédito externo se convirtió práctic1111ente en el 

mecani!Jl\O de ajuste .ideal can el que se buscó resolvér desequili-

brios internos y externos sin provocar disturbios en los distintos 
sectores de la sociedad. El deseo por parte del gobierno de mante
ner una politica de gasto que no contemplara las reducciones y los 

ajustes que se pondrfan tan de moda después, tratando nsi de salvar 
los problemas que el sector social podrfa ponerle en un momento de

tenninado. 

Esta política va a explicar el excesivo endeudamien

to del México de la década de los setenta y las graves crisis de -

M6xico a partir de los ochentas, las Olalcs se clcnotnn claramente-
en la adopción de los programas de ajusté, que implicaron entre -

otras cosas, un supcr~it en la balanza <le pagos, COOK> rcsul tado de 

la cancclaci6n de todo tipo de importaciones, restringicndosc el - -

crecimiento industrial y agravandosc la inflaci6n, con lo que se -

presentaron adcmtis reducciones drásticas de los programas en el -

sector público con el consecuente impacto negativo en la invcrsi6n 

y el CJJqllco en ese sector: rcprivatiz.aci6n de las empresas parncsta

tales, despido masivo de bur6cratns, topes a los otnncntos salariales. 
etc. 

Al analizar esta situaci6n nos encontramos nueva--

nrmte con la necesidad de proporcionar algunos de los conceptos que 
manejaremos en el presente trabajo como: 

Inf1aci6n que es ºla presencia de unn masa de pnpel
mone<la sobrante_ en rclaci6n con los requerimientos de la circulaci6n 
de roorcanctas. El exceso de dinero circulnntc suele darse cuando sur
ge un déficit presupuestario, el estado no puede cubrir sus gastos, -

en rnpido a\JITX?nto, y se ve c:hligado a recurrir a la emisión suplemen

taria de papel mooeda. &l influencia sobre la econcrn!a del pa!s es -

desfavorable, pues la inflaci6n da origen a un crecimiento rtipido 1 -
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incesante y sumanentc desigual de los precios de las mcrcancfns" . .J.il 

Por otra parte dentro de la actividad cconl'.inica de -

o.1alquier pa1s, la industrialización es un factor b:isico de su desa

rrollo, por eso al hablar en párrafos anteriores de las restricciones 

al crecimiento industrial, cabe aclarar ·algunos conceptos btisicos en 

tomo a este factor. 

En nuestro pa{s existen tres sectores básicos que in

cluyen las diferentes ramas productivas: Agropecuaria, industrial y 
de servicios. 

El sector agropecuario consta de las siguientes ramas: 

Agricultura 1 ganadería, silvicultura y pesca, El sector industrial -

abnrca a la oXtractiva (fundamentalmente, petróleo y minerfa) y la in

dustria de transfonnaci6n. El sector servicios está integrado por ac

tividades cano c}
6
7omcrcio, la banca, la cducaci6n, el transporte, -

el turismo, etc.-

Por otrn parte entendemos al: Crecimiento Econ6mico ca· 

mo ºel proceso constante de incrctoontos en la capacidad proililctiva de 

la econan!a y por lo tanto, en el ingreso nacional11 y al Desarrollo -

F.con&nico cano "el crecimiento sostenido en su magnitud como .... • 

unidad econríin ícn; un 'proceso ~<liante el cual se introduce la ma· 

teria cconánica en ln economin de una naci6n y se tr3Jl.Sficrc de una -

parte a otra". r!../ 

De esta mancr3 el clcsn.rrol lo ccon6mico en un país es 

la realizaci6n, a través del tiempo, <le la irejbrín cconánica de sus 

habitantes, de la totalidad de ellos. Esta mejor!a no significa un 

.J.i1 Ibidcm., p. 16 
J2j J. Silvestre \léndez y Nicollis Ballesteros, Problanns y Política 

Econánica de México, p. 
Jll Simon kümcts, Medición del Desarrollo Econl'.inico, p. 59 
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amento en rique:a, ni en ingreso sino úriicamente en la posibilidad 

de tenerlo. Sin desarrollo ecoo6nico no hay vida-e<:ón(mica pol!tica, 

cultural-plena. 

Ahora bien, la nplicaci6n de esos programas de ajus

te que mencionmnos anterionoonte, nos denaJestra la tendencia de -

ruestro gobierno por aplicar las mcdidns exigidas por los acreedores 

sin taoar en cuenta los efectos directos de éstas en las diferentes 

clases sociales, ya que en su af§n de contilltlllr cumplierdo con su P2. 
l!tica de pals ej~lar en el pago del servicio de la deuda ha lleva

do cada vez más lejos los ajustes presu¡xicstales con el fin de dismi

nuir el déficit pfülico, provocando con ello entre otros aspectos 

un ejercito in!ustrial de reserva (cantidad relativam:mte sobrante

de cbreros en canparaci6n con la demanda de fuer:a de trabajo por -

parte del capital), ya que a la fecha no se han creado fuentes de -

trabajo y se han cerr:iio un gran níhrero de empresas del sector pil-

blico y privado, debido principalmente al encarecbniento del cré

dito para continu.i.rsc financiando y al cnonre pago de los intere-
ses de adeudos anteriores contratados por la banca1 extranjera, mien
tras ruestro peso sigue devaluandose ante el d6lor estadounidense. 

Debaoos reconocer, que ese tipo de programas tradicio
nales, característicos de los OrganiSIOOs Pinancieros Internacionales 

nplicados una y otra ve: a la econc1da ll'CXicana resultan incapaces·

de resolver el problema, no s6lo porque es de una magnitud sin prece

dentes, sino porque se trata, adanás,de un probl"1'1 de carlicter es

tructural y no meramente financiero. 

Es por ésto que hasta ahora la estrategia.seguicb por 

el gobierno rexicano para la renegociaci6n de la deudn externa no ha 

atacado el problema de fondo, solamente lo ha venido posponieooo. 
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Por lo q.ie se refiere al término de renegociaci6n con 

freruencia es utilizado erróne~nte cano sin6nim de "re'financirunie!!_ 

to". Rencgociaci6n de deuda es un acto drástico en el ámbito finnnci!?_ 

ro, en el cual el prestatario negocia con los acreeditantes (presta- -

mistas) para modificar las corrliciones financieras originalmente con

tratadas entre arnlxls partes. La mayorta de las renegociaciores se ori 

ginan cual'klo el prestatario Se encuentra en una situaci6n financicra

particulanoonte vulnerable, sin liCf.Jidez o acceso al mercado para re

fi.naociar su deuda y por ende req..iierc una extensi6n del calendario -

original de amortizaci6n del crédito, o lU1a reducci6n en la tasa de -

intert;s, o axnbos, para poder hacer frente a sus obligaciones financi~ 

ras, ya q.ic sin este aCJCrdo el prestatario entraría en una situaci6n 

de incumplimiento de pago. Varios paises dependientes con déficit SU!!, 

tanciales en su cuenta corriente de la balanza de pagos han ooccsitado 

efectuar una rcnegociaci6n de la deuda p..1ra no declarar una 100ratoria 

de su deuda cxterna 1 .. con todas las implicaciones en su prestigio cre

diticio, y el de5.1Stroso impacto en los balances de los bancos inter

nacionales que daría caoo rcsul tado. 

En algunos casos la renegociaci6n de la deuda puede - -

conllevar lU1a posici6n finarciera particularmente favorable del pres

tatario. En estas ciramstancias, el prestatario p...icde estar disp..ies

to a prcpagar (o posiblemente a refinanciar) un cn~dito ya contratado 

debido a q.Je la situación del mercado pcnnite obtener con ~sta, mejo

res cordiciooos financieras (tasas de interés y plazos de amortiza--.; 

ci6n). Si los acreedores tienen interés en que su cr~ito no sea pre

pagado, p.icden estar disµ.iestos a rcnegociar los ténninos de su crédi

to para alinearlos con el mercado vigente. En ambos casos lu rcncgo-

ciaci6n es concluida por una eranienda formal y legal del clau<ulado -

original del contrato de crédito. 

Entendemos por rcfinanci:uniento ºel acto de fin~rnciar 

el servicio de la deuda del prestatario a través de la contra tac i6n -
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de nuevos créditos. El refinanciamiento es aplicable al calendario -

nonnal de 111110rtizati6n de deuda existente, o a prel>lgos de deuda e

fectuados por el prestatario. En ambos casos los ruevos créditos re

financian los montos de deuda amortizable en tm cierto rcriodo, sin 

qie ello implique aumento neto de la deuda, de rocho consiste en pa

gar deudas viejas con deudas rucvas11 • .!-ª/ 

Fina!Joonte señalamos qie a pesar de qie Ja deuda ex

terna fue utilizada caoo uno de los pivotes del desarrollo capitali~ 

ta del pa1s y de Ja lucha constante por nejorar las condiciones del 

pago de ésta, caoo se ¡1lede apreciar en el proceso de renegoclaci6n 

de la misna, a!in cundo en los informes oficiales se indica que su 
tasa de crecimiento se ha reducido en los Ciltiloos meses, el hecho -

real es que Ml!xico es desde mee varios aflos, el segundo ¡nis 11\'.fs -

endeudado de América Latina dcs¡1léS de Brasil, danostrando su inca

pacidad por el manejo de la misma, provocarldo un severo deterioro 

en las relaciones sociales de producci6n. 

J1! S.fl.C.P., Dire7ci6n Gencrnl de Crédito Ptfülico, ~ p.9 
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.. ?::"i;; ]I.- Qlracterizaci6n de la fuuda Externa de ~l!xico . 
... ;o1:;·. 

El problem del endeudamiento externo mexicano ha 

sido factor inseparable del proceso histórico nacional, cf'o1'lól6gi~ 
rrcnte se i:uede aP.rcciar q..ie se han producido suspcnsiooos de pago, 

pr6rrogas, conversiones, negociaciones, pero runca el pago total. 

Analizar la acumulación de la deuda externa es fun-

damcntal para entender el problema. El crecimiento de ésta se mantu

vo dentro de los 11mites razonables hasta 1970, particulanI<>nte la

·del sector p:iblico, COITlJ un ~canismo de ajuste ideal frente a dese

quilibrios cuy-J soluci6n exigirfa, la adopci6n de medidas impo¡ula

res entre los grupos ecoOO.icamente poderosos del pais y de alto CO.!!_ 

to político en ténninos de cq..iilibrio nacionnl. 

"En los afias setenta, la decisi6n gubcrnruncnt..11 de 
recurrir al endeudamiento exteroo para mantener el crecimiento de la 
economía ncx icana, fue fac il i t.ida por la cxistcnc ia de t.in excedente· 
roonctario en los rrcrcados internacionales de dinero ... tal oferta de 

capitales cocontr6 clientes ideales en paises como México. Entre fin~ 
les de 1970 y 1981 la deuda externa del sector público mexicano se -• 

nultiplicó por m.1s de 12 veces ... al tiempo que la del sector privado 

se dcsbord.1ba hasta causar serias dificultades a empresas considera-
das cano pilares de la iniciativa privada mexicana y del propio----!" 
pais ... 121 

El problema del endeudamiento externo se convirti6 en

el cleroonto que implic6 mayor vulnerabilidad en las negociaciones -

internacionales, en particular en las rclacióncs bilaterales entre ~ 

xico y Estados Unidos, las cuales nos han llcva<lo a la "norteruncrica

nizaci6nu de nuestra cconcm!a. En la actualidad m.'is de las tres cuartas 

l2f ·Rosario Green, "El Callcj6n de las Decisiones'~ en El Desafío Me
xicano, p.111. 
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partes de nuestro cooorcio exterior se realiza con ese País. 

México es, Msicrurente un pa1s Integrado al proc2. 

so de aClllllllaci6n capitalista de dicha potencia, por lo cual la -
principal preocupaci6n de la politica ext.erior nexicana, es man te- -

ner buenas relaciones con los Estndos lhidos. 

En el endeudanWmto externo mexicano se ¡>Jeden 
apreciar tres tendencias: 

PO\'I'P.Al>tllRICAN!,ZACIOO. - Entendiendose COllD el pred2_ 
minio de fuentes financieras de origen estadounidense (desde los -
bancos oficiales caoo el Eximbank, hasta la cartera de bonos priva

dos), lo.:rual interfiere adanás de la estructura productiva y el -

endeudamiento, en general, en todas las relaciones de Mt1xico, afec
tardo la táctica y estrategia en cuanto a toon de decisiones de po

Htica exterior. 

Por esta razl5n JX'DSamos que la 1torteamericaniza~

ci6n del crlídito recibido por Mt1xico, sus consecuencias, además de

hacer má's patente el tipo de dependencia estructural que subordina 
la econa1\la mexicana a la norteBJl'Cricana, hace más evidente la in
tegraci6n de facto, la llamada, "integraci6n silenciosa,. que al -

margen del discurso poUtico q.¡e dice no a un Mercado Ccm'.in Norte!!. 
ncricano, rurcnnza paulatina y •sostenidamente" .W 

Contrarirurente a esta interpretación, los instru

rentadores de la politica del endeudamiento sostienen que 11Por lo -

"'1C hace al arguoonto de cpe el financiamiento externo se ha norte
mrericaniiado y ello nos ata en una especie de 1 integraci6n silen~ 

-ciosa' con los Estados l.hidos, no hay. que olvidar que en el caso -

"!:9.f Ibídem., p. 113 
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de México prl!Cticamente la totalidad ·de la deuda·extem.1 se ha ne

gociado en el Jl'Crcado de eurod6lares W , donde los bancos se fo!J. 
dean en el mercado de capitales que, desde 197l, ha sido en buena -

medida abastecido por los petrod6lares. Lo que sucede es que son -

los bancos norteamiricanos los q.>e asurrcn el papel de agentes 11· 
~ en la contratacidn de un préstano y sOlo absorben un porcen

taje rechJcido del monto del crédito. En realidad los aspectos fun

da.ncntales del financú:uniento externo no están asociados a cs..1s ca 
racterísticas sino notros clcroontos 11 }J./ -

No obstante lo anterior, hay que tener presente.-. 
11
., .qie los princip<tlcs bancos con los cpe ruestro ¡x:iis tiene con

certadas importantes lineas de cr6dito son norteamericanos y c~tre
ellos destacan, el First Natiorol City Bank .•• , el Chasc Manl'1ttan 

&nk; el Bank of Amcríca; C"remical Bank; M:mufactures lfanovcr Trust; 
el Margan Qlaranty Trust, etc."W 

PRIVATIZACIIJll .- Es el predominio de los créditos· 

provenientes de bancos privados internacionales, •cu)"a causa de ex
µ:msi6n se debió básicamente a dos fen6ronos diferentes: a) la re
cesidad de desarrollo de su nercado interno, y b) otro, exógeno, -

~ resulta del aspecto relacionado con w1 excedente de capital 

que b.tsca su nultiplicaciOn en el mercado internacional. 

Este fen6Heno es más comprensible si lo analizlllllls 

desde el punto de vista de la oferta y la demandll. "Es un hccoo cpe 

la rcccsi6n <pe golpo6 brutalmente a los paises industrializados • 

en los años setenta, y que ¡:or cierto venia originandosc dc!'<le la~ 

década anterior, va a llevar ~e los tradicionales clientes de los 

Zl/ 'D6lares que poseen individu:is o Instituciones fuera de los Esta 
- dos Unidos. El Banco Internacional de Canponsación lo describió 

como la adquisición de dólares por llancas que se localizan fue 
ra de tos Estados Unidos. Se debe sella lar, por lo tauto, que el 
irercado de eurod6lares no se presenta en forma exclusiva en --
Europa. 

ZZ/ Rosario Green, "El Callejón de las Decisi6nes" en QE.,fU.., p.120 
IJJ Rosario Green, La Dependencia Financiera, p. 297 
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paises ttansnacionales, los ¡niscs desarrollados y sus industrias, 

no demanden recur5os en la misma magnitud que en el: pasado o no los 

demanden en absoluto, Dada la preocupación de las banq.ieros de en

contrar doOOc colocar estos excedentes monetarios, originados ¡x>r 
la ausencia de demanda efectiva de sus tradicionales clientes de

sarrollados, algunos ¡niscs en desarrollo van a llamar poderosa-·

ioontc su n tencit'Sn corro clientes reales o potenciales, a los q.ic -

buscarán para canalizar sus recursos cxccdcntes11W 

El heci<J de que da deuda externa mexicana se haya 

privatizado dejando de lado la concertación de préstamos con las -

lnstitociooos Oficiales de Financiamiento Internacional corro el -

llaneo 1-llndial y el !l.lnco Interamericano de Desarrollo ha propi

ciado q.Je la mayorfa del financiamiento externo del pais proven

ga de fuentes privadas. 

La vcrsi6n oficial maneja que el endeudamiento -

con fuentes de carácter privado es m.1.s positivo que el de otras -

cano: 

- Préstruros de gobierno a gobierno q.Je condiciona 

las exportaciones que desea pronover el pais que 

proporciona los recurso crediticios. 

Los de Organisoos Financieros Internacionales -

que realizan préstamos para un pro)"cto especi

fico, con ingerencia en la politica de la cm-

presa que la recibe, sujetandolo a una serie de 

reglas. 

En relrici<Sn a esta apreciación cabe scf\alnr que -

pensamos que efectivamente este tipo de fuentes de finnnc iamicnto-

W 'Rosario Green, "fuuda Externa y Banca Transnacionnl en ~16xico 
1970-86" en Pasado y Presente de la Deuda Externa de México, 
p~ 155 
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condicionan la política econr.mica de nuestro pais, pero no hay cr.ie 

olvidar los efectos producidos por la privatizaci6rt de la deuda-

ya cpc si bien es cierto, estos créditos no co1rlicionan las cues

tiones politico-caoorcialcs 11han tenido el inconveniente de hlccr 

m'ls gravoso la <leu:la externa porque se trata <le créditos sujetos-

ª tasas de interés altas y flotantes, y plazos <le amortización -

q.ic han tendido a acortarse. Adcm.1.s, sujct.:u1 crccicntcrrcntc nl país 

a evaluaciones y juicios cada. vez m'is severos por parte de los --

acreedores preocupados con la rccup:?raciCSn de sus inversiones¡ I.o

h.1ccn tJ.mbién cada vez m.1.s wlncrablc a las rccorrcndacioncs de -

polttica cconlínica de los banqueros internacionales y cvcntu..11--

rrcntc al control del propio Fondo Monetario Internacional 11 .~./ 

PANC:AlUZACION.- "Es el financiamiento de origen 

privado Q.JC recibe el país proveniente de la banca extranjera y mis 

concrctrurente, de la gran tronsnacional, sea en fonna directa o a -

través de su participación en créditos sindicados sobre todo en el 

rrcrcado de eurodivisas" W 

Dcacucn1o a esta carri.ctcristica, las negociacio-

ncs de la deuda externa, se llevan a cabo en funsi6n a los critc-

rios de la B::mca Privada Internacional, y oo a los de otras Insti-

tuciones de crédito con cxigencfas menos fuertes. 

Con lo anterior, la sobcranfa nacional se ve en -

peligro de estar sujeto a los lineamientos de los banqueros inter

nacionales .que están protegidos por el Estado Nortcarrcricano. Los 

aumentos unilaterales en las tasas de intcré_s (Prime rato, Libor) 

dcnucstran el arbitrio de los p:iiscs industrfalizados sobre los -

paises dependientes. 

JJ! Rosario Green, ·"El Callej6n de las llecisiorcs" en~ .• p.113 

°!:§j lbidem., p.11 Z 
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lle esta manera, la gran disponibilidad de financi!!. 
miento, privado, bancario y rortearnericano cp! trata de desarrollar 

las actividades CfJC su¡>.>estamente buscan un cambio en la divisi6n 

intermcional del tral:njo im¡1lesta por los pa1ses acreedores irdus

trialiuidos resultsn más redituables para la expansi6n del capita

liSITD, en particular el estadounidense. 
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III.- Fuentes Externas de Financiamiento. 

El crédito externo al que Mwro acule puede ser cla

sificado de aruerrlo a su período de am::>rtizaci6n, en corto, mediano 

y largo plazo, dependiendo a su vez de la fuente y tipo de instru-

mento mediante el cual se otorgan los recursos. 

En este sentido, podaYXJs sefialar que existen cuatro 

categorías generales de financiamiento: 

Instituciones Bancarias y Financieras Privadas: C.O.!!, 

sistc escncialencnte en créditos otorgados a prestatario!' mcxicams 

por Banros Privados Extranjeros. 

Instituciones Gubernamentales de Cr&iito a la Exportn

ci6n: Son los cr&Iitos a prestatarios mexicanos otorgados dirccta---

mcnte por Institocion¡s oficiales de países exportadores de bienes 

de capital para el financiamiento de los miS1NJs. 

Proveedores: Se refiere a los crédi'tos a los acreedo

res mexicams otorgados directamente por los proveedores extranjeros 

(básicamente de bienes de capital), sin la presencia de tma Institu

ci6n Financiera. 

Organismos Financieros Internacionales: Son los cr6d! 

tos que obtiene M6xico a través de las dos Instituciones Intornacio

nnles de préstamo parn países en desarrollo (El grupo llana> Mundial y 

el Banco Interamericano de Desarrollo). 

De esta manera podanos observar que 111a principios de -

la década de 1960 la deu:la p6blica se divide entre las cuatro fuen

tes de financiamiento en proporciones aproximadamente ieuales, con 

énfasis en los cr&litos de proveedores. Cabe sefialar que en ese -

mismo perfodc la dcu:la pública externa era mínima en ténninos abso

lutos mientras que el mercado internacional de capitales se cncon~-
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traba en lD!a etapa fonnativa. A principios de la década de 1970, se 

apreciaba wia marca?a oricntaci6n de la deuda externa mexicana hacia 

Instituciones Bancarias y Financieras Privadas (53.3°1 del saldo de -

la dcu:la), mientras· que los Organismos Financieros Intcrnacion..1lcs -

mantienen su bnportnncia relativa del 25\ del saldo total. Conforme 

avanz6 la d6cada de los setentas, se obscIV6 WUl creciente pnrticip!!_ 
ción de Instit1ciones Bancarias y Financieras Privadas que llegó 

hasta el 861 en 1979 y 87\ en 1983". E./ 

111.1.- Instituciones Bancarias y Financieras Privadas. 

Sobre el crecimiento de In participación de las Insti

tuciones Bancarias y Financieras Internacionales, se puede observar -

que este crecimiento se debe al surgimieÍito del Mercado de Eurodivi
s&s, que a mediados de la d~cnda de los sesentas comcnz6 a consti-·

tuir l.Dla fuente de financimnicnto cada vez más atractiva tanto cn-

t~nninos de Plazo com de OJsto, en relaci6n a las fuentes tnidlcio
nales de crédito extem:i. Esto proceso se intensificó en el perfodo 

de 1970-1980 ante la creciente sofisticación del Mercado de Eurodivl 

sas, el mejor acceso de los pabcs dependientes a éste y el m111cnto· 

en volúnenes de crédito disponfüle. 

Es pertinente además sefialar que la mayor parte de ln 

captaci6n de recursos realizada por México en el Mercado de Eurodivl 

sas ha siclo a través de cr&litos sindicados, en dorde se invita a · 

participar a tm gran nlincro de Bancos. 

· Por otro lado, para finales de la d6cada de los alios 

setentas los p~incipalcs usuarios de las eurodivisas eran los Bancos 

Estadounidenses. En esta época los países en vías de desarrollo co· 
mienzan a robrar irnport'ancin cono prestatarios debido a varios fac

tores tales como: 

(Desde .el punto de vista de la Demanda) 

·Sus necesidades de financiamiento no son cubiertas 

El S.H.C.P., Dirección r.eneral de Crl,lito Público,~. p.48 
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por las fuentes oficiales de crédito. 

-As{ mismo, el deterioro de los ténnioos de intercam

bio continúa afectando en f~nn.1 ncgativn did'D saldo 

en todos los países en <le sarro llo. 

-La crisis mtmdial que incidi6 dircct<uncntc sobre la 

dcmanla de sus productos de cxp::>rtaci6n. 

(Ocsdc el ptmto de vista de la Oferta.) 

-La rcccsi6n rcpercuti6 sobre la menor dananfa de prés 

tamos, ns1 como el incremento en los montos de liqui:

dez. debido a la rccirCUiación de excedentes en países 

miembros de la OPL:P y por la cxpansi6n de la Banca -

Transnacional, cncabez<1da por la estadounidense y se

guida por la europea, canadiense y japones. 

-La luch.1 pJT los rrcrcados provocó q.ic los bancos de

jaran de lado sus principios "conscrvadorcs11 y p..1-
saran a la ofensiva crcdit1ci.a. 

-t.a mayor tasa de ganancia al ofrecer los pr~stamos a 

los paises menos desarrollados debido a las mayores

tasas de intcr<!s y diferenciales aplicados a 6stos".l!!f 

Sin lugar a dud<1s 1 los curocr&litos y los crC'<iitos d1rcs_ 

tos de la B..1.nca Transnacional ha sotvcntndo La insuficiencia de divisa.s,

pero tambi6n es cierto que las coOOic1oncs de su deuda externa se h.a vuc!_ 

to m.1s onerosa aumentando Ja carga de su servicio. 

Ante esta siruac16n, puede llegar el maoonto en que los 

deudores consideren una soluci6n rndical, cooo el dejar de pagar o tlcsco

nocer sus cunpranisos finandcro!l adquiriJos con d cxtcrhir a 1 in Ut.: ese!!_ 

JXlT del c'írcuio del cndcu<lnmicnto, 

Il 1. Z. - Proveedores. 

La proporción de crfülirns oc proveedores en rclaci6n al 

total del fin.an..:iamicnto ha bajaJo p.ir.1 :.:t:x1co. Los \..T~1.lltos Je pron:cJorcs 

~Maria de Laureles ~bralcs ll1crta, l.:1 Pt•estructuración de la Dt•u1.la l:.xtcr
'-'""-'-"º"º-'t<i...,.c"'io.,n;,,,,"-1_.E2·inua~1~JC~icu'r~a~s~· ~~~=·¡;· :-:-. , p.lL 
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ticnJcn a ser efectuados en la mJrcda del pats cxporrndor, lo cual -

significa l.Dl mayor costo de financiamiento en lo llJC respecta a JXlÍ-

scs con llPJlc<las "duI'.:1511 con la fOSihilidad de Tc\'aluarsc. Los --

plazos de financiamiento no son tan atractivos coro los gcncralrrcnte 

obtenidos en los rrercados financieros. Por otro lado, la creciente -

coorplcjidad de los pro)·cctos de gran cn\'crgadurn y los crccicntC'S -

voltíncnes de financiamiento requeridos por los dcu:l.orcs, han dificul 

tado la capacidad de los proveedores para otorgar ese tiro de finan

ciamiento con sus propios recursos dentro de w1a estructura fin:mci~ 

ra corporativa. 

III.3,- Institu:.ioncs Gubcrn:tr11:mt:tlcs de Crédito a la Exportación. 

Los créditos de Organisroos f..ubcrnam:mrnlcs de Cr&li

to a la Exportación, son de naturaleza similar a los cr6ditos de pro

veedores y esta similitu:l. se hace nnnifiest.1 tarrbit;n en el dcsccnso

del uso de este tipo de fuentes de recursos. 

Esta roodalidad cmpcz6 a desarrollarse a partir de la 

scgund..1 guerra nundial cuando los gobiernos de los patses industrin.

liz..1dos buscaron dar a su industria royor canpctitividad en el cx.tc-

rior. 

De esta fonna los''Organisnos cono el ID::IMM.\'K de Es

ta.dos Unidos, el ECGD (Export Credit Guarantcc Ocpt.} de Inglaterra, 

la OOFASE (Compañia Financiera para los créditos de Exportaci6n) de 

Francia; la EDC (Export Dcvelopnent Corporation de Carodli); etc, ªP2. 
yan a sus cmprcs..1s nacionales a trav6s del otorgamiento de cr6Jito 

directo con t.1sas prcfcrcnciales a los importadores financieros de -

sus pro<luctos en otros paises, o bien a travt5s de la intcnrediaci6n 

establecida p:tra este fin. Frccuenterrcnte, para su otorgamiento se 

requiere el aval de alguna lnsti tuci6n del p..1ts donde se ubica el ~ 

JX>rtador, 0 W 

W Ibidcm. p.30. 
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III.4 .- Organi&lllOs F:inarderos Internacionales. 

Estos se canpon1,m por el Banco Internacional de Re

construcc:i6n y f'<lll!nto (Banco fundial) y Banco lnterwroricano de -

Desarrollo. 

El BIRF fue constituido, junto con el Fondo Moneta

rio lnterwic:ional en la Conferencia de Bretton Woods en 1944 y ~ 

z6 sus operaciones en 1946, El grupo Banco 14.mdial está fonnado por 

tres Instituciones Firulocicras Internacionales: El propio Banco Mw1· 

dial (oficialmmte conocido cano Barco Internacional de Reconstruc-

ci6n y FQl'Cnto), y sus dos a fil indas, la A~inci.6n Internacional de 

Farento (AIF) y la Corporación Financiera lnternacional(CFl) cada una 

de estas Instiruciones, que coo~ran estrech~ntc entre sf, se creó 

para desempeñar una función especifica, pero todas esttin abocadas al 

mismo objetivo general: El otorgamiento <le asistencia financiera y ~ 

~nica inra pranovcr. el desarrollo econ6nico. 

Cano ya se ha scñ..11.:tdo antcrionre1~tc, por una parte 

se han disminuido los recursos financieros del BIRF para poJcr brin

dar créditos a los paises q..ic lo solicitan; y por otra, este organi! 

mo tllti.mam.mtc ha imµ.icsto sus intereses a través de los créditos· 

que otorga a ~xico, cuando en su convenio constitutivo se asenté que 

sus prop6sitos serian con el fin Je :11 Estimular el desarrollo de ins

talaciones y rerursos proch..ictivos en los paises menos desarrollados, -

canplcmentardo la invcrsi6n privoda cuando el capital privado no esté 

disponible en térnúnos razonables, proporcionando, en base a ioojores 

condiciones financiruniento para propósitos productivos: Pranovcr a -

largo plazo lID crecimiento balanceado del conercio internacional y el 

mantenimiento de balanzas de pago cq..iilibradas alentan.lo la inversión 
interriacional para el desarrollo de los recursos productivos de los

patses micrrbros, ayudando ¡nra ello a elevar la productividad, los ni 

veles de vida y las cordiciones de trabajo en sus territorios; Con-

ducir sus opcrocioncs res¡:etan.lo el efecto de la invcrsi6n interna.cío-



- 32 -

nal sobre las condiciones eaon6nicas Je los {\1 lses mianbros, .. 2.QI 

Los préstrunos otorgados por el BIRF <leben concederse 

JXITa fines productivos, excepto circunstancias csreciales pa.ra fi-
nanciar las necesidades en divisas de proyectos especificas de rc-
construcciOn y farcnto, dan<lo priori<la<l a los proyectos m.'!s Citiles

y urgentes, la prohibici6n de pr6stamos atados, es decir, el B:lnco 

no picdc imponer cordiciones QJC obliguen a gastar el producto de

.sus pr6struoos en el territorio de a.Jalq..iier pais miembro, 

Confonoo a lo establecido en su Convenio Constitu

tivo, podemos encontrar cpe solmrcntc los paises miembros del Fondo 

Moootario Internacional (FMI) pue<len ingl"esar en el llaneo ~lm<lial, 

lo cual deja nrucho que dcsc¡1r, si consideramos las politicas que -

impone el F.M.I. cuando otorga cré<litos a los paises <lcpcndientes. 

Los financirunientos otorgados por el BIRF y el R>U 

son una parte nruy pcq..1cña en relación a los crt5ditos sostenidos de -

la Banca Privada Intcrnaciona 1, sin cmOOrgo, desde rrcdiados de los 

setcnta.s, en que gran pnrtc de los ¡xiiscs en desarrollo vieron agu

dh.ados sus problemas en sus balanzas de pago, el obtener un présta

roo <lel P.>U ha implica<lo ln presentación y aprobaci6n de un programa 

de ajuste para hacer frente a los desc"1ilibrios del exterior como· 
cordicil5n exigida para otorgar m.'is créditos o p:ira reprogrrunar los· 

pagos de la deuda externa <le los J"1ses deudores. En este sentido -

el papel infonnal del !NI resulta, en la actualida<l, nucho más sig

nificativo qu_e su papel caro fuente de liq.Ji<lez. 

30/ Ricar<lo casado Guzm.1n, Jorge G. Mlirqucz, El Papel de Nacional Fi
- nancicra, S.A. cano /\gente Financiero del Gob1crno Federal, p.ZB 
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IV, - Es<pcmas de Ájustes Bcon6micos. 

Las poHticas econ6micas en genera1, y las politi

cas de ajuste en particular, buscan una amplia gama de objetivos -

relacionadas entre si., bnsanlose en una. canbinaci6n de consideraci2_ 

res econcrnicas, sociales y poHticas. "/1 más del logro de wia tasa
s61ida de crecimiento y el mantenimiento de un nivel apropiado de- -

empleo, una rredida de estabilidad de los precios internos y del ti

po de cambio, y Wla posici6n viable de balanza de pagos, los gobie!, 

nos suelen perseguir objetivos orientados a la equidad, en campos

tales como la distribuci6n del ingreso, la educaci6n y In nutrición. 

El margen que se tiene para el pleno lógro de los propósitos de la 

política cconmica dcpeOOc de la rclaci6n entre los recursos neccs!!_ 

rios y los disponibles .... " "!!1.1 

A finales de la década de los setenta y principios 

de la presente, la cconanra nu.mdial carcnz6 a e~rilrentar una de -

las m'is severas crisis de los últimos años. El estaocamicnto econ6· 

mico en los principales paises industrializados los llev6 a instru

rrentar politicas corrercialcs altam:mtc proteccionistas obstaculi

zando con ello el acceso de los principales bienes de exportación 
de los paises dependientes a sus mercados, deteriorároosc progre-

sivrurcnte sus t6rminos de intercambio. Esto a su vez agudiz6 el -

problema del endeudamiento externo en la mayoría de los paises en_ 

desarrollo de tredianos ingresos, los c:ualcs llegaron a convertirse 

prácticamente en exportadores netos de capital. 

Encste proceso jugó w1 papel primordial la Banca

Coirercial, la que canalizó un importante volurrcn Uc recursos exce

dentes h..1cia aquellos pafscs que necesitaban apoyo financiero para 

la ejecución de imp0rtantes proyectos de desarrollo y q.ie las Ins-

J.l/ Maroel lllitián, "El Papel del Fondo en el Ajuste" en Finanzas 
y U,sarrollo, p.3 
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tituciores !.llltilatcrales de Financiamiento no estaban en posibil.i 

dades de aportar. De esta fonna los recursos canalizados por la -

Banca Cancrcial hacia los paises dependientes durante los nfios s~ 

tcnta se increm::mtaron considcrablcirCnte. 

furivado de las limitaciones de acceso a los trer

cados internacionales de capit.al cpe concnz.aron a experimentar la

nnyorfo de los p.~iscs en desarrollo a principios de ln d~caua de 

los 80, resultaba evidente q.¡e los Organismos 1-ltltilaterales de 

Financiamiento, cspccial~ntc el Banco ~ltndial, <lebcrfan a.9..Ullir 

un papel más importante no s61o en la canalización directa de re

OJTso financieros, sino cooo catalizador tlc las corrientes privnJ 

das de capital. 

Asf a iredida cµe se agtdizaba la crisis econ6ni

ca a finales de la década de los setenta, los progrnnns de fimm

cirunicnto del Sanco ~\.m::lial comenzaban a consid~rar nuevas varian

tes q.¡e pcmitieran hacer frente a los procesos de ajuste q.¡e ha

bían co~niado a instnurcntar algunos de sus paises miCtlbros. 

El ajuste se Jl.1Cde definir en general como "la 
adaptación de las n<>dalidadcs del consumo, la rensignaci6n de re

cursos y las nWificaciooos en la acurrulaci6n de factores nccesa· 
rias para recuperar el crecimiento sostenido frente a un ncdio 
externo más adverso , " llf 

De est.a manera la tarea nds iruncdiata de ajuste 
es la de restaurar una posici6n viable en cuenta corriente y un · 

nivel viable de gastas de manera de miniJllizar las pérdidas de pra

ducci6n a corto plazo y salvaguardar la capacidad de la ecolll!ll1ll 

3JJ Marcelo Selowsky, "El¡\justeen los ai\os 1980: Panon!mica de 
los Problemas" en Finanzas y Desarrollo, p. 11 
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¡:ora a)Udar al crecimiento. La posici6n en cuenta corriente se PJ!:,. 

de rejorar rediante la reducción general de los gastos, que opera 

rebajardo el consumo interno de bienes que rueden ser carercializa

dos internacion.11.JOOnte, y con redidas de variaciones en los gastos, 

qJe cambien los precios de estos bienes en relaci6n con los bienes 
ct.ie no son objeto de intercanEio. Ambos tipos de nrdidas mejoran 

la balanz.a c011Crcial al reducir las iJDportaciores y expandir las

cx:portaciorcs. La red.ida clave de mcdificaci6n es la <levaluación

real del tipo de cambio, aunque es necesario que vaya acompaflada

de poHticas de respaldo fiscal y 100netBria, .:d 

Sobre esta base, cabe señalar q..ic el Banco ~m-
dial habia cC111?nzado a introducir ruevos instn.urcntos de financia

miento: Los pr6struros de ajuste sectorial en 1979 y los pr6stamos 

de ajuste estructural en 1980, ambos discf\ados para a¡nyar los pr.2_ 

gramas y politicas de reforma estructural de los intses dependien
tes. 

El objetivo central de ambos ,tipos de préstanos 

es establecer tul marco 11\'is favorable al crecimiento, proJOOVien<lo 

refortMs inStitucionales y de politica. 

Los pré:stamos para ajuste sectorial, al igual q..ic 

aq..iellos ¡nra ajuste estructural, req.iieren de condiciones macro-

ecotmicas estables. En general, se han venido aplicando en paises 

q..ie emprerdicron progrmnas de estabilizaci6n de corto plaz.o con el 

•po)<l del Fordo Moretario Internacional, y con ellos se hn buscndo 

estrechar la colaboración entre el Fonio y el &neo l.lmrlial Jllra -

asegurar que las refonnas de polttica sean apoyadas conjw1tamcntc. 

Esta circunstancia ha dado lugar fl1T3 q.ic se cuestione la úxlcpen

dcncia del Banco respecto a 9J participaci6n en la •)Udll a paises 

cpc rccpicren recursos bajo esta rueva roodalidad y CJ.IC no deseen -

apegarse a los esq.¡cma.s de ajuste del F.M.I. 

;,JJ ldcm., p.11 
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IV. 1. - PréstamJs de- ajuste sectorial. 

Estos préstanDs se p..1sieron en práctica hacia fin!!_ 
les de la d6cada de los setenta y a p.1rt ir de entonces concnznron a 

adqJirir gran importancia dentro de las operaciones del Banco~-

dial. En general este ti¡x> de préstamos son rclativammtc m.is fáci

les de instrurrentar que los préstamos de ajuste estructural, adcm..1s 

de cpc aparentemente no significan una carga extraordinaria en la

capacidad institucional de los paises que los ~scribcn, 

Oc arucrdo al Banco Mundial, el principal objetivo 

de los prlSstrunos de ajuste sectorial es facilitar el proceso de -

ajuste necesario para que los paises a que van dirigidos logren un

objctivo a alcanzar en el ncdiano plazo. Sin embargo en t6nninos -

generales estos préstamos cx:igcn que los paises apliq.Jen, de mane

ra especifica, ciertas medidas e instruncntos de po11tica, de acucr. 
do a un programa previamente establecido. Asimism>, tienen la cnraE_ 
ter1stica de ser de rdpido desemOOlso, lo q..ie pcnnitc al pais que -

los recil::c subsanar morrcnt:i.ncarrcntc su dl!ficit de divisas de corto
plazo. 

Las operaciones de ajuste sectorial se han venido 
orient.an:lo principalm!nte a amtro áreas CSp!Ctficas con el objeto 

de alcanzar una eficiente rroviliz.ac16n y utiliz.aci6n de los recur

sos productivos. Estas áreas son: 

1.- Reforma de la p:>11ticn caoorcial a trav~s de -

la libcraliz.aci6n y la odo¡x:i6n de medidas que 

rcduzcnn las distorsiores en el rercndo~ 
z.- Movilización de recursos n t:ravés de una efi

ciente poUtica fiscal y monetaria, eliminan

do lns distorsiones sobre las usas de inte-

rés y los aranceles; 
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3.- Una mayor eficiencia en la utilizaci6n inter

na de recursos, incluyendo la racioMlizaci6n 
de los programas de inversión del sector pú

blico y In reducci6n de la participaci6n dcl

Estado en lns decisiones ccon6micns, csp;?Cia!. 

~ntc en lo que se refiere a pol'í.tica de pre

cios; y 

4.- La instruncntaci6n de rcform.'ls instituciom

les y el apoyo en matcrü1 de asistencia t&
nica. "!;jj 

La mayorta de los pni.ses en desarrollo han mani

festado su intcr6s p:>r las IJOdalidades q..ic ofrecen los pr6tatros de 

ajuste sectorial¡ sin embargo, uno de los principales problemas que 
hasta aOOra se ha observado es la coniicionalidnd q.JC conllcv.:m y 

el riesgo de que esa coru ic iona lidnd p..1cda extenderse a los prés -

tamos ordinarios del Banco ?-fundial. De a cuerdo a la cxpcricncia

que lnsta la fecha se tiene, en algunos préstamos de ajuste sec

torial que ha otorgado el Banco, van impl1cit41s cond1cioncs que -

involucran a los principales sectores de la etonomra de los p..'lises 

prestatarios, lo que no deja de ser preocupante si consideramos • 

que lns condicio~s q.JC ha iJrqxlesto el Banco en ese tip:> de pr~s· 

tronos no siempre reflejan la realidad rol ttica y social de los

¡xitscs a los q.ic van dirigidos , sobre todo, si observamos los-

resultados de las exigencias que se han tenido con los program.'ls 

del Fondo Moootario Intermcional. 

~ lbidem. p. 13. 
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IV. 2 ... Préstruoos de ajuste estructural. 

Estos préstamos se establecieron por primera vez 

en 1980 y CQll) se dijo· anteriormente, rccpiercn para su.aplicación 

';le cordicioncs nncroeconlinicas estables en los paises a q.ic se di

rigen. Se lnn aplicado en los paises donde se han acordado prcvia

JI'Cnte programas de cstabilizaci6n con el F.M.I. a corto plazo. 

''La particiIXtci6n de los pnSstamos de ajuste cs

trucrural en el total de los ccmprom.isos ammlcs del Ban:o ha va

riado significativrurentc. Su cxpansi6n se encuentra limitada por

ta decisión de la Mninistraci6n del Baoco de restringirlos a un

ll"lxw de 10\ de los c~ranisos de pr6struro anuales de ese orga

nisrro y a W1 30-40\ de los préstamos totales otorgados a un dote!. 
minado pa!.s'.' ,3:i.Í 

Por lo Cf.lC se refiere a los p:iiscs prcstntarios, 

la princi¡xil limitaci6n q.ic presentan los prl!strunos de ajuste es

tructural es la cordicion.1lidad que llevan consigo, lo cual los -

ha hc.-ch> po::o atractivos p:ira nuchos paises en desarrollo. Con lo 

que se ¡:uede observar la problem..1tica que existe para apoyar un -

proyecto <le inversi6n con crédito externo, 

El objetivo del ajuste estructural es "crear las 

cordiciorcs para el crecimiento sostenido, incluida lD13 flexibili

cL:ul ioojora<la para aju~tarse a carmios en las circunstancias cconO
micas. Dos campos de refonm estructural se estuclinn como sigue: 

Racionalh.aci6n de los prop6sitos y las operaciones del saetar P.1 
blico, y ioojornmicnto de la estructura <le incentivos que confíen .. 

ta el sector pri~ado11 , :J.fl 

~ :Ibidem. p.13. 
1'fi lbidcm. p.12., 
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En-muchos paises se piensa en la necesidad de re

evaluar los fines y !:is operaciones del sector p:íblico utihz..1ndo

criterios ccontmicos, y de hacer WU1 elección sobre crm;, se han de 

repartir los recortes entre los sectores privado y ¡:úblico. En 13 

a.tal el sector ¡:úblico debcrd concentrarse en actividades con bene

ficios elevados Cf.JC canplerrentc las actividades del sector privado 

en vez de canpctir con ellas. 

Por otra parte las decisiones de producci6n e -

inversi6n en el sector privado depcrdcn no solamente del nivel de 

incentivos sino de peder predecir estos incentivos con base en una 

cvaluaci6n racional de futuros acontecimientos econOOúcos, 6stos

tienen que ser "transrxircntcs" y aut0ll\1ticos. 

En fin las reformas estructurales son cmprend! 

das coroo respuestn a las nuevas co~licioncs cxterna.s y a la probl~ 

m.1tica interna de un ¡u1s. 
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CAPl11JLO SEClJN!l): ANIR:EDE'/IBS DEL EN!EIIWolIENID EJClllRN) DE !-IEXICO. 

Para entender las irrqilicacioncs socioecon6micas de la 

estrategia seguida por el g~bicrno irexiClUlo para la rcnegociaci6n de 

la deuda externa de 1982-88, consideramos irnp:>rtantc comprender los_ 

antecedentes generales del creciente cnleudamicnto externo de P.~xico, 

m.isrros que nos penn.itirtin percibir el contexto lust6rico en ~ se -

desarrolla ruestro teun de esb..dio, con lo cual se podrti apreciar el 

awrento dentro del sistema financiero internacional de la Banca 'l'ran! 

n.icional en los préstaroos a los paises dependientes, dcsplaznndo de -

esa actividad a los Organism:1s Internacionales oficiales cano el Ban

co 1'1.mdial (BIRF) y Banco Intcrrurcricnno de Desarrollo (BID). 

AOOra bien, es conveniente destacar que un los afios ·s~ 

tcnta se observa Wl aLJnCnto nnrcado del endeudamiento externo, utili
zado como el rrcan1smJ de ajuste ideal para resolver desequilibrios i!!,. 
temas y externos.,. sin provocar disturbios en los 6cctorcs de la socie
dad, procuraMo con ello rrontcncr una rx>lftlca de gasto q_l(' no contero_ 

plara las reducciones y los njustcs que se ¡xmdrfan en prtict ica do 1982 

a 19HB. 

Debido al n\ari<:acto crecimiento de la deWa externa de ~ 

xico en la década de los setentas, analizaremos la convergencia del º!. 
den financiero internac1onal,·'Proc1ivc al endeudamiento creciente de • 

los paises depeOOientes y la estrategia interna de acudir al financia

miento cxterm para solucionar deficiencias intcrMs y externas de re· 

cursos, provocando con ésto las graves ctisis de 1*xico a partir de los 

Olthcntas, asi cono el impacto de la crisis internacional en esta época. 

<.:on este capitulo se pretende mostrar que el proceso de 

cndcudruniento de México, cordujo a .una mayor dep!ndcncia ccon6nica frc!!._ 

te al exterior y a una vmCJlnci6n m1s acentuada coo 1a econanfa inter· 
nacional, principaltoontc en función de las estrategias de los Bancos -· 

Transnacionnles, limitando ast las polit1cas de los gobiernos a los in· 
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terescs de esta Banca, p:Jr lo cuat, analizarc!Ms también la rnfluen

cia de la misma en el Fordo ~brctario l~ternacional (FMIJ y el Ban
co Mundial (BIRF), 

~estro objetivo princi)lll en el presente capítulo es 
mostrar los aspectos generales de m..1yor trasceniJcncia, que influyeron 

en el encleudrunicnto, así caro presentar el panorama internacional y -

nacional previos n la crisis de los ochentas. 

I. · Evoluci6n de la lJeuda Externa de ~~x1co. 

La historia econOmica de México no se p.1cdc SC(XlTar de 

la trayectoria de endeudamiento externo en que ha incurrido el pais -

desde que se consumó la independencia: lll pr.iroor empréstito exterior 
se contrat6 en 1824 y de aM en adelante el problema de la deuda no -

ha dejado de estar presente en el devenir de 111 vida económica de la

naci6n, suscitandosc crisis, moratorias y suspensiones de pago, 

Podemos enunciar tres etapas de crrlcudamiento: "La in!. 
ciada por el presidente Victoria con los empr6stltos ingleses de 1BZ4 

y 1Sl5¡ la corrcsp::>t~icnte al Porfiriato, a partir de los nuevos cr§. 

ditas contratados en 1888¡ y la innugurada por los gobiernos rcvolucio 
narios en 1945, al ténnino de la segunda guerra mlllldinl11 • J_/ -

Cabe destacnr que a c.:1da cwpa de endeudamiento corre~ 

poOO.e otra de crisis financiera, teniendo que ltcgar en algtmos casos 

n la suspensiones o rcnegociaciones de la <leuda pública externa. 

PÜr otra parte hay que scfü11ar que antcrionrcntc a la 

independencia de México, no cx1sti3 llcud:1 1 es decir, en la época··· 

virreynal "la Nueva L:sp.-iña, adcm.1's de general ingresos suficientes µ:i

ra cubrir sus propios gnstos, también subsidiaba las posesiones espn-

ñolas en Arrérica Central y del NOrtC, en Cl C~ribc y las l'il lpinas 

y rcmitia iofütos a la t;aja Real de ~l1drid" • . JJ 

.JI 

..1! 

Fernando Rosenz.weig, Pasado y Presente de la Deuda Externa de ~~· 
x1co, p.~ 
Jairrc E. Rodríguez., "Los Prirrcros Empréstitos ~xicanos, 1M2.\-; 
lMZS11 en Pasado y Presente (\e •.. 1 p. lj 
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Asi p.aes, en el contexto de la rcvo1uc115n francesa, -

Espalla exij¡c a la 1-<leva tspaila que subordine sus necesidades ccon6-

m.icas a la de la ~tr6poli en peligro, lo que con anterioridad rum
ca. se habta presentado. 

Las dificultades ccon6nicas subsiguientes a la inde

pendencia consthufon s6lo un impcd.urento ncnor que se superarla en 

cu:mto el IUJCVO gobierno restaurase el orden interno. Los inversio
nistas extranjeros, principalmente los britnnicos, estaban convcn-

cidos de que Mi5xico alcam.arfa riq..ic:a y p::>dcr y por tanto, los - -

cxtrJ.njcros esperaban beneficiarse a)'Udando a México. 

Uc esta manera "a comienzos del siglo XIX los gObier

nos obteninn préstamos vcnd1cncto en los ioorcactos financieros europeos. 

Dcsp • .u~s de las guerras napolc6nicas, Lanares surgiO croo el principal 

nercado financiero. A principios de la década Je 1821J, los invcrsioni~ 

t.as ingléscs ten1an excedentes de c..:ipi tal que es tn b.."ln áns iosos de in

vertir en las nuevas rociones de América Latina, en particular en '-lé 
xico" • .l.! -

El primer empréstito externo rrex1cano suscrito JXll' ca

pitalistas ingl~scs tuvo lugar en el afio de 1824 siendo presidente-

Guadalupe Victoria. Los ténninos del crédito se definieron de 1í1 s1-

guiente Tirulera: "tl emprC?stito de 1824 estuvo representado por una -

cmis16n de bonos, al Sl, con valor nc:xninal de 3'200,00U libras, a lUl 

plazo de 30 años, a partir del primero cie Octunre de 1K23. La g3rnn

tfo fue por todos los ingresos del gobierno federal y cspccfalmcntc un 
tercio. de los derechos de las aduanas marttimas del Ciolfo de México, 

a partir ctcl Abril de 1Bl5 ••• el precio de colocac16n fue del SO\ del 

\l'alor nominal, es decir, 1 '6UO,UOO 1ibras, cqu1va1cntc a H mil Iones -

de pesos. A esta cifra se Je hicieron deducciones por valor <le 461,9!>6 

libras por concepto de aroortizaciones e mteréscs anticirx1uos, canisig_ 

nes y otros, to que significa que el ingreso reto para México tue de 

.lf lbidem, p.15 
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11 139,660 libras, eq..aiva1entes a 5'686,157 pesos U1?xic.anos11 
• ..J! 

Por otra parte, on el afio de 1825 se ..:ontrat6 un 11.1e

vo cmpr(;stito con lnghlterra, el cua1 tuvo un m:>nto de 3'20u,ouo li

bras, en su vnlor naninal. U! esta cantiJad, fuucarrcntc, 2'398 ,5S3 -

JXIÍS, ya que la ditcrcncia se 

o de moortizac1ores e inte-

r~scs nnticiJ!ldos" .~ 

Si bien es cierto 41e las condiciones Jet 1ucvo cr~

dito no fueron tan desfavorables para nuestro pa1s, es importante .J 

destacar que en el fondo to q.ie trataban los inglC!scs era .:1provcchar 

las condiciones dclkilcs en que ~~xico surgia a su vicm indc¡'.Cmlic!!. 

te. 

Asl pues, la siruaci6n ccon6m1ca por la que atrnvcsa

ba 1>\'.!xico, lo ~sibilitaron a utilizar los rcrursos obten1Jos h.i.

cia fines proctuc:tivos, de esta m:incra, la aplicaciOO que se le dio -

fue para hacer frente a Jos gastos m.1s inctispcnsab1cs de la admi.nis

tracitm. y para pagar una serie de deudas tanto de car:kter intcrro -

.cano de origen externo }'para comprar ann..1.ll'Cnto, que era lnchs¡x-n- -

sable por la amenaza de reconquista p:lr parte de f:spafw. 

Es entonces que "a finales c.lcl ai\o cte lttZb, YJ no fue 

posible cubrir los compramsos por concepto de :unortiiacioncs, y ~ 

finales del anC'I de 1821, no se {'Aldicron p.-ignr los intcr~scs. A par .. 

tir de esta fecha, la dL>Uda de Londres dio lugar a unn serie de pre~ 

sienes do plrtc de lnglatcrrn que rcclamab..-i 9..1 pago, se 1mr•1sleron 

pesadas cargas fmancieras, dadas las condiciones tan cJiíic1lcs del 

pais, y al rrcnos en um oc.as16n tonaron la fonna de amcna;:as de m

t('rvcnci6n .1nnada de parte de la lleta britáruca11 ,!J._/ 

4 I Jos~ Luis Ccceña 1 MC!x1co en la Ornit;i Impc·rial, p,33 
TI IbiW,,, •• p. 34. 
JJ lbi<lem., p. 39. 
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Bs ast COl!I) logr6 Inglaterra ejercer una prcsiOn ctetcnnUUlnte sobre 

México tanto en el sector cancrcio, las inversiones directas, los
cr6ditos; llegando me luso hasta ia ~naza de intervcnciOn mih
tar siendo la Gran Bretafta, el ¡nts capitalista mís poderosa de la 
época. 

Todavía dentro de la prinera etapa de cndet.xtanuento -

poderos sei\alar otros l'cchos sobresalientes tales coroo: La pérdida 
d6 S!>\ del territorio nacional cp.Je se lo anexo Estadas Unidas cuardo 

la invasi6n norteam!ricana en 1847: y la cteclaraciOn par parte del -

gobierno de Benito Ju5rcz de la susp:nsitin del pago de la e1cwa ex

terna decretada el 17 oe Julio de 1861, 

Esta actitud sirvi<S a Napo1e6n III, como el factor-

justificador de la intervención Francesa en ruestro pa1s. Para tal

efecto se busco conjtmtnr a 1::spaf\a e Inglaterra para exigir el ¡ngo 

a Mé'xico, por lo que "Francia demrui.darta el reconocimiento y JX.1&º oc 

la deuda Jecker _]f, Gran Hrctnña exigirla la rcanudaciOn uc los IX!. 
gos de Ja ilamndn deuda de Lonlrcs ... l!Spnlla ocmandarín también la 

reanudación dol pagc de diversas deudas, asi caoo el reconocimiento 

al Tratado ~Jon-Almontc, que habla sido repudiado por el gobicroo li

beral", Y 

Ante la situaci6n, Juárez se v10 canpraretido a cum

plir con las dcm:mdas que se creyeron justas. Como la deuda Jcckcr no 

fue reconocida por el presidente de México, el ejército francés con

ayuda de algtmas fuerzas de Jos conservadores, daninaron un..'l gran - -

parte del territorio mciorul, a pesar de la resistencia del gobierno 

de Benito Ju.1rcz., Por su parte llspai\a e Inglaterra optaron por no in

tervenir, ya que aceptaron el "tratado de la Soledad. 

Con la intcrvenci6n francesa lo q.¡c se buscaba era que 

esta del.da se originó durante el gooicrno acl General ~iram6n y 
y two W1 valor nooiinal de 15 millones de JX!SOS al 6; anual, de 
los cuales se recibieron solamente 1'548 ,l35 .00 
José Luis C.CCeña, Op. Cit., p.43, 
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Parts tuviera WU1 C.Olonia en América Latina, para tal efecto cuardo 

se domin6·1a capital del pais, se dcsign(I a Maxirniliano ~= Ü!lpC

rador de M6xicn. 

Ante tales cordiciones encontra111Js cµe "Las opera

ciones financieras de Maximiliano llevaron sustancia~ntc la deu

da exterior de México a casi el triple, aún descontando algmos su
m.s que se aplicaron a pagos de deudas anteriores especialll'Cntc de 

la deuda de Lord.res. De los empréstitos contratados por ~\aximilia
no, 46 millones de francos (9 millones de pesos) füeron asignados 

al gobierno de ~imiliano, de los OJDlcs solancntc se recibieron 

lo suno 7 millones de JX!:SOS, porque el Bnpcrador JX1&6 a Jeck.cr ln 

cantidad de 1Z'600,000. francos (Z'5l2,000 pesos) per concepto de 
los bonos Jcclrrr" ,.J.! 

A manera de balance general durante la pr~ra eta

pa de c~iento 1"J'HCionada nntcriornentc, podc100s sct\alar Cf.JC -

México pierde más de la mit.ad de su extensión territorial, su deuda 

externa asciende a m.1.s de 80 millones de pesos (en 1H70); la <leuda

intcrna alcanza los 39.S millones; con su ecornnia atrasada y depen
diente. }.Q! 

C.abc indicar que el gobierno Juarista. no n.-conoci6 

la deuda correspondiente al imperio ni tampoco se reconocieron otras 

deudas y algunos rectos par los gobiernos conservndores; se aceptó .. 

wia deuda de 84.6 millones en lugar de 375 .5 mi llores c¡.ic prctendtan 

imponer los acreedores .l!! 

Por lo que se refiere a la Scgurda etapa de endeuda

miento corrcsporrlientc al gobierno del general Porficio Utnz., podc

roos destacar estos aspectos sobresal ientcs: com:> no se habta logrado 

solucionar del todo la situaci6n respecto de la dcUda (principllITl?nte 

..JI Jan llnant, Historia de la Deuda l:xterior de M."!xico, p.96 

J.QI Jos6 LUis Cecclla, ~·, p. 4b_ 

JJ! Ibídem., p. 96 
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.J.nglesa) fue necesario W'Ul nueva rcnegociaci6n del gobierno rooxicano 

¡nra el pago de sus canpromisos con el exterior. 

As1 fUCS "en el año de 188b se conc:C'rtó un convenio -

pira el p:1go de la deuda exterior, mediante el a.Jal M5xico aceptaba 

pagar la SLDl\il <le 14 'b26,27Y libras esterlinas, en lugar de las ---

23'343,270 a que asccndtan las pretensiones de los acrcedorcs11 
• .!Y 

En este mooxmto vuc.h·c a cxixtir un.1 nueva fuente de 

caPitaleS¡ furo ahora con la novc<ln.U óc c,.lc ya no es exclusivamente 

europeo, sino guc aparece el capital norteamericano en los fmanci!!_ 

mientas otorgados a ~xico. 

A este respecto el propio ~rfino Diaz se mostraba -

sat1sfechJ, y lo manifestab3 de Ja siguiente fonna " ••• el crl!dlto -

ex tenor de ~~:oca, casi nulo antes de esta época 1 renació, crcci6 y 

se censal id6, el tesoro nacional agotado se vi6 entonces en perfecta 

posibilidad de afrontar las necesidades del presup..1esto que habian -

m.mcntado, on virtuct de 13 arnphac16n de los servicios achnrnistrativos 

y la mayor ¡:nrte del rnsivo q.ic pasaba sobre la naci6n fue 1 iquida--l 
do".ll/ 

Al finalizar el porfiriato se observaron toojor1.as en 

Jas cordic1oncs de los empréstitos en Jos plazos, las tasas de inte

rés, y las con:hcioncs de colocaci6n: siendo el rronto total ue la -

deuda exterior de 441 millones etc pesos, lo que indica q.ic durante 

un periodo mayor de 20 años, el indice se e lev6 a m.1s de diez. veces 

del nivel q.ie tenia en 1886". 1J..! 

Una vez mic iacto el rovimiento rc~oluc ionario en 1910, 

la deuda externa de M6x1co cayo rucvairentc en el ina..unplimicnto, y -

las presiones militares, d1plom.'íticas, econánicas de Estados Unidos -

w 
uf 
u! 

lbidcm., p. 97. 
Leonor LWlow, ''El Banco N:lciorol de ~xico }' la Rcncgociaci6n de 
la Vieja Deuda, 1884-188", en Pasado y Presente de •.• , p.62 
José Antonio Bátiz. "El Banco /\acional de ~~:<ico y las Finan:as 
del Pafs", en Pasado y Presente de •.• , p.Su. 
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hacia México no se hicicrm esperar. 

Ast encontramos por cjcnplo, que durante el gobierno -

de Alvaro Obregón, éStc no contaba con el reconocimiento oficial de 

Estados Unidos, hasta que el mandatario mexicano rcconcx:icsc la deu

da externa; JX>f lo cual, Obrcg6n se vi6 obligado a finn..1r el Conve-

nio n, La llucrta-Lamont el 16 de Jwlio de 192l. 

Cabe destacar que "El convenio De La lllcrta-Lamont -

fue durasrente criticado.. • la raz6n es CJ...IC es te acuerdo incorpor6-

todas 13s deudas a su valor nominal, a pesar de que los bonos de di 
ch.l deuda estaban notor:inncntc depreciados en el ncrcado. Adcm.1s, a

la deuda externa directa. el convenio agreg6 las deudas ferrocarrile

ras, con lo aml el salto total <le endeudamiento a liq.iidar se incrc

mcnt6 a casi SS\ 11 
• .lil 

De esta manera, el gobierno de Cbrcg6n cfcctu6 algu-

nos JXl&OS estipulados en el convenio, pero era un gasto tan oneroso -

que se tom6 la rcsoluci6n dcfinitivn de suspender en el año de 19L4 

nueva.trente los pagos, a renos de un año de la tintl3 del convenio ~

La 11.Jcrta- Lamont. 

fu el año de 1925, esUJ.ndo Plutarco Elias Calles cano 

presidente se intenta rucvancntc resolver el problema de la deuda e!_ 

terna. En este ruevo convenio se busca en primer lugar corregir el -

gran error al que se illcurri6 en el convenio Lle L.1 llJcrta·l..amont, se 
busca W1a reducción del monto reconocido de la deuda, y así lograr la 

reanudaciOri de pagos. 

En efecto, 111..;11 la pr:Ictka fue imposible OOtencr lUl -

rucvo prl"struoo sOtic1tac..10. !>in anbargo, se consÍguib negociar un 11.1~ 
vo acuerdo mediante el cual se logrb reducir el oonto neto de la de!:!. 
da reconocida en el convenio y diferir el pago de diversos canprani-· 

Eduardo Turrcnt Dinz, ''Rcncgociacion uc la Dcu.la Extcrm Mexicaw 
na 1Y22w19.rn~•, en Pasado y Presente de .•• , p. 149 
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sos vencidos. bl convenio conoculo con el nanbrc de la Brln1c1W Pani 

fue firmao el l3 de Octubre de 1925" ,lli 

Igualrente que el primer convenio, 6stc tuvo vigencia 

aprox.i.mada.rente de un afio, ya cpe el presidente Calles con su ru.ievo -

secretario de Hacienda. wis Montes de uca 1lcgaron a la conclusión 

de cpe el pais no po<lfa hacerle frente a sus c01TqJranisos. 

Por otra parte, durante el pcricxto de Lázaro c.árdcna.'i, 

la deuda exterior habla aumentado, pero no por nuevos pr6starnos, pues 

no los tubo en absoluto, sino cooo resultado ele las expropiaciones del 

petr61eo y agrarias, por la nacionalizacitin de los ferrocarriles y por 

las rcclamaciores de dai\os caus:idos en la lucha annnda. 

A principios del sexenio de Marucl Avila Crunacho, (Xl -

demos observar que el endeudamiento ex terno .5C m.IDtcnfo su~nlido -

para México, desde el año de 1913 en que Victoriano 11.Jcrta habla lo

grado un ~restito de 29'250,000 d6lares . .!1/ 

~xico aproVech6 tma sib.1ac i6n coyuntural para poder

"solucionar" definitivamente el problema de la deuda exterior¡ y ast 
abrir nuevamente las ¡:uertas al capital extranjero. Estados Unidos

vio la oocesidad -al desarrollarse la scgmdn guerra mundial- de es

trechar las relaciones con M&ico, su vecino del sur, por motivos e

con!Eicos y también de seguridad, 

Asi tenemos que "fue dentro de este nuevo clima de co· 

operación ccml se Jl.ldO llevar a felíz. ténnino el arreglo de las recl2_ 

maciones agrarias en 1941, de las demnndas de las compafHns pctrolc-

ras nortewrericanas expropiadas •.• y el de la deuda ferrocarrilera · ·· 

(Ccnvenio de Febrero de 1946)".JY 

16' Ibidem., p.150 
T'i! José luis Ccceii.,, ~. p.204 
1ªf Ibídem., p. 205 
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En este contexto, se aprecia Cf.1e las condiciooos fue
ron propicias para la reanudaci6n de corriente de capitales del ex

terior. A ¡nrtir de esta época se nota una terxlcrx:ia ascendente de -

endeudamiento, claro está que el rit:Joo de crecimiento ha variado en 

los diferentes periodos presidenciales. Es también a partir de este 

m:noonto q..ie se p.iedc hablar de una tercera etapa de endeudamiento de 

rucstro p::tis. 

En lo q.ie se refiere al monto real que alcanzó la .. 

deuda externa durante el gobierno de Miguel Aviln Camacho, podemos 

afinnar que ésta alcanz6 la cantidad de 278 millones de dólares, n -

.· diferencia de los 260 millones de dólares a q...ie asccnlfa la deuda - -

cua.rxlo comenzó este pcrfcdo presidencial. El aunrnto fue únicarrcnte 

de 18 millones de dólares. es decir, un 7\ de incren~nto. l!l! 

Fn lo que se refiere al periodo 1947-1952, po<lcmos 

observar que 11 la deuda exterior total se elev6 de Z77 .8 millones a -

que asccoofo en <1946 a 346 millones de dólares en 1952. Esto signif!. 

ca lm m..orcnta de 68. Z millares de d6larcs, o sen el 2S\ en los seis -

años de su gobictno" .;N_/ 

En el gobierno de Miguel Alem.1'n se hacen presentes por 

primera vez los financiamientos del Banco M..mdinl creado en el año de 

1944 en Bretton. Woods, E.E.U.U.; ast cano varias Instituc.iores &nca

rias Privadas Nortcarooricanas, tales cano, el Oi.1sc y el Bank of !vre

ricn. 

As1 ~s 11 al concluir el ~riodo presidencial de Mi-

gucl Alendn la situaci6n de ruestras transacciones con el exterior -

en rrcrcanctns y servicios se eocontraban en un franco dcscq.i.ilibrio y 

s6lo gracias a los capitales del exterior nO disminuycroo las re ser-

vas del Banco de México".~ 

19/ Jan Baz.ant, ~·, p,225 
1§/ José Luis r.eccna, ~·, p. Z07 
ID Ibídem., p. 210. 



- ·so -

Por .otro lado, en el sexenio posterior al sci\alado, 

se alcanza el 79.6\ de incremento en rclnci6n n la deuda externa, -

es declr,•lde 346 millones que asccndi6 en 1952, 6sta s~ elev6 a 602.2 

millones en 1958 .W 

En el régimen de Rtitz. Cort!ncz rucvancntc se encucn;.

tra el dcsccpilibrio de las transacciones de mcrcanctas y servicios, 

lo que mantuvo a ru vez. la rcducci6n de las reservas del Banco de ~ 

xico, teniendo c:p.1C modificar l3 p..1ridad del peso contra el dólar pa

ra contrarrestar el d6ficit en balanza de pagos, con lo cpe el valor 

del peso cambi6 de B.65 a 12.50 ¡x>SOS por W1 d6lar. 

Cabe hacer mcnci6n, q.ic esta ocasi6n la devaluación 

del peso fX?nniti6 restablecer el equilibrio. de la balanza en cuenta 
corriente, 

Para el año de 1958 sube a la silla presidencial Ada.!_ 

fo L6PJZ Matios, txirtodo que se signific6 por la intcnsificacidn de

la deuda externa, el empeoramiento en la balanza en cuenta corriente 

y por el desequilibrio de la balanza corrercial. 

Por tal iootivo 11 la deuda exterior total casi se tri

plicó, elevandose de 602 millones de d6lares en 1958, a 1, 724 millo

nes en el año de 1964, artlmo del gobierno del Lic. Ulpcz Mateoo, -

significMdo un increncnto de l, 122 millones de dólares, 186\ m.1s du

rante el sexenio" .W 

En el mandato de Oiaz Ordaz se mantiene la miSl!L'.l tó
nica de endeudamiento con el exterior y de desequilibrios externos. -

La balnnza caneÍ"cfal continuó arrojando saldos negativos tanto en la 

balanza de pagos como en el gasto JJJ'blico. 

A pesar de q.ic se contempla el p:inoram..1 anterior, se 

1J! Ibídem, ,p21 O. 
!1f Ibidem. ,p213. 
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decide no servirse de la modificaci6n del tipo de cambio.para inten
tar correiir el descq.iilibrio externo, sino m.is bien se busca conti

ruar llamndo a los c.ipitalcs extranjeros cano fuente de financitunicD_ 

to para solucionar el déficit en cuenta corriente de la b.ilanza de ~ 
gas. 

Se considera al crxfoudamicnto externo caro 11una vta -

más fácil y renos peligrosa cpc una devaluaci6n, Ul\il fuerte crcaci6n 

monetaria, la disminuci6n del gasto ¡:(ibl ico .. , o cuallJ.licr otro ire

canismo llJC ¡:udicra mo.Hficar el c~ilibrio de las fuerzas sociales y 

poHticas del pais. i\si cuando se llega al aJlo de 1970, la deuda ext!:_ 

riordcl sector ¡:6blico es de 4,264 millmes de d61arc:-=,lo qJc rcpre-

senta el 10.6\ del producto interno bruto" .W Este endeudamiento -

significa un 3Lm\Cnto absoluto Je 2,540 millones de d6larC's, o sea, un 

incrcnrnto del 147\ <le la dcud.1 cxtcrro con rcs¡rcto a la <leuda alca!!. 

zada en el gobierno de L6j,c: Matees. 

Durante la d~cada de los setentas canien:an a aparecer 

tres tendencias que posteriormente \'011 a caral..".tcriwr a la dctJd¡¡ cxtc!_ 

ni mexicana. Prizooro, la dcOOn exterior adquiere un carácter mucho tms 

privado, en segundo lugar, los créditos bancarios rupcran los cr&litos 

de prov~ores y predcrninan sobre teda las formas de contrato privado. 

Por último, son los acreedores de Estados Unirlos los <lJC cobran tn.a)'t>r 

~tnncia. 

Así {J..leS, 11el crecimiento de la deuda ¡tib! ka cxterro-

fuc ¡nrticulanrente importante entre 1971-76 ••• su tasa de crecimiento

medio aron! fue de 29.8\, ¡nsando de un monto de 4,545.8 millares de-

dólares en 1971 (12.6\ del PJB) a 19,600.Z millones en 1976 (24.7\ del 

PIB) .•• 1.1 opci6n de recurrir al endcOOamicnto externo para sostener 

el crecimiento cconánico se volvió cada vez. tll'is clara, sohn• todo de~ 

ru6s de 1973 ..• esta opción J>.l<lo ser implementada gracias a los rccur. 

sos disponibles en el mcrrndo norteamericano )'europeo de capitales -

tras el priJOOr choq.ic JX!trolero de 1973 ••• En 1975, la banca privada 

nortc:uooricruw era la princi113l acreedora con el control de 70\ de la 

Ef llcctor willén Rano. Orfgencs de la Crisis en México ~940-1982),p.38 
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deuda externa rooxi.cana" .J!i 

En el periodo presidencial de Luis Echcverrfa de 1970 

a 1976, continuaron los ~ntos en el d6ficit de la cuenta de la ba

lanza de pagos y por ccnsiguicntc se tuvo q..1c recurrir una vez. nds al 

pr6stmt-.:> externo para equilibrar el d6ficit. L.:i deuda externa aurrcnt6 

de 4,264 millones de d61arcs al iniciar el sexenio que nos ocupa a 

19,600.2 millones de d6larcs en 1976; es decir, un alza de 359.6\. 

Al inicio del gobierno de L6pct Portillo (1976-1982), 

se tuvo cpJC finnar un ac.1.Í:-n.lo de cstabil izaci6n por un períoJo de tres 

aftas con el F.M.I. p:ira peder tener acceso de nueva cuenta al finan-

cirunicnto de cst.! Organisno. En dicho aa1crdo o carta de intcnci6n •• 

se maneja que para ajust<ir el déficit gubcrnmrental, se debe dar una 

apertura total del comercio exterior, rctlucci6n de In. dem:m<la global 

y del libre movimiento de los precios sCgún las leyes del mcrcai.lo. 

En este sentido, 11cl acuerdo de cstabilizaci6n con el 

F.M.I. fue un acuerdo de catorce p.Jntos qJe fijaban ciertos objetivos 

al gabicn10 1rcxicano para 1977-79. Estos objetivos aµ.mtaban sobre -

tOOo a la reducci6n del d6ficit del sector píblico, la limitación -

del endeudamiento externo, la e1evaci6n del precio de los bienes y se!,_ 

vicios p.1blicos, la disninuci6n dC"l crecimiento dl'."1 empleo en C'l sec· 

ter f(iblico, la apcrrura de la economía hada el exterior y la rcpre

si6n de los aumentos salariales" ,lJ! 

Por otra parte, la política econ(inica de ~1('.;xico, gracias 

al descubrUnicnto de importantes rcrnrsos petroleros, que lo colocaron

como la sexta Potencia petrolera nnmdial, ¡:udo seguir un n.m1ho diferc!! 

te al Cf!C le había trazado el F .~t. I., ese descub\·imiento fue lo q.1e si!_ 

vi6 a ~'6:dco <le aval para obtener importantes préstamos del exterior, 

<le tal suerte q.te rucstro pa1s p...ido ignor3r esas restricciones. 

2Y lbitlcm. p.49 
~ Ibídem. pp. 55 y 56. 



Ante tales cirCWtStancias, se alcanza un cndcuda--

mihHto de cerca de 70 mil millones de dólares, m.1s aprox.unadaroonto-

\.D'1os f!O a 12 mil millones de.d6larcs de cOOcudamicnto del sector pr! 

vado, lo CIJC significa un cnJeuctamicnto total de en trc SU y 83 mil mi 
llones de dblares.en 1982,W 

Por otro lado, los íruhccs de mf1ac16n q..ic se rcgis

trarm a tines de 19/jZ ascendieron al 100\, cifra q.JC nLJnca se habta 

registrado en ruestro país. 

Cabe señalar ¡x>r últiioo q..ic l~ deuda externa no se h2_ 

bia cpintuplica<lo cano en el sexenio de wis Echevcrr1a, pero resul

taba m..1s grave aún p.¡cs si en 1V76 era nuy dif1c1l para el gobicrno

manejar ¿Q ·mil millones de <l61arcs de del.da externa, era casi impo

sible manejar el con;unto de la t..>t:ooomfa nac10nal con una deuda dc-

80 mil mil tares de d61arcs, IB! 

f:n conclusi6n, de acuerno a los datos presentrulos en 

este apartado, fOdaoos percibir las eoonncs presiones ejercidas a nue_! 

tro país, que a6n cuando en nruchos casos los oontos de la <lcu<la cxte!, 

na oo ameritaban intcn·cncioncs o imposkioncs tan drásticas cano las 
que se sefialaron, éstas se ejercieron p::>r parte de los ucrcc<lorcs y -

han ido desde la invasi6n territorial hasta llegar al dominio cconSmi

a> y· financiero <le.· nuestro país. 

Cahc ~uiadir que a ln fecha oo ha existido un.a planifi

caci6n adecunda en mntcria de política de cnlcu.lar.iiento extcrm, en • 

virtu.J de que !os gobictn:Js han tenido que someter los intereses na

cionales a los del exterior a lo largo de nuestra historia. 

nJ Rosario Green, "Deuda t:xtcrna y Banca Trnnsn:ic1onal ••• ", ~·, 
p.166, 

lli Ibidcm., p.164. 
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IL- El Contexto de la Crisis Internacional. 

La recesi6n ecoo6mica que afecta actunlm.!nte al capi

talismo internacional no es lila recesidn de coyuntura: Esut integra

da al agotruniento del patr6n posb!!lico de arunulaci6n de capital, lo 

cpe a su vez ha producido consea.iencias sociopoliticas inteniaciona

lcs q.JC se proyectarán en la locha de clases y en las p...ignas intcrc.! 
pitalistas en el nivel mundial. 

El sistema que est.'Í en crisis es el q.ic surge de la -

segunda guerra rnmdial, a partir de la cual se est.1blcce la hcgcro

nl'a global de Estados Unidos. Dicha hegenon!a se basaba en Ja enonre 
ventaja tecnol6gica, productiva, canercial y financiera que Estados

Unidos coosolid6 a lo largo de la primera mitad del siglo; y en el -

predaninio estratégico, nuclear y convencional, dado p:>r la JXlSCSi6n 

del anna at6mica y por la semidcstrucci6n de los adversarios ¡x>tcn-
ciales. l'Í 

Al•concluir la guerra la potencialidad ccai6nica csta

dunidensc le permiti6 a este pais <lctcnninar el reordcnamiento capi-

talista nrundial sobre la base del liberalismo ~con(mico, para asegu

rar la smplinci6n de su radio geoecon6mico de ao..rnulaci6n, q.1e tenJ

dria cOOD efecto directo la acelcraci6ri del proceso de monopolizaci6n 

y transnacionalizaci6n de esa cconcrnta, sirviendo ~sto cano nonna P! 

ra la división internacional del trabajo. 

En esta etapa se realiza: a) la reconstrucción de fa.11'2, 

pa y Jap6n; b) la transfonaaci6n de Jos ¡x¡rscs jmportadores de nnnu

facturas en dependientes de la tecnologl'a importada para producir in
ternamente esos bienes, y e) la crccfontc intcrvcnci6n del Estado en 
la Economfa, 

José Miguel Insulza, l/El Contexto Glolnl de Ja Crisis" en ~~xi
co ante la Crisis, p. 30. --
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"Estadoo Unidos contaba en 19~5 con el 59\ de lns rcse!. 

vas nundfalcs de oro, proporci6n que se elevaría al 72\ en 1948. Asf

p:lr su capacidad productiva y su respaldo monetario le corres¡xmdi6-

rcorgani::.ar el sistema monetario y financiero mundial con el prop6-

sito de erigir nucvasrente al cotoc?rcio libre cano el orden i.'11.)'X'rantc

cn las relaciones intcnmcionalcs".lQ/ 

Por lo anterior, el d6Iar se convirti6 en el 1~dio pa

r.:i rcali::.ar pagos intcm1cionales r su emisor, el b..1nco central esta

dunidcnsr.1 en el prestamista de los recursos financieros, con lo rual 

podernos apreciar que justamente aquf se sientan las bases del Sistema 

Financiero Internacion..11, en el q.1c·Est<l<los Unidos actúa cano rector 

desde entonces. 

Es en 1944 1 en la conferencia de Brctton Woo<ls, doMc 

los paises capitalistas aceptaron las reglas del juego que rcgirfan 

sus rclnciores ccon6micas intem1cionalcs: 

a) Liberando de todo protcccioniS!OO nacional nl correr

cio, a fin de asegurar el libre intercambio, Jllra lo 

rual se finnó en 1947 el Acuerdo C.Cneral Sobre Aran

celes y Crnw!rcio GAIT), cuya función prhrordial ha -

sido 13 de scnrir ccm::> m.1rco de negociaciones nulti

laterales }l1ra la reducci6n y eliminaci6n de dere-

chos de aduan.1 y otras b..1rreras comerciales. 

b) BuOCan<lo la libcrtnd plena a la, circulaci6n <le c:1pi

talcs, faétor indistX?nsnble para la 11mp1 iaci6n dt•l 

radio de acunulaci6n gcoccon6nico dc1 capitalismo-

estadLDliJcnsc. A fin de liberar de obstáculos mone

tarios ;i I:l circulaciCin internacional de capitules, 

fue creado el fondo ~lmctario Internacional (F.M.I.) 

para financfar aquellos déficit en halnnza de pagos 

que p..klicran restringir o impedir las ren-csas <le --

jg' José A}'<lla, José Blanco, et. <11., ''La Crisis Econ6mica: Evolución 
y Perspectivas" en~. p • .?3. 
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utilidades o provocar altcraciooos graves en la pnd

d:Jd de las rooncdas del sistema respecto al dólar. JJ! 

En el marco del libcralisno ...:cxoorcial, la hegcroonfo pro

ductiva y moncturia de Esta.dos Unidos, se condujo a Wl3 gran concentr!_ 

ci6n de recursos bajo el signo del cl61ar, en virtud de que 11Lm1Crosos -

países canaliwn cnonncs pro¡xircioncs de su excedente cconfuico a lns 

cconan!as con tccnologfo propüi, "Asr,. de 1949 a 1968 los d61arcs cir

culantes fuera de Estados Unidos se elevaron de 6,400 millones a 35, 700 

millones, lo cual dcriv6 en dos 1X!chos de cnonnc significaci6n: 1) el 

surgimiento del "curod6Iar", esto es la absorci6n de las nx:mcdns curoR 

peas PJT esa cnonre rrnsa de <l6larcs, lo q.JC a su vez dctcnnin6 la am

pliación de la circulación del dinNo internacional y 2) la expansión 

del rrercado del diooro, q.JC fue trasladado a los tnncos privados: en 

sólo WUl d6cada 1 de 1964 a 1974 1 el nÚJooro de bancos privados con fi

liales en el extranjero y sus activos pasaron de 11 con 7,000 millones 

de d6larcs a 125 con 155,000 milloncs'.1 ,W 

Es oo lo ircncionado antcr ionrentc que se confinna lo -

que tratarms en rruestro primer capitulo, acerca de ~e la rcccsi6n -

~ gol~6 a los ¡níscs industrializados en los año~ setcntu, y q.ic 
ven fa origin:indosc desde In década anterior 1 va a llevar a q.ic los -

tradicionales clientes de los bancos transnacionalcs, los Jllfscs in

dustrinlizados 1 no dcmarxlcn recursos en la misma magnitud que en el 

pasado, y c
0

sta prcocupaci6n de Jos banqueros ¡Xlr encontrar dónde co

locar sus excedentes nnnctarios, originados por la ausencia de dem:m

d:t de sus clientes tradicionales, los orilla a poner su atcnci6n en

clientcs potenciales o reales par.:1 canalizar sus rcrursos cxccdcnta

rios, ra26n por la cual, varias n~1cioncs de /vréric.1 L;1tina cano Brasil 

con gran potencialidad cconl'.'xnic.:1, o cano M6xico, con destacada estabi

lidad coon6mica r rx>lftica, S<> con\'icrtcn entonces en el ientcs ideales, 

ln.'.l)'Onil!ntc cuando en 1973 se prcxlucc la llumad1 crisis del pctr6leo, 

!JI Ibidem. p. 23 

E/ Ibidcm. p. 24 
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cµe :implica que los- paises productores y exportadores de pctr6leo a· 

clmlll.en tma gran cantidad de recursos que, en ese moroonto, no desean 

invertir en sus paises·, tratando de canalizar esos recursos hacia •

los nuevos clientes. 

Por otra parte, desde comienzos de la década de 1970 -

la agudización de la p.1gn.1 intercapitalist.a se expresa en el cambio de 

los instn.urentos y reglas del juego, mediante la mani¡:ul:lci6n de los-

instrumentos roonetarios, fiscales y financieros en el ambito interna

cional y dcm6stico. Este cambio en las regl3s provino de Estados Uni

dos, a.aya hcgeroonia ccormica y el rronopolio del d6lar COITD rredio in
ternacional de cambio, le representaban ventajas que utilizó para com

prcnsar su pérdida relativa de canpctitivi.dad productiva. 

Asi pues, en 1971 cuando Estados Unidos tuvo su primer 

déficit cancrcial, dcclar6 la inconvcrtivilidad del d6lar en oro y se 

prop.iso corro objetivo primordial el de revaluar las monedas curopeas

y japonesa. Al misro ticrn¡xJ decidió imponer mayores tasas arancelarias 

al 60\ de las importaciones al mundo industrializado y al 35\ de sus

compras a los paf.ses dcpcndientes11 .J!J/ 

A este respecto, cabe añadir algt.DlOS aspc_ctos importantes 

en la ruptura hcgcm.."lnica de Est.1dos Unidos coroo: 

Primer~: Estados Unidos pcrdi6 p:irte de las ventajas c

con6nicas que le pe1miticron ascntnr su dominio; en el plano militar

su p:>dcr!o equivale al de la Uni6n Sovi6tica; el dcSDrrollo de la in

dependencia del .Tercer Mundo le priv6 del acceso seguro a foontcs irn
¡x>rtantcs de m.iterias primas cstrat6gicas. 

Segundo: La crisis de regcmon!a se da en un contexto • 

global antes desconocido. La tmificaci6n del mercado mundial - w1 mcr_ 

cntlo regulado cancrcial y financieramente por la JXltencia domimmtc-, 

EJ Iliidem. p. 24 
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la tra!\Slló!cionaliwci6n de la produccifu, la tr:msfonnnción de lns 

fuerzas productivas en la periferia, tD<lo ello Sobre la base del i!!). 
pulso y la dirección del capital norteaJTCricano, son fenómenos o ~ 

ya influencia ningún sector del nu1do ¡>Jdo escapar, ni los ¡niscs -
socialistas, ya cp.ro la crisis actunl no omite a nadie, ni lo:. prodi.ic

tores de petróleo, ni los paises recientemente industrinlizados dt>l

Tercer ~' son aut6flOIOOs respecto a la crisis rundial. W 

Tercero; Cada uno de los tulevos actores que pone en 
peligro la hcgcmonia norteamericana en los distintos pl•mos de con

flicto, aparece COJtJJ extrcmadattente vulnerable en los otros. Euro¡xi

y Jap6n que han tenido un crccic1tto predominio sobre el mercado mun

dial, en el plano estratégico militar, los desarrollos m.is recientes 

los han hechd cada vct m'fs dependientes de Estados Unidos para su ~ 

guridad; y en cuanto. al acceso a fuentes de energía y recursos natu

rales, su caplcidad µira enfrentar cual~icr crisis es JJUY inferior 

a la de Estados Unidos. 

La dincnsi6n del conflicto es la luch..1. pJr el predomi

nio econ6nico, par lo q..ac el principal reto a 
1 

la hcgcroonfa nortcm:rcri 
cana en este plano proviene del interior del 1Wndo capitalista, E.l ~ 

sarrollo de los principales aliadof, de Estndos Unidos en cuanto a su

[Xlder cconooicC'I, prcxhx:tividad, tecnologta y vol(urcncs de producción • 

en ramas importantes de la actividnd industrial, han cambiado el c.l

r4ctcr de la relaci6n entre Estados Unidos y sus aliados rivales, pr2. 

voca.ndo con ello la pri.Joora fuente de iltc5tabilidad del sistema de • 

posguerra. 

rara entender la crisis actual Jcl sistema cnpit.'llist:a 

se dcOOn Je tanar cano puntos básicos de ésta los siguientes: 

-El const.antc deterioro de la pJsici6n norteamericana 

iniciandose en el ant>ito carercial y financiero, repe!, 

l!L! Jos6 Miguol !nsul:a, ~·· p. 31 
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cutieB!o en el cmnp:> p:il!tico, en los pr~ros anos 
de los setentas . 

... La ag\.W:liuaci6n en el proceso de transnacio11.1lizaci6n 

del sistema ecormico capitalista, con la wlificaci6n 

y surgiaiento de foorz.as ttansf\3.cion,.1.les cpe ocupa-

rian un lugar ~rtante en la dctcnninaci6n de los

lineaaientos a seguir en el 1tercado mundial. lli 

En tal virtui, podctoos concluir q..ie la crisis interna

cional estnx:tural actual es U'\ producto de los c.ant>ios suscitados ...... 

a nivel internacional, corll?rciales, financieros, ccon6micos y pol1ti

cos derivados de la pérdida relativa de la hcgcm:m1a norteam:!ricana, 

detenn.inando asf., mvi.aientos de valoriz.aciOn del capital principal-· 

mente encabezados por los bancos tranmacionales, siendo éstos --· ·

los poseedorl>s del control del capital finan:iero trnnsnncional. 

lS/ tlennann Aschontrupp Toledo, La Dilllensi6n PoUtica de la Crisis 
- ~iaci6n de la l)Nia Externa MCxicw 0982 ... 1§84) p.37 
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111.- PoUticas de los Organisnos Financieros Intem.iciOMles. 

En este p.mto se presentan las pol1ticas,' li.nl!am1cn

tos Y objetivos generales de los organisroos creados para contribuir 

al crecimiento ecOl6nico de los pafses en desarrollo, CCllO el Banco 

Mnl.ial (B. l .R.F.) y liloco lntcr~ricano de Desarrollo(B. I .u,}, a

t in de aporcr sus diferentes p:>sruras dentro del contexto de La--

cris1s de pagos de Jr.li!x1co. 

Por otra parte sct\alaroos ta participación del Fondo

!olcmetario Internacional lF •. '1. I.) dentro de c.i:;t.1 probttm.1t ica, en - -

virtud de ~ crcet!Cls necesario entender Su pa.rtici[nci6n dentro del 

contexto histórico del cnd.eudam1ento cxtcroo de nuestro pa fs, yn q.1e 

la cOldicionalldad q_&e impone y cµc en nucnos c.asos llega a la ~S.!. 

c16n de medidas intcrros de la ¡x>i'f.tíca cconOOlica (rtt.'1 pafs deudor), 

el F.M.l. ha rccmcndado poltticas tendientes a mantener et cq..Jih • 

uriu en el s.a.sti.ma w0rk'ta1 io y finarciero del 111U'do occidental sin -

temu en ruent.a el deterioro provoc.ado en estos paises. 

III.1.· Banco Mindial (B.I.R.F.) 

El Bonco ~ial fue creado en la Conferencia de Hret

too WoOOs en 1944 cmpeuindo sus opcrac1ores en 19-16 1 t'On el propósito 

de ayu.:lar a flllllnciar la rcconstrucc16n Je las :\reas dcvasud:ls por · 

la guerra en los pa t ses europeos. }!t 

Debido a las 11.mitac1ooos de reo.arsos el Banco ~i;al 

no ¡uto atender las grardes necesidades de capital cpe exir.fa. la re

consttucci6n de las econantas destruidas por 1a segurda guerra ITtlf'ldial 

y por consiguiL'flte la recon.strnCci6n europea q.JCdO c1.inerta coo "1 •• 

Pun Marshall o Plnn de reconstru:ci6n europe;i íirl3.nci:tdo por Estados 

Unidos de América en 1948-Sl y una ve: p.rsto en marckt di~OO l'lnn, 

~ Randn Tamanes, Estnx:tura Econbnl1ca 10termciona1, p.40 
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el Banco Mun:lial rcorient6 sus objetivos hacia su campo principal: 

el {inanc,iamiento de proyectos de desarrollo destinando sus crédi

.tos al fanento de los medios y recursos básicos de producci6n e in

fraestructura, y complcmcnt6 estas actividades con el suninistro de 

diversos tipos de asistencia t6atica a sus países miembros mcms de

sarrollados, proporcionruxlo sctvicios de asesoramiento como parte -

mnnal e integral de las operaciones de pr6stamo, entre las que se 

encuentran: 

-La colaboraci6n para detcnninar prioridades entre -

diferentes proyectos. 

-Sugestiones relativas a planes t6cnicos para proyec

tos. 
-Recornerxfacioncs sobre disposiciones administrativas 

de organizaci6n1 y 
-Hedías para financiar los costos locales de los pro

yectos. 

Con lo anterior se puede apreciar un cambio radical en 
los objetivos originales del &meo ~b.mdial y los que pone en prácti

ca actualmente. 

En el capitulo anterior yn se había seftalado que los -

préstmoos otorgados por el Banco f.hm:Hal deberían canal izarse a fines 

productivos y salvo circunstancias excepcionales dicbJs recursos ser

virían para imccr frente a la necesidad de divisas de proyectos de TE_ 

construcci6n o de fomento. 

En este sentido, tmnbifut apuntmros que el Banco no de

be otorgar créditos "atados", esto quiere decir que el país acrcc<lor 

tiene la libertad de gastar el dinero en el país que oonsitlcre que le 

ofrece tma cantidad mayor de beneficios. 

Por otro lado, es importante scf\aJar que en el ÜJnvenio 

C.Onstitutivo se ascnt6 que el monto de las suscripciones de los países 



mienbros al capital social del Banco Mwxlial se detemina en base 

a la_ a.x>ta del miembro respectivo del F.H. J., cuyo nivel refleja el 

grado de desarrollo relativo .del misroo. Los deredns d~l voto de -

cada país están determinados por el núnero de acciones que ese país 

tenga suscritas. Cada mianbro del Banco Mundial tiene 250 votos, -

m5s un voto adicional por cadn U.S.Dls. 100,000 de capital que ha

ya suscrito y las decisiones que sean tCJ11adas por el Bnnco serán -

adoptn<lns por mayoría de votos cmitido9µ./ confonne n esta ¡x:>Hti

ca podanos deducir que resulta difícil que los países dependientes 

mimibros del Banco Mlmdial rrucdnn prcsion.il mediante sus votos a -

este Organismo para que adopte medidas ¡x>!Ítico-econ6micas que va

yan contra los intereses de los paises inlustrinlizru.fos. 

Durante los primeros anos de. vida, el Banco se aboc6 

primonlialmcntc a la tarea de reconstruir las econom1as de los pai. 

ses que más habfon sufrido rx>r la guerra, principalmente los de E.!:! 
ropa Occidental, sin embargo, los prl-stam:>s para los países depen

dientes fueron cobrarrlo cada vez mayor importancia, hasta que a f.!. 
nales de los nftos cincuenta, la casi totalidad de los recursos del 

Banco se destinaron al desarrollo de Jos paises mcms hxlu.<>trializ,!! 

dos, 

fuco mlís tarde, 11Durante la d6cada de los ru1os set e!!. 

ta, el Banco rcvis6 estas pautas con el fin de financi3r programas 

a largo plazo con la idea de encuadrar los proyectos viables en el 
contexto de In probl~ática específica de tm país o de un sector'' .3..8../ 

A partir de la décn<la siguiente, nuevamente el Banco 

rcoricnt6 su pÓlítica elcvruxlo ambiciosamente lns metas cuantitnt,! 

va y cunlitativnmcnte con el objeto de hacer llegar recursos n los 

grupos de mcoorcs ingresos, por lo que la mayor parte se di rigi6 -

]]/ hbmas y Operaciones, Grupo Rauco n.mJi al. 

J!Y María de Lourdcs lbrales !~1crta, 21!:.._9!., p.30 
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al desarrollo rural. 

Por otr~ pe.rtc, "en lo que se refiere a tasas de Í!!, 

ter6s, hasta Junio de 1982, iisws eran fijas para el p;,rfodo con

tratado. Debido a la varinci6n en la canposici6n de sus recursos 

el llaneo modific6 a partir del 1 ºde Ju! io su sistema e lmplant6 

tm CSCf.lerna donde los sujeta a una revisión Sll'!\estral (cada lºde 

Julio y 31 de Diciembre), durante toda la vida del crédito". 391 

Lo anterior se ha dado cano consecuencia de la C.,! 

trecha colaboraci6n del Banco l>!.mdial con el F.~f. r., a fin de a

segurarse refonnas pol!ticas, las cuales requieren ajustes estrUf.. 

turalcs y/o sectoriales, condicionando con ésto el desarrollo del 

pa!s deudor a los intereses de los países ~crcedores. 

III.2.- Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) 

Al finalizar la segunda guerra mundial, era necesario es

tablecer un sistcm.1 que favoreciera la rcconstrucci6n y evitara -

q.te los países afectados por la guerra adoptaranpolÍticasnacion~. 

listas y restrictivas cano antes de la contienda, en que hab!a un 

sistema de relaciones ccon(rnicas con restricciones comerciales, i!!,. 
convcrtibilill.id y utilizaci6n de las devaluaciones cm.o un anna de 

cmpctcncia comercial. Las econanfas europeas, rc~cr1an q.ie su a

parato productivo fuera rcp.iesto y que sus necesidades alim:mticias 

y de materias pr.im.ls ¡ulicran atenderse. 

Es así, q.ic en 1944 en la C.Onfcrcncia de Brctton Woods 

se crea el Fon:lo t.Dnctario Internacioml, en cuyu Convenio Consti

tutivo Estados "Unidos asegura su hcgcmon!a en la econanfe. nundial. 

El F.M.I. tenfa como tareas fancntar la coopcraci6n -
monctnria y la expansi6n del cancrcio mundial; ayudar n cstabiliuir 

la circulaCi6n ioonctaria internacional¡ evitar las devaluaciones e~ 
titiva5¡ ·croar un sistem:i mul tilatcr.:11 de pagos en rclaci6n con las tra~ 

W lbidem., p.31 
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sa.cciones corrientes; limitar todo tlp:> de restricciones¡ regular las 
balanzas de ¡ngos de sus miembros; en caso de 1a existencia ac un'·!lde

sequili.bno fundamental"; sostener 1as cotuaciorrs roonetanas con re~ 

pecto al d6lar .~ 

Los votos se distriOO)'t'n en funci6n de las cuotas de 
partici¡:nci.On; caoo en las sociedades antininns, o .sea, de la canticl3d 

de acciones. En el capital incial Estados Unidos ascgur6 el 37 ,9\ de -

los votos. 

i..s facilidades para obtener cr&Iito no serfan autar.á-

ticas: s6lo lo sería el pri.Jrer 25\ de la cuota. Para el resto se dcbc

rfa negociar y el Foooo Monetario Internacional pod~la cooolcionar el 

préstmno a la adopci6n pOT parte del demandante, de un conjunto de me
didas de pol:i.tica econ(mi.ca. f.ano no se CJ..ICrfa regresar al patrón oro 

se b.Jsc6 estabilizar al d61ar cetno divisa internacional y se fij6 un

precio al oro en d6Iares (35 d6lares la onza de oro fino).~ 

Asi el d61ar se corona como el centro del Sistema Fina!!. 

ciero Internacional y com::i instnurento de danlnio econ6mico; Estados

Unidos emiti6 más d61ares, cx¡:endi6 el crédito y m.unent6 la circula-

ci6n internacional. El d6Iar se intrcducia en las econantas nacionales 
de variadas fornas; corx:ediendo créditos, n trav4!s de inversiones ex-· 
tranjeras directas, comprando acciones de empresas foráneas y acciores 
cotizables en el ioorcado medilmtc depósitos en bancos extranjeros y -

adquiriendo obligaciones de empréstitos esircificos. La ab.mdantc cmi
si6n de dl5lares empezó a deteriorar su respaldo en oro, creando deseo!! 
fianza, •inflaciOn nund.ial y reducción de las reservas de oro de los .... 
Estados Unidos. 

A rafz de la guerra monetaria y el fortalecimiento de

Europa en especial Alemania y Japón, se presenta una seiie de sucesos

quc transfonna el sistema monetario intcrnac ional y rrDdifica la corre-

'!,'.ll Richard L. Berna!, "!,os llancas Transnacion.iles, el FM! y la llcu<la 
F..xtcrna rle los paises en desarrollo'' Caoorcio Exterior, p.15l 

4lJ Ibidem. 
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laci6n de fuerzas:.la devaluaci6n masiva de 1949, la polltica de -
"defensa del dOlar", los ataques de· De Gaulle, la devaluaci6n de la 

libra esterlina en 1967, el dpble mercado del oro, .la {evaluación,.\ 

del marco alemán la inconvcrtivilidad del dólar y sus dos devalua

ciones, la crcaci6n de los derechos especiales de giro, la salida-
del dro del centro monetario internacional y la cpiebra del esquc .. 

ma de Breton Woods.u! 

~sp.ié~ de la crisis del sistema monct."lrio y de la re 

cesi6n de 1974-75, crergcn Jap6n, Repiblica Federal de Alemania y -

Estados Unidos (fortalecido nuevwrentc), cano los lideres de la cco

nanla nurdial. 

En la rcuni6n del rMI de Agqsto de 1975 en Kingston, -

Jamaica en 1976 se acon.16 dc9tlonctizar el oro, mediante: la abolici6n 

de :su precio oficial; la fijaci6n de las partidas en derechos especia

les de giro (asientos contables e intento de dinero rrundial cotiz.ado

con base en wra can.1sta de 16 monedas)¡ evitar su uso en trans3cciones 

oficiales; y por la subastación del oro del P.U. 

Por todas estas transfonnacioncs en el sistema fblan

cicro internacional es que se p..JCdc observar uro serie de roodificacio

nes en lns politicas apl icad.1s por el FMI, lns cuales Tetanarcmos n -

partir de 1958, fecha en la que pretende demostrar lU1 trato preferen

cial n los p.1iscs pobres, para lo cua.l presenta. un cuadro sobre los -

indices de utilit.3ciÓn de sus recursos, cpe nuestra cifras considera

bles debido a q...ie ln ¡xirticipací6n de nuestros JXIiscs en las cuotas -

es la m'.ls baja, 

El RJ:I justifica ru trato es(X!'Cial a los plises ricos

por el JX)SO e~ctfico de los mismos en el c0100rcio internacional, que 

se refleja en el volumen de rus ruotas y en el monto de cn~ditos reci

bidos 

Ef Ibidem., 
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Los_ i!'stnmentos usados por el IMI para lograr estos 

fines han..ru!o: la asistencia tkni.ca; los programas de consultas;
las pollticas credit.icias discriminatorias; y los awerdos paralelos. 

La asistencia t&:nica ha sjdo bisica para el ll>II y por 

lo mi!aO 1m otorgado mayor at:enci6n CflC .a la financiera, violarrlo el 

Convenio rconstitutivo: las misiones del lff.fl se dedican a intervenir -

directamente en los agmtos internos de los paises, escudl'indosc en la 

ascsor1o. t&:nica. En sus prop.!estns gcneralw:?nt.e cncontrmnos el plan

teamiento de aumentar la exportaci6n de 2 6 3 :productos primarios -

pan e'lcvar la entrada de divisas; limitar las inversiones de capital 

para cClllntir la Wlaci6n; recilcir los gastos de COilSUITIJ para e<J.Jili 
bmr el presup.iesto; devaluaciones rcrurrcntcs y digninuci6n del sa-

lario real. 

Mediante progrrunas de consultas, e 1 ff.H controla el - -

aJlll!'limicnto de las medidas previairente traaadas: Si un ¡nis practica 

una poUtca dif•ente a la 'I"' "dél:eaplicar; la institución lo priva -

de los creditos bajo el pretexto de q.tc p..uxle utiliz.arlos para fincs

no adecuados. Esto hace a la politica cn..'Cliticia lliscriminatoria. 

El ll>II ayuda al capital privado internacional y sus mi

siorrs técnicas tienen <pe ver coo los "acuerdos paralelos": el cr6-
dito del fl.II está acanpañado de créditos de la banca privada y de en

tidades gubemarrentales de Estados Unidos y otros paises, como en el -

caso de la crisis financiera mexicana del 76. 

En la coordinaci6n de "la ayuda", el R-11 ha desempeftado 

un papel "destacado", ya que la "ayuda fimmcicra11 de otras fuentes se 

considera necesaria ¡nra el éxito de los programas de cstabiliuici6n. 

De hecho JJUchas instituciones ¡>lblicas bilaterales y las 

fuentes privadas transnacionales no intervienen en arreglos financieros 

con paises deudores a renos "1e el FMI haya concedido créditos de apoyo 
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(struxl-by). Uf El conlicionar los préstmnos, .y la prohibici6n de g.!, 

rar en wñ sola suma teda el mento del cr&lit.o, hacen ~e la contirui

dad de Este, esté ligada al annplimiento de las c!t!usulas de la Corta, 

y dan lugar a que el FMI pueda cancelar en el maoonto que q...¡icra esos 

arreglos. 

Los financiercs·internacionales que controlan y dirigen 

al FMI, son los m1s interesados en cpc los pises con problemas de ba

lanza de pagos aaidan a la Instit:uci6n en l:usca de u¡uda. 

L'.ts corxliciones planteadas por el Btl, o través de sus 
misiones las podemos separar en los· siguientes a¡:nrt.idos: 

-Cordici6n previa es la devaluaci6n monetaria, q...¡c pro

voca incvi t.3.blcioonte m.nrentos en el costo de la vida de 

las grandes nnyorin.s y en ln inflación, a la vez. que mi 

&a la capacidad ncgocilldorn del Estado. 

-l!xigen la lic¡Jidaci6n de l'rnpresas estatales bajo el pre

texto de q...¡e no son rentables, olvid.1ndosc de rµc en -

Gran Brct.af\a y Estados Unidos .. cxisten este tipo de Em

presas. 
~canienda racional izar el prcrup.icsto estatal y redu

cir la burocracia, pero a través de despidos masivos. 

-Reducir los gastos de seguridad socia J, lo cunl afecta 

a los grupos de m~s bajos Ingresos. 

-Reducir la intcrvencitn del Estado en la econom!a para 

facilitar Ja cxpansi6n del capital extranjero. 

El fMI al conceder un cr6di to pide la finna de una "car_ 

ta de intenc:i6n.11
, por medio de la rual las autoridades del ¡xits solici

tante se canpraretc en porer en práctica un programa de ajuste econ6mico 

Crédito cpJC tieoo el carácter de un seguro y OJ)O fin es asegurar la 
posibilidad de obtener crédito en c.saJC!Jier imnrnto para un perfo<lo 
detenninado. Se halla rubordinado a la adopci6n de ciertas lineas 
de pol1tica econánica erunciadas en la Carta de Intenci6n. 
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de las caracter1sticas ya mencionada s. H! 

IIJ .3.- Banco Interamericano· de Desarrollo. 

Este Organismo es WLl instituci6n financiera interna

cional creada en 1959 con la finalidad de contribuir a acelerar el -

proceso.de desarrollo ccorlrnico y social de los paises miembros de -

Amlírica Latina, D.lcnta con 43 paises miembros y constituye um de las 

principales fuentes de firumciamicnto público externo de la mayor1a de 

los ¡niscs latinoanericanos. 

El Baoco trurbién actúa cano catalizador en la movili

zación de capitales externos privados y p:iblicos, ric<Jiante la obten

ción de empréstitos en los ~reacios intcrMcionalcs de capital y la -

pranoci6n de operaciones de cofinanciamicnto de proyectos de desarro

llo con otras instituciones financieras. 4!i 

El Convenio Constitutivo del Banco entr6 en vigor el 

30 de Diciembre de 1959. f1JCron miembros fundadores 19 países latinO!!. 

ocricanos, entre cllos .. r16xico y los Estados Unidos. F.n Diciembre de ,1-1 

1974, 11 p.'lises europeos y Japón, ingresaron al BID caID miembros e!_ 

trarregioMles aportadores de capital. Actual.Jrc11tc participan 16 paises 

extrarregionalcs y 27 mises regiornles, de los cuales 25 son paises-
prcsuurios. 

Este &reo tiene cano cbjctivo princi¡nl el contribuir 

a acelerar el desarrollo indivhlual y colectivo de los paises míem·

bros. Parn este fin, el Banco ejerce las siguientes funaiooos: 

-Prawcvc b invcrsi6n de capitalCs plblicos y privados 

para fines de desarrollo. 

Lucia Rnngel, 'Ul!nple 42 Mas el P.-11 y se Enfrenta a una de las 
Mayores Crisis de Teda su ilistorfa", El financiero, 19 de Septiem
bre de 1988,png, (lS). 
Claudia Gonz5let Vegn, Las ln.c;titucioncs Fináncicras de Desarrollo 
rala Mmrili:z.aci6n de Recursos Internos en los Pa1ses de Amdnca 

tina, p. 51 
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.utilita !U pl'OPÍO capital, los fondos ""'obtiene en 

los .,radas fillancieros y los deooás recursos de 'fJ6• 

dispare pira el n .. ociaaiento<Iel desarrollo de los

plbes miembros, dando prioridOO a los préstamos y o

peraciones do ¡arant.fa ""' contribuyen '"'• cfica-nte 
al crec!aiento de didcs paises • 

.. .Estialla las irwersicnes privada en pro)'eetos eqiresas 

y actividades <pe foctalccen el ~sarrollo ecorl:aico y 

CCllfllcmcnta las inversiones r--ivadns cuando no hay ca

pit.lles particulares dis¡xmibles en términos y coOOici.2_ 

nes ""'""'bles • 
.. Coopera cat los paises aiezziJros a orientar su poUtica 

de desarrollo hacia una mejor utilit.aciOn de sus rccu~ 
sos en fcmu co.patible con los cbjetivos de una 1111--

yar caoplemcntaci~n de !l!S econan!.is y de la prC1110Ci6n 

del crecimiento ordenado de su cc::m?rcio exterior, 

-Provee asist.encia técnica ¡nra la pre¡nraci6n, firnncia

lliento y ejea.ici&i. de planes y proyectos de de~arrollo, 
incluyendo el estudio de prioridades y la formulacifu de 

pro¡uestas sOOrc proyectos espxfficos. ~~ 

Cabe sena!ar p:>r Gltboo, la precaria disponibilidad de 

recursos del IU.nco MJrdial y del &meo Intcrmrericano de Oesarrollo hacia 

la Ol!cado de los setentas, lo Cf.J" pcrmiti6 en gran medida q.ic los pal-

ses depelklientes al buscar fuentes de finarcimuicnto y no encontrarlas ~ 

en los Organi3X'.>s Finaocleros Intenl3cionales hayan recurrido a la funca 

Transnacrot.1, la mal cootaba con excedentes de capitales q.ie trataba de 

colccar en el aercado financiero. 

M! Convenio ü:mstitutivo del lbn:o Intcr.urericano de Desarrollo 
llhshington, D.C. 1960. 



.. 'º -

IV. - iaertancia ·de la Banca Transnac iona.l en el Erdeldruniento 
temo ae M!uco. 

Con el desatTOllo de este teim.1 se pretende b.1'sica~ 

9ente exponor la creciente intervcncidn de los banCM transnacio· 

nales en el endeu!aa\iento externo IK!xicano, con lo cual imprimlc· 
ron ciertas caracterfsticas a la ronfonaad6n de lus p:JUtica.s de 

los gobiernos. 

En la d6cada de los anos setenta, en roterla de •• 

deuda externa, se d4 1.S\ cambio en la tradicional dcmnda de re·.

tursos """' se originaba en los paises en desarrollo para financiar 
su crec.iaiento econ61ic.o, los ruales solicitaban asistencia extcr_ 
na. a los Barcos Intcmacionales de JlesarroJ lo, c~ el Banco ~ .... 

dial y Banco lnter...,rlcano de Desarrollo, o llancos Regionales •· 
creados con fines de coo.d)\Nar al desarrollo de ciertos paises, d.!. 

cl'm transformaci6n se aprecia, en virtui de qle estas demand.1s en 

esta época se ven rubiertas por la gran banca transnacional, con· 
virtiendose asl en la principal proveedora de este financiamiento, 

Lo anterior fue posible fundamentalmente JXlr la re
cesl6n q.ie golpet5 a los paises industria.litados en los arios sctc!!_ 

ta, es entonces, o.iardo las naciones de América Latina cmo Drasi1 1 

con gran potencialidad econ&\ica, o caoo ~xico, con destacada •• 
est.1bil idad ccaOOrnica y poHtica 1 se convirtieron en clientes Ufo! 

les. 

A ftnes de lCG ,,escnta-. es evidente CfJC la hegcmonfa 

rorteamcriCD.M' inicia la crisis en el 4mbito econdmico Y financiero 

lntem'ldOMl. Se observa la ~rdicb del dinamiRl'IO de inversi6n en 

los p.11 .. es industri.'.llL:adl)S princiµ:1lmcnte Estados UniJos, asf cano 

el a~nto dC'l déficit en su b.il.uu.1 <le ¡ngos provocando con ello·· 

el deterioro en la posiciGn hcgcm6nicr1 norte:uncrican:l. 
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A 10' anterior cabe sefialar que la actividad bancaria 

internacional actuó en fonna especulativa en m.1tcria monetaria ~ 

ra obtener enonnes ganancias .aprovechando la decisión de mantener 

los tipls de crunbios flotantes, amndo el gohicmo nartcamcricano

tomO la decisión en 1971 de abandonar ln libre convertibili<lnd -

del dólar en oro y la devaluaci6n del d6lar 1 rcpfoscntando ésto tul 

desafío ante sus aliados europeos desde los acuerdos de Bretton -

Woods. 

Interesa destncnr que la pérdida del control poHti

co nortcruooricano de las finanzas internacionales no fue sustitui
da con el surgimiento de tma autoridad estatal que ¡:udiera regular 

la liquidez nundial, sino q..¡c f-uc rcanplnzada por fuerzas transna

cionales aut6nan.Js q...1c daninaban las pol1t.icas de la royoria de los 

Estados, JXJT lo que 11
., ,el desarrollo financiero de la década de -

los setenta se caracterizará por un mayor control internacional pr.!, 
vado de las relaciones de financiamiento, de wta eXJXInsirSn extraor

dinaria de la banca transnacional, de fallas en la liq.iidez mundial 

y del creciente endcudamionto de la p6r<li<la de la econ<inta' capitn -

lista" .E-' 

Adem..1s de lo antes ~ncion.ado el desarrollo financie

ro internacional se vio rcf('rzado posteriol"!'lentc con la cirrulaci6n 

de los excedentes de divisas de los paises petroleros y finalnxmtc

¡x>r la propia expans~6n de la banca transn.:1cional a trav~s de tran

sncciores intcrbancarias. 

L<?S elerrentos que canponcn la internncionalizaci6n y 

OOgcmonía del capital financiero (cxpansi6n bancaria transnacion.il) 
y q.ie actúan• en.tres csracios diferentes son: 

~ Samuel Lichtenztcjn y Jaime Estévcz, N..ieva Fase del Capital, 
elementos tc6ricos y cxreriencias en América Latiña, p. 14 
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1) ltlltinacional,- La banca q.ie posee el control S2_ 

brc DIJChos establecimientos en distintos paises. 

2) 'l'ransnacional. - Bs donde se desarrollan las ope

raciones financieras q.Jc escnpan a tma reglwtX!n

taci6n nacional o internacional, creando centros 

fin..'locieros interMcionnlcs (Offshorc Banking Ce!!. 

ters) llamados también "P-.iraísos Financicros11
, 

3) Intcrcaubiario.- Es en el cp..lC se realizan tm con

junto <le operaciones de pago y financiamiento c-

fectuados entre la Matriz y lns propias tmidadcs 

lnncarias, también llrunadas transacciones intcr

bancarias. ~ 

A este respecto es importante mencionar cp..lC a la e~ 

pansi6n de la banca transnacional se vin01l6 el cnonnc incremento 

del curarercado en la década de los setentas, es asi cp...lC la intcE.. 

nacionalización del capital financiero demuestra lU\a pérdida clara 

del control ¡xir•pirte de los Estndos Nacionales)' OrganiStTJlS Fina!!. 

cicros cano el F.M.I. en las finanzas intcmaciomlcs, siendo as-

pectas sustantivos de este proceso de intcrnpcionaliz.ación la pe~ 

traci6n, cxpansi6n y canpctencia de las distintas fracciones del -

capital. 

En este sentido, en ~~xico y otros (Xlises deudores, 

se gestaban las coOOicioncs para una penetración de la banca priva

da internacional al mismo tiempo que se cbban las transfonn.1cioncs 

a nivel internacional mcnciorodas en pa.rrafos anteriores, conducie!!, 

do asi a lU1 de::.arrollo econ6nico y financiero que tendr.fa importan

tes consecuencias para la deuda externa de los JXlises depcnd icntes. 

México se vio favorecido por un contexto de sobreli

quidez 111.l!ldial creado dcs¡ués del pri..,r ch:lq.¡e petrolero de 1973, 

a partir de esta fecha el rrcrcado de las curanonedas y los pr~sta .. 

mas bancarios se volvieron la fuente m.1s importante de liq.iidcz in-

~ Charles Albert Mich!lct, "La lntcmacionalizaci6n Bancaria: Una 
proposici6n conceptual" en ?-«.leva fase tlcl Capit:i.l Financiero, 
canp. S. I.ichtenztejn y .J.F.stévez. Q!!,__lli. p. 31·33 
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ternacional. 

Los eurdJancos y los bancos nort.eanJ:?ricanos fueron a
li.mentados por los excedentes de los paises petroleros, el déficit 
residual de la balanza de ¡ngos nortemooricana y por otras fuentes 
de aprovisionamiento cerno parti01larc$ y firmas. Por otra parte pa

ra obtener un eurocr~dito no existta ninguna limitaci6n fuera de -

la tasa de inter6s solicitada para eq..iilibrar la oferta y la deman

da de fondos prestables. El mecanismo de crcaci6n de liq.Jide:: in-· 

ternacional q.ie apareci6 c>ra s:imilar al de un sistema de crédito 

interno, pero sin banca central, es dec;ir, practicarocmte no contr~ 

lado, carente de a.ialquier regulaci6n extTaecon6mica. 

El acceso de ~xico a los capitales int.ernacionalcs -

fue grandemente facilitndo por la ausencia de control de la emisión 

de liq.Jidez a nivel internacional y p::ir el dcsrubrimicnto de los - -

recursos ¡=etroleros (:iJllportantc garantta para Jos acreedores), y - -

tambi~ en la medida cpe el endeudamiento aumentaba en condiciores 

e.a.da vez m.1s desfavorables, ya q..ie los bancos internacionales bus
can protegerse contra los riesgos crecientes de lnsolvcnc ia de los 
deudores solicita!rlo primas considerables, ~cortando la durnci6n 

de las deudas e instaurando ltmites ruantitativos ¡nra algunos pr~ 

tatarios, las cargas financieras se vuélVen·abrumadoras. 

Asi,. MExico es W1 país q.ie se caracteriza por una de!:!. 
ch externa con imrortantc proporci6n de deuda n corto plaza, con-

tratando la 111ayor parte de ésta n tasa de interés v¡lriable con la 

banca privada intcrnaciona 11 en lugar de endeudarse con la banca de 

desarrollo, siendo una de las causas cpc dieran origen mas arde a 

la crisis que posteriorncnte se presentaría. 

La abundancia de este tipo de crédito provoc.1 la vin

culaci6n del crecimiento del pais en desarrollo con los recursos pr!!_ 

porcionados por la banca transnacional y de este financiamiento al 



- 74 -

al gasto improductivo, 

Sobre cstn base se ere)"() etToncamcnte qie exixtfo una 

oferta infinitamente elástica de recursos obtenibles, en condiciones 

ventajosas,~ p:>r lo cual ~xico cmpcz.6 a cndctdarse cxtcmamente

sohre cualquier otra fonna de financiamiento. 

Por otra parte, los b.1n~ros por su abundante liquidez 
oo efectuaron sus análisis de riesgo-país cano acostunbraban, ya que 

no imaginaron q.ie el endeudamiento excesivo de los paises deudores, -

generarla una situaci6n tan explosiva a finales de la década de los

sctcntas, cuando las tn.sas de interés pasaron de negativas o cero a 

ser positivas, repercutiendo en cargas excesivas para los deudores, 

difirultades de pago, amenazas de moratoria y algunas quiebras de -

bancos acreedores. 

Por lo anterio~ntc cxpoosto, es que a partir de 1973 
por la excP.siva liquidez internacional se canienza a registrar el -

acelerado crecimiento de la deuda externa rrcxicarn;. 1 JXlr lo que no -

sdlo crece la deuda externa del sector público q...ic se ·cpintuplica-

porcentualm:mtc, sino también la deuda externa del sector privado. 

Los principales acreedores del sector privado me:xicnno 

eran los bancos nortemnericonos sobre los ja¡xmcscs o europeos, es -

por ello qoo la dcu~ proveniente del extranjero se encontraba 11nor

tcrunericanizaJa11 con fuentes privadas (bancos transnncionales), ha-

ciendo m.1s significativa la dependencia de ~~xico frente a los Esta

dos Unidos. 

A 'finales de 1976 se registra t.ma· gran tensión con el 

gobierno norteamericano por nuestra politica exterior, considerada--

~ En ol último cuar:to de la d~cada de los años setenta, la tnsa 
real de intC"rés era bajisima, d..'l<los los elevados niveles de -
inflaci6n mundial, por lo que <lc<lir prcswdo era un gran neg.9_ 
cio. 
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como desestabilizadora para ese pais al jugar Ja carta del nultila

ter?lisma lanzando prO(llllStaS en los OrganiSllDS Internacionales, • 
en partirular les m:>lestaban las expropiaciones de tierra¡ las re~ 
tricciones a la inversión extranjera directa¡ ast cano otras rred.i

das, considernda.s ccm::> inamistosas para nuestro principal socio y
cliente ccmcrcial. 

Cuando el presidente Echeverr1n toiOO L1 detenninaci6n 

de devaluar rucstra tooneda, se gencr6 una situaci6n suma100ntc diH

cil para el pais, empezando por las reacciones de la banca transna

ciona.11 ruestra principal acreedora, la OJal amenaz6 con salir de -

México, ya qJC no tenían la seguridad de recuperar lo que habtnn i!!, 

vertido. 

Es entonces cuando se entrega un primer "paquete <le • 

rescate" para M6xico, condicionado a un cambio de plliticn en la a~ 

ministraci6n Il'Cxicana, lo rual desafortunadarrente se logró al rcOJ

rrir Echcvcrria"'Cfl los últ:iJoos dia.s de su sexenio a solicitar nl -

F.M.I. un crf;dito JX>T SClO millones de d6lares, lo q.¡c nos sujetó a -

un acuerdo de cstabili:aci6n de los n.pl icnd~ por este Organi9TIO 

Fi.n3Ilciero corñicionaOOo asi nuestro dcsnrrollo y crecimiento <le 

acuerdo a sus politicas. 

El acuerdo replanteó cuestiones tradicionales cano to· 

pes salariales, apcrti.-ra de la cconcinia, restricci6n al gnsto puóli· 

co y un tope al endeuiamicnto externo de ~xico proveniente de rua! 

q..1icr tipo de fuente q.ic por los tres nftos.q..ie durarta el acuerdo •• 

(1976-79) se fij6 dicho limite en 3 mil millones de d61nres anuales. 

En esos tres años del acuerdo con el F.M.I., l::i <leuda 

externa del sector ¡:íiblico mexicano no se expande m.1s de los 9 mil 

millones de dólares previstos. La deuda externa del sector privado, 

en cambio, tuvo grandes difirultades, porque se habin endewrulo sin 



- 76 -

atenerse a su cap:¡eidad de pago. Pero hay un factor llllY importan
te q..ie caJllbia las cosas para ~xica, el petróleo, que ayuda a nuc!_ 

tro psts para ser un .activo sujeto de crédito, lo cpc pcnniti6 cre
cer y plr lo tanto ser atractivo para los bancperos, 

As1', tanto los sectores ¡úblico y privado mexicanos -

volvieron a tener acceso a los créditos de la banca trnnsnacional
con magnificas condiciooos. 

De esta minera 1979, 80 y parte de 81 constituyeron-

W\os de gloria finnncicra para M6xico, recurriendo al crédito cx-

!frno de \lllll manera illlpresionanto, ya que a finales de 82 la deuda 

del sector p:íblico, habiendo absorbido la del sector de la banca -
nacionalizada, era aproximadamente de 70 mil millones de d61ares, -

lo que meta nuy dificil o casi imposible ¡nra el gobierno manejar

el conjunto de la cconomia. 

Considcr.unos importante mencionar el abundante crédito 

que obt\No »Sxico en estos años, en virtul de cpe ¡xmsamos q..ie son

los que marcan a 1 M!!xico de hoy, 
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V.- Coyuntura Mexicana durante 1976-BZ. 

En la década ~ los setenta se apreci6 e.l agotamiento 

del ciclo de expansi6n industrial de los afias sesenta, ast el pcri2_ 

do 1971-76 se caracteriz.6 por una moderati6n del crecimiento, acc-

leraci6n de ln inflaci6n y acentuacHSn de los desequilibrios finan

cieros tales caro el déficit del sector ¡:úblico y el déficit de la 

cuenta corriente de la balanza de pagos, así COfJK) el debilitamien

to de las fuentes internas de financiamiento del déficit externo -

qie la industria generó en ese proceso,2.Q./ 

Siguiendo ita tradici6n de la é¡xJca del desarrollo es

tabilizador, "el déficit fue colm:1<lo con la invcrsi6n extranjera y, 

con los créditos del exterior. Sin embargo_, estos factores can¡xm

sadorcs cancnzaron a desplegar su dialéctica. c.lcscquilibrantc a mc-

did.1 q.ic h..1hfa q..ic cnvfar al cxtr.injcro los beneficios de la invcr. 

si6n extranjera y los pagos a cuenta de intereses de los créditos. 

Partia.tlarmcntc, los intereses de los créditos cancnzaron a posar -

rruy fuertemente sobre la bal:mza de ¡ngos, As1, ontre 1971 y 1976 -

los pagos del servicio de la deuda ¡iiblica externa representaron en 

promedio 2•1.1\ de las exportaciones de bienes y scrvicios. 11filf 

Con lo antes c~csto nos podemos percatar <lcl grnn 

cin..1Jlo vicioso que empezó a representar el t'n<lcudamicnto externo, 

¡:ucs se rcqucrtan nuevos creditos para [X>der pagar los intereses -

de los créditos OOtc.nidos con anterioridad, Adcrrds se recurrió al 

enddud!lnicnto extcITK:J como unn forma J.c nnntcner el crecimiento ce~ 

n6nico, sobre todo dcsp..i6s de 1973, y de esta manera se empiezan a 

configurar las'trcs tendencias con rcsrccto al origen de los acrc-

edorcs del gobierno (c:trticter priv::Jcl0 1 hancnrio ·y nortC'amcricano de 

la deuda). En 1975, la banca privada nortcwncricana era la principal 

acreedora con el control de aproxi.madank:"ntc el 70\ de la deuda cx

tcrn.'l mexicana, c0010 ya lo hemos mencionado. 

~ !lector Qiillén Romo, ~. p. ~7 
..u lbidcm., p. 51 
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Por otra parte, la desaceleración industrial dio lu· 

gar a un 1leter:ioro ecan6nico glQbal propiciando la crisis de 1976-

1977 con altas tasas de desempleo, inflación, lento crecimiento y 

el estrangulamiento externo, pero el dcsrubrimicnto y explotación 

de los ablDldantes rcrursos petroleros pennitieron sui;erar las re_! 
tricciores de balanza de pagos reiniciando a p.irtir de 1978 1 tul -

proceso de expansión ccon6mic.1. 

La absorci6n de los excedentes petroleros por el si~ 

tema ecor6nico en auseñcia de p:>Uticas parn la transformaci6n del 

petr6leo en fuentes más permanentes de riq.¡eza (industrial o agrt

cola). condujo a un ac.elerado deterioro del canercio exterior no· 
petrolero, y todo ésto aunado a las caractertsticas de la estruc

tura industrial prevaleciente y de la ¡nlitica de liberaci6n de i.!!!_ 
portaciones, inician asi un circulo vicioso en el .cu.11 el crecien

te déficit de la eco"OOmh no petrolera tiende a ser compensada por 

la entrada nnsiva de capitales íoráreos.W 

A la deuda externa, contrawdn en gran parte por el· 

sector ¡:íiblico, se le adicionó el al.IRCnto de, las tasas internas de 
interés Cf.le, a su vez, refuerzan los efectos sobre la tasa de infl!!_ 

ci6n de los descq..iilibrios en e 1 aparato productivo. 

L:i inflaci6n reperrutc sobre la transferencia al sec
ta< privado de los Ingresos petroleros y contril>J)" al deterioro de 

las finanzas p(iblicas, sosteniendo el nlto rinoo de crecimiento del 

gasto privado, Este fen6"""°• junto con la creclente sobrevaluaci6n 
real del peso, y una falta de controles a la importaci6n, provocan· 

el aumento considerable de éstas de 1978 a 61. 

l'1 expansión petrolera, desarticulada del resto de la 

econanfa, tro:lifica la estrucrura econ6mica, la hace m.1s vulnerable

dcbido a la cspecializa.ci6n en el comercio internacional que invo--

w Ibídem. p. 51 



lucra al ¡etr6leo en los excedent.es exportados, llJe silvcn para ad

. cpirir bienes salarios esenciales (alÍlllentos) y medios de produc·
cil5n cuyo req.ierimiento total tier>;le a crecer, a medida cpe la pro· 

ducci6n aunrnta. 

Además de su creciente vulnerabilidad, la economía -

petrolera se desacelera. Ya desde 1980, el crecimiento de la indus

tria m111Jfacturcra se reduce entre 79 y 80. 

Algo similar sucede con la polttica cconOOiic..'l, dcs

¡>Jés de haber sido, excesivamente expansiva durante el periodo de 

aige, la pol1tica econ6nicn se vuelve conttaccionista en la iSpoca 

de recesi&t. C.On lo. excepcifn del restablecimiento de controles -

a la importación a mediados de 1981 y la n.aciomlizaci6n de la -

banca privada j1.mto con la adopción de tm sis tema de control de 
cambios en septiembre de 1982, la estrategia econ6rnica se oricn-

ta desde principios de 1982 hacia una estrategia ortcdoxn. 

Por otra parte la pers~ctiva optimista sobre el futu

ro de la econanta troxicana continu6 prevaleciendo durante la pri

..,ra mitad de 1981, aún despuM de '1-1" la rccesi6n de la economfa

norteancricana habta empezado a debilitar el mercado internacional 

del pctr6leo. 

Por lo que se refiere al aspecto politice, en 1981 

la ejerucil5n de los planes gubernamentales se acelera, el control 

sci>re el gasto público se relaja, y el país entra en un marento • 

de intcr6s en la designaci6n del futuro candidato del PRI a las •· 

elecciones presidenciales que teOOrian lugar lDl ano dcspul,;s. El-

déficit público y la sobrevaluaci6n del tipo de cambio real en ·• 

relación al prnncdio hist6rico pnra fines del año alcam.an, en ese 

tiempo, sus máximos vollincncs en 1981. 

En agosto.de •1982, aiardo los recurso estaban canplet!!_ 

rente agotados, el flujo de pr6stamos internacionales a México fue -
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interrumpido brusc¡urcnte. Siguieron nuevas devaluaciones, la adOE_ 

ci6n de un sis-.. dual de cambios y la declaraci6n de suspensión 

de ¡ngos sobre la deuda externa por parte del gobierno. mexicano. 

Es cnton:es aiando canienza l3 crisis de deuda internacional. El 

aspecto poUtic.o local nacional cstaOO daninado por la reciente -

designación en julio del cardidato a la presidencia por el PRI, -

Miguel de la Madrid, Secretario de Programación y Presupuesto, • 

así conn por el creciente conflicto Jl9U.tico .entre el gobierno y 

los grandes grupos financieros del sector privado mexicano. 

Estas fueron las circwtstancias ccon6micas y poltti

cas por las cuales L6pez Portillo nnunc.i6 la nacionalizaci6n de -

la banca privada y la ado¡x:i6n de un sistema de control de cambios 

integral cmoo ya se rencion~. Pero desafor~unadaamtc estas nxxiidas 

no impidieron que las reservas internacionales se agotaran debido n 

Ja gran fuga de capitales (ZO mil millones de dólares en aproxim.id!!_ 

rrcntc 18 rrcscs), con lo que la crisis de la deuda internacional -

se presento. 

Los Glti.Joos IOOSCS de la administración de L6pci Por. 

tillo estuvieron marcados por la reaparición del Fonio Monctario

Intcmacional y por la oogociaci6n y preparación de un programa

de ajuste ""' deb1a ser aplicado JX>r un rucvo gobierno. 
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V;l,· Carta de I9tenci6n del !'MI en 1976.(&Js reporrusioncs) 

lrnedfotammtc des¡U!s de la devaluaci6n de 1976, • 
.,ara te~r acc-eso al financfumicnto del Fondo MonctariO InternaciQ, 

nal. el gobierno ooxicano se vi6 OOligado a firmar un acuerdo de es
tahilizaci6n po_r un pertodo de tres años con este OrganiSllll, cuyas- . 

¡.»Jtticas do estabilizaci6n aconsejadas se bas.'ln en ajustar el dé
ficit exterior recurriendo n la devnluaci6n, ncompañandosc para .. .: 

ello de una politica de reducci6n de demanda global, de una a¡>:>rl:!!. 

ra tot.al del canercio exterior y del libre t00Vimiento de los prc-
cios según las leyes del ll'Crcado, para así p.:>dcr equilibrar la ba

lanza de ¡ngos. 

En este contexto el Fondo !-b~tnrio Internacional pro
cedi6 a LU1 diagnt'5stico de la ccooom1a rrcxicana, con lo cual preten

día implantnr sus p:>Hticas de ajuste a JUJcstra ecooomia. 

El acuerdo de estabilizaci6n finnado con el R>!l conte· 
nfa catorce ¡:untos que fijaban ciertos objetivos al gobierno mexi

cano para el pcrfodo 1977-79. Estos objetivos apmtaban sobre todo 

a la rcducci6n del dHicit del sector ¡(iblico, la limitaci6n del • 

endcudamicntn externo, la elevación del precio de los bienes y ·
servicios pc1blicos, la limitaci6n del crecimiento da:l empleo en el 

sector público, la apertura ele la ceonanfa hacia nl exterior y la 

represión n los a~ntos salariales. 

ms cs~cífkarncntc, "el cMficit global del seator 1>Q 
blico debcria representar en 1979 ncnos <le s.sl del PIB y no debcrfa 

superar 90,000'milloncs <le ¡»sos el 31 de diciembre de 1977; el cre

cimiento de la deuda externa no debería ser m."is.de 3,000 mil millooos 

de d6lares el 31 de diciembre de 1977; el empleo total del sector pd

blico no debería auoontar en ese misrro afio m..1's del 21; el nivel de ·

las tarifas aduanales debcrSa ser reducido y. el sistema de pomisos·

previos de importaci6n debería ser rnciona.Jiza<lo. Con respecto al ---
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"'-"to del salario ncalnal se sefiala q.ie éste no tendria que -
superar t!l auoento de los salarios de los paises con los q.ie !-1!!
xico tiene relaciones ccmercialcs, lo cual s!gnüica simplcmrmte 

q.ie el acuerdo de est.abiliwci6n ¡Cuestionaba la autonanln nacio

rnl de la relaciOn salarial! El conjunto de las lll>d!das antes se

f\aladas, acompafuldas de otras como la ausencia de control de cam
bios y el control del crecimiento de la nnsa ~nctaria, constitu

ían la receta prop.Jesta por el Fardo para volver a colocar a la

econm.1'.a sobre bases sanns, 11!1~/ 

A este respecto consideramos que dichas recetas no 

pieden funcionar ni tener !xito, en virtud de q.Je son modelos jrn

¡uestos desde la perspectiva de paises industrial izndos, y que no 

se apegan a la realidad econfuica, politica y soci;Jl del pa!s de

pmdiDnte doOOe se piensa aplicar, Como en e 1 caso de México y -

no cxclusivmoonte por estas iredidas se {lJedc apreciar que, en rea

lidad no to:ab.m ruestiones de fondo, sino simplerrentc su¡rrficia

les, y la historia nos denucstra CfJC el problema no radica s6lo en 

mejorar la balanza de pagos adoptando cst.as recetas, sino q.tl' hay

quc analizar la verdadera problemática q¡e conllev6 al descquili-

brio en la aumta corriente de esta balanza, p:1ra asf estar en po

sibilidad de aUlcar la rah y evitar que resurjan las mismas o m1s 

graves ciistis .¡xir las qJC lierros pasado en los attimos anos. 

Ahora bien, es importante rnencioMr que gracias al -· 

desrubrimiento de importantes recursos ~troleros QJe colocaron sd

bitnmcnte a Ml!xico cano la sexta p:>tenc!a petrolera irundfal ¡:udo -

realizar una politica econfuica diferente de la que fue concebida 

en el a01erdo de cstabiliz.aci6n con el Fonlo Monetario, lo cual si!, 

vi6 a nuestro país de aval para obtener importantes rewrsos Ci11an

cieros en los irercados intcrn."Icionalcs de capital, de tal suerte q..ie 

.s:1 "Carta de Tntencl6n del llflo 1976, en Econan!a de America Latl.n.1, 
CIDE, M6xico, !>llrzo de 1980, pp. 208-10. 
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,. ¡u.:lieron i.ngnorar las restricciones del Fonio ~etario cr-ie nor

•1-nte ..,arr a los patses deficitarios q.ie le solicitan ayuda. 
Esto hizo posible la aplicacil5n de wia polltica de aceleracil5n -

del crecimiento y c:ontiruaci&l del proteccioniSftJ, sobre todo dcs

p.i6s de 1977. 

IJ<os¡>J!s de ima !.portante disminuci6n del déficit en 
1977, reQl.l t.ado de la p)lttica contraccionist.a ilqu?sta ¡X>r el Fon

do Monetario, el déficit sube de r&JeVO en 1978 (2,462.S millorcs de 

dlllares) y en 1979 alcanz.a una cifta espectacular (4,8S6.4 11illorcs 

de dOlares). La devaluacil5n habla demostndo "" incapacidad ¡nra co
rregir el dEficit exterior y las ratees estructurales del descq.Ji-
librio.sj} 

A pes.u de q.ic nuestro pa1s gnk)ias al descubrimiento 

del petrOieo ¡ogr6 no seguir del todo las imposiciorcs del Fondo~ 
neta.ria en esta época, p:>steriorrente tuvo cµe recurrir de rucvo a 

El debido a no 11.abcr aprovechado el Boall P!>trolcro en su beneficio y 

de una fonna rae ional, ya q.ie se cont inu6 con el enorTOC! gas to r& 1 i -

ca, fuga de capitales del sector priv<ido nacional, corrurci6n, cte. 

apegan:lose a sus imposiciones al no contar con esa situad&., actuan
do direcu.cnte en detrimento de las clases sociales, di." su pcx!er ad

q.iisitivo, disminu~o la capacid.id de CT'e9r fuentes de empleo, vivic!!_ 

da. asistencia social, etc. 

J!! ldCll. 
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n.rantr la ll6iUJ'da aitad de la clécada de -los al\os se
i.ius oe produ<e un lllp>rtante cad>io en la poHtica petrolera o:!. 
cu.i-1 "'° le ll¡¡nif lc6 al seetor petrolero dejar atrAs su papel·· 
de •imple abmstecedor de lns,,.,s energéticos al 110rcado interm y. 

plante.roe un 1111plio progrma de c1e .. rrollo cpe le permitiera in· 
c:ur1i°""r m el 110rcado anlial, generando illportantes efectos en 
el conjunto de la ecoooata nacional. 

De esu 111nera, poderos ooservar <µ> a pesar de los 
lllbicio1Ds plarvos in<llstr!Jlles y de desarrollo del gobierno de L6-

pei Portillo, el ou¡¡e petrolero estuvo llUY lejos de cresr las con

diciones necesarias para qJe el auge temporal de la• exportaciones 

de los hidrocarruros cediera su lugar a un desarrollo industrial· 

y a¡rtcola sostenido, Auneµ> la inversilSn durante el periodo fue· 

•ay dinbica, ai estructura sectorial estuvo encaminada. en favor·

de la industria petrolera y de los sectores c=rcial y de servicio. 

Can la excepci6n de un c..bio llOderado en favor de la agrirultura, -

la lnvers!&I ¡(!bliCJI re¡istr6 una fuerte reorientaci6n hacia la in· 

clistria petrolera "'° absorbio cerca de la mitad de los gastos de -

lnversi6n de las eapresas p(i>liCAs, 

Lo anterior nos deaa.lestra una desviaci6n en los obje· 

tivos iniciales del.gobierno de L6pet Portillo, ya cpe se sel\alabl • 

en e1e enton:es qJe 11 la expsnsi6n petrolera fue pl.areada desde su

inicio o.:> taip>ral. lles¡U!s de un periodo de crecimiento acelera

do de la irodul:cieln y de las exportaciones de petr6leo, btas (ll

tias debtan estabilharse hacia 1981·82 en una platafot111il de 1,5 • 

aillones de barriles diarios, 'lftientras q.ic la pioducci6n crecerte-· 
a pa:-tir de entonces, s6lo en la Jredida necesaria {llra satisfacer el 

C0""90 interno." 21 

.s;f Jaiae !los, "La Econanra y la Pol!tica 'lacroecoromica [)Jranl• e 1 
Auge Petrolero",en El Aus;e Petrolero: De la Euforia al Desencanto, 
p. 14, 
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&i este sentido la ecoOOl!Wl adopt6 progresivamente el 

siguiente- (Xltr6n de coroorcio exterior: las exportaciores se dedica
ron exclusivanwmte a un solo bien, el petróleo, <pe habr!a de vol

verse JJ1.JY vulnerable a los cambios a los nrrcados internacionales, 

mientras que las importaciores involucraron bienes de capital. El 

crecimiento econ6mico se volvfo asi cada vez más dependiente de 

la exportación de una misma toorcancia. 

Hay que recordar, por:otra parte que la rccesi6n que 

tuvo México durante 1976-77 fue moderada y de un periodo peq.Jeño. 

El dcsrubrimicnto y la explotaci6n masiva de los recursos ¡:x?trolc

ros del país relaj6 las rcstricciores de la 00.lanza de pagos sobre 

el proceso de crecimiento econ6mico y dio inicio a Wla rápida ex

pansi6n ccoOOmica (<le 1978-81), a tasas nuy f.OT encirM Je la norma 

histórica. 

Por cons iguicntc, "El auge pctrólero incrcmcnt6 la -

disponibilidad de divisas tanto JXIT las exportaciones CCIOO por el 

mayor endeudamiento externo, estas exportaciones se multiplicaron-

por 13.9 veces de 1977 a 1981: pasaron de 99~.S a 13,8Z7 .s millares 
de d6lares. Esto configuró tm crecimiento de las exportadores de 

rercancias en mayor proporci6n q.JC en el período de 1971 a 1976, -

La deuda externa total, de ser 29,894 millones de d6lares en 1977-

¡ns6 a 72.007 millones en 1981."~ 

Algwtos aspee.tos del contexto internacional contribuye

ron favorablemente a la cxp:uisi6n de la econan!n rrcxicana lograda--
a partir de 1978 y q.Je contiru6 hasta 1981, entre estos está la si

tunci6n del roorcndo petrolero, la cual penniti6 precios crecientes-

del crudo, debido tanto a la escasez rxistentc de dicho producto caro 

al poder monop6lico de los ¡:nfses productores y ol ·grado de cohcsi6n 

logrndo a través de la Organización de Paises 1-'roducwrcs y Export.1do-

22J Arturo llucrtn González, Economfo Mexicana ~lis Alla del Milagro, p.67 
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res de Pctr6leo (OPEP). 

Esta situaci6n. propició la gran disponil\ilidnd de re

a.irsos financieros en el mercado internacional de capitales a raíz

de la afluencia de excedentes q...ie no er<m carolizados a la esfera -

productiva, debido al estancamiento que cnfrcntaOOn los patscs de

sarrollados y al su~rúvi t financiero de los grandes paises expor

tadores de p!tr6leo. La oferta de recursos financieros disponibles

ª nivel JllJJldial, fue lo cpJC detcnnin6 W1 bajo nivel en las tasas 

de interés. 

Asi pues. "la bonanza retrolera convirti6 a M6xico en 

un Cliente privilegiado de los bancos internacionales cuyos prl!s~ 

m::>s externos fueron concedidos en montos Y. condiciones m..is favorn

bles q..ie ¡nra el resto de los paises en desarrollo. De 1978-81, -

mientras los préstaroos de la banca internacional al conjwtto de los 

paises en desarrollo aumentaron en 76i, el incrcnxmto para Ml!xico

fue de 1461."íZ/ 

Desgraciadamente, "el auge de las cxp:irtacioncs pctr.2_ 

leras; q..ic aunen ta ron de O .6 milc.•s de millones de d6larcs en 76 a -

14 mil millones en 81 - fue, as1 incapaz de impedir un progresivo d.Q. 

scquilibrio en la cuenta corrcrcial y corriente de la balanza de pa1-

gos .•. Estos crecientes dcscq .. dlibrios de µigos son financiados con -· 

endeudamiento ex.temo, principalircntc µ.iOlico, cuyo rmnto acurrulado -

aum:.mt6 de 29 mil millones de d6larcs en 1977 a 75 mil millares en 

1981. Por otra parte, la estructura de la deuda se vuelve crecicn--

temcntc vulnerable hacia el final del periodo y los préstamos a corto 

plaz.o llegan a· representar m1s de la mitad del endeudamiento neto ex-

terno en 1981. La relación entre ¡ngos e intereses y cxrartacioncs -

totales aumentoa de 27 \en 1977-78 a 37\ en 1981-82." ~ 

fil! Jaime Ros, 2J>....SiS., p. 18. 

~ Ibídem. ,pp.16-17. 
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De esta manera, se presentan a ¡nrtir de 1979 dos -
factores interrelacionados en la econania ITX?xicana; el primero fue 

la duplicación del precio internacional del petr6lco; .y el segundo, 

el m.rncnto de las tasas de intereses externas en 1979-80, a1}"0 e

fecto fue todavía favorable a corto plaro, Así tenemos Cf.lC no s6lo 

los ingresos por Cxp.Jrtacilin del pctr61co eran nhora el doble de-

lo originahncnte proyectado sino que, p:>r esta misma raz.6n, el -

at.melto en la tasa de interés fue accrn¡nñada de tm acceso casi il i

mitado a préstamos del exterior. 

El panorama scñal:ido antcrionncntc fue interpretado -

errOncmrentc por el gobierno rooxicano, J11CS se consideraba q..ie tm

prccio real del pctr61co, alto y creciente, serta un rasgo p:mnancn

te de la cconanfa internacional, mi.entras .q..ic el aumento de las ta

sas de interés fue interpretado corro W1 fenórrcno temporal, 

La ausencia de w1 an.11isis realista de la situación f.!_ 
mnciera internacional y sus impl icaciooos lncia ~fuico nos llcvl5 al 

reforzamiento del farcnto a la libcn1ci6n <le irnrortacioncs, la rcva

luaci6n real del tipo de cambio y la expansión fiscal. 

Por otra parte, las previsiones optimistas del gobier

no eran compartidas por los bancos internacionales q..ic aceleraron sus 

préstamos hacia 1981 en rcSJl.ICSta a la dcmanc.la incrementada de eré-

ditas externos JX>r f?''lrte del gobierno rrcxicano que rcsttl taha, en par

te, por el continuo mrnento de las tasas de interés y de sus efectos 

sobre el déficit en coonta corriente de México. 

Contrarianrntc a la confianw deposita.Ja en ~~xko par

la banca transnacioml, la iniciativa privada n.'.lcioml inicit5 en 13-

primcra mitad de 1981 11n:i olcad;1 csp:?culativa sin prC'ccdcntc contra

cl peso de tal manenra que mis de 20 mil mil lores de d!Slarcs salieron 

del país en un lapso de aproxim:1tlmncnte de 18 meses.~ 

j2f Ibidcm., p. 20 
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!by que agregar que para el al\o de 1981 se canienza 

a notar iJn debilitamiento en el mercado internacional del petr6leo 

y por otro lado, las tasas de inter~s contlnualnn en aU/l'Cnto. La

tasa Prime Ratc de interés Je Estados Unidos alcaru.aba su p..mto 
nrucimo de 191 para el al\o antes citado. 

Es asi caoo se vuelve a presentar la rclaci~n tan es-

trecha entre petr6lco y 'deuda externa. Al bajar cada vez más los ·
precios del hidrocarburo, el JXlÍS cuenta con menos recursos para ha .. 
cer frente a sus ccmpromisos ·con la banca intcmaciorol, p:>r lo que 
tiene <pe seguir recurriendo al crédito extemJ para poder cubrir el 
servicio de &1 deuda. 
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V,3.- Plan Global de l),sarrollo 1980-82. 

A través de In historia de Méxicc postrcvolucionario, 

pOOcmos observar que antes de este Plan han existido otros que arru_!l 

cm con la ''Ley sobre Plancac16n General de la Rep.iolica de 1930 y -

tienen su cxpresi6n poHtica m.ís consistente en el primer plan scxe-· 

na! de 1933, sirviendo de ejemplo al segundo plan sexcneal de 1940,-

ruyn ejeCJci6n se vio Eipcdida por la scgurxla guerra nundial. La si-

gtlicntc experiencia fue la de la Canisi6n Nt1cional de Inversiones, -

creada en 1954 ••• En 1961 se elaboro el Plnn de Acci6n lnmediata 1962 

-1964. En 1965 se integro el Plan de l),sarro!lo P.con6mico y Social -

en 1966-70, .• En 1970-76 se avanz6 en el plantcruniento de la medni

ca de programci6n en algtmos planes sectoriales. en 1975 se clabor6 

el Plan Básico de Gobierno 1976-82". 9.QI 

En este sentido se crc6 el Plan Global de ~S..1.rrol lo de-

1980-82, con el fin de lograr una ma)Ur congnrncia posible entre el

PL'Ul Global y los planes sectoriales y esta.tales. 

Se pretendía con este Plan propiciar ~n t.asa real de cr~ 

cimiento del l'roduc.to Interno lllls al ta y perdurable p>sible, as! como 

evitnr el recrudecimiento de los problemas coyunturales result.antcs • 

de presionar en exceso la c..1p.'.1Cidad de In economía para crecer, ya que 

existe incanpatibilidrul entre una alta tasa inflacionaria y WUl mejo·· 

rfa en la distribuci6n del ingreso. 

Por otra parte, se esperaba q.ie • las exportaciones cre

cerían a un ritJro de 14.4\, inferior al de las .importaciones .•• En e! 

pccial la exportaci6n de productos no petroleros, se cstim.'.1ba ir fa en 

ascenso, la cvoluci6n favorable de los precios del crudo y de algunos 

productos de exportaci6n, en rclaci6n a los precios de importación, C_! 

pccialmentc en 1980 ocasionaria q.ie la balanza en la cuenta corriente, 
cxclu)'cndo JXlgos de intereses al extranjero, serta positiv::i 11 .fil/ 

6U/ Jos6 L6pc: Portillo, Plan Global de !k:sarrollo, pp. 39 y 40 
fil/ lbidem., p. 161 
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Por lo ttue se refiere al sector industria 1 con este Plan 
se lograrla un crecimiento a raz6n del 10 .8\ anual y dentro de este,· 

la producci6n de mnnufacturas alrededor del 10\ lo q.ie significarla-

duplicar la planta industrial en 7 aflos impulsada tanto por la deiron· 

da externa caoo por la interna, .. la industria de bienes de capital -
tendria un crecimiento de 13.S\ anual y la quúnica de 9. 7\, f¡].I 

lil abatimiento de la tasa de desocupación y suborupaci6n 

se lograrl'a creando 2.2 millones de empleos durante los afias 80-82,·· 

ello implicaba cpc el empleo crecería en prOllCdio 4.2\ anualmente du

rante este lapso.-2Y 

Se pretcndia recuperar el rittoo y el volumen de la pro-

ducci6n agropecuaria y desarrollar con rapidez la producci6n pcsque--

ra y la forestal. El sector industrial se planteaba como el sector dc
crecimietJ.to nds dinámico, sobre la base de la producci6n de energéticos 

y se reorientaba hacia la producción de bienes social y nacionalmcnte

neccsarios, ast com::> a dar Wl gran apoyo a la pequeña y la mediana in

dustria. Se prcveia, asimümo, tma rápida expansión del sector de tr~ 

portes y una sensible mcjoria en sus operaciones. El sector conorcio -

deberin operar con tmn mayor eficiencia, para que éste y aquél contri-

buycrnn, en la tredidn necesaria, al crecimiento del resto de los sec

tores. El turi"11o se consoli<laria y se prarovcria el desarrollo del -

turisTl'O social. Desde el pinto de vista cu,mtit.itivo, el canú.lio progra

nwdo en la ccrnposici6n_ de 1:1 produccilSn estába cxprcsndo en las metas -

de croci.miento sectorial del producto intcmo bruto para el periodo ---

1980-82.~ 

Una vez rerupcraJa la din5mica <lel desarrollo y sentadas -

L'ls bases inra la nueva estrategia. económica y soda 1 que buscaba funda

mentalmente crear empleos pcnroncntcs y bien rcm\merndos a un ritmo mu-

cho mayor, ns1 cano 31.Jm;?fltar los niveles de bienestar en educaci6n 1 ali

mentaci6n, salud y vivienda parn tocb la poblaci6n y en csP<'cinl para --

fJJ.! Ibiclcm., pp.165 y 166. 
gjf lbidem., p. 167 
gl Ibidm., p. 283 
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los grupos nnrginados, la política de coorgéticos se convortirfu en 

una pala.oca básica para 3poy3T los objetivos de la cstrategin de de

sarrollo definida por el gobierno .. ~ 

En el anbito internacioMl México prop.iso Wl tUJcvo or

den ecorónico internacional, en el cual se considcrarfa a les ener

géticos cano una rcs¡xJnsabilidad corrún de la lunanidad. funtro de -

ese nuevo orden, México pidi6 se adoptara un PLAN KJNDIAL DE ENER-

GlA cp..1c ordcnarta la invcstigad6n, la producción, la distrib11ci6n

y el consuno de todas las fuentes alternativas de cncrgdticos. (J!JÍ 

Con todo lo anterionnente transcrito del propio Plan

Global de Desarrollo, [X>demos aprociar q..¡c solamente se cfcctu6 una 

plancaci6n pero no una planificaci6n, en virtul _de Q.JC se parti6 de 

la base de q..ic el ~tr6Ico sería el rotor que arrancnría el desarro

llo de todos los dcnds sectores, sin considerar en principio q..ic cl

precio de éste es variable y sobre todo es un bien a largo plazo no

renovablc, independiente.rente que lo estip.ila<lo en el mismo 11Pl.AN' 1 
-

nunca se llev6 a cabo, ya 'lJC los rcrursos que se obtenían de las -

ventas del {X'tr6lco no se orientaron a la invcrsi6n en los otros ses 
torcs <le In econan1a, sino a pagar los intereses de la deuda cxtcrna

impidien<lo as! el anhelado desarrollo intersectorial. 

Si bien es cierto q.ic en la segun.la partC" de los afias -

setenta se vio como el auge petrolero sirvió ¡nra retardar la explo

si6n crítica de la cconania mexicana, t1mhii:tn la pctrolizaci6 agudi

zó los dcscQJilibrios y desajustes q...ic inevitablemente se expresa

ron, ahora de m.1ncra más profunda. El crecimiento a¡x:>}'<ldo en la cx

¡nnsi6n de la pro<luc"ci6n de encrg6ticos no se ncanpañ.6 de una poU

tiC..'1 QJC rcmodcla.ra la.s deformidades del aparato pro..luctivo, es de

cir, no se logr6 el desarrollo intcrscctorial de la econantn. 

~ Ibidcm., p. 267. 

&!f lbidem., p. 268 
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Los ingresos petroleros nns tarde se volvieron insufi
cientes para 'atender la demanda de importaciones y Ja fuga de divi

sas reforzaron las tendencias al endeudamiento con el exterior. 

La disponibilirlad de divisas y Wlll poHtica de apertu

ra a la canpra de mercanctas de toda fudolc en el exterior penniti~ 

ron que crecieran desporp:>rcionadamentc las importaciones, reflejan

dose también en el agro rrexicano, teniendo cpe importar granos y o
tros prochJctos agricolas que en el pasado exportábruoos. 

Por otro lado, las importaciones de productos manufact!!_ 
radas q.¡e en ~xico se producían implicaron revertir e 1 proceso de -

sustituci6n de import;1ciones, 

En conclusi6n, podemos decir que con el Plan Glcbal de
Desarrollo no se logr6 absolutamente ningún tipo de ioojor!a para el 

t.Jen desarrollo de la econanía mexicana. 
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-t:Al'l'IULO 'IERCERO.- SllUAC!ON ECCtUl!CA DE MEX!CO 1982-88 

Considerruros conveniente dividir este cap{tulo para su estudio . 

en los aspectos más sobresalientes a nivel externo primero y posterionrente-

intcrno, )'3 q.ie entre rumos factores existe tma rctroalimcntaci6n e in..tcrrela· 
ci6n constante, rrotivo por el cual empezamos a describir la actividad econ6mi

~ internacÍoml, el C<lllf'Ortamiento de la crisis financiera y la laqlortancia-
del petr6leo inirersa en esta problemática. Creeros qJe estos ['JlltoS ilustran

de una manera m.ís adecuada, CDllD las politicas seguidas por los ¡n{ses indus-

trializados repercutieron directamente en las aplicadas en el caso de nucstro

¡xiis, inleperdienteoonte de" la situaci6n prevaleciente y de 1tqucllus medidas -

adoptadas por imposici6n de los Organismos Financieros M.Jlti!aterales a camhio 

de recibir recursos frescos y renegoc iar 11.lestrn deuda externa. 

El anlllisis de COll'D se va desarrollardo la crisis del endeuda-

miento y la del petr6leo, .f'JS permiten apreciar la relevancia que tiene el -

estudio de los dos factores en fornn sinultánea. 

Ahora bitin, cabe destaear qJe en este pe'riodo surgieron por par

te de los países WustrialiVldos la propuesta llmnada el "Plan Baker" cerro-

una alternativa, a través de la cual se buscada aliviar el problema de la -

deuda extcrna·dé los ¡n{ses deperdientes, sin "-"' el pago <lel servició de la 

misna "su¡x.iesta.ncnte" implicara sacrificio de su propio crecimiónto económico, 
y por otra parte, la pro¡uista de los paises dependientes, dentro del Censen-

so de Cartagena, la <le "l'oorgencia para la Negociaci6n de la Ilcuda y el Creci

miento", esgrimiendo qJe la garantfu dounnivel adecuado de inver~i6n en los -

paises del área hace CfJO éstos se integren a los procesoode cambio tecn610gicn 

coadyuvan<lo asr a lograr una oojor C<lllpOtitividad de sus economias, con lo cual 

se permitiría el crecimiento econ6mico proyectado. 

As{ ¡:ues, presentamOs tanbién los aspectos generales internos-· 

acontecidos en este período, relacionados estrechamente al problema de la cri· 

sis de la deuda en 82·88. 
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I, - Factores Ex6genos. 

1.1.- Actividad Econ6mica Internacional. 

Cuando la economía lll.Uldial ftmciona bien, con W1 crcci-

miento rápido y una tasa de inflaci6n baja, es coni\n que se presente -

un atinento constante de la demanda <le bienes y servicios. Esto a su vez 

faoenta la liberalizaci6n del entorno en que se desenvucl ve \el ccmer-

cio po!'lue penni te que los países se ajusten más fácilmente a las vari! 

ciones en la ventaja comparativa que siguen a los cambios en la tccnol~ 

gía. 

Una inflaci6n baja se traduce en mercados financieros in te! 
nacionalc·s ordenados, tipos de cambio rnfis estables y mayores incentivos 
para el ahorro, En cambio, la inflaci6n ele\fada acentúa la incertidum-

brc, desalienta la invcrsi6n y el cambio tccnol6gico, distorciona los -

precios relativos y obstaculiza el logro ele tm crecimiento sostenido. 

La economía nundial ha tropezado a menudo con dificultades 

cnfrentandosc a graves tensiones. Los países industrializados han visto 
rcducil1..:1s las posibilidades de vender sus productos en los países en -

desarrollo, y estos 6J.tilros, por su parte también han visto mermado el

mercado de sus productos en los paises desarrollados. 

Ante este panorama, ciertos sectores de los paises industri.!!_ 

lizn<los, especialmente. la agrirulturn, han sido protegidos contra las ex
portaciones de los países dependientes, adcm.is en el ramo textil se Jui pr!:_ 

sentado este fen6mcno. 

Corro se mcncion6 antcrionncntc, la cc?nofLIÍn nundial está es
trechamente vinculáda entre todos los países, as! por ej crnplo, en 1982 -

Estados Unidos cxpcrimcnt6 una vigorosa expansi6n que prepar6 el camino-

vara una recuperaci6n lllJJldial. aunque moderada. 

Por otro lado, en 1985, dcspu6s de unos dos ai\os de rtlpido

crccimiento del PJB en los Estados Unidos y de un crecimiento moderado--
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.en otros países industrializados• el ritmo de la rccupcraci6n se desac.!:_ 
ler6. Esta situaci6n repercuti6 inevitablemente en los países dependie!!_ 

tes, ya que su ritro de crecimiento dcscendi6 sensiblemente. 

Asi nues. "la contracci6n de 1985-1986 se debi6 principal

mente al grupo de paises exportadores de pctr6lco, cuyo PIB disminuy6 -

en 1.1\ en 1986. Los importadores de pctr6ko se beneficiaron con ln - -

baja de los precios de los hidrocarburos, pero los d6bilcs precios de -

sus exportaciones de productos btísicos distintos del pctr61co neutrali

zafon ese efecto. En 1986, los precios de los productos básicos difc-
rentes de los coirbustibles aumentaron en un 0.8\ en d6lares.'t..if 

El abaratamiento de los productos b5sicos contribuy6 a me

jorar lo rclnci6n de intercambio de los países dcpcn<licntcs que cxpor-

tan manufacturas. Algwi.os de los países con mayor grado ele dcsnrroUO -

dentro de este grupo, rcgistaron tasas de crecimiento nuy elevadas como 
fue el caso de Corca, Otina y la India. Los países Afrlcanos, aunque -

también experimentaron alzas a sus tasas <le crecimiento los elevados Í!!. 

d,iccs dcroogr6:ficos hicieron que las condiciones <le vida <le su poblaci6n 

continuara estancada. 

Cabe hacer mcnci6n que la recuperaci6n citada fue acompafta

da <le grandes desequilibrios de pa.gos internacionales. En este aspecto -· 

tencm:is que: " A final.es Je 1986, el déficit en la cuenta corriente de lo:

Estados lhüJos era de 126, 700 millones Je J6lares, roonto equivalente a tU\ 

34\ del total de las exportaciones de bienes y servicios del país, 6 3\ - · 

del PNB, y 6sto ~ pesar de la pronunciada dcprecinci6n del d6lar desde--

principios de 1985. Mientras se pr!?scntal>a el creciente <l6ficit externo 

en este país, había tm superávit en los otros paíScs in<lustrializa<los, -

espccialirentc en Jnp6n (87 ,500 millones en 1986) )' la RcpÚblica Federal 

de Alemania (44,300 millones de d6lares¡. "..!f 

1/ Banco ~imdial, Informe sobre el Desarrollo ~l.mdial 19E7, p. lS 
-:J.! Ibidcm., p. 20, 
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Estos !lesequilibrios en cuenta corriente, asl CQlll) la per
sistcOCia de un elevado nivel de des.,..,leo en los paises i.Jldultrialha

dos han hecho aumentar las medidas proteccionistas, sobre todo en los-
Estados Unidos. 

En otro orden de ideas, podCllDs sefialar que en el período 

i:aq>rendido entre 1984 y 198ó los precios reales de los productos bási
cos distintos a los combustibles bajaron a niveles sin precedentes. -
Pr&cticarnente todos los ardculos básicos experimentaron descenso de -

los precios en dicho período, así pues, los bienes agrícolas encabeza
dos por grasas, aceites y los cereales, se redujeron en un 3\. 

El indice correspondiente a los metales y minerales tam--

bifui disminuy6 en un 16~, las bebidas y la madera fueron los G.nicos g~ 
pos cuyos precios registraron alzas en ese período. 

Las razones"que pueden explicar la situaci6n deprimida de 
Jos mercados de productos básicos son: 

1) Que la dcroanla de esos artículos en los países indl,¡striales ha sido

débil, especialmente en lo que rcspéeta a las materias primas agrícola y 
a los retales. 
2) Los altos precios de mediados del decenio de 1970 condujeron a una -
expansi6n excesiva de la oferta de varias materias primas importantcs,

cspccialmcntc los aceites y metales, pero al mismo ticnqx> esos altos -

precios alentaron a economizar en el uso de toles art~a.ilos y n <lesar~ 
llar sucedáneos, 
3) Por últinrl, poderoos seftalar que los mercados de ciertos productos b§. 
sicos han sido afectados por las polÍticas agropecuarias de los países -

iOOustrializados. 

Por lo que se refiere al financiamiento para los paises de

pendientes, podC11Ds observar que en 1936 las corrientes netas de divisas 

hacia estos países se mantuvieron en alrededor de un tercio de su nivel 
de 1981 (Justo antes del comienzo de la crisis de la deuda). 
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De esta manera, tcnanos que: "Los pr6sta:nos obtenidos de -
fuentes privadas por los pa.Íses muy erdculnclos RScendieron a 6,800 mi

llones de d61ares, lo que equivale a tma cuarta parte del nivel de tgso 
en su nayor parte, ese fin3.llCiamicnto fue conccrtmlo cerno rartc de la -
recstructuraci6n de la dcu:la. ,._J/ 

A pesar de un li~ero desccrso de la relaci6n dctxl.1-rNB, -

el servicio de la deula auncnt6 en proporci6n d<.' las cxportncior.cs de 

bienes y servicios. Ello se dcbi6 principalmente a la ro::lucci6n de los 

ingresos de exp<>rtaci6n. La baja de los precios del pctr6Ieo cnus6 un 

profun:lo deterioro de la capacidad crediticia de alfll.Olos de los prin-

cipales exportadores de ese canbustiblc; en el caso de ttéx..ico, Niccria 

y otros raíscs, esto hiz.o necesaria la rccstructuraci6n de la dt..Wn. 

Las tnsas de interés naminnlcs siguieron bajando en 1986, 

pero el deterioro de los precios de cxportaci6n de los países dcrn!ores 

limit6 la r.tejoda de las con:liciones reaks de sus a11pr6st1tos. Asf -
pues, el intcr6s de la tasa libor, naninal reducida por el inlicc <le Jos 

precios de exportaci6n haj6 de 12.1\ en 1985 P. B.11 en 19~6. 

La 01esti6n funiamcntal p.1r:i lo~ países de inr.rcsos me

dianos muy erdeudados es su necesidad ele financiar nuevas inversiones. 

Los bancos cr.rncrcialcs han acordado alf!1IDOS !Jla.i~cs de rccstrocturncil>n 
de la deuin, pero ha habido dificultades y danorns al respecto. A m.'Cli

da que han ido fortaleciendo su situ3ci6n financiera, los bancos pare

cen m~s renuentes a atarear nuevos financiamientos, a pesar ele to.lo- -

están surgieIDo nuevos proccdirniCiltos. Fn 19~6 CO'!lcnzaron a adoptarse 

algmos sistanas de convcrsi6n <le la deuda er. capital social. 

Por otra parte. hay que reconocer que los países c1Uculn

dos se cnruentran con la oJ.vcrsidnd <le la baja de los precios de sus -

productos de exportaci6n, el esca.so crecimiento de los paises iOOustri.!!_ 

...]/ Ibidan., p. Zl. 
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lizados, en ciertos cns~s, sus proflin:-> políticas ccoránicas y canercin_ 

les, lo auc significa C\ue los actunlcs niveles de endcl.klmnicnto no se -

puedan conciliar con sus pi:cvalccicntcs tasas de crccimicrito. 

f.tuchos de los pniscs deudores auncntaron sus cxpartncioncs 

durante el período de 19q3-a4, lo C1Uc contrihuy6 a cstimul3r In situa-

ci6n cconf.trJcn intemn y fue lDl imoortantc factor de crecimiento <le su

innrcso ha.ce.ta 1986. FJ 6xito de algunos de Jos países enlcudados en ln

gcncraci6n del supcdvit cancrcial para ntcf'lllcr el servicio de la deuda 

ha sido notable, pero la contra partida ha sido la rcducci6n del consu

mo interno y la invcrsi6n, con cfcct11s adversos en las clases sociales 

de bajos ingresos a larr-o plazo. 

La combinaci6n de desequilibrios de par.os internacionales 1 

el lento crecimiento, el atinente en el protccci~nismo y problC!'\:tS de -

cnlcudamicnto de muchos !laÍses dependientes• no es una base prometedora 

para el logro de un crcciniento sostenible de la cconanfa ~i;il. 

Mientras tanto, para e~ primer soocstrc de 19íl7 ~e concre

t6 lDln demanda interna t.'lcnor a la esperada tanto pnrn Jap6n creio para -

Euro~, que se canbin6, atlcm.is con la cnídn en la danandn de sus produf 

tas d.c cxportaci6n. 

!:'e estn fomia, si las cropañím; <le Europa occidental y -

del Jnp6n qucrí:m mélJltcncr sus porccntnjcs de ~articipaci6n en el mer

cado de EstnJcs Unidos, se vcbn forzmlas a sacrificar sus utilidades. 

Esto Último se dehc principaltrlcnte a que las monedas de aquellos fl3Íscs 

tuvieron que revaluarse frente al d6lar, provocando lUl fuerte <lcs"Planc -

en sus cxportncioncs·. 

Er. contrannrtida, adaMs del déficit rrcStJ!11JCStario de -

Fstndos Unidas, se cnrucr.tra con el proh1ron de su druda externa. "A

finales de 1984 Estados Unidos se convirti6 en un dcu1or externo neto. 
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Su d~bito actual ya sobr~pas6 los 300 mil millones de d6lares y se espc· 

ra que para 1990 alcance los 600 mil millones de d6larcs. Esta cifra sij¡ 

nifica lUl octavo del PNB y más de la mitad de tor.la la dcu<la jtmta de los 

países del tercer mundo. 0<...11 . 

La deuda anterior genera lD1 servicio que es cobrado por los 

inversionistas extranjeros y se calcula que para 1990 alcanzará W1 rronto 

de interés cercano- a los 60 mil millones de d61arcs. 

A diferencia de lo que succ<li6 todavía en la d6cada de los

sctcntas,.. a ~íados de 1987 "· •• los extranjeros proveen m.~s ahorro a -

la economía de los Estados Unidos que lo que los nacionlllcs aportan. En 

1986 la entrada del ahorro extranjero al vecino país del norte alcanz6 -

la cifra de 142 mil millones de <l6Iarcs 1 canti<la~ que equivale al 3.4\ -

de su PNB, mientras que su ahorro interno alcanz6 tan solo 83 mil millo

nes de d6larcs; esto es 2\ del PNB11
• 

Resulta claro que la cconooiía de los Estados Unidos está-

sosteniendo un tren de vida nuy por encim.:t del que puede llcn..i.r con sus 

propios mL"'Ü.ios y que necesita el respaldo financiero de otros países. -

Esto incluye tlep6sitos que van dcsJe ahorradores de países conu México-

hasta los de los grandes Jeques Arabes. 

Mientras que la estrella financiera <le N:>rtcam6rica se apa

ga, surge Jap6n corro el nuevo banquero de la economía mundial, el supc-

rávit en cuenta corriente del Jap6n en los Últiroos 12 meses rcgistr6 una 

cifra de 100 mil millones de d6lnrcs, esto es 4.5\ de su PNB. 

El volumen y valor de l.1s transacciones burs5tilcs de Tokio 

es ahora superior a la de Nucvn York y en lo que se rc-ficrc al ITK!rcado -

de capitales, Jap6n posee los principales bancos y aseguradoras del mm.Jo, 

111 este contexto 1 se cst ima que 11 
••• en los Últim:Js tres anos 

Jap6n a<lquiri6 100 mil millones de d61ares de bonos del tesoro de los Es

tados lhlidos; y se deduce que al menos que el primero cont inúc finnncianJo 

J.! ~;~~,~~ ~W~!ª~:'·i§~sultorcs Internacionales, S.C., México, SIEP, 
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a Washington, necesariamente se hará má's lento el crecimiento de ese -

pifs, •• ante tales ciramstancias, se observa que ahora las decisiones 
de inversi6n del Jap&l son cruciales para el futuro de la cconanía mun
dial" • .J>! 

Por iíltliro, hay q..JC señalar q.ic el crecimiento de la eco

nania m.inlial durante los últim:>s tres años fue flojo, f-llho cscruos pro

gresos en la reducci6n de los desccp . .iilibrios de pagos intcrnacioroles y 

los problemas de erdeudamicnto de los países dcpcmdie~tri-s pcrsistierm . 

.:;,! lbidem., p. 15 
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1.2.- Crisis Financiera y e] Pctr6leo. 

La ctisis <lel er.Jetdamiento y la del pctr61eo se dan a un 

mismo tiempo y se aflU:lizan rcdprocamcntc. A menu.lo, no se alcanzan a

visltr.1brar las vcrCaderas causas de una crisis que, con frcw.cncia, rn
dican en aspectos totalmente diferentes de los que se diagnostican tan 

solo a primera vista. 

De esti! f!laJlcra tcnCIOOs que el incrcrncnto del precio dcl-

rctr6lco en su rromcnto, }' la actual baja, s6lo acanna."ian tmn crisis fi

nanciera cuyo fondo se sitúa en la crosi~n, pririero latente y lucro---
mani fiesta de la estructura monetaria y fin..wciera intcmacionaJ ortle- -

nada. 

Para el afio de 1973 todo el nnmdo ~ería l ibcrarsc del do

minio "f>c~em6nico" rlcl d61ar estadounidense, princip.almcntc s0brc el -

Yen Japon6s y el i•!arco AlcmM, dcsafortunndmncntc, el murxto sufri6 la -

mna.rra cxpcric11cia de que dicha 100ncda, si bien !lcnJ i6 su posici6n <lo-

minante com:> la unidad ft!UOOfol de resetva, logr6 pese a todo establecer 

y consolidar su lup,ar en calidad de lidcr del ca:iital internacional. 

Actua1mcl'te, al encontrarse todo el nunr.lo -y en particular 

hn6ricn Latina· endeudado en délares, a fin de mantener su solvencia y 

liquidez., en funci6n de esos d6larcs da:iasindo escasos, ticr.c nuc sopo! 

tar la inflación, dcprcsi6n y una evolud6n negativa del crecimiento 

econ6mieo y de} desempleo altamente explosivo 1.-~ ténninos sociales. 

A este respecto es conveniente hacer al f!'l?lªS anotncioncs

accrcn dc1 dominio del d6lar: 

En prirr.er lugar pnrcccrfo que la insuficiencia mor.etarin de 

los países petroleros del núcleo 5rahe de Ja OPEP habría accntu.1<lo ne·-· 

fastamente el pre<lor.tinio del d61ar en la econanía a partir de 1973, al-

ofrecer lDla materia prima da importancia mtmdial (c1 pctréleo), a cam-· 

bio de pagos en Lma mor.cxl:l ÍfUalmcnte importante (el d6lnr). Esta carac

terística fue asunida también por algtmos países htiro3mericanos coioo--
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fue el caso de Venezuela y M6xico. 

Es cierto que .el reciclaje de los pctrod6lares incrcmcnt6 

cmnncmcnte tnnto el volunen de laS transacciones financicrñs en d6Ja

res de Estados Unidos cano Ja !1Brticipaci6n de los cxportru.Jorcs de hi

drocarburos en los moviJT1icntos monetarios, crediticios y de capitales 

en la cconomfn mundial. Sir. anbarpo, no es ésta la causa 6Itimíl. de la 

cvoluci6n asccn.Jcnte del d6lar cono tmidac.l roonctaria y de cornpe:nsaci6n 

Hdcr en todo el comercio rmmdial, sino el hecho de que Jos bancos pri 
vados norteamericanos se vieran libres de toda intcrvcnci6n y de cual

quier tipo de corxlicioncs impuestas por sus bancos centrales. r.:stas -

ir.s~ituciones privadas ¡ntínn realizar pdctic:tmcntc cualquier opcra

ci6ri crediticia que les pareciera segura y atractiva en t6nninos de Í!!. 
tercscs, incluycrx.lo el financiamiento de los déficit de cunnta corrie.!! 

te, a causa del precio del petróleo o aunque no ·se tratara de éste. -

Especial preferencia gozaron en este marco los países de incipiente -

industria] iz2dón de fatinoaméricn. 

Así pues, c1 refinancimniento de esos créditos en dólares 

cstadtmidcnscs resultaba conveniente porque al denominar Jos créditos, 

en esa divisn, el riesgo Monetario y canbiario correría a rucntn de los 

países cndetxlado~, es decir, si estos Últioos tlcbÍan dólares en Jugar -

de 100ncdas locales, dichas <lea.las eran más fScir y cconfuictr.JCntc mane

jadnbles en el sistcmn bancario cstadLmit.1cru.e, 

F.stn claro que los países dcu.Jores, incluycn<lo a H6xíco, no 

solar.icnte siguieron c1 juec:o, sino que fueron ellos quienes hicieron po

sible el resultado. Los cr6ditos que obtuvieron les parecieron baratos,

tnnto en t6nniros políticos, cerno en lo ocorÓmico, tomando cr. 01cnt::i el 

diferencial entre las .respectivas inflaciones intcrnns y las tasas mun

diales de inflnció~, los intereses correspondientes a estas ofertas dc

crédito se podfnn compensar ararentericntc con intereses rca1cs nC'gativos, 

La realidad pronto vino a desvanecer el sueño de 1os países 

deu:lorcs, all!lcnt<lron los costos por concepto de interés y lns cuotas de 
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tr~nsfcrencia fueron tMs onerosas a causa del sctvicio de In dcu.la, ya 

que fue necesario pagar intereses mb mnortiz.aci6n. 

EJ dcSJOOronamiento del precio del petróleo acab6 por agra

var ese problann para los dos países de Latinoamcricn exportadores de -

esa materia prima (Venezuela y H6xico), 

Ante esta situaci6n general, el limitado entendimiento ---

técnico y ¡x>lítico de los países involucrados en la crisis munlial deJ-

eOOcOOamicnto derivn en el hecho de que cada cual sólo vea y quiero re

solver "su problema específico", Por tma parte, los países <lcu.lorcs sc

quejan por lns condiciones que les quiere imponer el Ra; lns instituci~ 

ncs bancarias se an~tinn por la seguridad y liquidez. <le sus cr6Jitos; 

los países irdustrializados por su parte, se mu~stran preocupados ya '!UC 

picrdc11 crula vez más mercados de cxportaci6n en los países dependientes, 

debido a que sus clientes no estfm en condiciones de pagar o porouc tie

nen que suprimir importaciones, pues tílrnbién en éstos los b:mcos centra

les es tan perdiendo el control sobre la tasa de interés y los tipos de- -

carabio. 

El sctvicio rrunJial de la deuda y transferencia acapara en 

medida creciente toda la liquidez que existe en el nn.mdo, o que aún pu-

diera generarse, y hace que 6st:i se vaya pcrdien.lo en los procesos de. -

rcncr,ocinci6n, recstructurnci6n y pr6rrop,a de la det.rln. 

Los pJÍscs deudores se ven forz?.do~ :1 renunciar a irnport3-

ciones y posib~.cs incranentr's de su producto interno, pues tienen que <le~ 

tinar sus recursos reales y financieros al seIVicio de la deuda. Los paí
ses industrializadosº se ven en la necesidad de posponer sus invcrsioncs,

consuno, prestaciones sociales y progr311l.1s de crcaci6n de cmplc.'O porouc- -

!as transferencias financierns de los dcu:forcs ni si'luicra llegan hac;t~ 

ellos. Estos rc01rsos se picnlcn en c1 c:unino. en virtn.l de que se des
tinan a los procesos de amorti:aci6n y reintegro de dctklns de sus bancos, 

:'CTflUC ]os atrae el gran in1án <lcl capití'l: el mercallo de capitales <le Esta

dos lhlidos. 
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Por su parte, la economía de este país es a todas luces ln 

6nica que puede. darse el lujo de desatender su balanza <le paces, pudic.!! 

do fir.an:iar, sin el aprmio de ajuste de 01alquier índole, los más dis

perdiosos excedentes de su pro<lucto interno bruto en rclaci6n con sus -
necesidac'cs internas de inversi6n y de conSlDOO, la "r.yu.ia para el desa

rrollo" que se le concede por la vía privada mediante la aJOOrtizaci6n -

de préstmoos, fuga de capitales procedente de países con monedas déhi-

lcs, as{ cono la importación de inversiones y otras fonnas de afluencia 

de capitales, se lo penni te. 

La explicacién de este fen6neno se fundmncnta en la posi-

ci6n hcgem..6nica del d6lar, twsada ahora en el aspecto cancrcial. De es
ta manera, si todos los raíscs deudores tienen ouc cifrar sus obliga-

dones de trnnsferencia en d61ares norteamericanos, el riesgo cambinrio 

en que inrurren presiona sobre la paridad Je sus respectivas monedas -

frente al d6lar, y 6stc, JX)r simctda se rcval6a.. A lo anterior cabe -

afiadir que Estados Unidos tiene problanas actualmente nuy serios corno 

los comerciales, inflaci6n, un ~ran d~ficit, etc. 

Por Último, a pesar de la estrecha relaci6n entre el pro-

blaua financiero y el pctr6Jco. es importante señaiar que el segun.fo se 

da por la influencia del priIDero. Por esto es necesario superar el dé-

ficit en el sistm.a UDnctario )" financiero 111UOOiaJ antes de que sea de

masiado tanle~ La economía nunlial requiere de un sistema financiero -

estructurado que no sea patri.JOOnio nacional de un solo país, F.staJos -

Unidos. Por otra parte, se plantea con apr~iante urgencia la necesidad 

de procurar oportlUlamente. que conjuntm!lente, los países <leudares y a-· 

crecdores estructurados según el derecho privado, para que rcrnmcicn al 

menos a una parte de las reintegraciones derivadas de sus cr&litos que 

en ténninos reales, de todos modos han dcj ado de ser cobrables. 
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I. 3. - Plan Baker Coroo Propuesta Para el Pago de In f.leula y Crecimiento 
&:D&iñUco. 

En la 40 Peuni6n Anual del llar.co )l.mdinl y el Fonlo )l:>ne· 

tario Internacional. celebrada en Seúl, Cbrca, del 7 Rl 11 de Octubre 

de 1985, el RQbierno de Estados Unidos, a trav6s del Secretario c1cl -

Tesoro, James Bn.ker, propuso tm plan pare enfrentar el problana. de ln

detrla al que denanin5 uEstrater,ia para un Crecimiento Sostenidoº, y que 

formalmente se orientaría a lograr que los países fucrtancr.tc crxlcOOn-

dos estuvieran en coniiciones de contiruar pagan:lo el sel"\·icio de la ·

deu:la, sin que ello implicara sacrificar las pnrspectivas de creciJI1icn

to econSmico. Dicho plan se aplicaría, inicialmente, durante los pr6xi

mos tres afJ>s (1986-1988). 

La estrategia propuesta consisti6 b'1sic3f00nte en: 

1) 100.ucir, por parte <le los países dLWorcs, la mlopci6n 

de ciertas medidas de política cconánica que, en la 6ptica del gobierno 

estadcnmidcnsc, seri~ necesarias para lograr los objetivos de crccimic!! 

to y pago propuestos. 

2) Canalizrir hacia los países drudon"s rucvos cr&li tos pro

venientes de la banca ccrnercinl, ror aproxinn<l.amcntc 20 mil rnilloncs de 

d61arcs, durante el período de tres ailos canpren:lido ¡x:ir el Plan. 

3) Canaliz.ttr cr&:litos ruevos por parte de Jos organismos -

financieros internacionales por otros za mil millones de d6lares. Estos 

organisrros, al miSIOO tiempo, se cncnrgadnn de dar seguimiento a la n-

plicaci6n de las pollticas ccon6micas rcmncndadas, <!U• desde la pers-

pectiva cstndot.midcnse constituyen la narantfo de 6xito del Plan. 

Para ubicar correctamente los alcances y lir.iitcs del Plan, 

así coro las posturns de las diversas entidades que pnrticipadnn en su 

instrumcntaci6n, es conveniente tener presente al~s elancntos: 

l)El Plun Baker tent•tivamCPte selecciona a 15 paises deu
dores como posibles candidatos para aplicar primcrmncnte su estrntcr,ia. 

rstos pa~ses son: Brasil, P.léxi.co, Argentina, Venezuela, Filipinas, Olilc, 
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Y11&oslavia, Nigeria, Mariuecos, Peru, Colombia, Ecuador, Costa de Mar· 

fil, Uruguay y Bolivia. e.ano se puede apreciar, el progrmna va dirigi

do en sus inicios escncialenente a ,Ios países latimmneriCM?s y mnrgi

nalmente, a otras naciones de fuera de la rc~i6n. 

2)La deudo total ·p6blico y privada· de estos 15 países • 

asccrdía hacia finales de 1985 a 437 ,400 millont-s de d61nrcs, de los-

a.tnles 275,000 millones (63\) fueron contratados con In banca canerdal, 
es decir. por parte de los acreedores la banca privada es la nms mupro

mctida con los 15 ooíscs. 

3)Los activos canpromctidos por la bMca cancrcia1. de Est.! 
dos Unidos en los 15 países ascicn:Jen n 93,800 millones de d6Jarcs, o -

sen, la tercera parte de toda 1 a dada privada de esas naciones. De es

tos 93,800 millones, el 85\ se concentra en los 24 mayores bancos de -

Es todos Unidos. 

Lo anterior sugiere que el Plan Baker se enfoca a los paí
ses deycnlicntes donde Jos bancos de Estados Unidos son más vulnerables, 

en comparaci6n con los bnncos de otros países y que, al interior de l3 

banca mncricana, la exposki6n se concentra en núncro relativamente pc

quel\o de grandes bancos. 

Un par6metro c1e la importancia que tienen los activos do -

los b1U1cos mncricanos en Jos 15 ¡vtfscs, 1o constituye el hecho de que-· 

los intereses que reciben de estas naciones ascienden a cerca de 10 Mil 

millones de d61ares, mientras que Jos beneficios totales de los lOCl han· 

cos más r.rruxlcs de EstPdos· Unidos se clcvnn n 7 .eoo millones de d6lares 

anuales. 
4)Despu6s de Estados Unidos, los bancos que m.'is exposici6n 

tienen en los 15 paíSes, son los del Rcioo Unido con 35,500 millones <le 

d~lares a Diciembre de 1984 (el 13\ de Ja deuda bancaria de los 15 pní· 

ses). Jap6n se encuentra en tma situ..ici6n sirrdlar, con cerca de 30 mil 

millones de d6lnrcs altmcnte concentrados en 25 bancos. JJ_/ 

Supuestamente 13 propuesta de fipancimnicnto parn los paÍ·· 

ses erdcudados realizada ¡x:>r James Bakcr, se oricnt?rfo fonnalmcntc al • 

_§/ Christophcr JoJmson, "Análisis del Plan Rakcr para Ja Dctrln del Tercer 
l·km<lo11 

, Thc Bakcr, DiciBT1brc <le 1985. 
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3tivio de Ja carga de su det.dn externa, realizm.Ja de tal m:rncra que su 

sen•icio no implique sacrificar el crecimiento econánico. De t-ccho,-
cl propio Bakcr dcnaninS a su propuesta con cJ nomhrc de "f.stratcgia

rara el Crecimiento Sostenido". 

Así, por ejanplo, S(' plantea por tm lado que la cstratcj?iíl 

"caso por caso" desarrollada por la comlUlidad financiera intcmacional

hacc tres años, para enfrentar t'l probJcma de Ja deuda, h."tbía logrado -

roJucir sustDncialr.icnte los déficit en cuenta corricr.te e incrementar -

los ritmos de crecimiento de las exportaciones r del producto irtcmo -

bruto de los países en desarrollo. 

Sin anbar.qo, por otra parte se obst>rvan prohlL'mJs CTuc ir.tpi

dcn el funcionamiento pleno de la estrategia suTlida¡ t;¡fcs problanas se 

relacionan con la persistencia de elevados ritmos de inflaci6n y de --

amplics déficits fiscales en las naciones Je-u.loras. as{ como con la di_:; 

minuci6n de Jos préstamos bancarios 1:ncia éstas. 

fn base a lns consideraciones anteriores, se proponen tres 

grandes líneas de acci6n que constituirían Tos clanentos esenciales del 

"Programa para ltt'I CrC>cimiento Sostenido'\ que consenra el principio <lcl 

tratamiento "caso por caso" y cuya nplicaci6n sería en los nilos 1986-88. 

·Primero, y sobre todoª la a<lopci6n por los principales pa{ses deo.lar~ 

de lD1 conjunto de políticas m3crocconfrnicas y cstructura1es 1 apoyad.,s 

por las instituciones financieras intemncionalcs, ;-mra pranover el - -

crccirlicntoyel ajuste de las bnlan:as de pagos, y parara.lucir la--

la inflaci6n. 

-Ser.un.fo, la continuaci6n del papel ccntrn1 del RIJ, jlmto con el i11cr~ 

mento de Jos rréstmnos de ajuste estructurnl de los bancos multilater,:i: 

les de desarrollo, en apoyo a las poHticas su~eridas. El aporte de -

estas instituciones seda de alrededor de 20,00U millones de J6hrcs -

p..ira las naciones mayonnrntc> endcuJadas. 

-ror Último, eJ incremento de nrést3r.K'ls de la hanca cancrci.11 en apoyo 

de los programas de ajuste. f:n este caso se habla tnmhién de una cifn:1 
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ccrcann a los 2U,OOO millones de d6larcs. El progrmna total, entonces, 

comprcndcr(a lD10S 4o,nno millones de d61arcs. 

1.El Cé•mbio estructural de Jos deu:lorcs principales. 

Los países fuertemente cn.lcufados de ingresos mcdios 1 debed.no .1plicnr 

W13 serie de po1 it icas que comprcOOcrian tanto el pl:mo macrocconánico 

de corto plni.o Cor.IO medidas de mc<li<Jno y largo plazos, que serian las· 

siguientes: 

1.1 Políticas macroccoOOnicas (corto plazo) 

Fstc ti!X> de políticas han sido la parte principnl de los programas 

rcaliwdos hasta ahora e inconmra los planos "institucional")' "e! 

tltlCtural 11
1 las atales incluyen lo siguiente: 

-PolÍticas cambiarins, de tasas de interés, snlarinl y de precios,

quc hadan que to.Jo el conjmto de precios de la cconania pasara -

n ser <lctcnninaJos por "el mercado" 

-Polhicns monctarins y fisca.lcs orientadas a rt..>ducir los dcsco.ui

lihrios internos y la inflaci6n, y a liberar recursos para el sec

tor privado. 

1.2 PoHticas instituc10nales y cstnicturnles (mediano y lar~o pla:os) 

-l.n econcrnía debcrfo apoyarse m!i.s en el sector privado y en mcnor

mcdida en el gobierno. 

-Se dcbcrfon aplicar acciones del "lado lle la oferta" para movili

tar el ahorro interno y propiciar la invcrsi6n eficiente' por me-

dio de reformas impositivas y laborales, y del desarrollo de los 

mcrcudos financil"ros. 

-Se deberían adoptar r.ied idas de a!)crtura clcl mercado para fortale

cer li:t ir.versi6n extranjera. directa y los flu)os de capital, ns! 

corno para lilx•rali:ar el cmercio, incluyendo la rc<lucci6n de -

!'uhsiJios a ln CXJ'l('lrt;¡ci6n . ..... ::..! 

2.Fortalccimiento del panel de las instituciones financicr:is irternaciC111!!. 

les. 

2.1 r-orJo ~1onetario Intcrnncional (P.11) 

,~an6s de asesorar a sus miembros sobre las poHticas necesarias -

para prom:>vcr el nJustc. nsí coro de finnndar lns balanzas de pa-

r.os, tareas que el r'°ndo ha realizado hasta la fecha, en adelante--

_]./ !dcm. 
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tambl&t debería desarrollar nuevas tEcnicas para canalizar nuevos 

financimnientos. lle esta manera, el Fonio debería dar mayor prio
ridad a los siguientes as¡>ectos: 
-La reforma fiscal 

·La detenninaci6n de precios por el mercado, 

-La rolucci&. de las rigideces del mercado laboral. 

LD anterior nsecurar!a que los programas del Fardo se orientarían 

al crecimiento. Para avanzar en este sentido, se considero necesa

rio que el FoOOo trabajara en estrecha cooreraci6n con el Rnnco-
llnlial. 

2. 2 &neos ~Wtilaterales de Desarrollo (B·ID). 

Los 1MJ deberían integrarse más profunlarnente a la estratc~ia pnra 

la deuda, sin disminuir el papel que todavla desanpe"arla el R-ll. 
Se consideraba que el Banco t!un:.lial y los daM.s B·ID tenían la su- -

fidentc holgura financiera cCIJIO para trabajar sobre Ja base de -

los programas y rcrursos ya existentes. En particular, se cstimabn 

que se pcxlrlan .expardir los pr6stmoos de r6piJo desanbolso del -·

Banco para apoyar las políticas propuestas. (Sin cmbnr~o, al mismo 

tiempo se dijo que "las instituciones financieras il'tcnrncionalcs 

ro tenían los suficientes TCCllTSOS parn satisfacer las necesidades 

de los países deWorcs, y otras fuentes deberían ju:tar un importan

te !"'P"l"). 

De esta manera, 1\m esfuerzo serio pnra des:trrollar los programas

del llaneo •i.n>lial y del BID p00rl.a increnentar sus desembolsos a -

los principales detrlores en nl rededor del so~ respecto al nivel de 

6 mÍl millones de d6lares (anuales)". Lo anterior significarla en

tonces, que entre el Banco y el BID p00rl.an cnnalizar arrual!11cnte 

a los paises con mayores deulas, caoo Brasil y !!rodeo, cerca de 9 
mil millones de d6larcs 1 cifra que durante tres al\os representaría 

una erogaci6n total de alrededor de 27 mil millones de d6leres. -

A esta cifra habría que deducirle 6 mil mjllones, por concepto de 

repall"s durante los tres allos por los 15 pal.ses. 

fstos rnarorcs recursos requerirían que los 1fID tomaran mayores pr6.!_ 
tam:>s en los mercados mun.Jialcs de capitPl, aprovcchardo y prcscr--



._ 110 -

vando su capacida~ para torna~ prcstaJ.o n menores tasas <le intcr6s. 

-Banco J\lJXlial )' Privntiz.icí6n. 

El Banco ?h.uxtial dcl_>erfa proroovcr activamente al sector privado 

y darle nsisttmcia directa cuan.lo así lo rcquiricra.'Mcm6s, el 

Banco Mun<lial podría d:ir asistencia t6cnica y finaricicra a los -

países que descaran privatizar sus anprcsas pÚblicns. 

-&neo ~Undial y C:Ofinanciamicnto. 

Dada la importancin de atincntar los flujos de la banca cancrcial 

a Jos países dcuJorcs, se plantcabn In ncccshlad ur~cntc de cx-

parxlir Jas oncracioncs de cofinanci<UTlicnto del Banco Mundi<11. 

-Banco ltun<lial, Agencia Hultilatcral de Garantía a las Inversiones 

y Corporacién Financiera Internacional. 

Sr. consideraba nuc estas ir.stancias de rcgul~ci6n y pranoci6n de-

la invcrsi6n, jur,arfan un i.P.Jportante r>apcl para cana1izar los flu

jos de capital extranjero que no tomnrnn la forma de deuda. 

-Posihilhlacl de auncnto de capital en el Banco ?!undial. 

Se sosten fo ciuc para anal izar scriruncnte la !JOSibil idad y dimensio

nes de un amento general de capital, se deberían reunir primcra--

mcntc tres condiciones: 

a) Que los países cndctx1ados anl icaran las rcfonnas sugeridas. 

b) Que los bancos crocrci<Jlcs incrcmcntnrnn sus nuevos préstmnos 

netos a los países que toostraran un mejor desmrpcfío. Y 

e) Cue se demostrara la nccc~iduJ de aLJncnlar Jos rcrursos tlc capi

tal mediante una mayor dmiandn nor nréstamos del BIRF. 

-Papel del llrulco lntcr:imericano de Ilesarrol lo (Blíl). 

Dado que los problemas de cm1c.u.lamicnt0 más scrfos se localiz.í1n 

en Pn6rica Latina, se dcberfo poner csnccial 6nfasis en fortalecer 

las poHticns del Rin ele J1"1;mcn1 ouc a trnv6s de dichas políticas, 

se al')()yara ln rcfoma estn1ctural propucstn. Si se dnha tm finnc -

cor.t?Jromiso tic pnrtc del RJíl !1ªrn roovcrsc en cstn dirccci6n y ante -

la cvcntualidnd de lUl auncntC' de cnpital en c!'t~ lnstituci6n (como 
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estaba proyectado), podría pcrmitírsclc introlucir un ilnplio -

programa de prostmoos, con objetivos claros (y m para rroyectos). 

Mientras tanto, se sugería,. los préstmms del BID poc.~rfon asocin.r. 

se a los progrmnas del Banco f·Undinl hasta que e!BID h.lbicra im-

plemcntado las reformas necesarias en sus políticas. 

3.Aunento de préstanos de la f.aramidad Financiera Intemacion.1L 

Las reticencias de la bancn cancrcial para auncntar sus préstmllls a los 

dcWorcs, podrían desaparecer si los bancos canerciales confiaban en -

que los rrucvos pr6staoos se destinarían a apoyar las políticas de ajus

te propuestas 

James Baker cstim6 que los bancos deberían pro!JOrcionar mevos préstllllJs 

netos por 20 mil millones de d61arcs a los países de ingresos mOOios -

altPmCTitc cndcuJados, durante esos tres afkls. J!ich> financimuiento se-

ría suninistrado una vez. que los países cndcWados y las imtitucior.cs 

multilaterales hayan realizado sus respectivas partes. 

4.Los beneficiarios y la cstratcp,.ia de la propuesta. 

En palabras de James B.:iker, 11 lo que se sueicrc es que Jlllcdn proporcionnr 

financirunicnto adecuado ••• pero s6Io nhí donde existan pcrs!lCCtivas raz°"!!, 

·bles de crecimiento ••. (a su vez.), esto filtioo dcpcrdcrá de la adopci6n.H 

de políticas cconánicas adcruadas". 

Para garnntiz.ar que solo reciban financimnicnt.o los países C!lJC apliquen-

las políticas propuestas, se estipula que: "los procromas de ajuste debc

r&n ser concertados antes de r>roporcionar Jos r-omos disponibles, y dcbc

r.1n ser aplicados a mcJitla que dichos fon.los vayan sierdo dcsmibolsados11
• 

Por otro lado, se afinna que los Estados Unidos no apoyan una desviaci6n 

do la estrategia caso por caso adoptada hace tres anos, al tiaJ!!X> que se 

&!vierte que" ••• 10s países que no est6n preraarados para realizar Jos a-

justes bá.c;icos y manejarse dentro del marco de cstratcs:ia de det.da caso -

por caso .•• no pueden esperar beneficiarse de este prograran ••• los csfuc_!: 

zas de cualquier país por 11ir por su lndo11 dafiarán scrimncntc las pcrs-

pectivas de crecimiento futuro", .. !./ 

8 / Discurso llel Sr •• Tmnes A. Bakcr 11, Secretario del Tesoro de Estados -
- Unidos, en la Qul<lragésima P.cuni6n Anual de Ciobcrnadorcs del Banco Mun

dial y del R-11, celebrm1n en Seúl, P.c!}Úblicn de C.Orca, del 7 al 9 Je -
Octubre de 1985, en "El 11crcntlo de v~1ores 11 • Enero 13 de 1986. 
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I'or todo lo expuesto anterionnentc, po<lanos apreciar que 

en diversos SC(ltidos el Plan Bakcr condiciona su ntx>yo a los países -

dcOOores, fimdamcntalmcntc para que 6stos adopten políticas cncmnina

das a lograr \Dl crecimiento pero oo benefico al país, sino para con-

tinuar pagan:lo su deuda, sicnlo exportadores netos de capital y prc-

sctvardo así la estabilidad financicn1 de los países inlu.strial izaJos 

y las instituciones creadas por 6stos para lograr dichos fines. 

C.On la adopci6n de los países dcuforcs de las políticas 

apoyadas por instituciones financieras internacionales, éstos han per
dido soberanía nacional y control con respecto n sus tomas de decisio

nes, impidienlo así un crecimiento y desarrollo ccon6mico, poHtico y

social acorde a los requerimientos y ncccsidndes propias, mnniatan.Josc 

con la aplicnci6n ele estas políticas a los intereses muy particularcs

dcl sistana. c.apitalista intemncional nctual. 

De esta manera. se observa que el Plan Bakcr no fwicion6 
para resolver el problema de la d~a, esta limitaci6n central de --

c:onccpci6n del Plan, reside en que deja de l,1do el principal elemento 

Jcl problana, ya quc 1 la deOOa y las cargas que implica su servicio -

son. demasiado voluninosas, y por c.onsiguiente cua.iquicr intento c\c so

luci6n a foOOo a la problanát ica del eOOeufamiento externo 1lebe contem

plar el aligeramiento de la carga de la dar.la. Claro está que 6sto im

plicaría que los bancos recibirían menos dinero de los pa{ses deudores 1 

lo que a su vez involucraría la <lepreciaci6n o p6rdida de nlgunos pr61 

taroos b:111carios. 

De esta forma el problema de la daxla, de acuerdo al trWl~ 

fonio del Plan Baker n:> podría resolverse, en virtW de que los banque

ros qucrfon mantener constante el fluio de pago de intereses (sin pcn·· 

snr en el repago del principal COIOO todav!a ocurría en 19BZ). 

Por otra r>arte, la carga del servicio de la deuda es dcsnasi! 

d.i y con este planteB!lliento quedaría intacta. 
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As{ pues, se considera que el problClllll de fono.lo penaanece 

y, p:>r tanto se aant.i.ene el riesgo de que se rroduzcan si tmciones fo.r 
udas de suspensi6n o nducx:!6n de. pqos, que ~llcarbn lDl alto cos· 

to pera los bencos y el sistma financiero, en partirular de l!stados·· 
Unidos. lft s._, la estrategia planteada solo lograrla en el 111ejor de· 

los casos, ftarantiz.ar el pqo de intereses oor W'I tiCllpO, pero a costa 
de acrecentar la deula y el orobtma representodo por &ta, que tanle 

o t"""ram tendrla que ser afrontodo. 

La conclusi6a a que se llega es que es necesario dar una -

salida fonul y cportwa al problma y la salica serla por una parte • 
que los bacDs eceptaran una depreciacl6n de sus pr&tsaos, y sea por· 

la vt.a de aplicar tasas conc.esionalcs de inter6s o rcducienlo el nivel 
Ms>luto de las deu!as y por la otra que los paises deulores además de 
negociar, l.lpusieran (sobre todo el pago de sus deulas) un porcentaje· 

razonable de pago que tes pet1aitlera seguir crecierdo y desarrollandose 
de tal fo11111. que m se afectaran sus soberanías nacionales y bienestar 

social, oc:on(ajQ) y polítiO>. 
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I.4.- C.Onscnso de G.1.rtagcna Pro sta de üncr cncia ara la ncnciaci6n 
e la deula y el crecimit'nto). 

l.os representantes de los ,aíses signatarios d~l Consenso 

de r.artagena se reunieron cr: 't>nteviJoo, Uruguay, los días 16 y 17 Je 

Dícienabrc Je l!>SS para clab:>rar Wl conjunto de propuestas de cmcr,e:en· 

cia para las nepociac1oncs sobre ,Ieufa y crecimiento. llichas propues

tas qu('(laron plasmndas en un docunento denominado l'ledn··aci6n de ~bn

tevidco, t 11.!l cual se mencionan a continuaci6n los pl.DltOs principales 

omcernientcs al Plan Bakcr. 

·la Propuesta B.akcr representa un paso positivo al rccoro· 

cer el principio de corrcsponsabilidad en la soluci6n del 

problem.i de la darla y la necesidad de crecer de los paí
ses deuiorcs, mediante el rcstable:cimicnto de las corrie.!! 

tes financieras a los dct.rlore.s. 

-Sin crnbarf!o,la rropue.sta se revela cooo insuficiente en -

raz6n Je que el problcmll de la deuJa externa no se limita 

a una ncccsid:id de flujos de caja, dado que el voluncn lle 

recursos previstos dificilmente nlcanzarti lOl n.:into que f>C! 
mita a los paises dcu..lorcs atcri.lcr sus obligaciones con -
los acreedores y a la vez asegurar su crecimiento sostenido. 

-En la iniciativa, existen todavía a.iestioncs ir.tportantcs -

por definir, en las OJ.alcs ta participaci6n de Jos oaíses -

d~lorcs de Wric..1 Lí1tina será útil. 

-Falta precisar las implicaciones de Ja coJJlicionalidad riuc -

ln rropucsta mcnc1on.'1 entre Jos acucntos tic giro <lcl P.-U y 

Jos programas Je ajuste estmctural del Banco r!wxlinl • 

.. Tampoco contmpla la situaci6n de varios ~aiscs dcu.lorcs -

qlX' ncCt.•sitan aroyo de foo:]o<; frescos en fonnn innc<liat:1 y 

~· en r.ontos difícilmt.:"ntC' cor.ipat iblcs en l<1s !>Ua;lS ofrecidas. 

-La propucst:i n..1kcr oo incluye p;iísc"~ (k'l.hlon·s bt inonmeric.1-

oos y <lel C1ribe, romo es f'l ca.:;o ,le 1:1 {?('n(1blic:1 1:0'1inirnna 

que oo tt·1~rÍ;rn <L"Í aco·~o al f1JJ;11ic1m1ir>nto vxtcmo aJicio· 

nal. 
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-El grupo de países del Consenso de Cartagena expresa su S.!?_ 

lhlaridad con la problcm6tica de la dcufa externa de los-

países de menor Jcsurrollo relativo. Las conlicioncs de rc

ncgociad6n de su deuda no deben ser más severas que la! - -

que obtienen los paises más gran.:lcs del área. 

-L3 soluci6n pcrm.'lnentc será alcanzada amnlo los gobiernos 

de los paises industrializados asunan las rcsponsabilida-

dcs que les corrcspordcn para reducir sus rigideces cstruE_ 

turalcs, ascGtJrar un crecimiento sostenido de ln cconomfa

intcTilddonal y lo~rar lll1 equilibrio cstn1ctunil de la --
misma • .!l./ 

Dentro del diálogo político propuesto por el Consenso de car

tngena se consideró necesario instruncntar un conjllllto de medidas de anc.r 

gcncia, misr.ias que se mencionan n. continuaci6n: 

ºEl crecimiento de las ccooomfos lat iooamcricanas es una cxi -

gencin impostcrgnble, a la que deben estar sulx>rdinndos ·los esquemas de- -

soluci6n del problema de la regi6n. Es preciso crecer a tasas clcVallas -

para recuperar el atraso acunulado en la primera mitad de la década de -

los ochentas. 1' lQ/ 

Solo garantiznn.lo un nivel nJea.iado de ln invcrsi6n, sería-

posible lograr que los países del área se integraran a los procesos de -

cambio tecnol6gico, Jo que al mejorar la Competitividad <le sus cconanfos, 

les petmitirfo obtener sus metas en materin de bnlanza c.omcrcial, lo -

C\.131 ha sido obstaculizado por l1Js países irdustrializndos con las medi

das proteccionistas adoptadas oor éstos. 

L..1s directrices de emergencia n que hacen referencia estos 

oaíses, deberían asegurar oo solamente recursos para compensar las pér

didas resultantes del alto nivel de las tas;1s ele interés y del deterio

ro de los ténninos del intercambio, sino también pam financiar niveles 

de inversi6n que pt1.lieran pcnnit ir el crecimiento proyectado. 

_1/ "Declaraciones de ~bntcvi<lco", El !lerendo de Valores, ?téxico, Enero 
13 de 1986 . 

.!Q/ Idcm. 
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La propuesta de Bnergcncia de I·klntcvideo para la ncgocia

ci6n de la dcuia }' el crecimiento, de carácter transitorio, comprcrrlc
r!a especialmente lo sir,uiente: 

-Se proponía COOll meta que el producto de la. re¡;i6n se du

plicara hncia fines del sij2'.lo. La tr:m.sícrcncia de rcl."llf

sos financieros hacia afuera de la regi6n, debería ser re

vertida a fin de asegurar l.m nivel de inversiones compati

bles con el logro de dicha meta. 

-Inte~rnr a los procesos de cambio tecno16~iro mcdinntc una 

adecuada inversi6n a los países del área, a fin de obtener 

compct i t iv idad ~e sus econcmfas )' lo,1.?rar sus metas en ha

lanza cnmercial. 

-Las medidas proteccionistas actuales de los países inlu.'i

trializados fnistadan los esfuerzos de invcrsi6n de los

países dcpen.hcntcs. 

1. f'Xltrc los principales plllltos de Ja Propuesta se prctcnlfo- -

el retonJJ de las tasas reales de interés a sus niveles hist6ricos y-

rcducci6n de los márgenes bancarios, ya que de no reducirse las tasas-

de inter6s, se ncutrali:arfo cualquier esfüerzo de refirumciaci6n <le las 

detdas y se acunularía JUJC\'a dcu.la a una velocidad insostenible. 

Z.Aunento en los flujos de forxlo )' separaci6n de la <lcWa :ic:

tml y futura. Estos fonios deberían de cuhrir tanto los desequilibrios 

transitorios de balanz:i de pagos producidos p.>r la situaci6n actual <lL•

tasa de interés, nivel de la Jeu.la y precios internacionales, cono la-

atcnci6n de progrmnas J.e im'ersi6n orientados a cambios estructurales ·

qut' prornovicran 111ayor crecimiento y gcncrací6n Je divisas. Dchcda cx-

nlorarsc la posibilidad de separar la deWa ya acu:rulíl<la de las nuevas 

corrientes de crédito. C.On respecto a estas últt11as, podría cstahlccer

sc la conveniencia de tratarlas en forma preferente tanto en lo rcfcre.!! 

te a la prioridad de su pago coro a los plazos de airorti:rnci6n y su vin· 

culaci6n con los organismos multilaterales de fomento. Tal tratilrtliento -

~cncraría con:Jiciones m5s favorable para las rruevas corrientes Je crédi

to, las que se regidan por las corrlicioncs nonnnlcs de mcrcn<lo. 
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3.n'.111tenimknto de los sahlos reales de crédito de la ban

ca comercinl. Los bancos comerciales deberían, corro mínirro, mantener-· 

el saldo de sus créditos a la regi6n en ténninos reales; es decir, el 

auncnto aJUJal de éstos a los países del área, debería ser, cuíln.lo --

mcoos, igual a la inflaci6n intcrnncionnl. 

4.Limitaci6n de las transferencias netas de recursos. Parn 

ello scdn necesario establecer Wl JT1áxim:> r.l.e transferencias \'inrulru.las 

n una meta mínima de crecimiento del prodtu;.to. También podrían fijarse 

límites al servicio de la dcu..la en rclaci6n con los in&rcsos :x>r cxpor_ 

taci6n, que- fueran compatibles con las necesidades Je desarrollo y rl'-

qucrimicntos cccn6micos y sociales de cada país. 

S. Incrancnto sustancial de los rcausos de los organi.smos

multilaterales de fc:mcnto. Estos dcbcdan nuncntar su cannliz.aci6n de 

recursos netos a lll rcgi6n en un ZO\ neto anual durante los pr6xioos -

tres ar.:is, lo cunl plantearía cambios si~ificativos en la nctitu.l, ~ 

líticas y estructura de estas instituciones, inclU)'Cn<lo urm mayor flc-

xibilidad en el uso Je sus recursos. Se debería cuidar quL• no se crcn

ran desequilibrios que favorecieran excesivílJTlentc n ningún país, o r.~ 

pos de paises en particular. Asi.misJm se tcn<lda oue revisar la actual 

conlicionalidad para hacerla compatible con las metas de crecimiento y 

eVitnrse asi el auncnto de la misM asociada al mencionaJo incrcmento

dc los saldos acreedores de di&as instituciones, convirticOOosc en -

obstáculo para su utilizaci6n. 

6.Club de París. C.Dmo una contribuci6n concreta <le los go·

biernos de los paises inJustrialcs debería prom:::ivcrsc para los pní~cs

quc lo rcquiricrnn, las reestructuraciones f'lultianu:1les tlcl principal· 

y ln capitalizaci6n de intereses eon los pa~scs del llnmarlo "Cluh dc--

1lc París'\ sin que estos 6ltinns suspcnJicran su cobertura n nuevos cr~ 

Jites de exportación como resultado de la rccstn.Jcturaci6n 1nenc1onada -

y sin que exij icr;i la existencia de un acuen.lo fonnal entre el P.11 y el 

pais Jct>lor. 
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7. ff.n. 1\mpliar la facilidad de financiamiento compensatorio 

en el ?11 de moJo ~ue penniticra financinr, ¿¡Jcm5s llcl impacto sobre la 

balanza de pagos el deterioro de los inrrcsos de exportaci6n, los efec

tos de otros factores cx6gcoos a las cconomfos de los países del árca

talcs corro el deterioro de los t6nninos del intcrcrnnhio, la pcnnancn-

cia de lns altas tasns de interés y los desastres nnturales. Los mon-

tos disponibles en esta facilidad dcbcrlnn ru;1TJ1iarsc corrcspof).]icntc-

mcnte con lD1 grado más bajo de condicionalidnJ y a ¡r¡cdiano plazo. 

8.0Jrxlicionalidad. Se debería evitar en la !Jr5ctica disposi 

dones de corxJicionalida<l que dificulten acreedoras. Esta y la que se-

aplicara par11 el "cambio cstructural11 tcndrlan que :tdccuarsc a las exi

~cm;:ias y objetivos ccor6micos y ;lOlhicos de cada país. l.ns irnposicio· 

nes del BII deberían tomar en cuenta las necesidades de ·crecimiento de 

la producci6n y del ctn;JlCO, asi coro respetar la carmcidad propia de -

cada pais de formular y ejecutar sus planes de ajuste. Deberían cVita.r 

se las incont>atibilidades que se !)roduccn !X>f la cordicionalidad cmzn

da del P.11-Banco Munlial. 

9. Comercio Internacional. El bxito tlc toda acci6n que se m.

prendicra con respecto a ln deo:la externa depcnderfa a mediano y largo 

r>lazo de la capacidad de los pniscs deudores de incranentar sustancial

mente sus ingresos por concepto de cxportncioncs. A tal efecto, es im

!Jrcscin:Iiblc que cesen las me'\.iidas protccdonistas '!lle obstacu1 izan e 

incluso imposibilitan su ncccso a los mcrcrufos cxtcrioI'.cS 1 en particu

lnr los de los países in..\ustriaUzados. 

Como puede observarse con las mo.!id:is propucstns por este-

grupo de países, se prcten~Ifo básic.-uncntu evitar llegar a llllD situnci6n 

de nrnvcdad cxtrcmn (por la que estaros pnsanlo actu.11mcntc) que obli-

~ara n limitar sus transfercncins netas U.e recursos, a fin U.e uuc no -

hubiera una inestabiliJoU social y poHtica en cnda pais Jcpenlicntc. 

t-.b obstante que desde la fonnulaci6n del Consenso U.e C.1rta

gcna en Jwtio de 1984 las dificultades y la crisis se tinn J1'.antcniUo tnl 
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cual, es ronveniente mencionar que ha existido un cierto seguimiento 

de la inplcmentaci6n de la Propuesta de ll11ergencia, adanás de sugerir 

algunas medidas por parte de los países deu:lores, en el caso de que -

lista no lograra sus objetivos minimos. También decidieron estnblcccr

Wl Comit6 de Se~i..JT!iento, el cual se orientaría por los Üneamientos 

establecidos de esta Dclegaci6n. 

Luego de las consultas realizadas por la Secretaría Pro-Té.!!, 

pare, el primer Comit6 de Seguimiento estaría integrad.o ¡x:ir ArgentinR, 

Brasil, Colombia, Utb:::ico y Venezuela, asistido por la Secretaría Pro-

T6rnpore y su funcionamiento se extendería hasta la próxima reuni6n del 

Consenso de Cartagena 1 la rual terdría lugar en la ciWad de Montcvi-

deo, y la Secretaria Pro-Tánporc pcnnancccrfa hasta esa fcclm en el ~ 

bicrno de Uruguay. 
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l I .. ~Factores End6genos. 

II.1.- Estancamiento Econ6mico. 

El gobierno de Miguel de la Madrid se inicl6 en medio de 

la crisis más aguda que h..1 vivido el pars en su historia contcmportinca. 

lby que recordar que para 1982 la actividad ccordnicn se encontraba --

prilcticamentc paralizada, la inflaci6n se habfa disparado gravancntc y

los dcsccµilibrios presu¡uestalcs y de balanza de pagos alcanzaban niv~ 

les ruy e levados, 

En el medio financiero, cxist1a el antecedente de la dcc~ 

raci6n de moratoria, tcdavía am.mciada ¡x:>r USpcz furtillo, a finales de 

su sexenio. 

Un estas circunstancias el gobierno de Miguel de la Madrid

propJso dos programas ccon6micos: uno de corto pla20, el PIRE, dcsti.n.1do 

a corregir los desequilibrios m.1s importdntcs, contr.ncr el proceso inflf!_ 

cion.irio, proteger el Clll>lco y crear las condiciones para una rccupcra-

ci6n constante del aparato productivo; otro, el ~ encaminado a lkvar 

adelante los "cmOOios estructurales" necesarios para evitar la recurrcn
cia de la crisis y mantener a nuestro pais en el dmbito del crecimicnto

sostcnido. 

Por lo 4lJe corresponde al PIRE, se puede decir ~e r,stc pr~ 

grwna 00cdec1a a las exigencias de ajuste pactado en 1982 con el Fondo-

~kmteraio Internacional y que tenia entre otros objetivos, corregir los

dcscquilibrios de precios," comerciales y financieros. e.abe señalar q.1e-

p:1rn lograr éstos se aplicaron rredid..is monctaristns~ financieras y de -

control de salarios. 

La aplicación 6ptima del PIRE, según la opini.6n oficial ':'':"-

11nos pennitiria una rccuperaci6n mis sana, ya que a la vez. que se ¡xm'Ían 

en trorcha los ajustes dolorosos pero necesarios de corto plazo, se intr2 

ducirfan los cambios estructurales de largo plazo que corrcgidan los d~ 
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sequilibrios de este tipo en la econ001ra mexicana" .11' 

Cabe hacer no~r, C1JC el cambio estnx:tural no lo ve el 
gobierno cCRO lDl cambio ~atal de las relaciones sociales de· producci6n, 

sino simplemente cano la modificaci6n de la estructura industrial del -

pats, dando énfasis a la exportaci6n de manufacturas, "única f6nnula", 

q.ic permitiría financiar el crecimiento de la economía. En otras p.11!!, 

bras p.>dcmos considerar al canbio estructural realmente cano el proce

so de rcconvt•rsi6n industrial exclusivamente (segt'in apreciaciones del

gobicrno). 

La estrategia q.ic se utiliza para el "cainbio estn1ctural", 

va desde la estinulaci6n a la invcrsi6n extranjera y la aplicaci6n de -

tma politica cancrcial liberal, que se manifiesta en la rcducci6n gra-

dua.l cW la protccci6n con el ingreso al G\TI. 

En esencia, el gobierno mexicano aplicó tmn estrategia que 

en el corto plazo se caracteriz6 por una pol'itica con la arnl las ccnd.!, 

cienes para una reruperaci6n sostenida de la cconanfa se lograrta medi8!!., 

te la contr:icci6n del gasto pti>lico, el control de los salarios de los-

trabajadores y la fijación de precios realistas plra abandonnr en defini 

tiva la cconanra ficci6n. 

En el mediano plaro se instru!x!nt6 WUJ poHtica de apertu

ra tanto del in?rcado cano de la industria cm lo que se pensaba que .:-

·~xistiría l.D'l.1 afluencia del ca.pit.'.ll transnacional (principalmente el -

norteamericano). 

A cootinuaci6n se scilalaráñ algtmas de las medidas de poi.!. 

tica econánica aplicadp.s en el sexenio de ~ligue! de la Madrid: 

-~ucci6n r~il.l de los gastos públicos, de invcrsi6n y corrióntcs. . 

-Elcvaci6n de las tarifas de los bienes y servicios del sector µ'.iblico. 

22/ Arturo Guil!Gn, Problcmils de Ja f:conanfa Mexican.1, p. 159. 
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-Reducci6n y elillinaci6n en algunos casos de subsidios. 

-Elevaci6n de los impuestos al conruno. 

-Venta de empresas paraest.atalcs q..ie no se consideran prioritarias. 
-Estimulo a la inversión privada tnnto interna cano externa, 

-Establecimiento de tasas de interés flexibles y positivas, a fin de 

lJllpedir Ja fuga de capitales. 

-Establecimiento de dos rrcrcados de cambio: 

-Eliminacil5n gradual de los aranceles y racionalizaci6n del sistenn 
de protccci6n para hacer canpctitiva la industria n.icionnl, 

-Práctico reconocimiento nnte la banca trnnsnacional de la deuda exte!. 

na privada y subsidio de la mism> mediante F!CDRCA. 

Para la mitOO. del sexenio de ~MI el p:morama cconiníco del 

país era cada vez más incierto, En los medios oficiales, JX>r el contra
rio, Tl.Dlca han des..1.pnrecido las opiniones optimistas aceren Jcl curso de 

la econan1:a ncxicana y sOOre la posibilidad de una próxima recupcrnci6n, 

en a¡xiriencia, s61ida y sostenida.. Cano es lógico suponer, esta actitud

tienc el objetivo de intentar legitimar los planes o programas que tu ~ 
plementado el gobierno, cano es el caso del PIRE y PND. 

Rcs.llta interesante señalar, caro el mismo Miguel de la M!!_ 

drid trata de convencer al p.iehlo, .. en su mensaje de alfo nuevo de 1984, 

de que se están logrando avances implrtantes en la lucha contra ln cri .. 

sis, y atmque su optimismo fue moderado, set\816 q..ic la ciisis no estaba 

mln superada, pero si centro lada , 

As! pues apunt6 en aquél mensaje: ''Los avances obtenidos e2_ 

tán a la vista. liemos mantenido las instituciones democrfitlcas y las li

bertades; la paz. social se ha consolidado¡ frt-nn.'!\05 el proceso de lit cri
sis ccon6nica; henw::>!" afianzado las instituciones de la 

0

Rep(lblica dentro

del Estado de Dcrecoo" • .J.Z! 

JJ! 'Mensaje presidencial de nf\o 1rucvo11
, El Mercado de Valores, af\o XLIV, 

Num, z, 9 de Enero de 1984, p. zz 
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Por otro lado, el entmoes Secretario de l'rogramacifu y 

Presupresto y hoy presidente de ~ico, Carlos 5.1linas de Gortari, -

también mostr6 su optlmi900 en una COll!p8recencia ante Ja C§nara de Di

putados: ''Vedemos afirmar cm certeza q..ie si bien el canbate a 12. cri

sis, el no atacarla de raíz. o haber pretendido sdlo moderarla, luibicra 

provocado una situaci6n de ¡¡ravedad sin precedente en el país .. , Por -

lo cmtrario, los resultados logrados ante los riezgos sciíadados y -
frente a las metas establecidas 111.Jcstran hoy avnnces firmes e insupera 

bles en los aspectos reales y financieros de nuestro pa1s." J3Í -

Según las apreciaciones de Sá..linas de Gortari, vmoos por -

el camino correcto y mm.que reconoci6 el alto costo social qoo se ha 
tenido que p.lgar para alcanzar los avances logrados, eso no importa, -

p..1esto que é'l a.firma cµe, "el fin justifica los medios". 

El respaldo a Ja estrateg!a seguida por el gobierno es -

clarmrente observada en c.ad.l uno de los mensajes o docuirentos emitidos 

por lo élite en el poder. Pese al agravamiento de la crisis, el sector 
oficial presenta:un·halance de la cconanfa en el que predominan los as

pectos positivos sobre los negativos. 

Volviendo a la realidad nacional, podemos afirmar que la 
crisis no s6lo no ha sido resuelta, sino incluso no so ha controlado, 

Para el ano de 1983, a diferencia de 1981-82, cuando predominaron los • 

problem.i.~ y desajustes monetarios y financieros, se ha p:ISado a una pr.2_ 
fund.1 deprcsi6n econ6nic:a con gravísima.s cai.das en la producci6n, la i!!, 
vcrsi6n, el niv~l de empleo y los salarios reales de los trabajadores; -

adcm.is de que siguen presentandose los problems financieros, los cwles 

no se han podido controlar, 

Así (>JOS tenemos que " ... En 1982 el P!B descendi6 -0,5\ y 
en 1983 se estima q.¡e decreci6 -3,5\ aWlque algu!\a'\ fuentes llEncionan Wlll 

cifra superior (entre ...\ y -5\), En los dos al\os considerados conjunta--

JJ! "Presupuesto de Egresos de la Fedcraci6n para 1984". El Mercado de 
~. Mo XLI!I, lU\, 49, 5 de Oicianbre de 1983. 
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mente, el PIB por habit{lntc registr6 tma disminuci6n de por lo nenas -

-6\ ••. Otros i.rdicadores son de por si elorucntes: La invcrsi6n bruta -

fija ha disminuido por lo lllO!lOS 8 .¡:untos, al pasar de ZS\ e~ 1981 a 17\ 

en 1983; la tasa de desempleo abierto crcci6 más de diez p..1cntos: ·de 4\ 

en 1981 a cerca de 15\ en 1983 ••• La mayoría de las empresas se encuen
tran trabajando en praredio al 50-60\ de su C..1.pacidad instalada." 1.4../ 

Todos los sectores de la cconomra se han visto muy afcctf!._ 
dos por la crisis, a exccp:icSn de la industria petrolera, eléctrica y -
minera q.1e han logrado conservar un pcx:o su dirnunisno, no hay otra ac-

tivi<lad ccon6mica que no haya rcscnti<lo la crisis. Hasta las actividades 

canerciales y de servicios tuvieron una cafda drástica, ya ~e se dc~"Pl-9_ 

m6 la demanda, derivml.:t ésta a su vez p:Jr la severa redul:ci6n del sala-

ria real de la clase trabajadora. 

El sector agropecuario por su ¡xirtc, t\No tambi~n Wl3 si--

11Jnci6n totalmente adversa. llabfa fracas.ido rottmdarrcntc el Sistema Al.!. 

mcntario Mexicano (este plan se ruso en marcha en el sexenio de José L~ 

irz Portillo) )' los precios de garantía disminu'í:m en t.6rminos reales. 

El intercambio comercial del c..·unpcsinado, por tanto, le cm totilll""--

mcnte d~ sfavorablc. 

Oc esta mcnera " ••• Se calcula una baja del 2\ en la produf. 

ci6n :1gropcarnri1 total y tma aún m.'is pronwu:iad.a en la ugriculrura, in_ 

clu)oendo granos b:isicos, lo CJJC obligará a una imporL1ci6n en 1983 de R 

millC'ncs de tonclad.1s, en buena parte financiada por los créditos ynn-

q.iis."lli 

Ec;:ta sftuad6n ha provocado, por w1 lado, el éxodo de tra

bajadores c:tmpc.1sinos hada los EstaJos UniJos, mi~!n1ci6n que ha alcanzt..!..· 

do niveles elevados, lo qtr nos hace pensar que los campesinos ¡x:ihres -

!:lfArturo QJill~n, ~. p. 74 

~lbi<lC1'1 •• p. 59 
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han sido wia de las clases más afectadas por la crisis. 

Ya para el aJlo de 1984, el gobierno esperaba que hwiera 

una recuperaci6n de nuestra econanía, existían estimaciones "oficiales 

de que se lograr fa lDl crecimiento real de 1 l\ 1 6 inclusive a lcanznr un 

ascenso del 1.5\. Lo cierro es que para ese momento la reccsi!Sn no ha

bla tocado fondo y qoo las perspectivas de iina posible recuperaci6n -

eran plr tanto, inciertas. 

~ manifestarse una rea.iperaci6n, es claro que ~sta no ~.;. 

significnría una sensible mcjoria en las condiciones de vida y de tra

bajo de la mayoría trabajadora, PJCS según se ha visto, la tendencia -

oficial para .la 11 re01p:?raci6n11 descansa en mayor medida en la contrac-

cidn de los salarios reales y en la elcvacidn del grado de cxplotaci6n

de los trabajadores. 

En ~brzo de 1985 el gobierno se vi6 obligado a enviarle -

!Ulevancnte al BU la TERCERA Carta de Intenci6n, en donde se planteaba: 

"La evolución de :1a econada irexicana t.lcsde que se inició el progama de 

ajuste ha sido alentadora. L..-i balanza de pagos ha mejorado sustanci.al

t00nte, las finanzas plbl.icas se han fortalecido, la 'inflaci6n se ha re

ducido de manera significativa y la actividad ccon6nica ha experimenta

do lUla recupcraci6n gradual. 11J.t/ 

Como en otras nuchns ocasiones la real icL1d económica era 

diferente a lo planteado oficialmente, y en este caso las co~as cambia

. ron nucho más sobre todo dcs¡JJ6s del terremoto de Septiembre. 

A mediados del afio se torr6 la decisión de realizar ajustes 

dentro del ajuste, que. tenía caoo principal objetivo realizar im¡x>rtan

tes recortes del iicrsonal del sector ¡u1llico. 

J.É/ Ibídem, p. 169 
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Hay "'" rcoonocer que existid una pe<lJe!ln reruperncidn que 

inici6 en 1984 tobrando fuerza a finales de ese nl\o y canien10s de 1985. 

pero desgraciada!oontc perdi6.dinal'llismo a partir del segundo trimestre de 
este año. 

Los sucesos anteriores nos danucstran la proflllldidad y can

plejidad de la crisis. las reaiperaciones ciclicas abortan con gran facl 
lidad cano sucedi6 en la iniciada en 1984 1 y no crean las condicione~!!. 

ra una ac1..1TL1laci6n vigorosa y sostenida. Una vez que la rccuperaci6n de-

la actividad prOOuctiva se inicia y alcanza cierto desarrollo, los dcsc-

cp..1ilibrios cstru:turales vuelven de nuevo a cobrar vigor alcntñ.ndo el de

snrrollo de la crisis financfora y espcrulativa, cano oairri6 en el bie

nio 1984-85. Así ¡ucs el país entra de nuevo en una recesi6n, sin q.ie la 

recuperaci6n hubiera logrado convertirse en tm auge propiamente dicho. 

Hay que cnfatiz.ar bajo q..ie ciramstancias orurri6 ese pcque

fio crecimiento econánico en 1985 que se anotó en parraras anteriores: -
En prilrer lugar debemos considerar el manento poHtico que se presentaba 

en ese año, ya q.re , se desarrollarian a mediados de ese afio lns eleccio

nes pira dip..1t.ados fcd.crales y por tal motivo, el ,.gobierno quería utili

zar ímicamcnte las medidas nntiinflacionarias inid.ales con fines elcct.2_ 

ralcs cxclusivllJT'ICnte, dcspreorupandose por canpleto de solucionar de fo!!, 

do el problema econ<inico, 

Asf el gobierno que tnmbién disponta de altas reservas, rc

tras6 el desliuunicnto del d6lar con relaci6n al proceso inflacionario -

lo q..ie motiv6 º ... un crecimiento econ6mico de aproximrulamente un 7\. ESe 
crecimiento fue debido fundamcntAlmentc al aumento del gasto público y--

al abaratamiento relativo del d6lar. Pero ComJ se generalizaron las cspcf_ 

tativas de un movimiento de la paridad dcsp.Jés de las elecciones para co

rrc~~ir el retraso en su njustc, poco antt's de las elecciones ya hab!an cm, 

pez.a.do fuertes presiones sobre el tipl de crurbio y a caer las rescrvas. 11Jl1 

11f Luis Pazos, fil_ Pacto ¿Otro Engai'to m..is o la Oran Esperanza?, p. 16 
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De esta manera, aunque of icialmcnte no se quiso recooocer 

hasta des¡u!s de las elecciones, fue un hecho que desde antes de que -

se efectuara el proceso electoral la moneda se habin vuelto a devaluar. 

Es ast q.¡e desde la segunda mitad de 1985 ya no hwo cre

cimiento, sino hasta rrediados del 87, ya q..ic habiendo aCU!TUlado altas

rcscrvas internacionales, a base de mantener el d6lar caro, el gOOier

no pens6 repetir la receta de 1985, ya q..ic se avecinaban las clcccio-

nes para presidente de la Rcp(iblica, 

Sin lugar a dudas, la preorupaci6n principal del gobierno 

para los canicies de 1988 era evitar la hiper-inflaci6n y no caer en la 

recesión en ese año tan importante poHticamcntc. 

Se lograron aumentar las reservas internacionales, cngro-

sadas con lDl crédito de 7, 700 millones de d6larcs otorgado pJT la banc..-i 

internacional, se aceleró la apertura de las importaciones hacia fina-

les de 1987, ésto con el fin de impedir que lcis proch.ictores nacionales

clcvaran sus precios cxccsivrurente. Se pensaba q..JC con la importnci6n -

de rrcrcancfas respaldadas por un d6lar relativamcnJe barato era el úni

co freno al m..mcnto de precios contemplados por el gd,ierno durante el

primc.r semestre de 1988. 

El gobierno no tenía previsto dentro de sus proyecciones 

las conpras msivas de dólares harato5, n ra1: de la ca1dn de la. Bolsa 

de Valores, ¡:or tal razón )' para C\'itar que se agotasen las reservas -

del Banco de M6xico, el gobierno se vi6 obligado a modificar abrupta-

ioonte el tipo de canbio, la devailuaci6n generó peticiones de m.mentoc; .. 

salariales y roodificacioncs en nuc:hos precios de bienes y servicios, lo 

q..ic hizo que los asesores gubemmrentalcs se dieran cuenta: que si no se 

instrumentaba alguna poUtic.a emergente antiinflac~onaria, la i.nflaci6n 

rebasaria el 200\ para el morrxmto de las elecciones. 

lbsta ese entonces hay que recordar q..ae el Presidente se -

habia op.iesto a las polfticas ortodoxas de lucha contra la lnflaci(n o 

a un plan de choque, pero llegar a las elecciones de Julio de 1988 con-
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una hiper-inflaci6n, har.ta necesario un macrofrau:le para adjlklicarsc el 

triunfo electoral. Ante tales perspectivas, el Presidente tuvo que ru:el!_ 

tar ¡xmer en pr'ctica un plan de choq.ie, aunque hay que acln.mr que las 

autoricl.idcs financieras gubernamentales nunca lo han concebido como tal, 

sino cano una serie de polftic.as gradual istas en pos de disminuir la in
flaci6n, 

F.l 16 de Diciembre de 1987, se dió a conocer el programa -

antiinflacionario denaninado Pacto de Solidaridad Econ6nica, con el cual 

se ha logrado reprimir la inflación temporalmente pero no en fonna pcr-

m.1ncntc. 

El control trrmsitorio de la inflación le pcnnitía al go---

bicrno presentar tmn econcmía maquillada a los <;itdadanos mexicanos y -
así obtener resultados favorables en las votaciones. 

El llamado Pacto de Solidaridad implicó un socrificio m.1s -

para la clase obrera y los agricultores al limitar sus pretensiones sala
rialrs. También se les pide a los industriales y canerciantcs moclcrar sus 

ganancfas y, en gcncr.11, al pueblo que aguante. 

Por otro fado, el gobierno para 11sanear" sus fimmzas, es -

decir, cbtcner m.1s reoJrsos, atl'llcnt6 los precios de gasolina, de la lu:t y 

Je la nnyorla de los servicios que presta, tcxlo, en nanbrc de 11ca11bntir-

l3 inflaci6n". 

Es evidente q..ie con el Pacto fa:onánico, adcm..'is de tratar dc

ba~ar la inflaci6n se b.1sca cumplir con otras exigencias de los Organisnos 

Financieros Internac.ionalcs, cano son topes s:1lririalcs, reprivatizaci6n de 

lns empresas públicas, apertura al comercio exterior y rcducci6n del défi

cit público, entre otros. 

/umquc no se ha querido atacar el fon<ln del problcll\.1. 1 debe

mos reconocer que los índict.•s inlfacionarios han cedido h.Jcfa la b..1jn con 
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'! ¡neto, pero taabién en el desarrollo de dicho plan, la e.;o!Ql!a ha C,!. 

per.i.entado t11 balance negativo en casi todas sus ttreas. 

llos¡U!s de las elecciones de Julio de 19R8, el ¡neto ain-

tinu6 funcionando y tal es el caso, 'fJC el Presidente electo lo miplí6 

hasta finales de 1988, y lo ~ es ..Ss, el programa en cuesti6n tendr.1-

wracidn por lo lllOtlOS durante el prmcr s"""stre de 1989, am"'° con el 
.... re de P.E.C.E. 
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11.2.- Perffl de la Crisis Financiera. 

La crisis financiera mexicana de 1982 se present6 c()ft) lD1. 

hecho sobresaliente en las finanzas internacionales ya CfJC 111so m pe

ligro de lM colapso al llU1do financiero internacional. F.n efecto, para 

-'iados Je 1982 la incertidllllbre finarciera de 'léxico no sólo se pre

sentaba en el W>ito nacional, sino t:mbién en el intem1cional. El ·

endet.daiento externo oo cesaba de crecer desde mudtos aJ\os atrás >' ~ 
xico se estaba Ct11Virticndo en LnO de los pal.ses ús endeudados del Ul.Dl 
do. 

~ aclarar :q.>e la. crisis financiera cpe vive hoy la eco

IDl!a mexicana se fue configurando lcntia!nte caro resultado de lll ia-

p:l'Sihilidad de integrarse en el proceso prcdLCtivo; confonnc avanz.aba -

la inrustri.aliznci6n. Esto se tra<'.ujo en Ln"l nnyor apertura externa el~ 

vando las ~sidades de financiHmiento. 

Por otra rertc, al proceso anterior se sumS una recanJX>si
ci6n del financiaJ11iento externo, el cual de provenir csecialmcnte de fue!! 

tes ailtil:ltcrales y gubern.:n.•nt.1.les, fue ccJicrrlo paso al financiamiento 

ccmercial, el rual fue creciendo cada vez con mayor rapidez. 

En este contexto de creciente inestabilidad financiera, Mi5-

xico elev6 su participociOO en dicho ncrcado internaclroal para financiar 

no s6lo gastos productivos, sino incluso la esperulaci6n financiera de •• 

los grupos de altos ingresos. El cnaidenamiento de los fen6mcnos dcscri-

tos elcv6 la inestabilidad del pah en este sentido, haciendo uds fdgil 

su proceso de crecin.i.ento y cord.x:iendolo lentamente a la crisis actual. 

[)! esta rncncr;i, el panoram:i nacional se encontrnha "con 1;1 

deuda cxtcm:i de R1,400 millones de d6lares q_Je rcprcsent.ah1n el 53\ del 

PIB y CU)'OS \lcncimicntos eran en su m.1rorfo de corto pl~7.'.l (4f1\ Jchfon -

JXlgarsc antt•s dl' tres ru1os y 27\ t\Jpnt(' 19RJ), lR sitU.1ci6n par<.-cfa in

~1pt .. "r.1hlc. L., anr11.1;3 de insolvcnc i;1 )' el r icz~~o JC' un:1 su:~p·.~nsi6n uni 1~ 

tcral de los p.."tgos hicieron revivir en el mmclo entero los temores de la 

p;>sibi lidad de .. lD1 colapso f i.nancicro intcmac ional. nlP/ 

lR/ Jorge faluardo Navarrete, "Ln Ap...icst.a Je Cartagcna", en Nexox. No. 96 
- Dicicnhrc de 1!18~1, p.zs. 
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Por lo cpe. se refiere al Smbito interno se obsciv6 que la 

burguesia atemorizada PJT verse atra¡xtda en un c:unbio drástico de regl!!_ 

roontaci& sobre la adquisicil5n y cesii5n de divisas, transfi':"i6 grandes
capitales al extranjero. 

A este respecto en 1982 existía en M6xko un r~gimcn de -

libertad cambiaría y tma roreda sobrevaluada, lo q..ic motiv6, dPs<lc ln -

16gica de la ganancia, y en tma actitu:I indivick1al, la hufda del <linero 

donéstico, Pero hay tna gran diforcnc ia entre lo q.w conviene a tm indi

viduo q..ic tiene rca.irsos para protegerse de la inseguridad ccon6mica y -

en lo que le conviene al pais o a la sociedad caro tm todo. 

En el frente externo to.lo fue crccicntlo lentamente, la so

hrcvaluaci6n auncnt6 en fonn.1 continua,c>l .mcrca40 JX!lrolcro cancnz6 a -

debilitarse provocando LU13 reducci6n Jcl precio del petróleo. Los fl!:!, 

jos de divis.1s que garanti:.ab..1n el servido de la dC'uda externa se redu

jeron y era cada \·cz m..'Ís evidente la in1posibilidad de mantener la pari-

dad camhiaria. 

D..irantc 1982, se mJntuvo la fuga de capit.tlcs, las ¡rutori-

cbdcs financieras decidieron rca..irrir a devaluar el peso en casi 100\ -

rcsrccto al dolar, obviamente q...ie lll1 ajuste de esta magnitud en vez de-

frenar el proceso espeo1lativo lo m.rncnt6 y la fuga de c.:ipit.:llcs se intc!!,_ 

sific6. 

Así p.ics la fuga de capitales cre6 una crisis de liquidez -

insuperable de tal suerte que" ••• a finales del rres de Agosto de 198l el 

Banco C.Cntral se cncontral,a prticticmrcntc sin reservas. El pánico y las -

canpras masivas de d5Iarcs p:>r parte de la burguesía y amplios st:ctorcs -

de las ca¡ns IIX!dias que dcsp1egaron tma din:imica intensiva de eS(Cl'1..1laci6n 

durante el mes de Agosto fueron la manifcstaciOO de un..'l crisis de legitiml 

dad morctaria que estaba acravandcsc. El dólar era buscado cano In única -

fornu adecuada del valor de cambio, croo la única riq..1c:.a 1 ••• l<> intrani-..- .. 

si6n de tma m:mcJa hcgem6nie!! externa irnplicaha el cucstionamicnto de la --
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soberania nxmetaria y ponia en entredicho la propia soberanfa nacio--•. 
nal. n.l!l/ 

Es as! ~ ante estas ciramstancias se decreta el pr:ine
ro de Scptieabre de 1982 la nacionaliz.aci6n de la banca, que intentarla 

poner freno a la inestabilidad monetaria y financiera, otras medidas -

ac<npaftaron a la anterior tales caoo: \U1 estricto control de aunbios y
ln prohibici6n ¡nra los mexicanos de abrir cuentas en dólares. 

A pesar de la nacionaliz.aci6n de la banca, el problema de 

la deuda externa segúfa acrecentandose, ya que a flnales del sexenio de 

L6pez Portillo, éste tllV'O que firmar una Carta de Intenci6n con el Fon

do Monetario a aurbio de ayuda financiera y de obtener el aval de dicho 

OrganiSll> para solicitar un nuevo plaw para el ¡ngo de la deuda exter

na a los principales acreedores. 

Postcriol'IOC'nte, al iniciar el nuevo periodo presidencial .. 

Miguel de la Madrid, c:ontinu6 con las demandas de austeridad planteadas 

por el JMI, pJr lo que, "la poUtica econ6nica de corto plaz.o que 5C di 
scf\6 para alcanzar la austeridad se caracteri?.6 ~r trc~ objetivos: 
1) la gcneraci6n de un excedente .en cuenta corriente de la balanza de -
pagos; 2) la reducci6n del d6ficit del sector pl1blico y 3) el combate a 

la inílaci6n y por otra parte tres instrunentos para lograr los objeti

vos señalados: 1) la po11tica de gastos e in¡¡rcsos del 'sector p:D:Jlico; 
2) 'la poll'.tica C'1!1\biaria y 3) la polHica salarial, 

La poll'.tica de gastos e ingresos del sector pllblico girarla 

en torno a tres ejes: a) una pol1tica de precios y tarifas del sector ~ 

blico que ajusta frecuentemente los precios a la inflaci6n pasada con el 

propósito de rentabiliz.nr las empresas estatales~ b) un atmento sustn.n ... 
cial de la carga impositiva indirecta (un increlll:nto del 10\ al IS\ al -

im¡:ucsto del valor agregado), y c) una reducción del gasto pl1blico real-

19/ llcctor Guillén Romo, "~ la Crisis Financiera a la Austeridad llayc
- dinna en l.16x.ico", en Testimonios de la Crisis,3. Austeridad y Recon

vcrs t6n: P: 21 . 
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especial.rente el gasto de inversil5n y, en menor toodida, el gasto de CD!!, 

SlDl'), 

La politica cambiaria se apoyó en una nnxidevaluaci6n de • 

los tipos de cambio nanina.l y real en lDl nivel dcscorocido en ruestro -

pais y en minidevaluaciores (deslizamientos), •• Finalmente, la pol1tica 
salarial es salvajemente restrictiva, tratando de reducir al nnxiJoo lo¡ 
ajustes ~lariales naninalcs a la inflaci6n pasada, 11 'lJ!/ 

Asi p.Jes, en términos de sus objetivos explici tos, la apl,!. 

cación en Mi!xico de politicas de austeridad ha sido un rotundo fracaso, 

no obstante q.re en 198:5 y 1984 se obtuvo un superavit en la cuenta •--· 

corriente, (lo que representa la posición tcmp:>ral de balani.a de pagos .. 

mi!s l"D!gada de varias décadas), áste se logró apoyandose casi exclusiva

mente en una enorme contracci6n del volurren de las importaciones. 

Un ai\o desp.lés, es decir, en 1985 se redujo fucrtc~ntc el 
monto del superavit, en virtud de \Dl3 desninoci6n de las eX(Xlrtacioncs, 

principllmente las PJttoleras, y por otro lado auncntaron dr~stkrurcnte 

las inp:Jrtaciones. 

O. esta irencra se logr6 reducir un poco la inflación dur"!!. 
te 198:5 y 1984, y para 1986 el indice inflacionario rebazó los tres di· 

gitos. En este misno nn.o cCJnll conscc\Ellcia de la reducci6n de los prc-

cios del petroleo reaparece el tradicional déficit en la cuentn corrie!!_ 

te de la balam.a de ¡ngos, la cual no se µido e~ ilibrnr a pesar de la

disminuci6n de las importaciones. 

Por otra parte, observamos que" ... el déficit del sector 

público federal es en cierta fonna provocado p:>r el p;igo de intereses de 
la deuda p(ibHca interna y externa .... si los pagos de interese> se eli· 

minaran de las cuentas fiscales las finanzas públicas pa.sartan de una ~· 

J!?! lbidcm,, p. Z:S-24. 
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situa.ci6n deficitaria eu 1982 a tm.a situaciál supcravitaria que indica 

que la polttica econ6nica que se es~ siguiendo es nruch:> nds restric

tiva de lo que indica el simple dato dcld6ficit financiero 4e1 sector ·· 

público federal cono porcentaje del PTB.,, A este respecto, habrfo que 

scfialar cp.ic desde 1983 la parte mayoritaria Je los intereses de la deu

da pCiblica corresponde a la deuda interna. Esto es resultado de que el 

gobiC"rno federal ha recurrido cada vez m..1's al financiruniento del rrcrca

do bursatil rrcdia.nte la cmisi6n de los denoninados CETEs. 111!.I 

Adcm.1s, "el ai.mc de la Polsa ha cs~1do asociado en 1986 a 

la obtcnci6n de j~osos rendimientos anuales (nuy su~riorcs a la in-·
flaci6n), sobre todo en la industria cstractiva en un 68.58\, en la i!!,. 
dustria de la construcci6n en un 40.34\, y en Ja de transformaci6n en 

un 287.83\, canwlicacioncs y transportes del 221,.70\, servicios del --
179.84\ y canercio en W1 164.99\, "El 

Desgraciadamente estas ga.·"Umcias en la Bolsa son únicar--

lll!nte csrccultivas y no encuentran su raz6n de ser en una evolucitin del 

aparato productivo. Por el contrario, ruando se observan las recesiones 

más .. profündas de la econanfa, es cuan.to se nota llll mayor crecimiento -

del Indice del mercado nccionario. 

Es necesario añadir que en la mayoría de las operaciones -

~e se rcaliz.1n en la Bolsa corresponden a la compra de titulas ya cxiE_ 

·tcntcs, y no rcpresent.1n una invcrsi6n a escala social, es decir se tra

ta <le que la m.1yorfo de t~ls ocasiones los títulos se pasan de una mano 

a otra, <le t.nl suerte que la inversi6n do un imlividoo es la correspon-

dicntc con la dcsinversi6n de otro. 

Lo m.1s triste de la situaci6n por la que atravicS.'.l M6xico 

es que se )u favorecido no s6lmrcntc al capita.l nacion.11, sino q..1c con 

}].! lbidem., p.43. 
E/ Am.J.1rio fursatil 1986, Eolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., p.19 
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los flujos de divisas cp..1e han abandoriado el JXl.ÍS por concepto de intcr!:_ 

ses de 1n deuda externa, también se ha beneficiado al capital intcma-

cional. 

Por otro lado, 11 
••• la planta prochJctiva que abastece el -

rrercado nacional carece de inccntlvos para invertir justo en el naoonto 

en que se exige <le ella tul cnonnc esfuerzo •••• El resultado ha súlo que 

ahora m.1s que m.01ca, las empresas han sido Banctidas a un intenso proce
so de descapitalizaci6n en virtud de que sus propietarios prefieren ca

nali:z.ar la liq.iidcz obtenida en la actividad productiva a la especula

ci6n financiera." l.J.! 

En el ru1o di:? 1987 se alcaru.15 un alza sorprendente en los -

fodices de los tttulos de la Bolsa ~xicana de Valores, lo que penniti6 
en cierto sentido hacer fcntc a la inflaci6n, ya que invirtiendo el ca

pital en esos instn.mcntos era donde se obtcnia mayor rendimiento p.1T3-

Jos inversionistas. 

Las tasas de intcri'Ss que ofrcctan los bancos, JX>r lUl lado 

y la recesi6n econ6nica [XJr la que atravesaba el pafs JX>r el otro, de

tenninaron u:uc la mayoría de los inversionistas se enfocaran a invertir 

en la Bolsa, ¡.uesto que aqui era donde se podinn defender un poco mis -
de la inflnci6n, 

Es cntan·ccs en Octubre de ese ru1o cuando su::cdc el Crnk -

bursatil. Este rc·n6ncno hizo perder importantes capitales t:nnto a gran

des CCJl'IJ a peC?-lCfios invcrsiorústas, quienes hnbfon cifrado su cspcrnnza 

de sortear la crisis a través de la inversi6n bursatil. 

Uespués de haber obtenido altos rendimientos en su invcr

si6n, sucedi6 QJe el indice de los titulas cancnzaron a bajar tanto que 

fue imposible q.te salieran la mayortn de los inversionistas de la Bolsa 

Mexicana de Valores sin tener im¡x>rtantcs p!'rdicL1s, lleg:mdo en ocasiones 

a situaciones de quiebra ccon6nica. 

2J! Alejandro Mvila Flores, "La fnflaci6n: lUl Enfoc-,.ic l~tcrodoxo", en 
Testimonios de la Crisis ••. , p. 68 



- 136 -

II.3.- Polftica Anti-inflacionaria Oficial. 

La inflaci6n es l.Dlº de los principales arntcs que sufre --

nuestra sociccbd, en especial la clase trabajadora, no sobncntc se ve -

irenna.do dia a día el ya de por sí raq..títico p:>dcr adquisitivo del salario, 

sino q_Jc a 6stc se debe afiadiT el conjunto de políticas ccon6nicas q.ic

implantan la austeridad y que coOOuccn a un auncnto dC'l desempleo y a 

un1. pol1tica salíITial tcOOicntc a mantenerlo en su nivel actual en el -

rrejor de los casos. 

Las rol íticas oficiales de austeridad tienden a justificar

se, diciendo que ésw.s son el rrejor remedio contra la inflaci6n, y que -

su abatimiento se p:>stula com:> el primer objetivo de la cstratcgi.1 de -

reordcnaci6n ccon&nica del Plan Nacional de Desarrollo, el C'ual iOOica -

",., q.ie la acelerclci6n <le la inflación es resultado de .ma dcimnda <1gre

gada superior a la capacidad de respuesta del .iparnto productivo (oferta), 

desequilibrio engendrado por una foertc expansi6n del gasto pJblico y pri

vado y de los ingresos por cxp:JrtaciOnes de petróleo, 11111 

El plnntcamiento anterior es un esqucrn.1 oficial ista y con -~ 

marcados tintes monetarist.."lS 1 donde se desprenden, según el gobierno, las 

variables q.ic alimentan la inflación: 1) una oferta monetaria excesiva; -

2) un~ gran partici{l3ci6n del Estado en la actividad econ6micn, q...1c gene

ra un alto nivel de gasto ¡-úhl ico¡ 3) el incremento en lt. ... s costos salar i11-

les; y 4) los obstáculos al libre fW1cioMn'liento de las fucrz.as del ncrca

do. 

TOO\anJo corro b.1s~ lo :mtcs citado la pol'ítica anti-inflacio-

naria se funda en 4 rrcdidas: saneamiento <le l.1s finanzas pGhl kas¡ la l H>e

racifo de los controles de precios; restricci6n de la oferta lt'OtlL'tnria y -

la contenci6n salarfal. 

Por otra parte, la aJ.ministraci6n de Miguel de ln ~1drid sos

tenía que el relajamiento en el control de los precios internos y 1~1 3JX.'!.. 

~ Plan N.1dnniJl ele Desarrollo 1Q83-198B México, Talleres Grtificos de 
la Nad6n, Jwüo de 1983, p. 111. 
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tura de la econom!a al exterior someterian al aparo.to productivo rociona 1 

a W1a maror competencia, misma q.JC obUgnria a las empresas del p.ifs a m2_ 

dernizar su planta productiva, así cano a mo.:lcrar su política de precios, 

Esta estrategia, siempre ha servido caoo justificación de la 

incorporaci6n re ~tt;:xico al GATI; pero es necesario señalar algunos obst:i

rulos q.ic se presentan para que la industri:l rrcxicana compita tlnto inter

na cano externamente. 

En primer lugar tenemos que la reducción de los salarios re!!_ 

les y del gasto de inversi6n [iiblico, han restringido el mercado interno, 

y el déficit presuµJestal ha generado una sensible contracci6n y encare-

cimiento del crédito a los proyectos de inversión productiva. 

En segundo lugar, pretender que la apertura de 1 canerc io ex

terior frenaria las presiones inflacionarins al obligar a ills empresas -

<JJC operan en el territorio nacioral a revisar sus precios para ¡x>der -

enfrentar la canpctencia del rercado nundial es ignorar, una caracterÍ_! 

tic:a Msica de la estructura de los sectores externo e industrial en "k1-

xico, es decir, el peso que tienen en rucstro país las empresas tr.insna-

cionalcs. Pensamos que no es factible q.Je los establecimientos de las -

empresas transnacionales ubicadas en el extranjero se pondrán en campe te~ 

cia con sus filiales Cf.JC o¡:-crnn en México. 

e.cm el análisis anterior, creemos que la propJesta b:l'.si.ca de 

los rronetaristas pierde credibilidad. Así pies, la aplicaci6n de p:itíticas 

encaminadas a rechJcir el nivel inflacionario distan nucho de ser satisfac~ 

rías. 

En este sentido, podemos observar q..tc "entre Abril de 1983 y 
.Junio de 1985 la inflaci6n se rlesaccler6 pero se nnntuvo en niveles altos; 

sin embargo, desde Julio de 1985 el ritnXJ de crecimiento en los precios se 

intensific6 hasta. alcanuir, en Julio de 1987, tasas anualiz.adas del U3,4\ 

cifra sin precedente en la época posrcvolucionaria. A finales de 1986 es-
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tába.Joos prScti~nte en el µmto de partida de 1982 en materia de infl~ 

ci6n (98,87\ en 1982 contra 105.75\ en 1986) y de finanias rúblicas (cn-

198Z el d6fkit financiero fue C"-1iv.-llcnte al 17 .SS\ del PIB, en 1986 -

alcanzó el 16.31\). 1112.f La diferencia es q..ic en 1986 nos encontramos -

frente a un ¡:ueblo y una cconomfo exhaustos desp.J6s de casi cinco afias -
de un esfuerzo tan imprcsio11.1.ntc cano inútil. 

L'.l fonna con q..ic el gob icmo de Miguel de la Madrid se ª>"1!. 
d6 a sostener los al tos niveles de gasto ¡Aíhlico y rubsidios a )Xlracsta

tales durante 1984 1 85 y 86, sin acelerar toda.vía m..'fs la inflación, fue 

a través de ln emisi6n de bonos estables conocidos en Mi5xico cano CETES 

y de la util iza.ci6n de los recursos de la banca esta tiza& (encaje le(;!al). 

Asi rucs, la crnci6n de los Certificados de la Tesorcria de 
la Federaci6n y ln cstatiza.ci6n del ahorro bancario, entre otros mc<lios

pcnniti6 al gobierno mantener altos niveles de gastos sin no.idir a mayo

res emisiones de dinero, aumentos de imp.Jesto o enJcudnmiento externo. -

Pero ya en 1987, los intereses originados por ese endeudamiento interna

se convirtiOron en l!l princirol <lolor de C."lbcz.a para el gobierno. 

Ante tnlcs circunstancias y ademfs de contar para este nfto

con una inflación dproximru!Jmentc ilcl 15\ 1ncn~ual se ta:i6 la decisi6n -

p;:>r parte del gobierr.o de poner en m.."lrcha un nuevo plan :mti-inflaciona

rio, denominado Pacto de Solidnridad Econ6mica. 

Dicho Plan presupone, al 1rcnos en la vcrsi6n oficial, una 
11conccrtaci6n" mediante la nial, obreros, campcsino'i y empresarios, jun

to con el gobierno se comproiret.icron 11 m;mtcncr sin aumento-;, los precio~ 

y tarifns Jel sector plillliL:o, así co:r.o los 5;tl.1Tios mini.mes y los precios 

sujetos a control, durante el tiempo que durara el Pacto. 

Al p5rrafo anterior cabe h..1ccr dos :tcbradones muy impar--

tantcs: 

1) El Pacto <le Solidaridad se inicia a finales del 87, al igual q.ie a fi
nales de 82 el PIRE, con ;u.mento 1\e precios a las gasolinas y dcm.1's bienes 

Jn<licc !'bcional de Precios al Constunidor de la Carpeta de Indicado-
res Econánicos del Banco de México, p. 22. 
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y servicios p<iblicos, ~n el objetivo de increirentar los ingresos gu-

bernamentales y bajar temporalmente las presiones sobre el déficit pre· 

sup.iestal. 

2) Aunq.ie se procura maquillar al Pacto de Solidaridad Eco00mica cano -

un programa de conccrtaci6n, en realidad no es otra cosa q.ie lUl plan de 

choq..ic, el rual había tratado de evitar el gobierno, pensamos q..ie es llll 

plan de choq.ae de corte monctarist.a ya q.Je se ve clnrwoontc como prcdo,.. 

m.ína In tendencia a reducir el p:xler ndqJisitivo del trnhajador. 

Es bien cierto ClJC el gobierno se canprometi6 a no ajustar 

sus ta.rifas durante el transcurso de estos program1s, ¡:ero también fuc

obvio <1Je él ru.ment6 un 90\ en prcxncdio el valor de sus prOOJ.ctos, an

tes de iniciar el JX1Cto, ¡nra ¡x>dcr amortiguar JXJT adelantado los au--

1TCntos de la inflaci6n q.ic se gcrx?rarían dentro del P.S.E. 

Un..1. vez puesto en marcha el P. S.E., J as priiooras medidas 

QJC se adoptaron fueron, el limitar a los bancos estatiz.ados los prlist!!_ 

mos a empresas privadas; se retrasaron los subsidios a empresas dcfici

tari.1s del sector p:Thlico y se poSfl.ISieron los pagos a proveedores guhc-r_ 

romentales para contener transitoriamente la dc1n.1rub, mediante estas me

didas se buscaba disnirntir la liquidez de la econaafa, y apoyandosc en -

·a.it..1s reserva internacionales del Banco de r&!xico, m:mtencr fijo el ti

PJ de cambio, con lo cual se pretendí.a evitar las esp:!ctativas de dcva
luacilín. 

Para el gobierno ~xicaoo el reprimir In inflaci6n a través 
de controles de precios durante unos meses y mantcrcr fija la ¡xiridad -

cambiaría significaba bajar las tasas tle intcrcSs y, en consecuencia, ah2_ 

rrarsc billones de pesos en rogo de intereses. 

Por otra p.1Ttc, es necesario reconocer que la implemcnt.a-

ci6n del Pacto, redujd considerablemente los índices infladon.1rios quc

sc habtan alcanzado en el pafs, JX!TO es importante cuestionarse si los

logros de dicho progrnm..1 scr:in pcnnancntcs o s61o scrvir;fo para q..i.c en-
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el corto pl;izo se desencadenen nuevamente altas tasas de inflaci6n, 

La última interrogante se deriva del hecho de c¡.JO para 
nosotros, las ni.das adoptada~ en el P.S.E. no corrigen el problema .. 

de fonlo, Si bien es cirto que cedi6 la inflaci6n, ~Sta no es el mico 

probkma de la econCID!a mexicana, ¡ues existen otvos cano ;pago dc··inte

reses de la deuda, crecimiento econánico, desempleo, etc., <J.Je Jl.ledcn·· 

ser causas y no efectos de la problemtica nacional. En el P.S.E. se -

ve a la inflacil'Sn cOIDJ el mal a canbatir, sin entetder que ést.a es con

seruercia de otros aspectos más profundus. · q.ie no se han q...ierido todar. 
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11.4 .- Reconversi6n Industrial. 

Si observamos la evoluci6n de las declaraciones oficiales 

y al mismoOJrso de la política ~OD.."lnica a lo largo del sexenio de Mi

guel de la Madrid, se p.ieden apreciar los siguientes aspectos, En los 

primeros afias, la atcnci6n rPal se concentra en el corto plazo y en -

las políticas de ajuste. Ciertamente. las referencias a la crisis --

estructural no están ausentes, se indica la necesidad de llll rcordena

micnto cstru:rural y se señalan algunos de sus lineamientos b~sicos. 

No obstante lo anterior, parece evidente que la discu-+ 

sitln sobre estrategias de desarrollo es escasa y que la misna concicii

cia sobre su importancia, contenidos, problcmn.s cte., es mínima cuando 

no rrula. 

En este sentido, evaluada de arucrdo a sus objetivos -

·cxpl icitos y declarados, la política scxcnal 198Z-198B representa Wl

rotl.mdo fracaso, el cual para nada es ajeno a los lineamientos te6ri

cos (de corte toonetarista) q.ic se han aplicado en tales pol1ticas. Es 

por ésto que la desconfianza de la poblaci6n en general en la tmrcha 

de la cconanfa se va ngudiz.ando cada vez más. 

Ante tal panorama, surgen dudas e interrogantes y el go

bierno canicni.a a percibir, con cierta lentiru.:i, la verdadera naturale

za de la .crisis estructural. Es as1 que a partir de ncdia.dos de 1986 se 

tiene una idea fija y contundente del problema econ6mico de México: por 

lDl laJ.o, la ineficiencia de los procesos productivos nacionales y la ne .. 

ccsidad de modernizarlos, por otro lado, se ve también la deuda ¡:dblicn 

y la baja de los precios del pctr6leo cano factores coadyuvantes del de

terioro econ6nico y social. 

Ast. pu~s, se canicnz.a a percibir que el desarrollo y con· .. 

solidnci6n de Wlll al ta capacidad exportadora 11\llllufacturera supone Wlll -

sust."lncial clcvaciC5n de los niveles de productividad del trabajo, y es 
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en las postritoorfas del sexenio Cf.JC surge el tema de rcconvcrsi6n indu;!. 
tria!, lo q.ie nos ejemplifica m.1'.s claramente la falta de una verdadera· 

planificaci6n de la economta, ya cpc a principios de un scxc11io se co-

mienz.a con un plan, p~ua luego canbiarlo por t.ctntns planes corro sean ne

cesarios de hcchar a andar en el transrurso del sexenio, sin que exista 

una continuidad plena entre ellos, 

En forma oficial se h1 dicho que la reconversión industrial 

es el 11
,,. amplio, profundo y ccmplcjo proceso de adaptaci6n de nuestro 

arnrato productivo a las innovadores tecnológicas. Si el prop6sito es -
darle ccmpeti tividad }'eficacia a nuestra industria, es req..iisito indis-

pcnsable, acceder al canerc i.o exterior y depender cnda. di.a menos de los 

incst..'lbks mercados de materias primas •• ,. La rcconvcrsi6n es condici6n 

necesaria para im:remcntar la pro<luct ivid.·11.l en un nuevo esquema de compc

titivid:1d intcrnrn.:ional. Así, al proceso de mo<lernizaci6n tecnológica, -

productiva)' de organi:.aci6n <le las empresas y ramas industr)ales, se lc

dencmína reconversi6n industrial." ZJ.J 

Es evidente que la reconversión rcprcscnt.<1 m.'is un objetivo 

cstrat6gico a pcrsegui1· q.1c tma realidad ya plasmada. De momento, ftmci~ 

na m.ís bien cano una imagen ideal, sujeta a usos políticos muy evidentes. 

Se ve a la rcconvcrsi6n COOK> la panacea para salir de nuestros prohlem.1s, 

pero al parecer se les ha olvidado a l.:1s personas cncarga<las de poner cn

nord1a dicho plan, ln serie de situaciones a.dvcrsas por las que atn1vicsa 

la industria, tales cano Jcpcndcncfo tccno16gica, csc<isc-i. de mercado y S!:!_ 

brc t.xlo ta crisis econ6mica del ¡nfs que afecta dircctancnte a toda la -

industria nacional. 

Desde wk1. pcrs¡x..'ctiva crític•1, Cntcn<lcmos par reconvcrsi6n-
industria1 la forma cantcmportinca, tmivcrsal, que a~un~ la r~cstnictura

ci6n del sistema capitalista {Xlr influjo di.! la crisis y la gesti6n de una 

tuJeva división internacional del trabajo que demanda. 1.'l reintegraci6n de -

las econcmias dependientes cano aparntos pro.luctivos complcmcnt:1rios de -

los procesos di! ac.:unulaci6n y valoriz~tci6n de las economías in<lustrializnd.as. 

A. del Maz.o, 111....'1 Rccanvcrsi6n Industrial del Sector Industrial Para
estatal11, Ccxnparcccncia en la C..'ún.1ra de Diruta<lcs, 11-11-86, p.5, 
Versión mincagraíiad.1. 
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L.1 implcmen.taci6n del proceso de rcconvcrsi6n industrial en 

ruestro pais " ••• ha significado la aplicaci6n de lllla conccpci6n que for
nula una estrategia global de des.i.rrollo para el canbio est~tural, en

caminada a contrarrestar y superar la crisis ccon6mica y a coad)Uvar al 

surgimiento de un ruevo potrón de acunulaci6n capitalista que restituya 

las condiciones de rentabilidad de las cooruti.fas en funci6n de los re~ 

rimientos del mercado internacional. "ni 

Lo antcriar significa q..ic nuestro pais ha tenido que seguir 

el modelo ortodoxo fijado Jl')T el Jl.H, en donclc se exige principalmente -

la disminuci6n del Estado cano agente rector de ln econanfa y rcgulndor 

del sistena econeinico, ésto por un lncio, y por el otro se le tn exigido 

al mismo gobierno que redefina la poUtica laboral de acuerdo a las ne

cesidades surgidas JX>T la rcconversit5n inchJstria!. 

En este sentido, 11 1....'l fonn.a que ha adquirido este proceso C!!, 

flaquecimicmto <lel Estado ap;:irccc bajo la roHtica de dcsincorpJraci6n,

quc significa concentrar deJl..lrar y racionalimr su intervención a fin de 

redefinir su papel en la estrategia de desarrollo. 

En flDlci6n de lo anterior, el Estado ha autorizado la des~ 

cor¡::oraci6n efectiva del 63\ de sus empresas en el pcrfodo 1982-1986, es 

decir, alrededor de 261 entidades paracstatalcs. 11~ 

Por otro lado, ¡nra qte exista invcrsi6n directa intcrcs:ub 

en comprar las compañ.fas cStatalcs se ha tenido que crear una serie de C;!_ 

tínulos rura los aipitalistas, tales C()Jll): topes salariales, leiislaciones 

laborales flexibles, facilidades a la cxp::>rtaci6n y matciias primas bara-

tas; en el runbíto soCiopolítico UUÑ.lién se les ha brindado w1 clima favo

rable de estabilidad para ¡xxlcr trabajar. Para ejemplificar lo antes cita· 

do basta recordar la aniq.Jilaci6n de sindicatos de empresas para poder ve!!. 

derlos sin esos "problemas", como son los casos de Acrcm6xico, Cananea, cte. 

Adrinn Sotera Valencia, "Política y Rcconvcrsi6n Industrial", en Tes
timonios de la Crisis ... , p. 191 
Ib1dcm., p. 197. 
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Es imp>rtnnte aclarar q.ie el desarrollo del proceso de re
convcrsiOO industrial se ha topado con tres grandes obstárulos y corre! 

pondientes entre s'i: inversiOO financiamiento; la deuda externa; e in-

versi6n de capital extranjero. 

~bido a la gran escasez de inversi6n interna y financin.- -

miento, es :imposible destinar recursos para q.ic se ¡xmga en marero la 

rccom,.crsi6n imlustrial, 

La deuda externa, por su parte, ha. convertido a ruestro --

pats en un verdadero cXJX:>rtaJor de capital, el eOOeuiamiónto externo - -

ha constituído un factor éinti·inriustrializante, que obra en favor del -

antidesarrollo, lo cual ha instaurado el nuevo patr6n de acunulaci6n, -

Dú hcch:J lo q..ie se pretende es crear industrias cXJXlrtadoras para así te

ner recursos y poder µigar los intereses de la dcu:Ja. 

Por otro lado, tanto se ha querido atrncr la invcrsi6n cx-

tranjera, cp..lC el gobiento ha implcrentado progamas de coinvcrsi6n y íl\.'ts 

recientemente, conversiones de deuda p:>r inversi6n (Sl'lí\PS), tendientes -

a incrementar el monto de esas inversiones en :treas consideradas COITO ...... 

prioritarias, orienda<las a la reconvcrsi6n industrial. 

G1be aclarar que el proceso de rccoovcrsit.in i11du~triRl se li:1 

dcsarrolln.do bajo la ausencia de t.m consenso de pacto social, lo que impi 

de legitimar la JXJHtica ccon6mica del gobierno, JXJCS es totalmente evi-

dcntc que el proyecto p::llt.tico est...'i orientado a satisfacer los intercscs

de capital. 

Ofícialnv:mte se pretende croar la im.1gen cl.ie todos los pró-· 

)'CCtos, ya sean ccon(micos, PJlíticos o sociales, tienen una sustcntaci6n 

dcmocr5tica, p.iesto que para desarrollar algún plan se orgnnium las lla

madas "consultas po¡x..llarcs", en donde sup..1cstamcnte hay U1D participación 

de todos los interesados para proponer In soluci6n de detcnnin.ido proble-

ma. 

No se p..1cde cuestionar q.ic existan las consultas populares ,. 

y q.ic aht se expresen diferentes p.mtos de vista para rrcjornr alguna si--
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tuaci6n~ pero tampOco se desconoce c1 hecho cpe las )Xlsibles soluciones 

se quedan en el· papel, ¡xics a la rora de darse a conocer los plares ¡:nra 
solucionar lD1 problema runca se taro en cuenta la posici6n a la que se-
llegó en la consulta. 

Esta actitud ha provocado una ola de descontento social que 

se ha nnnifcstack> tanto en el plano electoral; en el auge de l" luch..1 -

sindical, pop.llar y cstudimtil contra la polrtic.1 cconánica y la alta -

tasa inflacionaria. 

L'.l política de austeridad y de recomrersi6n lndustricil iln

pucsta p:>r el gobierno está introduciendo cambios )' tansformando los pr2_ 

cesas ele trabajo que inciden directamente en la necesidad Je flcxibil i-

z.ar la compra y el uso de lii fucrz.a <le trabajo por el c.'lpital. Esto ---

acarrea una serie c.k efectos para la clase trabajadora, entre los QJC se 

J1.1cdcn destacar: 

1) Rcdu:cioncs de la jorll.1.:ia laboral y de la plantill<.l. con el consiguic!}_ 

te m.rncnto de la intcnsificaci6n del trabajo sobre todll para los trabaja

dores menos calificados. 

Z) Crunbios en los contratos colectivos <le trab<ijo,.lo que significa un .. _ 

-retrae.eso respecto a las conquistas hist6ric.1s <le los trab:1jadore::;. 

3) Trabajar bajo la tcnsHin de no p::xier hacer ejercer sus derechos corro tr!.!_ 

bajadorcs por el temor de ser liquidados individual o colcctivancntc. Por

otro la<lo 1 los trabajadores han aprendido que en la mayorfa de las ocasio

nes se les dcclJran ü1er.istcntes Lis httt>lp,ns o se les npl ic..1 la rcquii>.a. 

Los casos m.1s representativos de lo que scflalamos anterior

mente son entre otros: l\m:lidorn Monterrey, Aceros Plaros¡ Rcnnult; Tc>lf

fonos de México¡ El Sindicato EUktricista )' las costureras. 

~ esta ITL.lrera, poderos señalar que: "la p::>lttica de modcrni

zaci6n tiene por objeto doblegar la resistencia obrera, aplastar, desmorJ

lizar a la clase. Este objetivo tiene Su· base en la imp!rantc necesidad del 
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capital de crear una nu6Va estruco.ira de relt'éiones con el trabajo que 

posibilite la libre introducci6n de !ns innovaciones tecno16gicas y -

las relaciooos de !"'der dentro de las fábricas y del tejido ~indical, 

Sin estos cambios, cpc ahora son favorables JXIra el capital, difkil ... -
mcnte se podrá imporcr el proyecto moderniza.dor. 11121 

rlf Ibidem, p. 203, 
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Il.S.- Crisis de la Deudil 1982-HB. 

Al considerar el pcrfodo moderno de 1940 a 1982 destaca 

en primer lugar la actitLkl cautelosa que adopt6 el Gobierno. frente -

a la posibilidad de atvrlentar su dcula externa en el período 1946 .. 1970. 

Esta actitud fue m5s importante hJcia finales de los afios sesenta, _ _._ 

cuando ya h..1bía empezado a flcxihili:wrsc la oferta. de cr~Jito hacia-

México )' la demanda influía en forma m~s dctcnnin:mtc sobre el m..urcn

to del costo de la deuda cxtcrn.i. 

En segundo lugar, es notahlc coro a partir de 1973 tiene -

lugar tanto una oferta repentina <le crédito externo como un aumento de

.su dem..1nda. por el gobierno de ~i6xico, A cons¿cucnci:i Je estos cambios 

hubo dos ~rfodos en c1-1c la <lcu.la externa y lu t_ransfcrcncia neta dc--

recursos al país asociada a este cndcud.:unionto crecieron con gr~in r:1pi

d1.~z uno fUc de 1973 .:i 1975 y el otro de 1979 a 1981. Al principio el -

rápiJo aurrcnto Je la <leuda externa fue posible porque se utiliz6 el --

margen p;1ra un rrnyor cn<lcudamicnto que hcrcd6 la c:mtclosa poHtica dc

lo.s años scscnw. J~spué!>, }~t 1..·n el sc~tmdo perí<lo, el muncnto de la -

deuda externa estlNO :isocbdo pt inci¡xtlmcntc al ;1ugc nundial del pctr6-

.1.co v 1;:1 dccisi6n riel gobierno mexicano de explotar los recursos petro

leros con miras a la cxport~1ci6n. 

lb lu.•cho es jn<luJablc que 1;1 m.:1yor p,1rtc de los rca1rsos se 

destinaron a L:i invcrsion y qt.c por lo gcncral l:l ln..1)'0r dcuJa se twJu

jo en ma}'or crcdmiento .. ~o obstante, cahc scíwlar que confum1c el volu

men de recursos que se ubtl':tfo iba cree icndo afio con año en rclaci6n con 

el tamaño del producto, la carga de st1 servicio fue introduciendo tuta -

cierta inflcxihilidall en 1:1 ha1ama de p<iROS, ésto hizo rnsible que se -

manUn.'icran políticas que n.·sultaron en una creciente sobrc\.'alu;,,¡ci6n delM 

peso, asr como un.1 profun<li:'..aC"i6n del d6ficit fiscal. 

Por otra parte c1 tratar de aprovci.:har en fonna intensiva --·--
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la creciente ~r.~cidad de pago del ¡JJh contratando nueva deuda ex-

terna a un alto ritJoo creó situaLiones de riesgo para la poHtica 

econ:5mica, cano en 1976 y 198Z tenninando en crisis. 

CaOO hacer notar que la crisis de 1982 tuvo causas in-
ternas, destacando entre ellas la pctroliz.aci6n de la balanza de pa

gos y las finanzas p.Jólicas y el altisimo endeudamiento obtenido en -

1981. También fue importante lo tardío y escaso de las medidas de aju~ 

te en 198Z. 

Entre las cm.Jsas externas encontramos las reacciones cqu.!. 

vocadi.s del lado acreedor, es decir, la banca intcrprct6 las dificulta

des de la balanza de pagos del pais caro una situ..1.ci6n transitoria. 

A este error sigui6 el de diversos autoridades de la canu

niclad financiera internacional, que no reaccionaron con prontitud para

cvitar q...ie estallara la crisis de liquidez.. Se crearon así las condicio

nes para que se gcncrl\ra lll1 rovimicnto <le pfuiico entre los bancos. Como

consccucncia, la oferta de cr&lito a México se hizo nula y la dcclaru··· 

ci6n de moratoria, inevitable, 

"Ibda la dificil situaci6n por la que atrrrvcsaba en ese mo· 

~nto la baL'tnza de pagos rrcxicnna, era previsible QJC la banca llegara 

al pl.UltO en q..¡e no quisiera seguir concediendo tut m..'l)'Or volU!OOn c1c cr6-

dito al gobierno del pafs, Por s'í misn:1 esta dccisi6n probablemente no 

hubiera plentcado problemas imposibles de manejar en el corto pL'l;:.o JXJCS 

L't cuenta corriente antes de pagos financieros se habla vuelto foortc·· 

mente supcravitaria. Sin embargo, la cnncclación de créditos yn cooce·

didos sí generaba una situ..'lci6n altamente critica, En ese manento los-

créditos de corto plazo al sector f(iblico rrexic.ano eran de 9 183 mi lloncs 

dé ·d6larcs. Esta deuda se V<."nccrfa en unos cuantos mescco y su pago, si no

.se otorgaba la renovaoi6ri de las líneas correspondientes, era rintcrint- .. -

ircntc imposible ya cpc hahría implicado que ~xico liquidara c:asi de irure

diato el 11,4\ de su deuda. Ningún deudor cst.'i preparado para eso" . .lil! 

Secretaría de Hacienda y Cr&lito Público, Deuda-Extorna Públicn 
~l!xicana, p.54. 
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Fn consecuencia, la dccisi6n de la banca de cerrar el cr6-
di to al gobie~ de México oblig6 a 6stc a declarar en Agosto tma mora
toria negociada al pago de capital por m periodo de noventa <lías. 

D3d.a esta situaci6n, cuando los grandes bancos decidicron

ccrrar el financiamiento al sector público mexicano, pr~cticamcntc toda 

la oferta de crédito extelil) privado al C<>bicrno se hizo negativa, pues

to que aOOra ya oo se podía rcfirumciar sino que había que pagar. A par

tir de ese roomcnto al <Jobicrro s61o le quedaba recurrir a las fücntcs -

oficiales de cr&lito, gobiernos y/o organism:>s multilaterules, cuyos fo!!. 
dos por lo cartÚn se asignan con ~ran dificultad y no pueden utilizarse 

para riagar dculas con otros acreedores. 

De esta manera, desde el punto de vista del gobierro mcxicE; 

no, al iniciarse en 1982 la situaci6n de la oferta de divisas la definían 

los siguientes problanas: 

Un déficit público que excedía en nrucho lo pror,ramado¡ 

Un d6ficit en cucntfi corriente que rebasaba en fomm considcrnhlc las 

posibilidades reales de financirunicnto; 

Un erKlcu:lílf'licnto externo ya muy alto y \.fil servicio de esta Jcu:.111 r6pj_ 

damente creciente que se hacia cada vez más clifíl:il de cunpl ir )' 1 

Una aguda crisis de confianza que se manifestaba en crecientes fur.as 

de capital. 

En tanto los funcionarios mexicanos trataban de lor,rnr el a

poyo exterior para solucionn.r <le una manera !legocimla los problc;,nas fina!! 

cicros del país, la ccooomía mexicana cr.ipt..'<>raba ¡ las. fug.1s de capital crE_ 

dan y se aproximabnn las fechas de vencimiento de diversos créditos vi-

gentes. En un Último esfuerzo por controlar lo crisis, el gobieroo de M6-

xico introdujo en los primeros dfos de ,\f.osto de 1982 varias rcfonnas al 

r6?i11cn cambiario, refomns que implicnbun 1 entre otras cosas, la impos.!_ 

ci6n de limitaciones a la libertad de cmnbios. Estas medidas, al igual -

que se habían instrunentado con el mismo n~sito nlguños meses antcs,

no tuvieron éxito, Por el contrario, crearon una mayor inccrtidmhrc. 
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Se estimaba que las rcsczva internacionales del Banco de Héxico se ngot,! 

rfon por completo en m breve plazo. Ante esta situaci6n al gobieroo so

lo le _qued6 la declaraci6n de la mor.atoria ''negociada" y se b\15c6 ln ª>'!! 
da de ia cam.midad financiera internacional y de los gobiernos de los -
paises acreedores. 

Con el fin de obtener la mejor can:prcnsi6n de la situaci6n

en ese momento, conviene explicar la JXlSici6n y los intereses de los di!_ 

tintos participantes en estas nceociacioncs. 

l.os participantes eran - al igual que en el presente- los 

siguientes: del lado dcu.Jor, el gobkrno de M6xico; del lado ncrcc<lor: 

1) el Fonio ibnctario Internacional; 2)los gobiernos de los países en -

doMc estaban domiciliados los bancos acreedores (los principales países 

irdustrialcs del mtmdo capitalista, representados por sus bancos centra
.les y sus ministerios de finanzas) y, 3) la banca acreedora . . 1.V 

Sus posiciones e intereses se centraban en: 

El gobicn'K> de t-~xico buscaba el logro de tres objetivos fu_!! 
damentalcs: Solucionar el problema de liquidez que tcnfo el país en el ·

corto y el mcdiaoo plazo ; quv esta soluci6n tuviera un costo ecoOOmico y 

social Jo más bajo posible, y; que la soluci6n se lograra por ln v!a del· 

entcn.1imicnto con la corntm.idad financiera internacional yoo por medio del 

cnfrcntnMi cnto y 1n arncn.az.a de r¡ui cbra. 

Según las autoridades mexicanas, para la consccuci6n de es-· 

tos objetivos era necesario convencer a la comunidad financiera internad~ 

na.1 de que habfo lpl prOblcma serio con la dcuJa externa del pais, nadie-

ganaría si se dejaba que este problana se convirtiera en tma suspcnsi6n--

in.lcfinida de pagos, para evitar tal suspensi6n, e iniciar la tarea de ---

~/ Ibidcm., p.63 
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correBir los dcsequilibrl,os existentes, México estaba dis!mesto a disc

ftar e instnincntar una estrategia ccon6mica de ajuste que le penniticra 

salir de la crisis, y este ajuste m tcnJrfo éxito a menos que la comu
nidad internacional apoyara al país. tanto !Jara que ·obtuviera .dinero frc.:!_ 

ca como para que llevara adelante un proceso <le rccstructuraci6n de !a

deuda. 

ílcsafortunadí11llCntc nos po<lanos pcrc:itar que con este tipo -

de ac:titudcs nuestro !"aÍs no r.a obtenido los r.icjorcs resultados para su 

desarrollo y las coOOicioncs en QUC se han pactado nuevos créditos y -

ln propia rcnegociaci6n de la <lcu:ln anprendhla por el gobierno mcxicnno 

ha dafia<lo a la socicdrid, causando la pau:icriznci6n de las cl3-

scs sociales m6s bajas, así como tm detrimento en el poder ad~uisitivo

dc la poblaci6n, reducciones en el bincstar soci:1l y un mayor <lesanplco. 

lbr su nartc, el f-ondo ~bnctario Internacional ta.'llbi6n tenfo 

interc5es particulares en la nl"gocinci6n, yn m1c es In Instituci6n que -

tiene la rcsponsnbil it.fad de velar por el hucn fllllcionamicnto del sistcma

firu1ncicro internacional 1 ror lo 11uc las act ividaJcs de la banca interna

cional hah't.in sido ohjcto de crhicn por parte de este Organismo, en 1981 

ln lnsti tuci6n public6 tm docuncnto en el que se analizaba In cvoluci6n- -

Jel mercado financiero intcnw.cionnl y se cuestionaban las pol'Íticas se-

guidas por los bancos acrcf.'1.lorcs dicicn<lo que "., .cxist'Ían cusas de pní-

scs en que los flujos de financirunicnto hnbfon tcrxli<lo n ser desestabili

zadores. Se señalaba al respecto el car!ictcr !JTOCÍclico del cn~dito de -

los bancos, el cu.11 se CX!)J.irJía con el auge ccon6nico de los deudores y
tcnc.l.fo a la contracci6n cuando afloraban los problemas <le balar.za de pa

gos".~/ 

Por lo anterior, el R-H consideró eme cxisdan riesgos al-

ncclcrnr el flujo ele pr6struoos en circunstancins en (!UC la viahilidnd de 

la roHtica ccon6mica de los países dcu..lorcs dC!lCfü'Ía princi!1almcnte ··· 

2)/ Ibi<lan., p. 65 



- 152 -

del supuesto de que los precios de sus bienes exportables se mantuvieran 

a wt nivel alto, ·COJID en el caso de México el petr61oo. ~ 

Entre otras críticas .del RJI se encontraban los errores en 

la asignaci6n de los recursos en los procedimientos mipleados en la con

cesión de créditos. Manás, el f?.~I había pLmtual izado algtmas opiniones 

en contra de las negociaciones de rcestructurnci6n anprendidad por la -

banca internacional con varios de sus acreditados. "La banca utilizaba 

su poder roomp61ico para obtener ténnin::>s danasiado duros_ causan:Jo en -

oc.nsiores retrasos considerables e imponiento conliciones que ponían en 

peligro los programas de estabilizaci6n11 • .l:ll La afluencia de recursos -

implícito en los acuerdos de rcestructuraci6n hacia su¡xmcr que los fon

dos provistos por los orgruiiS100s multilaterales se usarían para finan-

ciar el pago <le los créditos bancarios. 

Es evidente que con estas críticas, era claro que la crisis 

mexicana sería enfrentada por el R.fl no sólo COOX> la consecuencia de --

errores del país siro ttunbi~n COJTrJ resultado de follas de las poHticas

de otorgamiento de cr6dito de la banca intemacion.11. 

1 

Por otro lado• la postura de los gobiem:>s de los paises 

industrializados era: la siguiente: 

1. En virtw de que no habfo dinero pGb!ico disponible para 

"salvarº a la banca canercinl adquiriendo la deuda que tenían los países 

dcpcnlicntes con los bancos, surnín la afimaci6n de que el eOOcWamiento 

de 6stos países con la banca er.:t un asunto cstríctLITlcntc pri\•ado y que -

los bancos debían pagar sus errores, ya que, apostaron a la inflación y

pcrdi eron. El que los bancos atribuycrnn la crisis a causas fuera de su

a:>ntrol era inadmisible,-scgún los gobiernos- los ban:¡ueros soslayaron su 

c:ualidad mlís importante, la precauci6n y otorgaron préstamos sin reali--

zar estwios pertinentes. Se otorg6 cr&iito a los países dependlentes--

a(m sabiendo que el riesgo era muy alto, s6lo por el hecho de que todos 

los bancos lo hadan y ninguno deseaba quedar fuera del negocio, 

.Jff Ibidcm., p. 65 

~ The Economist, "Bottanless debt", editorial del ll de Diciembre de 1982. 
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z. Los gabicrnos estaban interesados en IJ\tervenir pBra 
evitar cpe Ja banca tu'liera dificultades serias, ya que una lfJiebra

de los as iq>ortantes pondrfa en dificultades todo el sistma finan· 
ciero de estos paises, 

De aqui que los gobiernos de los paises acreedores hayan 

sostenirlo una postura ambigua: por una pBrte, deseaban impedir una -
quiebra de los grandes bancos (por lo que buscaban que no hliliera --

declar8ci6n de a>ratorl.a~ 'Y ¡>Qr lla otra, ten1an lf.le hacer lo anterior 

sin utilizar sino en fom13 r.uy limitada., sus propios rerursos finnn-
cicros. 

Por este m:>tivo "la soluc16n11 a la deOOn. iniciada por -
México se manej6 en íonmi poco realista, ¡:ues se trat6 de forzar a -

los paises deudores, at1n cuando resultara imposible, a que !Tl.lntuvie-
ran a toda cost".d el servicio de su deuda. 

La posici6n de los bancos acreedores frente a la crisis 

no fue unífonnc, lo OJal se tn ido aguHz.ando a través del tiempo, La 

diferencia fundamental se encontraba entre bancos qrandes y pcquef\os

Los primeros hab1an prestado tanto dinero a los paises deudores que

na les quedaba sino buscar que la crisis se resolviera positivarrcntc 

aún si ello implicaba la concesi6n de "préstanos invollmtarios". Sin 

enbargo, los bancos pcquCrtñs se oponfan a soluciooos que llevaran al 
otorgamiento de ruevos recursos, ya CfJC éstos habinn cánalizado recur. 

sos en ITl?norcs c.antidades, de acuerdo a su capital, por lo que para-

ellos era mojor ""' la suspcnsit!n se declarara alln!fJe tal declaraci6n 
causara la pérdida total de los activos respectivos. 

Con la excepción de los bancos pcq.icnos, surgió avt -

una coincidencia entre el gobierno rrexicano, que no deseaba el aisl!!_ 
miento financiero -a conse01em:ia de la moratorin- y los acreedores 

que no ten!nn la f= de distribuir la pérdida de capital ocasiona-

da ¡x>r la crisis y por lo que pre ferian una estrategia que les ·pcnnl· 

ticra ganar tianpo. 
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Oc esta fopro las negociaciones de deuda entre el gobier. 

no mexicano y los distintos integrantes de la Ca!1.IDidad financiera i!!_ 
ternacional se dcsarrollarc;in de manera sinultánca, guardan&;> estrecha 
rclaci6n entre si. 

Las Negociaciones con el R-11.siguicron dos vertientes; 

L1. primera relacionada con la participaci6n del Fondo como JOOdjn<lor

entre México y la banca internacional, los bancos centrales de los -

patses industria\es Y, sus sabiemos. La otra relativa al discf'lo y la 

finn:i del acuerdo de facilidad ampliada. 

Las conversaciones canprcndicron una salid t11<l del go

bierno ele ~léxico para un crédito de facilidad runpliada JX>T 4 ,SOO mi

llones de d61arcs y las regulaciones disponen 'f!C este tipo de fina!!. 

ciamicnto cst.'i sujeto a lUla alt.;1 OJNDJ.CJON-\Lifl.\D. Para obtenerlo, los 

pa1ses deben presentar un progrmu.a de ajuste ccon6nico aceptable para 

la lnstitu:iGn, y al hacer esta solicituJ M6xico declaró su disposi

ción a negociar un programa de cstabiliz.aci6n. 

El 10 de Noviembre de 1982 el gobierno mexicano finn6 la 

carta de íntcnci6n en la que se declaraba dispoosto a adoptar un pro

grmn:.1 de cstabilizaci6n compatible con la conccpci6n del !MI. Este -

Organisno accpt6 que se incluyeran, s6lo trans1torimncntc, politicns-

-monctaria, cancrcial, salarial y de tas1s de inter6s- que estaban le

jos de confonnarsc con las ideas de esa Institución. 

El Acuerdo de Facilidad Amplioda entre México y el P.>ll-

consisti6 en lo siguiente: 

a) M6xico obtendría 'fimnciumicnto por un total de 3,410.65 millones 

de DEGS ~5/ equivalentes a ·1,500 millones de dólares, aproxinmlamcntc. 

Se descmlx>lsarfa trimcstralncntc ch.trantc el pcrfodo de vigencia dd 

progrwn..1. de estabilización: 1983, 198.t,y 1985; 

~- Derecho:; especiales de giro, quC' es la moneda internacional que 
utiliza el FMI. 
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b) Las fechas y las condiciones para pagar este financiamiento se fiju

rhri de aa.JCrdo con la cvolocim de la situnci6n de las reservas inter

nacionales y la balanza de· pagos de México; 

e) El dcseabolso de estos fonios cstaria condicionado al cunplímiento

del programa ccon6mico acordado. Este progr.un:i tendrfa los siguientes 

objetivos principales: recuperar un nivel sostenido de crecimiento cc2_ 

n6nico y empleo, reducir la tasa de inflaci6n, mejorar el deseCf,lili--

brio cxtcrm y fortalecer las finanzas plblicas; 

d) El logro de los objetivos se harfa por nn!io del manejo de la est~ 

tegia de ingreso y gasto del sector p'.iblico, y del ajuste de las po--

11'.ticas de salarios, monetaria, financiera, carrbiarin y ccxncrcial; 

e) Para asegurar el cuiq>limiento del plan y el buen desempeflo de la -

econ<lllfu, el ·acuerdo incluyti las· siguientes metas coocrota.s para 1983: 

tm ct:1dctd.im!cnto neto externo con los bancos comerciales de S mil mi-

llenes de dólares; un financiamiento del Banco de México al sector p:í

blico no mayor de 11 102 mil Iones de pesos; la reducci6n del déficit -

del sector p.i'blico del 17 ,9\ del PIB en 1982 al 8.5\ en 1983, el 5.5\ 

en 1984 y el 3,5\ en 1985; 

f) Se cstablcci6 tul plan de comportamiento para los activos externos -

netos del Eanco de M6xico, debiendo a~ntar éstos en 1983 en 2 mil

millorcs de d6larcs; 

g) Se acord6 también ~e México se canprometcrfa a no im¡Joner 11\'.!s res

tricciones a los flujos de pagos internacionales y a relajar las ya -

existentes tnn pronto cerno la situaci6n cconl'.í.nica interna lo p:mnitic

ra. Finalmente se contrato 1~ obligaci6n de evitar atrasos en el pa-

go de intereses sobre la dcu.Ja externa privacL'l y de saldar a la brc-

vcdad JDSÍblc los 3CUJU1ados hasta entonces. M!f 

Podemos observar con lo Cxµ!C:Sto an tcriormcnte la 8!!!!!- -
condkion..ilidad imp.iesta a ruicstro país y que lejos de ayudar a resol

ver la problcm.1tica existente la agudiz.6, ya q...ic, estas medidas no --

se apcgoban a la realidad naciDll.ill, sino que se C!l'Ícrcn aplicar siempre 
cono recetas a todos los paises dcpcndicnt.cs por igml sin importar----

~ S.11.C.P., ~ p. 71 
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su propia problcm..1tica, atacando cada factor de aa.terdo con las nece

sidades cxiste)\tes en su ~nto, buscando solu::.iones de fondo. 

Con las rcgociacio~s 6Uf.Uestamcnte se lograron importa!!. 
tes avance, ya q..ie pa.ra el gobierno mexicano y el resto de las partes, 

DO s6lo se hab'i.a d:>tcnido fimnciamicnto adicion..-11 1 necesario en aque

llos mancntos, sino q.1e se asegtir6 el apoyo de dicha lnstituci6n fren

te a otros miembros de la ccm.midnd fiMncicra internacional, atín --

ruando dicho apoyo se condicionara al otorgamiento del crédito progr!!_ 
mado de la l.xinca coITCrcial. 

Las Negociaciones con los Gobiernos de los Patses Acrecdo

~· Dado ~ el cn~dito int.en\.'.lcional privndo hacia '-l6xico en 1982 sc

habia cerrado, y la obtenci6n de financiamientos del IMI sianprc crnn

trámites canplicados 0.1ya \!onclusi6n normalmente lleva ticrnp:J, fue ne

cesario resolver en lo posible estos requerimientos de <livis.:is mee.lian

te préstamos oficiales. 

L..'ls solicitudes de fondos se hicieron prürero a lcis ban

cos centrales de los pa'i.$Cs avanzados implicados en el problema y, ago
t.ruJo este recur.so, se acudió a los gobiernos de di'Ch:>s países para ob

tener rcrursos ~icionales. 

Dcspu6s de iniciar co1wcrsacioncs con el P.U se cntnbl6 

contacto con csr.as instituciones, primero con la Reserva FL><lcral de -
los Estados Unidos r , con su a)'Uda, con los bancos centra les de otros 

paises industrializado5. 

De las conversaciones iniciales can la Reserva Fedcral-

surgicron cuatro asuntos principales: 

-La in~ietud de esa insti tuci6n acerca de la poski6n de 

~léx.ko por llevar adelante las negociaciones con el FMJ y 
en relaci6n con posibles problemas en el proceso de cam·

bio de gobierno (lle Jos6 L6pcz Portillo a !-liguol de la Ma

drid) 
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-La urgencia de que el &obienx:> mcxican:> entrara en ncgo-

eiaciones con la banca comercial lo m!s pronto posible.

La petici6n de una prorroga resultaba ineludible, pero-

de acuerdo con la Reseiva Federal, era esencial que 1\6-
xico se mantuviera al corriente en el paf.O de intereses, 

o de lo contrario po<lrin provocar lDl p5nico financiero. 

-La necesidad de entablar ÍJ1Tlcdiatamente negociaciones ofi, 

cialcs con el resto de los bancos centrales miembros del

Banco Intcm1.cional de Pagos. 

-La necesidad de obtener más financiamiento de ancrgcncia 

para J~xico y entablar negociaciones directas con los go

bielTX)s de los países acreedores. 

Los representantes de los Estru.los Unidos, Gran Brctafü1, -

Espal1a y SUiza se rrostraron muy fo\'orablcs a lféxico y lograron conven-

cer a los demás acreedores. Firntlmcnte, se dccidi6 otorgar financiamic!! 

to a México por 1,850 riillones de d6larcs. Los Estados Unidos otorg,1r!an 

la mitad y el remanente se reunirla entre los otros países. 

Por mc<lio de las negociaciones el go~icn'IO mexicano obttwo 

lDlO de los llamados ''!>aquctcs de rniergencia". Los otros Jos se convinie

ron con los gobiernos involucr3dos en el riroblerna. 

El segw-xlo de los paquetes de anergcncia, por tm total de-

2 mil millones fue proporcionado JXJr el gobicnv> de los Estados Unidos 

mediante dos aOJenlos. ::il millones de d6larcs se concedieron coroo un-

crédito ¡.ior medio de la "f.ooroodity Credit Corporationº -la agencia de -

apoyo a las ventas cstncltmidenscs para la importaci6n de granos y ali

mentos. Los restantes mil millones se obtuvieron del fündo de Estabili

znci6n ~bnetaria del Tc5oro cstadwüJcnsc. Este financiamiento constit}:! 

y6 tm pago por anticipado <le ventas de petróleo que el gobicroo de :-.:éxi

co haría a ese !:iaís. 

En suna, de las negociaciones con los .e:obicrnos de países-



- lSB -

irdustrializ.ados México. obtuvo financianiento de emergencia por Wl to

tal potencial de 4. 700 millones de d6larcs. Las ncgocincioncs también 

permitieron lograr el establecimiento de tm contacto directo con di-

chas gobicm:>s, así coroo cierta coopcraci6n de los MisJOOs. 

J.as Negociaciones con ln B.1nca Internacional. El pcri0<.1o 

del 12 al 18 de J\I!osto de 1S82 fue de intensas ncr.ociacioncs por lo -

que se refiere a la crisis de la dct.xia mexicana. En este lapso se ini

ciaron y fomalizaron las a:mvcrsacioncs con el F?II y se pactaron las

tres paquetes de financiamiento de emergencia. Esto significaba adanfu; 

de la disp:mibilida<l de fondos para el siguiente perio<lo, el contar en 

mayor o menor mod.ida con el respaldo y la coopcrnci6n de gobiernos, -

bancos centrales y organismos íll..lltilatcralcs, por lo que se estaba pre

parado ya para abonlar el r>roblcma rr.6s difícil, es decir, el de los -

bancos acreedores. 

E.<>tas nc~ciacioncs se realizaron entre Aposto y Diciembre 

de 1982 y se pactaron dos !1r6rror,as de ~agos, se acordaron los princi-

rios ouc ri1Jicron la nrimcra rccstructuraci6n de ln dcudn y se rlcfini6 

jtmto con sus acreedores las condiciones del financiamiento fresco para 

1983. 

El pago de varios préstrums que ver.cían en los meses si--

gulcntcs era imp:Jsible <le cubrir rxn la situaci6n financiera por la que 

atravesab:i México, lo cual !lrovocaba el buscar tma rápida soluci6n al -

problana si se quería evitar la suspensi6n de pagos, ya que el nc.nero de 

bancos acreedores era de 700 o m~s y neeociar con cada uoo de ellos se-

convertiría en tarea no s6lo difícil sioo infructuosa. 

Por lo anterior Héxico propuso oue se le. otorr,ara lDlll pr6rr:!! 

f.ª ele 9 días sobre las anortizacioncs de capital 1 por lo que se dccidi6 -

fom1r lD1 crupo asesor con los rcprcscntnntes de 13 bancos, que coordina

rían el proceso de ncr,ociaci6n y así a)u1ar a México para obtener financi!_ 

riicnto nuevo. 
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El grupo se- integr6 con representantes <le: Bank of Amcrica 1 

Bank of t.bntrcal 1 Bank of Tokyo 1 Bankcrs Trust e.o., Chasc Hanhattan Bank, 

Oicmical Bank, Citibank, Dcutsche B.1llk 1 Lloyds Bank, Manufacturcrs llano

ver Trust, ~brgan G.mranty Trust, Socictc Gcncrnlc y Swiss Bank Corpora-
tion.J.?/ . 

Héxico cxplic6 a los bancos las propuestas mcncionm.Jas, las 

rualcs dio por concedidas de una manera unilntcral, atmquc el resultado -

adopt6 la forma de tm anc.~lo ncgociac.lo, yn que resultaba imposible lograr 

el COrt'>cnso sobre lUla contrapro;iucstn de 784 instituciones bancarias ncrc

cdor<is del país, entre las cuales oo cxistfo homogeneidad de compromisos -

ni de intereses y era necesario para 11éxico no dar la menor O!lOrttmidad -

posible a una ncgat i\•::1 de los acreedores. Claro que obteniendo estas can

ees iones de parte <le los balYJucros irnplicab;:i el costo de aceptar que con

tinuara el pago de intereses y surgiendo así cinco principnlcs plllltos <le 

diSCll'ii6'n: 

-El tratamiento que debería darse a los <lep6sitos que cier-

tos bancos extranjeros tenían en sucursales internacionales 

de bancos mexicanos, 

-El pro)'CCto pura manejar en el futuro las aceptaciones de -

Pa.IEX. Est.1s se o¡X!raban caoo lD1 crédito en cuenta corrien

te por 4 mil millones de d6larcs, el cual se otorgaba a -

ruenta de ingresos por venta de )'X!tr6Ieo y se saldoba cada-

180 dias. 
-El tratamícn~o que se daría a los bonos emitidos por el go

bierno mexicano (si 6stos serían incluidos en la prórroga).~/..., 

-El plan de soluci6n p:ir:i la deuda del sector privado, ya qu~ 
la pr6i:roga se rcfcrfo exclusivamente a la dcu1a plblicn ex

terna, 

-El tratarilicnto que se daría al cn~dito Canercial y los arre~ 

drunicntos de tn<lolc financiera, 

Cahe mcnciomr que chlrantc el pcricx1o de las discusiones de -

estos temas, México estaba p.isan<lo p:Jr un lapso de agu:Ja escasez de divisas 

~ Ibidcm., w.72-80. 
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debido a la salida masiva de capitales y el cese del ahorro externo. 
agravandose aún. más por la cancelaci6n o no renovacidn de tm. 1 gran

rúnero de lfneas de cri!dito a corto plazo, 

Además de los acontecimientos menciona.do!i anterionncnte
el gobierno implant6 varios ajustes a la politica econ6nica interna: 

''ma devaluación drástica, el establecimiento de un tipo de cumbia -

dual; 1.D'l incremento en los precios y tarifas de los bienes y scrvi-

cios del sect.or ptillico; el cierre temporal de los mercados de cam-
bios, y la imposici6n de restricciones para transferir los dep6sitos 

dooa6sticos a d6larcs" • .l!V 

Al larentable panorann anterior hay cp..ic af\ndir que los

intcrércs contimaron siendo pagados en su totalidad, cano hasta la 

fectm. podemos apreciar, ya que se prefiere cunplir a toda costa con-

los canpranisos en el extranjero q..1c con los contraídos coo la socic

d:ld internmncnte, aún cuando ésto conlleve ajustes presupucstalcs, -

despidos nnsivos, det:¡;jmcntos en el poder adq.iisitlvo de la poblacl6n 

por los top:?s salariales imruestos por ruestro gobierno en acurdo con 

los organismos e instituciones internacionales. 

IDs cmnbios en la ¡x>Utica econ&iica anunciados el primee 

ro de Septiembre alteraron las conversaciones con la banca intenlllci!:!_ 

nal. la primera rcricci6n de los banqueros internacionales a la nacio

nalizaci6n de la banca mexicana fue positiva, pues vefan cono una for

ma de asegurar q...ie la deuda externa del sector bancario rrex.icano fuera 

pagada. Sin embargo , el resto de las medidas ammcindas comcnz6 a ...... 

crear inquietud en la cammidad financiera internacional, especialmente 

las ·referentes al tipo de cani>lo y a la tasa de interés. 

Asr fue cana la !llleVa adm!nistraci6n de Miguel de la 'la

drid se tuvo que enfrentar a la resoluci!Sn de tres asuntos pendientcs

con la banca internacional: 

J;J! T6Jex de JesGs Silva-llerzog a la canunldad financiera internacional 
Agosto 22 de 1982, archivos oficiales, SICP. 
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-La sust;ripci6n de los S mil millones de d6lares de din!:_ 

ro. fresco. 

-La determinaci6n de los términos y las condicicnes de -

ese pr~stamo, y 

-La definici6n de los términos de la reestructuración de 

la deOOa externa del sector público, que vcnccrta entre 

1982 y 1984, (Estos adeudos estaban originalmente pro--• 

gramados caoo sigue; de agosto a diciembre de 1982, ---
8, 144 millones de d6lares; en 1983, 8,960 millones y, en 

1984, S,366; o sea, ll1 total de 22,470 millones de d61a

rcs. 

En 1983 las labores de rencgoci.aci6n de la deuilli externa 

mexicana realiw.das ¡x>r el gobierno de \iéxico obtwieron logros en lo 

siguiente: 

a) En materia de deuda ¡ública; se logró que la banca privada interna

cional otorgara dinero fresco pJT un monto de S mil millones de dólares; 

se ncgoci6 la primera reestructuraci6n que abarcó los pasivos que se -

vencfan origin.:11mente entre el 23 de Agosto <le 1982 y el 31 de Diciembre 

de 1984. 

b) En materia de deuda privada: se recstructur6 el. principal de las -

deudas con la banca privada uediante el inicio de las operaciones del

FIOJRCA¡ se elabor6 un procedimiento para efecttnr pagos ntrasndos a w 

los proveedores extranjeros de las empresas privadas; se negoció con el 

Club ~e Paris la reestructuraci6n del principal de la deuda privada -

ga.rantizada ¡x>r los orgnnismJs oficiales; se estnblecil5 un proccdirnic!l 

to para hacer ¡x>sible el pago de intereses atrasados de ln deuda exter 
ro privada •. ~ -

Consideranos que desafortunadamente, al igual que en 1982, 

estos logros no se obtuVieron sin costos; el principal fue aceptar que 

~ s.11.c.1•., ~. p. 121 
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en 1983 no hubiera una r.educci6n sustancial de la carga del servicio 

de la deuda, que tendrúi q.ie soportar la econada mexicana. También 

se tuvieron que acept.ar col'klicione!? onerosas tanto para la r~struc-
turacit5n de los pasivos como para la obtcnci6n de dinero fresco, por 

lo q.ie durante 1983 México tuvo que pagar intereses para atender el

servicio de su deuda ¡:úblic.1 JXJr "10 100 millones de d6larcs, monto 

que fue inferior en un 17\ a In cantidad correspondiente al af'io ant~ 

rior, pero que reprcsent6 el 45\ de las exportaciones de bienes y -

sctvicios realizadas en 1983.:. por otra parte lá transferencia.-& 

neta de rewrsos al exterior por el sector ?Jbl ico -los intereses y 

las amortizaciones rrenos los nuevos pf6st.aJtx)s- fue de S 400 millones 

de d6lares .. , equivalente al 24\ de las exportaciones y al 3 ,8\ del

PID de ese período," 1l!.! 

Cano prespcctiva de 1983 1 los costos citados se vefan 
coro algo que había que aceptar a fin de lograr en el futuro wu nc

gociaci6n que produjera beneficios m.1s sustanciales, ya que de algu

na manera se habfa hecho valer el principio de que el ffiOORAMll DE ·

AJUSl'E ~RIA FINAICIAM!ENTO FRESCO y se prevefa que TAN'IU LA ECD

NO·IL\ INTERNACIONAi mo [,\ WICIONAL MEJClWUAN SJSTANC!lll~!ENIB. 

En ~stc sentido, lo logrado en 1983, inici6 el camino-

hacia el estalHecimiento en la práctica de que el país tcnta quc--

OlECER SI SE ESPER/l.IJA ~ fUll!ERA PAGAR, sin emoorgo hay Cf.JC reccno

ccr que los resultados caro una ~rspcctiva de largo p1nzo, no fueron 

6ptimos. El fracaso estribU en que no se JAido lograr que el acreedor 
aceptara q.Je el servicio de la deuda se ajustara de manera más o me

nos autan.'!tica a la capacidad de pago del p!Ú~. 

Por otra parte no era flicil que la confianza de ahorra

dores e inversionistas se recuperara, sino preveían ninguna soluci6n 

a la necesidad de proveer el fi.n.1nciamiento fresco que en cu..1lquicr-

ioomento iba a requerirse. 

Por estas insuficiencias, en 1984 el esfuerzo negocia-

~ Ibídem., p. 129. 
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dar estuvo dirigido a obtener ima solución de m.1s largo plazo. --
El gobierno mexicano se centr6 en intentar el canbio del patrón de .. 

amortiwcioncs impUcito e11: la reestrucb.1raci6n de 1983, sin dejar -

al margen ln obtenci6n de dinero f~esco, aGn ruando eso se iograra -

mediante un nuevo préstamo involuntario, ascgurnOOo as1 una cicrtn-
provici6n de recursos frescos. 

l)Jra.ntc 1934, ~xico pagó como servicio de la dcula pJ

blica 11 700 millones de d6lares. Si a estn cantidad se le restan -

3 ROO willoncs que el gobierno recibió como cr6dito de dinero fresco 

resulta q..ic la transferencia neta al exterior fue de 7 900 millones, 

lo C1JC representa el 5.4\ del PIB, el 37\ de las exportaciones de -

bienes y servicios financieros, y 31 .23\ del ahorro del país. Este-

fue el costo m:l)'OT y mlfs inncdiato que tt.f'i/ que _absorber la econania 

a consca.icncia de la crisis de la dcuJa.-

El pa1s tuvo que aceptar un costo consistente en el he

cho de que por tm afio m..'is el problcm.i. de la deuda externa següfa sin 

contar con una verdadera soluci6n. No se rcgres6 al rercndo de prés

tamos voluntarios ni se logr6 asociar los intereses por liquidar con 
la capacidad de pago del pafs. No se hizo en este año una verclaJcra

prcvisi6n sobre la rcanudaci6n de los flujos de capital hacia el -

pais, ni se rcsolvi6 el problema de ahsorci6n de la pérdida de capi

tal, q.ic ya h~b{an sufrido los bancos acreedores. 

f:ntrc Jos logros encontramos la rccstructuraci6n 1t1.1lti

anwl del capital. Esta o¡::craci6n no se cerró en 1984, pero pcrmiti6 

crear wt calendario de pagos que aliviaba 01 pago del princi¡xil, nor
malizandose la situat.i6n. a objetivo final era regresar al rrercado de 

pr6st>toos voluntarios, 

Otro beneficio ftc que en las operaciones que se rcali

z.aron en este ano se obtuvieron mejores condiciones en cuanto n plazo, 

tazas de inter6s }' canisionos que las logradas en 1983, 

~ lbidcm., pp. 130-1:19 
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Por último, se volvl'.a a obtener lDI préstamo considera

ble de dinero f"tCSCO par 3 800. millones de d6lares, pero la C\leS·· 

tidn es que el llel'Ca<lo voluntario no se abri6 en 1984, lo cual evl· 

denci6 Ja fragilidad de la soluci6n dada hasta ese nmento al pro

blema de la deu:la, solucilin que se. basaba en 111'1ntener a toda costa· 

el servicio de la deud.1 y suplir las deficiencias de capaddad de -

pago de corto plazo mediante préstamos invohmtarios. 

El gooiemo mexicano opt6 por el camino de pagar los • 
intereses y absorber los otros costos. A pesar de la perccpcidn de -

que una dcclaraci6n unilateral de moratoria traerla ciertos posibles 
beneficios U-diatos, se siguf6 considerando que a la larga ésta ún· 
plicaria el aisla11iento financiero del pais y que se difirultaria el 

proceso de recuperacidn de la confianza interna. 

Cabe destacar que si bien el pago de interés mcnnaha -

en fonna sustan:ial el ahorro interno, el pro:cso de ajuste antHnfl!!_ 
cionario no hacia posij>le q.ie en ese a!lo se utilizara ese ahorro para 

mayor invcrsi6n. Durante 1984 la balanza de ¡ngos mantuvo un superávit 

corriente, ya que el pago de intereses se realiz.6 gracias :1 la disponJ. 
bilidarl de divisas q.ie generaba el propio proceso ae ajuste. 

En 1984 el esfuerzo de l.os negociadores m~dcanos cont!, 
rud con el fin de obtener ioojores condiciones de pago del servicio de 
la deuda externa. El logro más importante de este allo fue el acuerdo· 

q.ie pcnnitir!a firrnsr en corto plazo la rcestructuraci6n nultiarual. 

En los 6ltil00s meses de 1984 e). precio del petroleo can"!)_ 

z6 a debilitarse. Surgieron expectativas de lDI ser,undo choque petrolc· 

ro C!UC provoc6 nuevamente fugas de capital. Estas a su vez l'iicicron ·· 
inevitable que se detuviera el proceso de estabilización del peso, el 

cual hablo experimentado a lo largo de 1963 y 1984 una reValuaci6n · 

·en térmiros reales- mayor de Jo prcVisto. La balanza de pagos mexica
nn dcj6 de ajustar~c positivamente y el superávit cancrcial, en partí· 

culnr, comcnz6 a dcsccn:lcr con rapidez, lo f!Uc denotaba t.m.1 vulnerohi· 

lidnd estructural de la balanze de nap.os. 
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El a1.JT1ento-en las t.asas de interés naninales, debido a q..ie 

la inflaci6n seguia creciendo persistentcmcnte, tuvo como consecuencia 
que el déficit p(íblico m.mxmtara en ténninos de su proporci4n con el -

PJB. este at1JOOnto se debi6 Msicamcntc al incremento del m:mto ne.minal 

de los intereses de 1:1 deuda. Sin cmbarp:o, el FMI no lo rcconoci6 sufi

cientcroontc. El organismo mantcnia la visi6n de q..¡c México, en toda --

cira.mstancia -aun frente a W1'l inflación mayor a 13 espcradn, o a una

posible carda del precio del pctr6lco- dqbfa ajustar su déficit pt'.i>lico. 

Esta ~rccpci6n, q..ie contrastaba con la sostenida por el gobierno mexi

cano, empcz.6 a generar una cierta actitu:l de desacuerdo entre la coou-

nidad financiera internacional y las autoridades mcxicaruis. A pesar de 

las crecientes difirul tadcs que enfrentaba el programa de estabilizaci6n, 

el gobierno <lecidi6 seguir con las acciones programadas y JXlT tanto no

solici tar créditos a la banca CQTCrcial en 1985, Esta dctcnninaci6n se 

anunci6 en los "Criterios C.Cncrnles de Po11tica Econ6mica para 198511
• 

Los dorunentos que fonnaliz..aron la llamada "primera porci6n 

del acuerdo de reestructuraci6n nul tiarrual de 111 dcucla ¡'Ública · extenwn .. 

fueron suscritos en la ciudad de Nueva York hasta el 29 de Marzo de 1985, 

Esta plrci6n. q.1e sun.1ba la cantjdad de 28.600 millones de d61arcs, corre! 

¡x:>rdía a la ¡nrtc <le la <leuda con vencimientos originales entre Agosto de 

1982 y Dicien<Jre de 1984, más los 5 mil millones de d61ares de dinero fre!!_ 

ca q.ic se obtuvieron en Marzo de 1983. El resto de la rccstructuraci6n CCJ.!!. 

prcndia 20, 100 millones de dólares de la deuda constib.Jida por los vcnci-

micntos de capjtal progtmrmdos entre 1985 y 1990. Esta scgw1Ja porci6n w 

flrm6 hasta el 29 de Agosto de 1985, La opcraci6n en total fue por 48,700-

millones de d6lares. 

Cabe record.ir al respecto que el aa.Jcrdo de Marzo se conclu· 

)'6 con 550 bancos del exterior e implic6 la deuda de 52 entidades del SeJ;_ 

tor p.íblico, La opcraci6n tcnninada en Agosto. p:>r su parte involucró a .... 

630 instib.Jcioncs financieras y recstructur6 p..1SÍVOS de 3.1 organisnos ~-

bcmruncntalcs. 

Cano reacci6n a esta situaci6n y en vista de que las perspec

tivas del mercado petrolero empeoraban, el gobicmo decidio reforzar el pro-
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¡;eso de ajuste mediante nuevas mcdidas: 

-Abatir el crecimiento del gasto corriente mediante la re

du:ci6n de estructuras del gobierno federal y del sector

paraesta tal. 

-En politica COlll!rcial acelerar el proceso ya definido de

sustituir los permisos previos de importacidn por W\ sis
tema arancelario mderno y eficaz. 

-En lo q.¡e se refiere al mercado de cambios la acci6n se-
orientará al ordenamiento del mercado, protegiendo los-

niveles indispensables de resetvas e induciendo un ti(Xl -

cambio flexible y realista, dentro del sistema ya estable

cido. 

-Para fortalecer las 6inanzas plblicas se redcblar1an las-

acciones tendientes a mejorar la recaudaci6n y evitar lE'. -

evasi6n. 

Estas ~idas emplicaban refonnas estructurales radicales -

y exig!'an todavla mayores esfuerzos de la sociedad. 

Se iniciaba la implantaci6n de estas !nedidas cuando sobrevi

nieron los dos macrosismos cpJC afligieron a la ciudad de ~xico y a otras 
regiones del ¡nis los d!:as 19 y ZO de Septiesd>re de 1985. Naturalmente,-

las oocesidadcs de accidn pública derivadas de este desastre absorbieron 

la atcnci6n de las autoridades. La destrucci6n fue enorme. Algunas estlm;!_ 
ciones de p!rdidas materiales evaluaron su m:mto en el CC1Jivalente al ?\ 

del PIB de 1985. Las p(!rdidas se conamtraron en algunas zonas bien defi

nidas de la ciudad de M!!xico y algunas otras l!reas de la Rcp{jblica. Se -

estim6 qJC del total de las p(!rdidas el 34\ correspondl6 a inmuebles de 

la administrnci6n p(i>lica, el 16 1 a vivienda, el 15\ a salud, el 111 a 

echJcaci6n, el 91 a pecpeña industria y canercio, el 6\ a teleC011J11ica-

-ciones y el 5\ a turismo, g/ 

W Ibid.,n. p. 176. 
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Por esta raz.00 se implantaron medidas financieras espec~ 

les, jtmto conJ.os esfuerzos de reconstrucci6n. F.ntre estas medidas de! 
taca la fonnaci6n del Fondo Nacional de Reconst:IUcci6n. Este fideicani

so se cre6 con el fin de recoger los donativos y las ap:irtaciones dcl-
pa1s y del extranjero en apoyo a la reconstruccil'n. Hasta el lS de ¡\g"! 

to de 1986 este fondo habia recaudado 33,800 millones de pesos y 13.S

millones de dólares. Adcm:!s hab{a acum.llado 9 mil millones de pesos y -

577 mil dólares por concepto de intereses, 

Caro ¡nrte importante del paquete fiscal de ese Piio se prs_ 

sentaron algunas pro¡uestas de tipo temporal para modificar In tasa del 

imµJesto sobre la renta. y la tnsa de los inqxrestos indirectos que sc--

aplicarfoil durante 1986. Por este medio se obtuvieron recursos adiciona

les ¡xir la cantidad aproximada de 244 mil millones de pesos, los a.iales 

fueron canalizados a la reconstrucci6n. 

A las dos fuentes de fondos anteriores se ngrcg6 la banc.n

nacionalizada. Este plan inclufa 4 programas : 2 mil millones de pcsos

para la adquisición de lrenajc de casa o ec:pipo de trabajo destruido, -

mil millones para la reconstn1cci6n o la rcubic.aci~n de cstahlecimicn-· 

tos carercialcs, 3 ntil millones para rehabiliUci6n de fuentes de tra

bajo y 1S mil millones para la rcconstrucci!Sn de ooteles. 

Al esfuerzo interno se agregaron los recursos externos lo

grados para este efecto: 

El primer logro en este frente fue la pr6rroga acordada ,.. 

con los bancos acreedores para el pago de 9SO millones de d6lares que

,dcbcrfon liquidarse a principios de Octubre de 198S. Este pago corres-

porulía a la liquidaci6n parcial acordada en los convenios de Septliembrc 

de 1984 sobre el pr6stamo de dinero fresco por S mil millones de d61n-

rcs cance1·Uldo en Marzo de 19B3. 

Por otra parte, en la Reuni6n Anual de la Jll!Jta de Goberna

dores del Rol! y el Banco Mundial celebrada en SeGl en Octubre de 1985-

sc obscrv6 lll1 cambio en el enfoque de las autoridades financieras de -

los p.1iscs industrializados hacia la crisis de la detxla, Este nuevo enfo-
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que aceptaba "-1ª deS}lJ6s de 3 anos de ajuste, era necesario el cree! 

miento ccon6mico para ,.;lucionar el problenn del endeudamiento, El • 

ptincipa.l portavoi de esta nuew corriente fue el secretario del Tc52_ 

ro de Estados Unidos, JarreS Balcer, · q.iien pro~so cpe n la cs'trategia

or!ginal para solucionar el problema de la deuda habrín Cf.JC. agregarle 

los siguientes ¡untos b«sicos: a) La adopci6n, por parte de los prin· 
cipales deudores, de toodidas macroecorónicas y estructurales de gran

alcance -respaldadas por las instituciones financieras internaciona·· 

les-, con el objeto de reducir la inflncidn -11seg<tn esta prop.Jesta"-

y ast poder pranover el crecimiento econ6mico y el ajuste del scctor

externo. b) Mantener la funci6n priloordial del Fondo y s:inul bfueamente 

establecer Wl pI"'..1grama de créditos para apoyar el cambio estructural

por parte de los bancos nultilaterales de desarrollo. Este programa • 

respaldarta la adopci6n de una poUtica ecoo6mica que cootribuyera a· 

orientar lncia el mercado el aparato ecoo6mico de los patses erldeudii

dos. e) Un mayor vollJDcn de crédito de los bancos privados a las gran

des nacioltes deudoras JXlf3 promover programas glob ates de ajuste eco-

nánico. B.:tker sugir 16 que los bancos otorgaran nuevos crliditos por wi 

total de ZO mil millones de d6larcs en los tres afias siguientes. Esta 

cantidad tendría q.ic repartirse entre todas 111.s naciones dculoras. 

Debido a lo anterior surgi6 tm nuevo problema -noni>rado la 

"condicionalidad cruzadaº- y so hizo ob\tio cuando el Plan Baker fue ·

aplicado al caso mexicano. En el Plan Bakcr aparccta. por prirooro. vez. ... 

la idea de que los fondos provenientes de las fuentes externas Lorgani_l 

mas multilaterales y tnnca corrcrcial- podr1an prop:>rcionnrse a ¡níses -

al tamentc endeudados come México y Argentina s6lo si éstos cwnplian ••• 

primero con la ya conocida condiciooalidad del !NI • orientada a "re·· 

solver" descq.1ilibrios nncroecon6nicos de corto plazo- y simultánemrxmtc 

con una nueva condicionalidad, <lisc~da por el Banco f.lmdial, CfJC te-

nfa como prop6slto cbligar a las economías endeudadas a reorientarse con 

el objetivo de ser coorpctitivas en el roorcudo internacional. Dichas eco_ 

nanfas debían, entre otras cosas, elimin.1r suhsidios, abrir la cconanfa 

al exterior - aún si con ello cancelaban los antciorcs esfuerzos por la 

industrializ.aci6n- y privatizar la cconan1'.:1. Con esto se trataba en suna 

de imponer a los paises deudores no s6lo lDl dctcnninado progrruta anti--
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inflacionario sino tambi6n un bien definido programa de cambio estruc

tural. 

Al principio de ·1986, Ml!xico cont6 con diversas pa~tidas 
de financiamiento externo para apoyar en forma canplementaria el progr;!_ 

ma de reconstrucci6n a consecuencia de los sismos. Entre ellas se inclu ... 
ye la reorientaci6n de cr&litos del BID y del Banco Mundial por una sum.' 
superior a los 250 millones de d6larcs, a lo cual se agregan nuevos fina!!_ 
cimnientos de los organisnos nultilnternles -FMI, Banco 1-lmdinl y BID- -· 

p::>r 600 millones de d6lares. ~ lo anterior ~e afulden los créditos tle Fran. 

cia y Jap6n y una amplia variedad de lineas de financiamiento ''¡iara adqui 

sici6n de biencs:y servkios en el extrDnjero". 

A pesar de las grandes difirultndes cpe enfrcnt6 el pais 

durante 1985, el gobierno mexicano decidi6 continuar el progrrunn de ajus

te, tanto en lo referente al control de los problemas de corto plazo CCllll 

respecto al proceso de canbio estructural. Si bien el presupuesto de 1986 

fue aceptado con cnb.Jsiasno por el FMI 1 las negociaciones referentes a .... 

ruevos créditos no avanzaron, El precio del pctr6leo segufa deteriorándo

se, hasta que en el mes de Febrero de 1986 dicho }V'ecio cxpcriJrent6 una -

nuy fuerte caida, es decir, mientras en Diciembre dictn rcducci6n fue del 

10.5\, en el 100s de Enero fa> del 9.Z\ y en Febrero del 29\, 

Indiscutiblemente \.Dla calda de esta naturaleza planteaba una 

m.ieva situación . Así lo reconoci6 el propio gobierno est.adunidcnse en el 

infonnc presentado p::>r el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos 

D:rvid t.t.Jlford, ante la Canisi6n Econ(m!cn Conjunta del Congreso de ese •• 

pa1s. senalando que la deuda no se podrfa pagar y por tanto, era necesario 

ajustnr el endctxlamicnto a la capacidad real de pago de los pafses deudores. 

J.l.llford sefial6 cpe la reducci6n de los precios de los hidrocnrruros ha-· 

bfa afectado los planes ccon6nicos de algtmas naciooes endcu1adas cano ~xi 

ce. 

Frente al nt.rvo choque pctrolcro 1 el gobierno rooxicano b.No 

cpe reafinnar su posici6n en el sentido de que si: bien M6xico no podfa ne· 

gar la responsabilidad a cpe lo obligaban los contratos de deuda, tnmpoco 

los acreedores podfan negar su corresponsabilidad, 
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Ya cpe los .gobiernos de los países acreedores, y en part! 
cular el de los Estados Unidos 1 se vieron en la necesidad de ·aclarar .. 

cpe a nadie conven!a el est.allido c;le una nueva crisis, concu.rrid una -
mejor comprcnsi6n por parte de los organisros financieros nultilatera

les de la naturaleza del proceso de ajuste que estaban so!Xlrtando !os

patses altamente endeudados. Esta mejor comprensi6n, que implicaba ha

blar ya de la trampa de la deuda consistente en la combinaci6n del -

elevado servicio de la misma con baja inversi6'n, aJX>yaba a la tesis -

J?WJXicana de ~ tnb[a cp.IC "crecer para pagar11 y que, por tanto, se rc
(f.Jería un "ajuste con crecimiento11

• 

En este punto, desafortunadamente apareci6 LUUl difirultad 

expresada principalmente a nivel técnir.o y que se manifcst.6 en la in-

sistencia de los t~cnicos de los organisnos nul t.ilatcrales en ser ellos 
quienes debfan definir el contenido y el ritnn del proceso de cambio cs

trul?tural, lo cual pensamos resulta inaccptnblc debido a que los cambios 

q.w se definan en nuestro pafs lo deberoos realizar los mexicanos y no -

los extranjeros u Organismos que JX>r &.1 constitucid'n tienden siempre a 

beneficiar a los patses industrializados. 

Por otra parte en Octubre de 1986 se logr6 un acuerdo con el 

CDmit~ Asesor de Bi:mcor qued6 integrado de la manera siguiente: 

1) Deuda reestructurada, 1985 · 

2) Creditos nuevos de 1983-84 
3) Dinero fresco 1986-87 
4) MecaniSlOO de protecció'n al crecimientoA 

5) ~canisro de mantenimiento de las inver-
siones pCiblicas*· 

6) Ficorca 

7) Ll'.nens interbancarias 

To ta l 

Monto 

43, 700 

8,550 

6,000 

1,200 

9,700 

~ 
75 ,650 11! 

CoJJD se p.lcdc observar, en cst.c p..1quctc ... al igual ~e en 1w 
ncgocfaciones pasadas- la rcCstructuraci6n no incluy6: a) Ja deuda con .. 

f3/ Ibídem., p. 227 
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organirnos internacioroles (Banco r.llndial y BID), por 5,945 m.d.d,; -· 

b) la deuda de bonos públicos po,° 3, 740 millones, y c.) los aceptacio

nes bancaria de Pmex por 3;315 millooos, que fueron renovadas por -

cuatro años m.1s en un convenio por separado. St fonnaron parte del pa_ 

~ete las !!neas de crédito interbancarins de la banca cancrcial, aho

ra sociedades mcionales de crédito, por 6,000 m.d.d.; parte de la <le!!, 

da del sector privado por 17,~00 m,d,d., y pnrte de los 5,500 millones 

de la deooa con el Club de Parfs. 

Los ndcudos del Club de Parfs y la deuda de Picaren se -

reestructuraron con la banca comcrciál en condiciones ruy similares en 

el contexto del paquete negociado, en realidad se p..tcdc decir que la -

rccstructuracHin alcanz6 directa e indirectruncntc los 77,000 m.d.d.,-

o sea, el 80\ de la deuda externa total vigente al fin.11 de 1986. 

Los arreglos de 1986 .. 87 tienen deficiencias. Desde llll Jll!!. 
to de vista técnico, la más notable de éstas es que el arreglo no pro

vee en fonna segura el aJX>yo externo necesario para un periodo sufi-

cicntcmcnte largo. Es decir, debido a
1 

posibles eventos negativos en el 

mercado intcrmcional y a la necesidad de elevar en los pr6xi.J10s aí\ós 

el coeficiente de inversi6n nnd.on.11, con lo cual se hlcfa probable -

q..ic en el futuro volviera a ser necesario solicitar financimnicnto frc.! 

ca. Esto caoo consccucrkia de q..ie los acreedores no aceptaran la soli

citud mexicana de ajustar en fonna m.'t's o renos nutan.'fticn el monto -

del servicio de la deuda ª· la cnpacida<l de pago efectiva del pafs, lo 

cual obviruncnte dcbfa definirse a partir del sup.1esto de que M6xico -

tendría que lograr un ritJro razonable de crecimiento. 

Por otra parte, era evidente que no scrf.a fácil que vol

viera a operar el mccanism:.J de crédito involuntario. Oc acuerdo con el 

subsecretario StL'Írez Dávila, en la negociaci6n de 1986 y 1987 se ¡usic

ron de manifiesto las siguientes dificultn<les de este mccanisno: 

"-La creciente canplcjidad de este tipo de opcraci6n. 

-Ln resistencin de los banCos regionales nortcamcricanos a seguir par

ticipando en el negocio internacional. 

-los bancos europeos expresaron sistcm.íticamcntc su preferencia por la 

capitalizaci6n de intereses sobre la entrega de dinero fresco. 
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-La oosesi!Sn de los grupos nacionales de bancos por conservar la par
ticipaci6n relativa en ruevos dinanciamientos. 

-Las 1'1.Jevas propJestas han chocado constantemente con anbientes re-

gulatorios inadecuados. 

- ... Ha quedado también de DOnifiesto la auser.:ia de "un prestamista
de dltima ·instancia en el sistenB financiero internacional". MI 

Durante 1987, la ecooomra mexicana, por mlio de una 

agresiva p:>Htica c.ambiaria cpJe significtS una dcvaluaci& cercana al 

401, una poUtica de tasas de interés positivas en t~minos reales y 

un superilvit primario en las finanzas Jl(iilicas e<JJiValente al SI del 

PIB, logr6 fortalecer significativanmte la balanza de pagos. De Sep
tiembre de 1986 a Octl.Ere de 1987 las reservas internacionales se in

crenentaron en 10,000 millones de d6Iares, hasta alcanzar tm nivel .. 

hist6rico de 14,000 millones de d6larcs en ese mes. 

El aaierdo de reestrucwraci6n y Jos desaiiiolsos por

alrededor de 5,000 millones de ~lares de dinero fresco, contriruye
ron al alcance de estos resul t.ados y sirvieron para demostrar la im
portar.:ia de reducir las transferencl.as netas al exterior para poder 
sanear la econanía, ncliante un flujo constante de nuevos créditos. 

En el tercer trimestre de 1987 resultaba claro q.r la 

recuperacil!n econ6nica con crecimiento permanente ,-dependia funda-
mentalrncnte de dos factores: estabilidad interna de los precios de la 
cconada, y una nueva estrategia para manejar el problema de la de~. 

Esto llev6 a finales de ese afio, a dar un giro en la or!entaci6n de 

la politica econ6mica. 

La nueva estrategia se concret6 en su demensi6n inter

na por m!io de la celebración y !"••ta en marcha del Pacto de Soli-

daridad F.con6nica y, en la externa, en la operacloo de conversioo de 

bonos nuevos por dada vieja. El oojetivo central de la poUtica -
ecm&tica de México en el exterior supuestamente buscaba cm esto re

ducir la carga de la deuda. 

~ Ibldem. p. 250. 
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La instnirnt.aci61 de esta IJJCVa estrategia se bas6 en 

Wl t.oclD del .,rcado: la venta con descuento del papel de deuda vie

ja mexi~ en los ltl!'rcados internacionales, 

La intto<ilo:ioo del Progr .... de Sustitocioo de Deuda 

PCi:Jlica Externa por tnvcrsi~ a principios de 198b, wvo i.:uno princi

pal OOjetivo la pranoci6r1 y fcnento de la inversi6n extranjera hac i..1 

aqirllil.S actividades ecoo6nicas prioritarias q.Jc el Gcbforno deseaba 

impllsar con e\ fin de 3llllCfltar las exportaciones )' la generación -

del anpleo, desconccntrando así la actividad ecoo&uica, factores ~ 

a la fedia hemos observado que en lugar de obtenerse los resultados

descados han ido en detrimento cooti.nuo. 

"El 6x..ito del csquan.a. de sustitución de deu.la plhl ica

JXJT inversiOO es nnni!icsto si se observa cpc, a {X!S<ir de que se cm

pez.6 a instn.anentar a mediados de 1986, rcprescnt6 aprox.im.1Jamcntc -

el SO\ del tot.31 de la invcrsi6n extranjera autoriz.,:1rJa por ln Coni-

si6n Nacional de Invcrsi(Jfl{'S Extranjeras durnnte ese 31\o. El monto- .. 

autoriz.a&J bajo este csq..iona durJntc ese ar.o fue Sl.lpcr10r "1 los 1,000 

millones de d61.arcs de acuerdo al \.'alar de la Jcuda a ser cancclud.a, 

De Abril de 198ó a Octubre de 1987 se recibieron 40.t solidtuJ.cs dc

cmversi6n de deu.la, fXlT un oonto total de 3,605 mil locics de dl'.5larcs, 

De las 404 solicirudcs recibidas hasta <Xn1brc, ruando ~e suspr:-nd.i6 

el program.'I, se han dispoosto totalmente, al Jo de Abril de 1988, 238 

operaciones p.:>r un rronto de 1. ,838 millones de d61arcs," fü 

Debido a lo anterior no.s ~s percatar que el gobier

no mexicano ha marejada el problema de la deufa cubriendo distintas-

ctlp.'.ls, pero tctlJs ellas no twn atacado nunw el prd1lt"T11..1 de fondo, 

p;>r lo lp.x' .1 pc9dr Je lo reali;:..1do en esta matc1b, las transfC'rcncías 

nct:1s al exterior se estima que continu.1r!(n aproximad.'Ul'Cntc para l!lR~ 

y 19~~:: de S a 6 p.i;itll~ drl PlB, a Cílll"i<t de };¡ {'Strccha intcn-claci6n 

cxisfentc t.>ntrt• c\ru,h, tr:msfcrcncia neta de rccur.:;ns y p:JSib1lidrulc" 

de: Ch.'.: imicnto. 

~ lbidem. p. ZS7. 
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CAPl'IUUJ OMro.- IMP!.IC\CICY-lES 9:.'C!OE(l)ro.!ICAS ANlc PL l'RO<llSO re UEN!m:IACION DE LA UEU!J( EX'ítlíih. 

Este capftulo tiene corro fin presentar, la forma en ruc 

t. repercutido a ruestro {Xlis la estrategia seguida por rucstro gobierno 

ante el J::t'OCCSO de renegociaci6n de la deuda externa de M6:dco ante -

los acreedores por lo ífJe: primero prescnta.'!'Os los principales arreglos 

a los ¡pe se llegaron en esta materia durante 1982-88, los cr~ditos· obte 

nidos y las diferentes fases de las rc~gocinciones, asr cano los canpro
•isos de ooestro ¡nís con el Fondo Morrtario lntcmacional a través de ... 

sus rooocidas y tradicion.1lcs Cartas de lntenci<Sn, avalando la roestruc-
turaci6n ya citada. 

A. este rcsr~cto, considernmos como µmb:Js esenciales en -

este apartado los mecanismos surgidos para poder rccstn1cturar ln deWa P

caao son: los 5"""PS y los Bonos CuµSn Cero, que iros ha.n servido a los -

acreedores q.;e a aliviar nuestra problem.itica. 

Pretenüetros además mostrar la influencia marcada en nuestra 

plancaciOO econ6a!ica por ¡nrte de los prorios Organismos Financieros lntcr

naciomles, cordiciona.nOo siempre su arnyo a establecer pol'iticas fovorables 

al capital extranjero, bcneficia~o por ende a los paises acreedores, prote

gieMo sobre todo sus intereses sin importnr el desarrollo del pais dci.xJcrr-

sino t'ínicaJJW:.'nte p.·ua garantizar el pago del servicio de la dcW.a y et propio 

JDgo del principal. Hemos ¡ndido observar q1e las p:>l'iticas im¡ucstas se tra

tan de aplicar en trues los casos cano recetas de cocina u ver si funcionan

ut.ilizardo a la ¡vblaci6n caoo "cooojillos para cxpcrirrcntar". 

Por 6ltimo, mostramos las repercusiones de las poltticas scgúi

das fundamentalmente por la íal ta Je invcrsifu J~ll ica en las nunas productivas 

y los sccton•s sociales, provocando lUl gr:in dt•tcrioro en las clases trnbajado· 

ras y Je la pohlaci6n asalariada en r,crwr;1l. 
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!,- PoUticas para rencgociar la deuda. 

1.1.- Rcnegociaci6n Ante los Acreedores. 

A lo largo de los ochenta, la deuda p6blica externa mexicana

consuni6 esfuerzos por parte de los negociadores mexicanos b&sicamcnte en -

tres grandes arreelos, la participaci6n de los organisroos financieros fue-

clave para que los· acreedores privados se incorporaran a los paquetes de--

rcfinanciamiento y recalcndariznci6n. 

Al inicio de la crisis de la dcOOa, la banca comercial dismi

nuy6 el toonto de cr6ditos otorgados, mientras que de 1980 a 1981 la ba.ncn

asign6 créc\itos a nuestro país por 17 mil millones de dólares, ele 19RZ a --

1988 s61o ~torg6 11 mil 400 millones bajo el esquana de préstmnos 11 invohm
tarios11. _/ 

!Je 1986 a 1988 esta problan6ticn se agu.liz6, pues el cobro de 

los intereses fue por aproximadamente 13 mil 700 millones de d6Iarcs y los

crédi tos fueron prácticamente nulos. 

~estro país rccurri6 a la hanca acreedora en 1982, en buscn

tlc recursos para poder sostener el progrmna de ajus~e, sol icitandolc 8 mil-

500 millones de d6lares para enfrentar la crisis, de los cuales se obtU\'ic

ron seis meses despu6s cinco mil millones <le d6lares (m!camcnte CONDICIO--

tw-.00 M. AV/>J. DEL RJNOO ~JlNETMJO INTERllACIC?JAJ. (RII). 

De esta form.1 :!6xico entraba a la dimcnsi6n de los cr&.titos 
11 1!'\\'0LU?\'TAPIOS". C.Onsi~iendo los cinco mil millones en con.licioncs ESPE.CIA_L 

HThTE PURAS: '\m plazo de seis arios con tres de uracia, que por concepto dc

sobrctasas y cooisiones si[Jlificnron un pafio aproximado de 12 millones de -

<l6l•rcs". ..J./ 

En Octubre de Hl83 1 ?16xico firmó la primera reestruccturnci6n

nue cubría 23 mil 150 millones <le <l61arcs a vencer entre 1982 y 1984. Por S!?_ 

_J../ nauricio Flores Arcllano, "La Pcn~ociaci6n, Bajo Costo Para los Ban
cos Acrecdores11

, El Financiero, ;.J6xfco, 15 de Febrero 1990, p. (16) • 

..}_! !dCl11. 
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bretasns y comisiones se ·desrnlbols6 aproximadmncnte 243 millones de dóla

res, con lo que poclaoos apreciar lo caro que le snli6 a nuestro país la

dcsconfianza, adan5s de observar que la rccstructuraci6n ro fue para nuc~ 

tro beneficio, ni en los pagos, plazos y conlicioncs, quedando tnmbi6n f~ 

ra de todo arreglo la porci6n de la dculn bancaria contratada a muy corto· 
plazo así cc:imo la no bancaria. 

Por otra parte la banca comercial se ncg6 a aceptar la p6r

dida de capital a causa de la depreciaci6n del precio de In deuda externa 

p6blica mexicana, misma que C'll los mercados internacionales se coti:z.aba en 

50\ de su valor nominal. De lo anterior ¡xxlClTloS inferir que los acrccdorc~ 

no podrán entender la problanática que vive nuestra sociedad, ellos s61o

tratarán de buscar "soluciones oonjuntns " que les permitan continuar p.a· 

nando dinero con las menores p6rdidas posibles, por ello es que han corx1! 

. donado la supuesta ayuda n nuestro país a!udien<lo que es para colabornr
con el crccirniento cconémico del mismo, pero en el fon.lo desean recuperaf

"nlgo de lo que rn consideraban caoo perdido." 

ºAunque se advirti6 que el problema no era de liquidez, los 

bancos aseguraban que to<lo se resolvería a más en 18 meses .•• no cabe duda 

que en la crisis, ellos se dieron a la tnrca de rescatar los intereses cn

la mnyor 01anti'a posible, y no el principal adculo. Y eso precisamente se 

convirti6 en el mayor obstáculo para las futuras renegociacioncs." J..../ -
C.On ésto se pcns6 en ganar tiempo a trav~s de soluciones tradicionalcs:-

~s crédito hacierxlo una rccstructurnd6n limitada de los plat.os. 

La rcestructuraci6n de 1983 resolvi6 los problanas en el cor

to plazo, ya que en e~ acucnlo mencionado prt'icticnmcntc se clirnin6 la deuda 

p6blica de rorto pl~zo, y coro resultado de la rcestructurnci6n, los venci

mientos de ese periodo, ·que sunaban 22,472.S millones <ic cl61arcs, se TC(.lu· 

jcron a 3,365.4 millones,...4./ segÚn se nos dijo en infonnaci6n oficial,-

con lo cual se brirxl6 un espacio para que el progrnm,1 ccon6mico del nuevo-

..Ji Mauricio Flores Arcllano, ~·, p. 16 

_J./ José Angel Gurría, "fivoluci6n V caractcrísticns de la Dcu.la Extcrna
Mcxkann", El Mercado de Valores, f!bx1co, NAFINSA, Afio.XLIX, f:0.9 
Mayo 1, 1989. 
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gobierno arrojara resultados positivos. Las proyecciones oficiales sobre el 

cornportmniento económico para 1984, afio en que se esperaba la rcnctivaci6n, 

planteaban la necesidad de 4 'mil millones de d6lares para proteger las re

seJYns, y tma nueva reestructuraci6n. Renuente la banca comercial, el cr6-
dito se concret6 en Abril de 1984 por 3 mil 800 millones bajo el esquema

de pr~stmoos 11 involtmtarios11 • 

IA.Jrante la scgurtla fase del proceso de ncgocinci6n -reestruc

turación multianual de 1984-1985- el objetivo principal fue encontrar una

soluci6n a los vencimientos de principal en el corto plazo, resultantes de 

los adctklos no reestructurados en 198Z. De esta manera, en 1985 se fonnnli 

z6 la reestructuraci6n de nproximadmncnte 48 mil millones de d61ares a lDl

plazo de 14 anos con un esquema de pagos crecientes a partir de 1986, esta 

rccalcn<larizaci6n se acon.16 con el apoyo del ff.11, 'incluyendo 23 mil millo

·ncs rcnegociactos en 1983, cinco mil millones obtenidos COOK> paquete de ane_r 

gencin en aqu6I nílo, así coroo 20 mil millones a vencer entre 1984 y 1985. 

A pesar de los supuestos avances logrados durante 1982-1985-

ln m.1gnitu.1 de los pagos de intereses y 1íl escesez de recursos externos-

frescos (en 1984 y 1985 el saldo do la deuda con respecto al PIB disminuy6 

a SS.O y 52.4\, resrcctivamcnte, en tanto que en 1983 había sido 63.0\),

propiciaron que la transferencia neta de recursos al exterior llegara a S.Z 

JXJr ciento en promedio anual; en consecuencia, cJ. PIB s6lo creci6 0.4\ en -

t6nninos reales en prcxncdio durante esos años . ...J/ 

A.5Í pues las reestructuraciones se lograban para volver a re

estructurar. Los respiros al p:igo del nrincipal paspanían el problrnia, pero 

el principal problema,. el pago de intereses, continuaba INl'OCABLE. Los ban

cos comerciales torraron, con el mfoimo de cr&litos, transferir a sus casus 

matrices, entre 1983 y 1988, ccrc.1 de 35 mil millones <lC d61ares, lo cunl-

impidi6 tm crecimiento estable de la econanía mexicana. 

_2./ lbidcm. p. 4 
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La situaci6n anterior se agrav6 dramfi.ticamcnte am la cxintin

gcncia de los macrosiSIOOS de Septiembre y el derrunbe de los precios inter

nacionales del crufo en 1986 (dismiruyendo aproximadamente 50 \ con respecto 

al prancclio de 1985), los recursos provenientes de la banca comercinl fueron 
escasos, sin embargo, los intereses de la deula pública, se pagaron pmtual--

~· 

En 1986 el gobierro cambió su potura: "no era posible continuar 
con el programa recesivo por más tianpo¡ o se dispon1a de tUJevos cre<litos y 

una soluci6n duradera o ?~xico actuaria unilateralmente. N:> se podría Clltlplir 

con los acuerdos de la Última rcnegociaci6n ••• los bancos comerciales asegu

raban que bastaba con acentuar el proceso de ajuste. Fueron los organismos -

internacionales y los r?obiernos de los paises acreedores los que cntcOOicron 
las sei'\alcs." ~/ 

De esta manera, se estim6 que los re0.1rsos finnncicros exter

nos necesarios para el período 1986-1987 serían de aproximadamente lZ mil -

millones de d6lares; se· inici6 la ncgocinci6n que onprcndi6 tres etapas: 
PHIJ.ffiRA. - Se eoncret6 con el fündo tkmetario Internacional mediante un cr6-

dito STAND-BY por 1,700 millones de d6larqs. Uste cmnblo fue inn.!! 

vador, pues establcci6 un plan de contingencia con apoyo de recu!. 

sos finnncicros de irmediato, en caso de que se presentara un ru_!! 

vo desplome del precio internacional del pctr6lco o \ll\ll recupera· 

ci6n insuficiente del producto. 
SEQJNDA.- C.Onsisti6 en la obtenci6n de recursos contingentes por 1,100 millE_ 

nes de d6lares para apoyar lns rcsctvas intcrnacionnlcs del pais. 

TERCERA.- Las negociaciones con la banca internacional que C<>'1prcndi6 la -

reestructuración de vencimientos por SZ, 717 millones de dólares de 

dC1.xia con bancos comerciales, de los cuales 83\ se pact6 a un pln· 

zo de 20 afios con 7 de gracia; una disminuci6n en el diferencial, 

que se redujo de l ,lZS puntos porcentuales n O. 8125 sobre la tasa 

Lil:or, y JUJcVos financiamientos por 6,000 millones, nsi cooo crb· 

ditos de contingencia por l,9ZO millones de dólares. ..Ji 

-2._/ Ibídem. p. 5 

.1J Idcm. 
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Con lo anteriormente expuesto podamos apreciar que se inicia 
lDl proceso de coñdicionalidad "cruz.ada11

, ya que para que el Club de Par is-
otorgara un JUJevo plazo de ll00rtizaci6n )' nuevos cr&litos por (Z mil 500 -

millontcs de d6lares), eL ff.U tendría que dar el cr&lito 11struxl-byº citado, 
el cual a su vez deperul!a de que la banca canercial briooara el 901 del cr! 

di to (5 mil 400 millones de d6lares), '1isma que aceptar!a dar nuevos t'l1lpr~ 

titos bajo la nn.lalida<l de 11 involuntarios" sí ambos ~rganismos respaldaban

ª tu.1estro país. 

Seg(m infonnaci6n oficial, se nos ha dicho que en caso de no-
haberse efectuado las recstructuracione;en los téminos pactados, la trans-
ferencia de rerursos al exterior lUJbiera rcprcsentatlo 18 1 700 millones de <l2 
lares en pranedio anual durante 1983-1937 1 equivalentes a 12.5\ del PIB por 

a.no. Esto habría significado una de dos cosas: que hubiera sido necesario -

cOOeu:larsc mis - lo cual era muy poco probahlc- o que se hubiera realiz.ado

lDl ajuste interno cuyas consccuend.as en producci6n, empleo y salaTios rea

les hubieran sido nruy serias. 

A este respecto, pcns3lllos que los ténninos de las rccstroctur!!_ 

cienes no ayOOaron para no crrlcularsc y mucho menos 1para que no so llevaran 

a cabo ajustes internos que caoo siempre afectan en mayor medida a las 

clases asalariadas. 

Hasta Marzo de 1987 se logra la tercera reestructurnci6n de 4l

mil 700 millones de d6lares, cpe libero a México del pago del principal entr~ 

1987 y 1988, Y en Junio de ese mismo afio se hace efectivo el ruevo financia-

miento por 12 mil millones de d6lares y 2 mil 420 millooes de contingencin -

mmca ocupados. México tuvo que absorber el impacto del shock petrolero de --

1986, y pagar los intereses de deuda plblica. 

Al 31 de Uicietrbre de 1988 el saldo total de la deuda externa -

o'sceooi6 a 100,384 millooes de d6lares, es decir; !>8.8\ del PIB.(canpar.OOo

la con cifras registradas en 1986 y 1987, lk>l saldo total de la deu:la ·citada-
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81,003 millones correspond!an al sector pl!blico; 7,114 al privado, 7,481 

al sistema bancario, y el monto restante a la deuda con el R-11. ScgW· -
lnfonoacioncs oficiales entre 1982 .y 1988 el saldo de deuda disminuy6---

13\ en términos reales, lo ¡pe signific6 que México gradualmente se fue

desendcudando, cuya explicaciC:Sn central la podcnos encontrar en la rcduc

ci6n de la deuda del sector privado, ¡pe de 1982 a 1988 ¡ns6 de 23,907 mi 

llenes de d6lares a 7, 114 millooos. 

En cuanto n la estructura de la deuda del sector p(blico (81,003 

millones de d6lares), 10,420 corresp:nklen a organisnos nultilatcralcs, 57, 786 

a la banca cancrcial, 9,'30 millones al Club de Paris y 3, 467 millmes a --
otros. 

Por plaw, dcs¡:ués de la rccstructuraci6n, ~xico pr!tctica~-

mente cancc16 la deuda de corto plazo, por lo q..ie el gobierno " continíia -

haciendo csfucrws con la banca internacional a fin de reducir el manto y el 

servicio de la deuda" ,..l! 

En este sentido se están diseñando y discutiendo diversos rreca

nisroos e instnunentos para CfJC los bancos acreedores escojan alguno de ellos 

o una. canbínaci6n de los misloos a fin de reducir la transferencia neta de -

reairsos al exterior confonne a lo q.ie se nos ha dicho, tema q.ie tratarémos

con mayor detalle en lns ~rsp!ctivas de nuestra tesis. 

cabe mencionar que agotado el csq.icma de los préstamos involun

tar íos, se disei\6 el progrruna .SWAPS, o canje de dclrla [Xlr invcrs i6n, con lo

q.ie se obtuvo la cancclaci6n de deuda por 2 mil 488 millones y un 'hhorro" ne

to de capital de 362 millones de d61ares, pero el programa SWAPS se cancc16-

cn Cktubrc de 1987 por considerarlo inflacionario. 

A finales de 1987 y principios de 1988, se busc6 la captura deL 

descuento QJC nnivcl internacional ten fon los bonos de deuda ¡Xibl ica, con lo 

q.1c p:ms6 obtener un ahorro directo de mil 108 millones de d6larcs. 

Dcsaíortunndamcntc se nos in(onn6 recientemente Qn el contcxto

del acuerdo con el P.-11, que los principios de la negocfaci6n tcndrian cano-

base el programa cconCmico de México respaldado rnr el propio Fondo, con cl-
... !7 lbidCl!l, p. 6 
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objetivo central Sl.tJUCStamente de ra.lucir la transferencia neta Je recursos. 
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I.2.- Cartas con el Fl!I. 

El 1 O de Noviembre de 1981 el gobierno lllCXicano 9Jscribi6--

con el Foodo !o!orctario Internacional un Coovenio de Facilidad Ampliada, Cf.Je 

permitid por una parte, qJC México tuviera acceso al eq..iivalente a 3,600 mi
llones de d6lares en Derechos Especiales de Giro [fEG), durante el periodo -

1983-1985 y, por otra, facilit6 las negociaciones de nuestro pafs con la co

m.midad financiera internacional rora reestructurar la deu;;la p.lblica externa, 

110tivo JDr el rual, a finales de 1982, el gobierno mexicano instrumentó lUl-

~lio programa de ajuste a.i~s objetivos eran SU(l.JCstamente la restauraci6n 

de la estabilidad financiera asi caoo t.m crecimiento ccon6nico sostenido, di .. 

cho programa fU> respaldado por el F.M.I. mediante el Crnvenio ya citado. 

A este resiccto, es conveniente scl\alar algunos p.mtos sobre

salientes por los C1JC se lleg6 a Acuerdo: 

furante los últimos cuatro años, la economía mexicana h.1bfo te

nido avances t.anto cuantitativos coro cualitativos. El crecimiento antJ.11 del-

PIB a precios constantes fue de 8.5\ en pfOrfk..>dio, la fonMci6n bruta de capi

tal pas6 del 22.4\ del prochxto en 1977 al .!9.S\ en 1981 y se crearon 1~:fs de -

4 millones de empleos. La meta establecida por el gobierno en materia de ener

géticos fue satisfecha plc11.'.UDCntc, se logr6 la autosuficiencia en alt~ntos y 

se nultiplic6 la prc:rlucci6n de rrurns imp:>rtantcs de actividad econ6nica. Los-

servicios de salud, seguridad social y educación :n.utk?ntaron <le manera conside

rable su cobertura, 

l.ticntras q..tc \~xico cree fo rlipidairentc, ln cconanfa intcrn.1cio

nal se Jcbililab.i y se adentraba en una proíund.1 recesión con infl<ici6n y dese~ 

pll'O. 1\dcm!'is, el estanc:=-imicnto del cor.crcio intcrn.1cion.Jl l'I\ los pilÍ!'>l'::. inJus-

trblcs y su \.:'.Tt'cicntc dcSl'mplco dit•ron lugar a l:t intcnsific:lci6n de politic:is 

proll•1.::cionistas 'lJC afectaron L'n fonn.1 im¡urt:rntt• a las cconanfas l'n cic"-'.11 r•ol lo, 

L:is ws.1s Je intcn55 prcva1t.~(it..'ntcs en lo:; rr.:?rc:1d1<; fi11.111..:icros intt•rn:1don:1lcs 

.:ilcan:aron nkel(':'• sin prcccJentt', clC'\'.Ír .. JnsC' :1 l·¡1~i tn·~ \'t•.:cs entre 1~•--:- )' --

1981. -~1 

.. 2.i "Lart~t &:- Intcndón de '~xL:o al fondo \!cn('t;1rin Intt·rr.:1cion.1l", El ~lcrc.1\i_~ 
Jt." V.llores, \léxico, N..\FJ\'~~\, ;\ño XLII, ,'jo. -17, Novi.Cf'lbn• ¿z de 19~ 
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En 1981, entre los princi¡nlcs factores externos q..ic afectaron 

la eConania, resaltan la eafdn de los precios de las materias primas cpe Méxi 
co exportatn, las reducciones en la dem.mda y en el precio del pctrdlco signi

ficaron tma disminucil5n en los ingresos externos con rclacidn.a las metas pre

vistas para ese año en los planes <le desarrollo, q.ic no anticipaban un debili

tamiento del JN?rcado m.mHal petr6lcro. El incremento en los ¡xigos por concep

to de interés y la baja en el precio de los productos de exp:>rtacidn represen

taron para MtSxko W13. reduccidn importante en la disponibilidad de divisas, 
que sa estiimd en aproximadamente lU mil millones de .d6lares. 

Lo anterior contrilx.iy6 a elevar el gasto público por encima de 
lo programado lo cual, jllllto con la limitada expansi6n de la oferta interna -

en ciertas ramas de .actividad, ast caro la liberalizacidn del sistt."11\3 de pro

teccidn industrial en algunas actividades, provocaron Wl awncnto sustancial -

de las im¡:ortacioncs, haciendo m.1s wlncrable a _la econanín llK!xicana frente 

.al exterior, hubo descCfJilibrios entre la oferta y demanda glolnlcs, la mayor 

dificultad para exportar ante un nundo en rcccsi6n y la creciente sobrevalua

ci6n del JX?SO, fueron agudizando el dcscq.tilibrio en la ruenta corridntc de la 

balanza de p:igos. Para financiar este déficit fue necesario elevar m.ín nds el 

nivel del endeudamiento externo del sector público lo cual increment6 los cos

tes oor el servicio de la deuda. 

El sector p(i~; ico mmcnt6 su endeudamiento neto externo en alre
dedor de 19 mil millones de d6lares y el déficit en cuenta corriente se elcv6 

alrededor de 12 mil millones. !.Q! 

1..3 magnitud del endeudamiento externo y las presiones inflacio

narias. llevaron al gobierno a intrcxlucir una serie 00 medidas de ajuste ccon6-

mico desde ll'ediados de 1981 : 

JJi Ibidem 

1) Se redujo en un 4\ el gasto ¡úblico programado, 

2) Se elevaron los aranceles 

3) Se atunCnt6 el tipo de intcr~s interno 
4J Se instrurrcntaron rrcdidas ':le encaje y dcp6sitos cspcciales

pa.ra restririgir la liq .. lidcz. del sistema y aumentar las tran~ 

fercncias financieras del sector privado al p:íblico y 

SJ Se aceler6 el deslizamiento del peso rooxicano. 

p. 1206 
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To<lo lo anterior implic6 revisar para 1982 la Meta de creci--

micnto real del producto interno, de mAs de 8\ anual que se había alcanzn<lo 

en afias anteriores, a un.1 de alrededor del 6\. Cbnsecuentemente, el presu-

puesto federal se cstablcci6 a un nivel inferior a precios constantes al rea
lizado en 1961. Se inJrusieron limitaciones adicionales a las imoortacioncs -

para reducir el d6ficit en cuenta corriente de la balanza de nagos a una cifra 

prevista de 10 mil millones de d6lares y se pro~ limitar el en:lcudamicnto

extemo neto para el sector pÚblico a oo rM.s de 11 mil millones de d6J nres. 

Mientras el eobicrno se csfon.aba por corregir los prind,alcs 

desequilibrios internos, la reccsi6n mundial se intensific::ibn )' se crxlurcdM 
las condiciones para el otorgamiento de crMitos, por lo que a los nngos rcln

cionaclos con el servicio de la c!cuda externa, principalmente de corto plazo, 
obtenida a finales de 1981, se sU.S una irn¡x>rtante furTa de capitales hacia el 

~. lo a.ial prccipit6 un severo deterioro del sector externo y provoc6-

una dcprcciaci6n cambiaria equivalente a W"ta modificaci6n del ontcn de 70\ en 

la cotizaci6n de las monedas extranjeras en t6nniros de pesos mexicanos. Pnrn

apoyar los objetivos di pol1tica econ6mica dCntro de un programa post-dcvalua
torio y caro continuaci6n del prorrama de ajuste, se instrumentaron nuevas me· 

didas: 

1) Se redujo el gasto del sector pt\blico en lD1 8\ en todas las 

partidas, con excepci6n de las de senricios de la darla y -

usalarios" (se otorr6 en el periodo un incremento del :\O, 20yl0\) 

Z) Se propramS tmn rcducci6n en las importaciones pt\blicns y -

nrivadas, por un valor anunl de 6 mil millones de d6lnrcs; 

3) Se adoptaron, también, medidas ndicionales de rcgulaci6n ~ 

netaria para reducir la licruidez; y 
4) Se incrementaron los apoyos fiscales a las anpresas con el

fin de protcgcrbs de los efectos postdcvaluatorios. 

En su conjunto, las anteriores ncdidns ro alcnnzaron a climin.1r 

la incertidumbre sobre ln viabilidad en el tipo de cambio. 

En un esfuerzo !XJT sanear las finanzas r6.blica.s y el irJn..1r su!;-
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sidios, las autoridades decidieron elevar, a principios de A&-osto, algunos 

precios y tarifa_s con el prop6sito de alcanzar lUl incremento arwal de 130-· 

mil millones de pesos. Los artículos afectados fueron, entre otros, las tor 
tillas, el pan, la rasolinn, la elcctricic'ad y otros combustibles. 

A pesar de la ma,enitud de la devaluaci6n y de los esfuerzos 

internos realizados en materia de política econ61T'ic.a, las conc.licioncs financie

ras que cnfrcnt6 ~~xico se hicieron más 1 imitantes de lo que ya eran y se agu

d iz6 la fuga de capitales. Ello obli!_!.Ó en Aposto de este afio a modificar la • 

poHtic.a cambiaria, introduciéndose un sistCJM dual que, sin anbnrgo, tambi6n 

resulté insuficiente ;_x>r si mis!OO para frenar la demanda de divisas que en ... 

aquel momento estaba siendo afectada por toovimicntos c~culntivos de capital. 

En Septiembre de 1982 !léxico estableci6 el control generalizado 

de cambios. Al mis100 tiempo, el gobierno mexicano nacional iz6 los bancos ?ri

vados del r-aís 1 aduciendo que el sistema financicio intcinJ actuaría con ma

yor apego a la política ccon6mica nacional. 

Se tor.taron medidas adicionales para t-.accr frente a las ncccsit.ln

des de liquidez intenklcional. •• se consigui6 el apoyo de las autoridades roc>nc

tarins de doce países y del Banco de Pagos Intemadonnlcs, que otorraron --

1,850 millones de d6lnrcs. .!.!./ 

La deuda externa del pab en 1982, públic.1 y privada., alcn.nzab;1 

alrededor de 78 mil millones de dólares, con tma alta rl"O!>Orci6n de obligacio

nes de corto plazo. C.On el fin de enfrentar la elevada car.~a que representa-

el servicio de dicha deWa y la escasez de fondos en los mercados de capital, 

el gobierno de l·'fu:ico solicit6 y obtuvo de la banca internacional lDlll pr6JTO· 
gn voltmtaria de' 90 días para cubrir los vencimientos de los cr6ditos amcedi

dos al sector póblico. "La gravedad de la situnci6n es toclavfo mayor si se co.!! 

sidera que los resultados esperados para producci6n, sector externo y finanzas 

públicas, de por sí crítims, no estén siquiera garantizados de no obtcncrsc-

tm financiamiento externo adicional importante y de reestructurarse lo deudn • 

externa". J.Y 

lY 1bidern •• r.1207 

.El r<ler.i •• p.1208 
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ll.Jrante los pr6xim::ls tres afios, es imprescindible que la eco

nomía mexicana realice itnportantcs ajustes que le pennitM alcanzar lU1 creci

miento sostenido de la prcxlucci6n y el empleo, superar el desequilibrio cx--

terno, abatir los índices dC inflaci6n y fortalecer las finanzas pGblicas. 

As! JXJCS a lo largo de esta cxposici6n se p.iedc apreciar - -

que la política instrumentada por el gobierno para la aceptaci6n del Conv~ 

nio con el IMI, se vi6 saturada de ajustes así cerno coo¡>ranisos por parte 

de nuestras autoridades durante el período del Arucrdo. A continuaci6n se 

mencionan algunos: 11El programa de ajuste buscará elevar el ahorro interno, 

tanto p(íblico como privado. Con este esfuerzo se racionalizará el gasto del 

sector pÚblico, y se tu.uncntar.S y reestructurarán sus ingresos, mediante roo

didas tributarias, de precios y tarifas de las entidades pnracstatalcs ••• -

con objeto de alcanzar llls metas propuestas de corrccci6ri del d6ficit del -

sector ptíblico, se han venido instrumcntaOOo medidas de ingreso, parcialmc.!! 

te en el regl6n de precios y tarifas t y de racionalizaci6n del gasto. Las -

metas de 1983 requerirán Wl importante avance en este sentido; por lo que -

hace a los ingresos destaca la necesidad de continuar revisando los precios 

y tarifas que han quedado rezagados en forma significativa ante el asegura

miento de la inflaci6n ••• En materia impositiva será n~cesario revisar la -

imposici6n directa, reconociendo los impactos de la inflaci6n y la nccesi-

dad de apoynr el financiamiento del gasto pi\blico ... La política financiera 

roonetaria, regida e instrumentada por el Estado, estará enfocada a mantener 

la actividad productiva p(Íblica y privada, en especial la de rrunas priorit!!_ 

rías, mediante la canalizaci6n de un volumen de recursos crcdi ticios, canp!!_ 

tible con las metas de producción, de balance de pagos y de combate a la i.!! 

flaci6n ••• la política de racion3li:aci6n al sistetnil de protccci6n, se pro

piciará una mayor intcgraci6n del aparato industrial mexicano con el fin de 

hacerlo mas cficientc.11 
• ..ul 

En apoyo al programa JC poHtica econ6mica delineado eft párrafos anteriores 

el gobierno mexicano solicit6 por medio de una carta, el acceso a los rccu!. 

sos financicrós del Fondo f·kmctnrio Internacional a que tenía derecho dcn-

tro del programa de apoyo ~inanciero externo mas amplio que pcnniticra C_!! 

brir los requerimientos de divisas del país. Dentro de este programa el ··-

Jl/ Idcm. , p.1208 
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ap<>yo del F.M.I. seria pof el equivalente al 450\ de la cuota de M6xico en -

ese organisoo, bajo el primer tramo de cr6dito y en el marco de un~ 
Facilidad Ampliada por un lapso de tres años, 

El gobierno sonsidcr6 que las politicas y medidas anteriorcs
(contenidas en la carta) serian lns adecuadas ¡:nra alcanzar los objetivos Jcl 

programa, ~ro en caso necesario, tana.rtan rrcdidas adicionales para alcanzar -

las metas fijadas. El el JX>r!odo del Acuerdo, las autoridades financieras de -

México y el F.~.I. celcbrarian consultas pcri6Jicas de acuerdo con las politi

cas establecidas sobre tales consultas, para cx:runinar el progreso rcaliz.ado en 

la instrurcntaci6n del progrann y en el cunplimicnto de sus metas. En particu

lar, las consultas se iniciarfan antes de mediados de \byo de 1983 y posterior.. 

mente se celebrarían consultas con antelación al primero de Enero de e.ida uno· 

de los dos años, 191:14 y 1985, con objeto de cwlu~r ln instruroontuci6n de las

Jredidas previstas en la CARTA y la evoluci6n de la actividad econl'.inica dur"!!, 

te el programa de ajuste, asi conu conocer las medidas de política ccon6nica .. 

que sean relevantes para la instruncntaci6n del Acuerdo. 

A este respecto, es conveniente scf\a.lar q.ie la finm de la Car

ta con el F.~t.l. 1 a<lcm.'i.sdc p:mnitir a rwcstro pais contiJUlllr con una "adecuada" 

relación financiera y comercial con el exterior, al desarro'i.lar su programa -

de ajuste, también le facilit6 a México el a¡x>yo de la COITUnidnd financiera mlDl

dinl, }\'lcierdo p:>sible la rccstructuraci6n de 23 mil millones de dólares de -

deuda p.íblica externa, al tiempo que se consiguieron S mil millones de crC'<li-

to externo nuevo y mil 850 millones del Banco de Pagos Internacionales lliqui

dándose etc último pr6stamo el 23 de Agosto de 19R~). El 4 de Marzo de 1983 -

se finn6 el crédito por S mil millones de dólares con la banca internacional y 
el 27 de ese mismo mes se rccibi6 el pr:iroor desembolso ¡x>r mil 700 millones -

de d6lares. El tannfio de esta transacci6n, el nCimcro de bancos partici1nntes -

(526J y la fonna. tan JX>sitiva caoo rcs¡xmJicron las instituciones financieras 

fue notable. .!Y 

Por otra rnrtc, a fin de CO:ld)1N3r en la so luc i6n de los pro

blemas de lic¡.lidcz de los empresas priv•das se cre6 el FIDIHCCM19:l PM\ LA OJ_ 

BE\1UM DE RIESXIS CA.'IBIARIOS (FIOJRCA). m 25 de Octubre de 1983 se cerr6 ---
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el período de registro de opcracioncs, con una inscripc:i6n total de 11,600 -
millones de d6la~s de del.da externa, de alrededor de mil 200 empresas priva
das. 

Además consideramos conveniente señalar la similitud y sincro
nizaci6n del PROOW>\.\ DE RErnllm\.\llENlO OCCY.OUCD D!:ClDlOO Y ~IAOO !UR 1:1. 

GOBlEROO MEXlCAllJ y pro¡uesto a la CCJllJJlidad internacional y al propio Fondo -

Monetario Internacional a finales de 1982, coo el propio peri6do de duraci6n-

de la Carta, ya q..ie el ~ preve!a desarrollarse en un lapso de tres aftas 

contando con el MUYO Fl~IOO DEL <llGANIOO lNil:RNACIOl'N., por lo cual el 

l de F.nero de 1~84 se envió otra Carta al fMl para informarle los avances lo

grados hasta esa fecha en la instl'ulllentaci6n del mcrnA.'!A lltlEDIAID DE RBJRDc_ 

NACICJI ECrnJ.IICA. 

Esta Carta de Intenci6n se caopagin6 ccn ·1a J"ll'.tica del desa

rrollo q..ie el gobierno de Ml!xico defini6 en el PLAN NA.C!Oi'W. DE DESARroLl.O 4 

1983-1988 en materia econ6nico y social, o viceversa, es decir el Pl.AN se .... 

adccu6 a la estrategia diseilada por el fMI. Tamién el contenido de la Carta

dc Intcnci6n se süjet6 al docunento de Criterios CicnrEih.~s de Pnlttica .Econ&ni-
ca. 

Por otra parte, se nos dijo que el programa de ajuste ccon6-
mico seguido, era el medio de superar wa situacidn crítica caracteriznda por 
importantes dcsccpilibrios ecmllnicos, a fin de recobrar un desarrollo econ6-

mico y social sostenido, .efectuando crurbios extrucOJ.rales en la econC1nfa y la

socicd3d mexicana, ¡nra q..ie el ingreso nacional se distriOO~ra de manera m..1'.s 

ecpitativa entre la ¡xbl'.lcilX\. W A este respecto podemos agregnr, cpe -

desafortunadamente, s6lo se pretendi6 fortalecer él ingreso para el sector pQ 
blico, a fin de q>e se ¡udiera cont!ruar pagando el servicio de la deuda y -
el pago del princirnl sin importar las consea1cncias ¡nra la poblai:i6n. 

1.<>s planteamientos de la tercera Carta de Intenci6n (24 de Ma!. 
za de 1985) ¡nrten de los lineamientos emitidos también·· en ''Criterios Genera

les de lblitica Econ6rnica ¡:nra 1985" y en la C:irta se scl'\alan los princi¡nlcs

avanccs del PR(X;RAM'. DE RECIUJE.'IAC!a-1 ECCN'.J.f!CA instrurentado en los anos 1983 

y 1984, entre los q.ie destacan según infornncit'Sn oficial los siguientes: 

_!Y ldem. 
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- El abathniento de la intlaci!Sn, de luO\ en 1Y82 a 59,21 en 1984. 

- La reducci6n del dl!ficit del sector ¡llblico, ile 17\ del P!D en 1982 a 6.2\ 
en 1984 

- Mantener un aimportamiento muy favorable de la balanza de pagos. La cuenta -

comercial arroj6, en 1984, un super.ívit de 13 mil millones de d6larcs y la -

cuenta corriente un superávit de 4 mil millones de d6lares. Los rcsul tados -
anteriores permitieron un incremento en las reservas netas de divisas en el 
Banco de M6xico del .orden de 3 mil millones de dólares, 

- La revcrsi6n del proceso de desintenncdiacidn fi.naocicra que se obscrv6 hastn 

1982, y 

- El inicio de la rcactivaci6n cconónica del paf.s. El crecimiento de la econo

mfu ¡ns6 de Wl3 cifra de ncros 5.7 \ en 1983, a m.ís 3.51 en 1984, 

Por lo que se refiere a los propds i tos de la pol ftica ccon6nica- -

y finaocicra para 1985, tunbién nos dijeron q..ic destacaban los siguientes µm

tos: 
-Cóntirvar con el saneamiento de las finanzas públicas, reduciendo el ddficit 

ecoOOmico del sector p:íblico como pro¡x:>rci6n del PIB en dos ~tos con rcla

ci6n al de 1984. 

-Acelerar el proceso de racionalizaci6n de la p:>Htica caoorcial. 

-Acunular reservas internacionales retas por 500 millones de d6Iares. 

-Recurrir a un financiamiento externo neto no myor de t ,000 millones de d6ln-

res, llmite aprobado por el H. Congreso de la Uni6n, 

-?otmtcner el ritmJ de crecimiento ecoOOmico entre 3 y 4 \, y 

-Continuar con una poHtica cambiaría realista y tlexible, que permita soste--

ncr la cmrpetitividad internacional de las exportaciones mexiconas y propicie 

un canp:>rtamiento adecuado de la balanza de pagos. 1.Ji.! 

en este sentido,. una vez aprobada la Carta <le Intcnci6n, México .. 

comenzaría a recibir en cuatro fXITtes, el desembolso de una stml.'.l eqJivalcntc a-

1,200 millones de d6larcs, a cambio de continll..1r con el s:menmicnto de las fi

nanzas p..i"blicas (siendo éste el elemento clave de la extrategia econ&iica y -

financiera), considerando la posible rcducci6n de los ingresos petroleros se-

tenia cµe prevecr el fortalecimiento significativo de la odministraci6n tribu

taria y en la ¡x>Htica de precios y tarifas del sector p(iblico, adcm.1's de intr~ 

HI "Carta de Intcnci6n de México al Fondo Mcmetario Internacional", El Merca
- do de Valores, México, NAFINS\, Año XLV, No. 13, Abril 1 de 1995.---
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ducir mcxiificaciones q.ie ~nnitieran ampliar la base gravablc. Ui m.1)'0r partc

del ajuste fiscal durante 1985 tendría cpe recaer en el gasto del sector plbli 
co, dándole ~nfasis a la reducci6n del gasto corriente. Asi Jl.lCs, 11 

••• en los

prirreros dl:as de Febrero de 1985 se tmnron medidas fiscales adicionales, in

cluyendo lD1 recorte adicional de 4\ en las transferencias del gobierno, una -

reducciOO de 4\ en tcxlos los rubros de gasto corriente, excepto11suel<los ·Y sala 

rios11e intereses, y la cancclaci6n o congclnci6n de todas las vacantes en el -

gobierno y las empres.as !Xlracstatalcs. H sistema de tipo de cambio dll.'.11, que 

se introdujo temporalmente en Diciembre de 1982, siguió o¡::er.indo en 1984, asi 

como la iden t if icacii6n de la ven ta, fus i6n o transferencia de empre

sas y entidades de ¡xirticipoci.6n estatal no estratégicas del sector público. 

A este rcs¡:ccto, las autoridades financieras de México y el R-U 

llevari'.an a cubo consultas oeri6dicas de acuerdo con las poHticas cstableci-

das, para examinar los avances en la instnuoontacitin del programa y en el lo

gro de sus objetivos, al igunl q..ic en las C<1rtas anteriores. 

La prcsentaci6n de Lm nuevo acuerdo (ConvcniO de Crédito Con

tingento, con duracilSn de 18 rreses) con el R-tl se coocret6 el 22 de Julio de -

1986, para obtener de los bancos cancrciales los recursos necesarios para fi
nanciar el crecimiento del pa1s, el mj:evo acuerdo, es consecuencia de las con
dic.ioncs cconOOticas de México, con un elevado déficit fiscal producido por el 

exceso de rerursos gubemam::mtalcs transferidos al sector privado¡ un alto -

ritioo de des..i.celcramiento de la inversión privada, l3 incaJXlcidad del sector .. 

agropecuario para sostener precios bajos en el mercado interno y generar divi· 

sas; un estilo de crecimiento q..¡c no apoya las bases del desarrollo productivo 

autosostenido; W13 platafonm exportadora que de¡xmde de los precios interna

cionales y de una transferencia ~nnancnte y creciente de recursos al exterior, 

vta d!smiruci6n de utilidades, fuga de capitales y pago de intereses de la dcu· 

da. 

El nuevo acuerdo considera algunos clcrrcntos importantes: 

- La captacioo de hasta 11,000. millones de d6Jares frescos en los pr6ximos 18 

meses, posteriores a la firma, 
- Establecimiento de una banda de cotizaci6n del precio del petr6leo entre 9-
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y 14 d6larcs, abajo de los OJalcs los Organisioos Inatcrnacionales otorgarían 

rc01rsos de r.lagnitt.xl similar a la disrninuci6n de inRrcsos por la caída de -

los precios del petróleo. Si los precios suben por encima de la b..i.nda, Ios

cr6clitos cxteroos disminuirfan. 

El dlificit p6blico deberla situarse entre 9 y 10\ del PIB, debiendo disminuir 

un porcentaje cada afio. 

- C.On el aaicrdo se buscaba "impulsar la economía". Por tanto, si en el primer 

trimestre de 1987 no hnbfa una rccupcraci6n, entonces !lnbrí.a nuevos a90yos -

externos para la invcrsi6n pÚblica. Para 1987 se esperaba lUl crecimiento del 

3 6 4\. 

La Carta presentada fue realizada dentro del marco del Progrmnn 

de Aliento y Crecimiento (rAC), anunciado por el Secretado de Hacienda y Cr6-

dito Público, Lic. Pctricioli. A este respecto cabe mencionar que la ncgocia

ci6n llevada a cabo eón la banca acreedora, dificll1:1cntc contribuiría al SWlO 

desarrollo de la economía, ya que los recursos que puliera prestar, serían in· 

suficientes para superar el esquema reccsivo fuertemente presionado por el vo

luncn de los intereses de la Jcuda. 

La carta de Intcnci6n suscrita con el P.U por el gobierno de r~ 

xico irnplic6: un crecimiento sostenido de la ecoromí-a a tasas de 3.4t por ano 

durante los afies 87-88; la garantía de rcrursos externos que pennitiera cierto 

crecimiento estable; indcpcndicntCMcnte de posibles fluctuaciones desfavorables 

del mercado petrolero internacional¡ ro resuelve las cuestiones cstructuralcs

por lo que dchcrfon <le se.euir concesiones mfis sustnntiv;1s por parte de la ban· 

ca acreedora comercial. El f:?(J atorra ría 1 ,600 millones de d61nrcs que represen 

taren 1,400 millones de Derechos Especiales de Giro ·Df:G- del organisro, con lo 

cual el B.H. prestaría 698 millones de d61ares en tres crC>ditos: Uno por 500 mi

llones; otro por 150 Y. el Últ iroci por 4R millones <le c161ares. JJ/ 

ConjuntanCntc a éstos nuevos créditos, sC negociaría con los •• 

bancos comerciales privados para que aterraran aproximnJamcnte U.S.Dls.6,000 -

a nuestro país y loS Estados Unidos por su parte, podría convenir en un cr6Jito 

de 1.5 millones de t.!6lares como pr6stnm rlc contingencia, en tanto que el fYI -

desembolsaba la cantitlad conce.rtada. Un tercio de Ja cantidad provendría del -· 

11¡ Estos pr6starros se sometrieron a aprcbnci6n del ~·! el 29 de Ju! io de 1986 y 
- jlDltO con otros cr6ditos que debieran concertarse durante los pr6xims meses 

se elevaría a la cifra record de U.S.Dls. 2,000 millones (compromisos con·
lléxico en 1986). 
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Fondo de Estabilitaci6n de C.ambio del Tesoro y el resto de prestatarios ---

extranjeros y bancos canerciales. 

La ~tratoci6n de tal presta.o estuvo Cait>rendido en la segunda 
etapa de la ncgociaci6n en la que el. Secretario de HacicOOa y Cr&lito P'Gblico -

Mexicano se entrevistaría con representantes de la banca privada internacional 

a fin de que se extendieran nuevas l!ncas de cr&lito a México para satisfacer -

los 12,000 millones de d6lares estimados t()lll) el objetivo de la administraci6n 

del gobierno de M6xico, por lo cual se requería encontrar otras fuentes pnra -
conseguir 7 ,200 millones m.1.s aproximadamente. 

01ª/ 

f.onformc a los canpromisos adquiridos por M~xico con el fMI, con 
esta r.arta nuestra naci6n debería: 

l) Atmlcntar sus ingresos internos para 1987 en Z,5\ del valor del PIB. 

Z) Se tendría que eliminar el d6ficit presupues~al de la línea de fuego, El dÉ_ 

ficit operacional traslada la responsabilidad de los números en la deuda -

interna. 
3) Se destinaría al sexvicio de la deuda y mnorthacioncs adicionales, todos -

los d6lares que llegaran por las exportaciones de petr6lco a Wl precio s~ 

rior a 14 d6lnrcs por barril. 

4) Las divisas que ingresaban a M6.xico, por concepto de los pr6stnmos brinda-· 

dos por los organismos financieros internacionales deberían pranovcr rofor

m.is fiscales y ajustes en precios y tarifas de bienes y servicios p(Íblicos 

hasta por z.s l'Jlltos del PIB. 

hlicionalmente se enfatizaba la necesidad de profwkiizar los ·

ajustes de fondo en materia de inversi6n industrial, reestructuraci6n del sec

tor estatal y libcralizaci6n del cancrcio exterior, y desafortunadamente estas 

medidas comenzaron a efectuarse en nuestro país. 

Con todo lo expuesto antcrionnente nos dwms cuenta de que sin 

lugar a dudas, el fondo nrJ11etario internacional es el eje central alrededor del 

cual gira toda la problem5tica de la renegociaci6n internaci"!'"l de la deuda. 

18/ "Carta de intenci6n de ~lfucico al f-ondo ~bnetario Internncional", El l>klrcarlo 
- de Valores, ~lfutico NAFINSA, Ano XLVI, No. 31, AGOSlU 4, 1986. ----
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Ello es conseruencia 16gica de la propia esencia de la actuaci6n del Fondo, 

por cuanto los problenns financieros en el i'.bnbito estatal se Mllan indisolu

blemente ligados ~ descq.lilibrios de balanza de pagos y uno de los prop6sitos 

originarios de este organismo era la asistencia a los parscs con problemas de 
balanza de ¡ngos. 

Un aspecto imJXlrtante de mencioMr en ln actuaci6n del Fondo,

es la ''CONDICIONi\LIIW>'' del apoyo financiero concedido por el orcanis!TJO, :nism.:i 

q.ie podemos definir como la obligación de poner en práctica detenninadas ircdi
das de p>Utica ccon6mica terdcntcs a lograr una mejora en la posición deba

lanzn de pagas en un periodo.dado que, cooo regla general, se establece corro -

reg.iisito previo para q.ie un Jl!liS ?JOda acceder al financiamiento del Fm:lo 
(corno lo hemos pcxlido observar en todo lo CXJllCSto ante:riorncntc, con las 

Cartas de Intención de México al F.M.I.). 

Sobre el JXlTticular, cabe destacar el doble aspecto relevante 

de los créditos otorgados por el FiM.I. : 1) su implrtnncia como lo llave o -

condici6n previa q..ic su otorgamiento tiene, con carácter general, en los rene

gociaciones de deuda nacionales, tanto privadas (miembros de la ccmmidad ban

caria internacional), como JXThlicas (en el seno del Club de París); y 2) la -

interrelaci6n existente entre tal apo)<l financiero y"'la forrnulaci6n y cumpli

miento de tm plan ccon6mico de ajuste geooral, dirigido a combatir las deficie!!, 

cins estructurales de la política cconfmica del pais en westi6n, q.ic han mo-

tivado los desequilibrios en su balanza de ¡ngos y la imposibi!i<fad de hacer -

frente al pago de su deuda internacional. 

LOnsideramos 91c con la irolantaci(1n de lo.s programas p01• parte 

del P.oU. en el terreno politico, a trav~s de ellos se p.iode ejercer Wlll influen

cia en la evoluci6n socioJX>l'itica del J!l{s en cuesti6n. Y en el pleno rurnmente 
ccon6mico, se p.iede decir. que la aplica.ci6n de éstos, ·provocan llll estrangula-

miento del crecimiento econ6mico, JX>r las medidas de austeridad que conllevan y 

su efecto contractivo sobre el nivel ccoOOmico (bdsicamcnte, entre otras razones, 

por lns limitaciones cpc se establecen con respecto a las i.nportuciones a reali

Z..'lr, y las medidas restrictivas de pol1.tica t00netaria y fiscal, tendentes a cstf!_ 

biliwr los precios y eliminar los mecanismos protcccionistns q.ic normalrnente

im[X?ran en tales cconomras en crisis). 
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I.3 .- Mecanismos wra rccst~cturar la deuda. 
I.3.l.- PoUticas de Cap!talizaci6n de Pasivos y 9.Jstitución de Deuda 

P!lblica par Inversión. 

El problema del endeudamiento externo en los últimos nJlos 

ha sido terM de discusi6n en los circulas financieros; prcocupaci6n "1C-

surge por las dificultades que han tenido que afrontar los paises depen-

dientcs para cumplir con el servicio do su deuda. 

'fanto deudores cano acreedores se han percatado de los ries

gos involucrados en la incapacidad de los paises deudores en runplir sus

compranisos finaocicros y de la necesidad de llevar a cabo cambios estruc

turales que permitan a dicOOs países ncjorar su solvencia. Ucntro de éstos 

reviste Importancia la ma.)Ur apertura hacia la inversi6n extranjera direc

ta como una fuente rnra financiar el crecimiento ?e las econcmías. 

La crisis de deuda ha originado cp.1e nuchos de los bancos-

acreedores salgan de su posici6n crediticia con el fin de evitar el riesgo 

de una pt;rdida total del crédito, Jrediantc la venta a descuento del papel -
reestructurado. 

En los últimos afios, el desarrollo de un activo mercado se

cundario de deuda latinoamericana y la bús11-1cda de mecanismos adccu¡idos pa

ra aminorar el servicio de la deuda o de prarover la capacidad de pago --

mediante una nnyor apertura a la inversi6n extranjera, han dado irnp.11.so a -

las llamadas operaciones de capitalizaci6n de pasivos, 

Así p.1cs se entiende a los swaps como una operaci6n mcdinntc 

la cual se convierte deuda externa de parscs dependientes en una invcrsicSn 

extranjera orientada én el capital accionario de una empresa local. Uc es

ta manera el swap sirve como un mecanismo promotor de ·invcrsi6n extranje

ra o de la cartera de inversiones. El swap incluye la conversión de monedas 

fuertes, deuda cxtcrn.1 (óntldades gubernamentales o cmpres.."ls del sector pri 

vado) en inversiones directas Rxtcrnas aprob.1das por el gobierno en proyec

tos de construcci6n, en empresas de prop icdad estatal subsidiarias de con-

¡x¡Jlfus nultinacionalcs, y empresas de propiedad roclonal.. 

L..1 banca ccxncrcial vi6 el profllcm.:J de la deuda coroo tma crisis 



• 195 • 

de liqiidez, la cual debc::rta ser resuelta medientc el rescate de deuda en -

fornu irdividual, es decir, deulor por deudor, otorgando en cada caso dine

ro fresco, dirigido principalmente al ¡ngo de intereses, con el objeto de

PJner al corriente a la naci6n deudora con sus compromisos. 

Desafortunada.mente vemos que c<;tc tipJ de rcsca te lo Onico

quc proPicia es asegurar a los acreedores el pago de intereses de la deuda¡ 

el cual lleva :implicito el fracaso en su propio proceso, ya cµe está ligado 

al plazo y tasas de inter6s, al mismo tiempo q..ie al proceso de crecimiento

de las econanfos dependientes. 

Por otra parte dentro del anbientc de crisis ancrgieron, por

un lado, bancos con poco conocimiento de los ¡ni.ses dependientes y con la -

actit:ul de no pcnnanecer estancados en el procesq de rescate de patscs deu-

. dores, ~r lo q..ie cooicnzaron a liqiidar sus portafolios. Por otro lado se -

encontraban los grandes bancos con experiencia y conocimiento de los paises 

deudores del tercer ntt.nlo y empezaron a fornular soluciones para cada deu

dor, lnsando estos mecanisnos, en la ncgociaci6n, ~structuraciOO y mejora
miento de la posici6n de las deudas contratadas con cada naci6n. 

Desrués de un a!to de haber estallado la crisis de delrlores, 

cmpcz6 a desarrollarse el mercado de los swaps. El intercambio de préstamos 

(deuda pur deuda ·~-waps") fue el mecanismo prevaleciente de 1982 a 1987 en· 

el mercado sccuncfario, ~nniticndo a lo~ bancos reducir su riesgo. Adicio

nalloontc los efectos econ(imicos de 10s intercambios de ur('.;stam:Js dejaron-

algunos contratos en sitlL1c.i6n poco aceptable ~ro no perdidos, los cuales 

p.ldieron utilizarse para alg\lll.1 o~raci6n fiscal. 

En el ciiso de ~111xico, el Convenio de Rccstructuraci6n de la -

Deuda del Sector Público que cclebr6 el gobierno mcx.icano con la banca in

ternacional en Agosto de 1984, se contcrrpla en la clliu&.1la S.11 la posi-.O -

bilidad de utilizar los derechos de cobro de la deuda para convertirlos en 

p.1rtes sociales de empresas públicas o privadas, siempre .y cuando se cun-

plan las siguientes condicion~s: 

a) Q.Jc la opcraci6n de capitalización sea prcvinmcnte autorizada ¡x>r la 

9-ICP, y la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras lCNIE), y en 

su caso, la Sllli. 
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b) QJc el DX>nto capitalizado sea cari>iado por acciones calificadas las -

ruales a su vez, estar;tn sujetas a. restricciones: 
-sean emitidns en favor del inversionista extranjero. 
-no sean transferibles a entichdes rexicanas antes del 1 "de Enero de 

1988. 
-no sean redimibles en términos más favorables q.Je la amortlzaci6n de 

los créditos intcrcrurbiados por dichas acciones. 

-no tengan derecho al pego de dividendos garantizados independiente•

..,nte de las utilidades. 
-oo sean convertibles a otro tipo de instruncnto o titulo. 

c) ~e los fondos provenientes de la capitalizaci!!n sean utilizados exclu

sivamente en la empresa a aiyo beneficio se r"Cnliza la a..p.cra~i6n .... 

Los criterios m.1s importantes para llevar a cabo las autori
znciones en las op:?raciones de capitalizaci6n de p.isivos y/o sustituci6n 
de deuda píblica por inversii5n, tanados en cuenta por la Canisién Nacional 

de Inversiones Extranje.ras y relacionados con la ¡x>sici6n de la balanza de 

¡:ogos se encuentran los siguientes; el destino de la inversi6n; grado tecn0-

16gico de la empresa; grado de integraci6n nacional de sus productos¡ es-

tructura de capital; tamaño de la empresa y rentabilidad; ram de activi-

dad de la empresa (Acuerdo del 22 de Enero de 1986, q.JC establece las acti

vidades industriales prioritarias) ,JJi 

A este respecto es impürt.ante mencionar cpe los rrcanisoos 
de o~raci6n son de tn:s tiros: 

91pitalizaci6n directa. - fe cambia por acciones ya sea con el 

barro acreedor o con el inversionist.1 extranjero, sin recurrir 
a aportaciones en ¡:esos. El papel rccµcrido es el de la empresa 
¡nr capitalizar y q.JC ¡uede ser píblica o privada, 

Capitalizaci6n indirecta,- En este mccanisoo se cnmbia deuda-

por acciones con inversionista extranjero o privado, pudiéndose 

W 'l::apitalizaci6n de Pasivos y Sustituci6n de Deuda Nblica por Invers16n", 
Panorama Econ6mico Internacional, México, NAFlNS\, No. 2, Febrero 1Y87, . 
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aceptar aportaciones en pesos, con o sin descuento del gobie!. 

no federal. El papel req.¡erido ¡>Jede ser de <:ual'!Jiera de las 

SS entidades p1blicas con deuda reestructurada. 

l~ - Mediante este mecanismo se ad"-1icrc deuda para 

invertir en un nuevo proyecto por parte <le invcrsionista·

exttanjero o un l:anco acrectlor con deuda reestructura.da de 

entidad pública. 

En tt'5TJTlinos generales el mecanismo consiste en CJJC tul inver

sionista extranjero adquiere papel de deudn en el mercado de descuento; -

posterioremente presenta el certificado de deuda a la SHCP para su rctlenci6n 

si es el casa, o su invcrsi6n directa -en esta operación p.1ed.c o no haber-

un descuento- como rcsul tado de este proceso se C.."1.nccla la obl igac i6n exter

na al tiempo q..1c se capitaliz:1 el pasivo o se efectúa una ru1cva invcrsi6n. 

En base a lo anterior tenemos que los ehjctivos prindo.ilcs

dcl esquema de sustituci6n de deuda p.íblica por invcrsi6n son: el de prove

er de financiamiento accesible a trav6s de capitnl de riesgo nl sector in-

dustrial del país; y el de rc•11iz.ar una pranoci6n selectiva de dich.:t invcr

si6n hacia scctcrcs productivo5 que contrihuy.m a la nodcrni:aci6n del a~1-

rato prcxluctivo, ésto en concorcLmcia con la corriente intcrnacion.il de --

a trace i6n de flujos de invers i6n, 

La deuda mexicana al mes de Septiembre de lrnn <:;e cotiuihn en 

los 1llt'rca<los secundarios interrlncionalcs entre 48.0 y 50.0 Cl·nt:wos de d6-

la.r. tn la ¡nsada reestructuración de la deuda p;ólica externa trc:dcana -

finnnda el 20 de Mar:o en !\'Ucva York, los grandes acrccJorcs privados se -

canpromcticron con los bancos pcqiciios :1 canprarlcs cerca de 2,51111 mil lenes 

de dólares de la citada deuda. 

Debido a lo antes citado, ln.s autor ir.la.des mexicanas a travl!s 

de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE} en la húsqurcl., .. 
de altcrn:.1tivns para el manejo de la deuda externa di6 amplias f.'.lcil idadc~· 
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a las operaciones de sustituci6n de deuda ¡Xiblica por inversión (SWAPS), -

por lo q.ic este programa comenz6 a op?rar en MSxico en Mayo de 1986; mm

q...ac por causa de una cvaluaci<Sn de los posibles efectos inflacionarios del 

mecanismo, éste tuvo cpe susrcrxlcrsc temporalmente hacia fines de 1987' -

"Do Junio de 1986 y l<1sta ~t1rzo de 1987, se habfon autorizado por Ja CNIE -

1 ,514.1 millones de d6larcs susceptibles de capitaliw.ci6n que se destina
ron a 162 proyectos" ):!l.! 

La aplicaci6n de los recursos derivados del csq.iema de -

convcrsi6n de deuda ¡:ública por invcrsi6n se divide en dos catcgorias; --

1) la capitalizaci6n de pasivos, comprende los recursos estimados para el 

pago a proveedores, a sociedades nacionales de crt'5dito y al Fideicomiso pa

ra la CcbcrUJra de Riesgos Cambiarías (FICX1RCAJ. 2J la invcrsi6n referente

ª la utilizaci6n de los rcrursos en actividades productivas tales como la -

fonnaci6n de nuevas empresas, modernizaci6n recolocacioncs. 

El meamismo de SWAPS se considera caro un..'l alternativa para

dcfcndcr a la planta proch.Jctiva nacional y generar empleos ya <pe propician 

ln reinvcrsi6n ele las utilidades que se canal izaban al pago de intereses de 

la deuda extcrn.i de las empresas. Adem.1s la descarga de pasivos implica tuta 

libcraci6n de recursos canpromctidos al pago de intereses y scg(m fuentes -

oficiaJes este nccnni!:iOO rennitc a lns empresas ya establecidas inicinr o -

continuar con sus planes de cxpansi6n (o moclcrni7..aci6n) a lUl costo rclati-

vamcnte bajo. 

Confonnc a la actividad ccon6mica, la industria autanotriz, -

el sector turis1:l0, la industrfa de bienes de capital y la industria maquila

<lora, absorbieren en s:onjunto el 73\ (l. 105 millones de d6larcs) de los re

cursos provenientes de la conversión de deuda fX'.iblica por inversi6n. 

Les sectores qJe se han distinguido por aplic.1r los rerursos 

en la expansi6n, mcxJernizaci6n y rclocalizací6n de Ja infraestructura pro
ductiva son: la industria m.1cp.1iladora en el 99.4 \; el sector turisno cfln-

'l!1J "La Pol1tica de Capitalización de Pasivos y Sustitución de Jlouda PU
blica JllT Inversi6n en la Economfo Mexicma11

1 ~. M6xico. NAFIN
SA, No. 9, Septiembre 1987. 
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97.3\ y la rama automotrit CC\n 87.9\. Por otro l<ldo, los sectores <p.Jc han 

destinado la mayor proporción a la liq.lidaci6n de pasivos :-;on: agroindustl"i.1. 

con 95,7\, la rama eléctrico-: elcctr6nicn con 90.b\, textil y.calzado con·· 

75\ y la de biercs de capital con aproximadarrcntc 60\ de los recursos ~e 

captó. 

En lo referente al origen del capital, se tiene que aproxima

damente el -1·1\ proviene de los Estados Unidos, el 13 \de ln~!latcrra, el 12\ 

<lr la Rcp.Thlica Federal de Alemania, el 8\ de Jap6n, y el 6\ de Esp:u\.1, Otros 

países ix1rtidparon con_iunta.mentc ron el 17\ del total. 

De acucnlo al ru.úooro de prO)'CCtos autorizados por la c~m,-

l::!:tados UniJus partil.:ipa en el 50'!. de los mismos, las tres cuartas parte.c;

<lcl tot.'ll de este canital se ha aplicado en invcr~ioncs pro.luctivas, y el 

resto se ha util i:.ado rx1ra liquidar pasivos <le las empresas receptoras de 

este capital. Las inversiones se hnn canaliz;.1<lo fundamentalmente a los sec

tores autanotri:, turismn, m:1quiladoras 1 qufnico farmac6utico y bienes de

capital. 

Inglaterra es el SC!,l\mdo país del q..ic m.{s TC\.-Urso~, se km cal!. 

tado, Sus inversiones han :;ido mayores hacia los sectores de turigrno, bienes 

de capital y mct.11-m.:c.."inica, mientras su participaci6n es poco significativa 

en la iru.lust.ria autanotriz, quírnko-fanl\1c6utica, agroindustria, textil ~· -

cal wdn. 

Por lo q._ic respecta <1 la invcrsi6n <llcmana rc.'.llizada mc<liantc

cl cs4ucma Je convcrsiGn de <leuda µi"blica JXlT im·crsi6n, se h::. dirinido a lll 

inlustria autanC\triz. casi en un 93\ }' el ¡nrccntajc restante se distribuyc

cn las dcmá"s ramas cco'n6w.icas ant"s citadas. 

Por último, las o~racioncs hajo el cslµema de sustituci6n <le 

dcud:1 p..i"'blica JXll" invcrsi6n han tenido considerable aceptaci6n; sin embargo 

se han realizado algums mo.lificacionc:. rclacionalbs con les instn1mcntos

r reglas operativas a fin de m1ali:.1r SUS p.1Siblcs efectos infl:1cion.irios -

con OOjcto de n1ntcncr los "su¡uestos beneficios cu:mtit;1tivos y cualitati

vos de 1 csq.icma". 
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Confonne a lo anterior existen algunas opiniones sobre los 

.s"'°ps: 

\'ENTA.JAS mra el ¡nis deudor 

DE~'TA.JAS 

-Control del crecimiento de la dctxla externa y rcducci6n del 

servicio rtc la misma. 

-Re¡ntriaci6n de cap~tal, en el caso de f1.IC se pcnnita la 

utilizaci6n de este cscpcma a nacionales. 

-Incentivar la invcsi6n extranjera. 

-Entre los principales problcmas de su aplicaci6n se conside

ran: incremento en las presiones inflacionarias por m.mcnto

dc la ofert..1 monetaria, como sería el caso en fas capit<ili-

iacioncs indirectas¡ problemas en el control para el caso de 

utilizaci6n de cs~Cll\:15 por parte de invcrsionistns mcxicnnos 

tendientes a asegurar q..te iínicamcnte se autoricen operaciones 

q.ie involucren lUla reintriaci6n de capital. 

-El bnnco acreedor tiene la posibil iiid de cancelar parte o to

da su cartera de préstamos mediante su venta a institocioncs

intercsadas en invertir en México, eliminando la ~rdida ¡n-

tencial raerliante la tonn de una pfrdida equivalente al des-

cuento con q.ie verde e 1 paJX!l. 

-La mayor o roonor actividad de los barv:os en estos rrecanismos 

depende del tipo de regulaci6n a la que est:!n sujetas en sus 

respectivos países, ya q.ie de la misma depende el tratamiento 
contable q.ic han de dar a su cartera en caso de· vender dcudn

o descirnto. 

-Los invcrsionist:ts extranjeros tienen la posibilidad de cam

binr deuda obtenida a dcsrucnto por acciones <le cmprcsas 1 -

adquiriendo así activos radicndos en un ¡nfs extranjero a Wl

precio bajo. (Caso de Mfaico descuentos q.¡e van del 40\ al 47\). 
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Adicionalmente a las desventajas citudas antcrionnentc,--

nosotros consideramos ·que dicto esqiema conlleva varios problemas c0010-

los siguientes: 

-Debido a su alt.a toxicidad inflacionaria al aumentar la oferta mmcta.ria 

se tienen <pe :administrar con cxtrem'lda moícraci6n, 

-A causa de la suspcnsi6n temporal del programa a principios de 1987 y las 

restricciones sobre invcrsi6n extranjera, los inversionistas h.an desean-
fiado del buen funcionamiento que puediera tener este instrumento, a pe

sar de q.ie .¡:oco a poco se ha ido flcxibiliz.aOOo más la ley de inversi6n

extranjera, 

lOOcpcndicnterrcnte de lo ·anterior otros aspectos h;.m surgido 

r.crjudicantlo las opcracicnr.s de conversi6n de tleuda a c3.pi tal: 

-Altos imp.lcstos .a ·CompJi\'ias de proJiL>d.adcs extranjeras, 

las restricciones sobre rc¡ntrfaci6n de utilidades, así-

como historias de virajes de rnlíticas impredecibles y ex

tremas. (C('n tristeza obscrvaioos como sobre el p.::i.rtirular

nuc~tras autoridades est..'Ín rncdif:icando estas l>oHticns --
al grado de .permitir en algunas •empresas hast."1 el 100\ dl"

la partic ipaci6n extranjera). 

-Debido a Q.Je :aproxifwulamcnte 1 a 2\ de la deuda externa to

tal de paises .dC"j1dndientcs con k:mcos concrcfalcs nkan:w el 

Trercado sccurdario, la ..tlcuda elegible para ser usada en el -

programa de conv(!rsi.Gn & deuda a e.apita l es escasa, generan

do QJC los mercados de Sleps se vuelvan ex.trcmad.:urcntc iliqui 

dos, por lo que es nuy difícil establecer el precio de la -

'.deuda elegible para ser utíl izada en l3s conversionus,adem.1's 

de que Cl irercado 5C [liede JlOVCf COnsidcrablcmcntc <.:orno TC·

SU} tado de una sola opcrac !OO. 

-las autoridades mexicana!> han as('ntndo r.ontinuamcnte q.JC el

cbjctivo del programa mexicano de convcrsi6n de deuda a capi

tal es el de cstinular ln invcrsi6n extranjcr;.1 1 no obstante--
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pensamos cp..ic esta es Wl.'.l ionna de subsidiar a la invers i6n extranjera, 

dejando ft.lera en la participaci6n a los inversionistas mexicanos, pero 

no dejamos de reconocer que si realmente las inversiones se l~cvan a -
cabo para oojorar lB productividad nacional, l!sto disminuir'í.a el potcn-

cial inflnciororio CIJO a Ja única q.¡e afecta directamente es a In poblaciiSn 

del ¡nts deudor. 
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l. 3, 2. - Bonos 9lp6n Cero·. 

Durante 1986 dcSpués de complejas ncgocfacioncs, "México lo

gr6 reestructurar la mayor parte de la Jcmla con ln banca cc:xncrcial a 20 

ailos con 7 de gracia, frente a los 8 con 4 que se habfon logrado al prin

cipio <le la Atlministraci6n. Se consir,ui6 reestructurar la dcufa del sec

tor privado en condiciones de plazo simil;trcs a las del sector público. 

El ohjctivo central de la fose que se inici6 el 20 <le ~larzo 

de 1987 entre nuestros negociadores y los acrcc<lores, consisti6 b6.sica-

mentc en ¡xxler capturar el descuento de nuestra dcUlln existente en esa -

fcchn en los mcrcndos financieros intcmacionalc~. 

En lx1sc a lo anterior el gobicmo própuso unn opcrnd6n -

voltmtario de intcrcnmhio de deuda con la bancn comercial acrccJorn auc -

le pcnniticra reducir el tronto de la dctxln C'<ternn del sector pÚ- -

blico, ahorrar el corrcsponLliC"ntc scn•icio de la deuda por intereses, me

jorar el perfil de pn~o de principal de ln rnisinn y ascgurnr desde entonces 

ln fuente de pago del principíll de cicrt:1 parte de los pasivos restantes. lJ/ 

l~sta operaci6n, constituy6 el primer caso en que uno <le los

principalcs p.1iscs <lcu.lores utilizaría un mccanisroc> institucional pnra -

aprovechar "descuento" al que se ofr<.'Ccrín su lleuda en el mcrcOOo sccun

J.arío. 

Según fuC'ntes oficiales, el mcc;inisno propuesto pcnnitirfo ouc 

"nuestro p3ÍS puliera reducir el saldo total <le la deafa y su servicio sín 

tener que hacer tm uso. cxcc~ivo de sus rcsenras, pues lo técnico anplcada 

implic..-i 1:1 multiplicaci6n <lel impacto de c:ida tl61ar uti~izrn.lo para este fin. 

Se trota de tma nueva ctnp:1 en el trat~uniento <le la dctkln cxternil, en que se 

pretende rc<lucir el monto de la mi5ma, su scn•icio, )'su impacto negativo en 

las posibilidmlcs futuras <le cksarrollo del país." "!:J:..I 

]J/ 

!!.t 

ºllnisi6n de Eonos Je Dcudn Cxtcm:-i", El ~·ercntlo (.1e \'alorcs, ~~6xico, 
&.l. NAF!NSA, No. 2, 15/01/BR. p.22. 

IJcm. 
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Por lo antes expuesto, en Diciembre de 1987 el gobierno mcxi

caoo anunci6 un nuevo esquana. de ncgociaci6n de la Jet.da externa a fin dc

rcducir el monto de ésta. El csquana estwo basado en una emisión de bonos 

por parte Jcl gobierno mexicano y ofrecidos a sus acreedores bancarios,-

con desOJento de parte de sus créditos al sector pGblico del país y con un 

vencimiento único a plazo de 20 años a partir de su anisi6n, ndC'ITlás esta

rían respaldados JX>r los llmnados bonos 11a.ip6n cero" ]_3/ que anitc el go

bierno de Estados Unidos. 

Asi pues México compraría bonos dcn001inados cup6n cero, rcs-

paldados por el Tesoro de Estados Unidos, con un valor nc:mina.1 de aproxi- -

madamcnte 2,000 millones de d61arcs, en un plazo de 10 a!íos y al \•cnci

micnto de dichos rupones el valor sería ele 10 nil millones de d6larcs, par

lo que se utilizaría a los bonos cup6n cero coroo garantía, el gobierno me

xicano rnlitiría a su vez hemos por un valor nor.iinal de JO l'\il mi llenes r.le 

d6lares para ser canjeados por papel de del.da pliblica externa, aprovechan· 

do el dcsruento que tiene en el merca.lo secundario. 

El mecanismo consistida en Jo siguiente: r.1éxico ofrecería a 

sus acreedores la oportunidad de 1.Dla participaci6n vollmtaria, de un canje 

o intercambio, c.on descuento, de 1.Dla parte de su dcWa vieja por nuevos -

bonos; este intercambio se realizaría a trav6s de una subasta, y ~16xico -

eligirfa aquéllas que le pcnnitieran capturar mayor descuento; el gobierno 

de Méxiro invertiría reservas internacionales en bonos 11c:up6n ccro11
, cmiti· 

dos por la Tesorería de los Estados Unidos¡ al término del paz.o, el gobier

no de Estados Unidos pagaría al gobierno mexicano el valor capitalizado -

del bono 0 rup6n ccro11
, equivalente al valor total de los bonos emitidos-

por México, con lo que rruestro país ya no tendría que rcfinanciar ni rca.a

rrir a sus reseivas para pagarlo; estos bonos adcm6s de representar una -

invcrsi6n de las reservas, constituirían una garantía colateral para los 

tcnf.'dores de los bonos mexicanos sobre el pago del principal pero no de -

El El bono cup6n cero es un título de cr6dito que ohl iga al cmisor al • 
pago del valor nominal del boro en Ja fecha de amortizaci6n. Durante 
Ja vigencia del bono ro hay pago de intereses, es decir, no existen 
cupones. Se coloca a descuento, por lo que en la fecha de vencimien
to su valor de re<lcndon serfi igual al valor nominal del boro. 
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los intereses, 

Oc aarerdo a estimaciones gubernmrentalcs la OJX?raci6n entre 

nuestro pats y los barcos, no implica condicionalidad alguna en iratcria -. 

econ6mica, frente a ningún gobierno u organisroo financiero internacional , 

en ruanto a los ténninos México pagaría una tasa de interés de 1.5/S sobre 

Libar. Estn sobretasa resulta rmyor a la q.JC se tiene sobre la clcOOn rees

tructurada, sin embargo nos dicen que con este instrurrcnto se mejora el -

perfil de la deu:la, ya q..ie no se efecttía pago del principal sobre esta -

¡nrte sioo hasta el año 20, a diferencia de los ténninos actuales, en los 

'1JC la deuda tiene Wl periodo de gracia de s6Jo 7 años y '1JC además el boro 

facilita la c.ancclaci6n üc un monto superior de la deuda existente gracias 

al descuento. 

Las misnas fuentes señalan caoo alcances y beneficios de li..1 

operaci6n trcalii..ada con la dcula recstrucrurada vigente en 1982),q.ie ésta rc

prescn.t:lrfa l.Ulaganancia inmediata para ruestro rnrs, q.ic podrin alcanzar

alrcdcdor de ó.7 mil millones de d6l:trcs ¡:x>r rcducci6n del saldo de la -

deuda, con un ahorro anual neto de SSO millones de d6larcs p:>r conccpto-

de intereses q..¡c se dcjarínn do pagar durante los prirrern;7 años, cuyo -

ahorro sería a partir de 1995 dccrecie11tc gradualncntc por el nuevo per-

fil de amortizaciones. Este ahorro se daría a p::snr de la m.1yor sobrcta-

sa g..ic dcvcngarian los boros ru1cvos. Si cada af\o se invirtieran los inte

reses aOOrrndos, el beneficio acum.llado ascenderfa a casi 17 mil millones 

de d6larc,jY 

Por otra parte, al final de los veinte Elh>s, la deuda cxtcmí.I 

por 10 mil millones de d6Iares, representada por los bonos nuc\•os, se cnn·· 

cela con el producto de la invcrsi6n de 2 mil nilloncs, aioortizaci6n que -

se efectuará sin JUJcvos pr~stmoos, ni rcfinanciarnicntos, ni rccstn1cturad.2_ 
ncs, ni impacto en las rcscnoas. ~/ 

~/ 11&nisi6n de Bonos de Ocuda Externa11 ,..2E:....f..!!., p. 25 

~! J<lcin. 
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Otro aspecto conveniente de scf!.alar, es que "dcsapart'tcn" -

los pagos por 6. 7 mil millones de d6larcs, ya que el pago de 10 mil mi
llones se hace en tm <lcsanbolso lmico en el afio ZOOB -con recursos pro
pios asegurados- al final de los veinte rulos, en lugar <le hacerse en pa

gos trimestrales a partí r de 1994 y finalizando en el ai\o 2006. 

Entre los ptmtos considerados coroo beneficios por las au

toridades del país (que postcrionncntc analiz.arCIOOs), encuentran que 

los rcrursos que se liberan tanto por menores pagos de interés cano JX>T 

menores aroortiiacioncs cc¡uivalcntcs a 24 mil millones de d6Jarcs duran-

te veinte arios, tcrxlrfon varias implicaciones financieras en la cconanía 

mexicana que contribuiría a Wl3 mejoría en el nivel de vidn de nuestra -

poblaci6n, a través de los siguientes efectos: mayor capacidad de impor

tación }' por lo tanto de invcrsi6n v consuoo en la cconanfa, lo cual a su 

. vez, auncntaría la gcncraci6n de anplco, mayor disponibilic?a<l de divisns

contrituycndo así n reducir la presi6n sobre el tipo de camhio y sobre -

los precios danésticos, nejorando con ésto la capacidad adquisitiva de los 

salarios de los trabajadores y C!VitaOOo presiones adicionales a las tasas 

de interés. 

Por otro lado los negociadores Mexicanos ven con este mcca-
nismo que néxico n¡xirt6 LD13 rrucvn opci6n adicional en el proceso de solu

ci6n de la deuda externa. 

Ahora bien, nosotros crcanos que cfcctivroncntc c.on este ins-

trumento se consigui6 un descuento en el pago del !Jrincipal y por consi--

guicntc una liberación de recursos por menores pagos de intereses, a pesar 

de 13 sobrctasa de interés de 1.5/8 sobre libor que se paga con estos nue

vos bonos a diferenci~ de los que se par.31' cm la deuda reestructurada que son 

menores, oo obstnnte lo anterior, con este tipo de mccruüsmo se tiene --

que destinar en primera instancia dinero fresco para irwertir en la ccxnprn 

de los mismos, y que aún cuanto en tma cantidad menor en proporci6n ---
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a ln qoo se paga en el afip veinte. ~sta lo {mico que propicia es tm respi

ro penniticndo garantizar el pago del principal en esa fecha, sin que di

ch:> oonto se invierta en nue~tro país, sino que se invierte fucrn, ~ara -

pago de detxln. 

Es Conveniente dcst3car que difcrfox:>s en n1r,t.m0s aspectos so

bre los beneficios que las fuentes oficiales Manejan como Jos siguientes: 

1) ''Que existiría tm ahorro a pesar de In mayor sobrctasa que dcvcnearfon 
los OOnos nuevos y si cada ní1.0 se invirtieran Jos intereses nhorrados, 

el beneficio acunulado asccnlcrfa a casi 17 mil millones de d6Jarcs." 

Desafortunadamente el 11ahorro11 al que se refieren no lo tcnanos en di

nero fresco factible p3ra ln. invcrsi6n, yn. que si se cst6 llegando a

la cmisi6n de este tipo de b::mos, es prccisampntc porque los ncrcc<lo-
rcs se han <lado cuenta de que si no ceden a brirxbr ciertas concesio-

nes, nuestro país por carecer de recursos opt,,rín por una moratoria -

si no le dejaran otra alternativa, por lo que este beneficio no es tnl 

para nosotros pues ese ahorro s6lo existe en los cálculos pero no en -

dinero fresco ya que no contmrk)S con 61, por lo que este beneficio es-

meramente subjetivo. 

2) Trunbi6n nos hablan de que 11 los recursos que se liberan tanto por nen.o

res pagos ele inter6s roioo por menores :nnartizacioncs, tcndrínn varias

irnpl icacinnes financieras en la economía mexicnna, contribuyendo así -

n una mejorfo en el nivel de vida de nuestra pob1aci6n. 11 A este res!1C,S 

to pensamos de igual foITl\3 que el plmto anterior, ya que no poJcmos -

destinar recursos con los cuales ni contrunos, adcm!ts de ~ue siempre -

seguimos pidiendo nuevos cr6Jitos para poder completar las garantías -

que se requieren para el !1TOgrrona de rcducci6n de deuda externa acorda

do en los progrmnas de rcestmcturnci6n de la misma. 

Por otra parte es ÍJlt!lOrtante señalar que tiéxico por el b:ml· 

Olp6n cero que ;u.lquicrc recibe Lm intcr6s menor al prevaleciente en et --
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mercado, M<Jllás este mccanisroo constituye una novedad en el tratamiento de 
la dcu:la internacional y representa, si no oficialmente, si de hecho el -

reconocimiento de que la dcu:la mexicana no es pagable sin daf'mr la estruc

tura productiva v social del p.iis. También hay que reconocer que su aplica

ción cst6 limitada a pocos países y que en el nuestro fue factible debido 

a que !·léxico posee reservas intcrnacionnlcs para realizar la compra del -

bono "cup6n cero": la cmisi6n del bono por parte de ~xico fue accptable

cn virtud de que el país ha ganado la confiam.a del mundo finnncicro al 
estar al corriente en el par.o de intereses a oosta del sacri (icio de ln -

población. 

fur lo que respecta a la banca acreo.lora, al canjear parte -

de su dcula, tiene que aceptar una pérdida sobre la parte ncgocinda. Po-

dría pensarse que 6sto limitada la participnci6n a los blincas que exclu

sivamente hubiesen creado reservas y tuvieran una posici6n fin~ncicra re

lativamente s61ida, pero las pérdidas en Estados Unidos son deducibles <le 

impuestos, por lo cual podanos inferir que dichos bancos ro son tan gene

rosos romo parecen y q\.11? adaM.s oos hace suponer que el gobierno de Esta· 

dos Unidos para aceptar una p6rdit!a podría pc<li r algo a cambio. 

Pn conclusi6n, vaoos que este csoucna no constituye una solu

ci6n definitiva al problana de la dcWn externa, solamente se procura en-

trar con 6stc en l.Dla nueva etapa del proceso, tcrdicntc il reducir el pcso

dc nuestra dcOOa sin atacar el problema de fonio. 
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II. - La Influencia de la Renegociaci6n en la Plancacilin &oOOmica 

de México-. 

Desde la 6ptica olicial, los beneficios que proporcioll.1n 

los a.cuerdos a los que se han ! legado por red io de las rencgoc iac iones 

de la deuda externa son los siguientes: reducción del valor de la deuda 

acunulada, reducci6n de las tansferencias netas de recursos al exterior, 
obteniendo a la vez reairsos de financiamiento multiatu..Lal, disminuyendo 

o OliminaOOo así la incertidumbre de las negociaciones anuales, ¡Ero d~ 

safortumdarrentc heroos podido apreciar, q.ic aún antes de llegar a un -

arreglo en este aspecto con los acreedores, los negociadores rrcxicanos 

ros coounic.an; . todavía sin tener siq.Jiera la certeza de los roontos de -

las rcduccíoncs de deuda, cµc: "El problema del endeudamiento QJcd6 -

resuelto; la crisis empcz6 a q.1cdar atr:is y el auge y la pro!>-pcridar..l es

tán a la mano 11 l.JJÍ sin embargo, con todos los beneficios que se le -

atribuyan a la rcncgociaci6n de la deuda con la banca carercial, ést:I -

dista nuchO de reportar toJo lo que se espera de ella. Dentro de las-

virtu:lcs que el gobierno ve en el acuerdo se encuentra el hecho de que

el arreglo aurrcnta "el nivel de confianza dentro del país", factor quc

¡X?nnitc im¡:ulsar la invcrsi6n de los p..'trtjcularcs,~ln rcpatriaci6n de .. 

los capitales fugados y la p..uticiµ:ici6n nacional en la rccupcrac i6n -

ccon(rnica. 

Es conveniente sefialar que los ucreedores siempre insistcn

si no en la recaptura in::liscrimi.nJd.1, s1' conJiciornda, como lo vcrc¡;¡o:;

posterionncnte en las perspectivas tSwaps con sus limitantcs y rucvas -

tasas de interés con un agregado de 13/16 de ¡>.Jnto). Además la reducción 

real de la deuda no alcanza a cubrir las necesidades de Ml!xico •. 

LO qut> se puede observar con los csqtu .. 'fMS de rcncgociaci6n

c~ que con ellos se quieren crear de nuevo las condiciones de rcntabil i

dad de los capitales de las nultinacionalcs, para poder rclan:ar" el -

saqueo del continente latinoancricano11
• ~ 

I 

Discurso de Culos Salinas de Gort.ari. carlas Acosta, "Al com.micar 
el arreglo, Salinas se ant idp6a su conclusi6n ymignific6 los logros", 
Pbdcso, C!SA, 1989, No.b65, 31/07/89.p,6 

' p. 13 
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No podemos ~lvidar cpe hasta la fecha por el afán de satis

facer el servicio de la dcuia se sacrifica a la sociedad, contrayendo el 

crecimiento del Producto Interno Bruto.a la vez q..ic se han aplicado pro-

gramas "estabilizadores" imp..i.estos por JllÍSCs miembros de los Organisims

Financieros lntemacionales. 

Por lo anterionnentc expJesto consideramos importante trat.a.r 

en este capitulo la planeaci6n e instnuoontaci6n aplicadas en rucstro pa!s 

en nnteria de politica econ6nica y social annlizando así sus verdaderos -

alcances y limitaciones. 

A este respecto tomamos cano p.mto de referencia en el ámbi

to interno cano antecedentes al último prograim npl icado dentro de rrucstro 

período de estudio el Pacto de Solidnridad Econ6micn, a sus antecesores -

PIRE, PERE, Y· PAC, enmarc!ndolos dentro del contexto del Plan Nacional de 

Desarrollo trazado para 1982-88. 

Por último cabe destacar q.ic aún cum"do nuestras autoridades 

oo reconocieron ~e los principios b~sicos lantecc<lcntcs) del PSE,sc sus

tentaron en p:>liticas scrrcjantcs de plnncs de choque ¡:uestos en marcha en 

Argentina y Brasil (impuestos a esas naciones por los acreedores de csos

(lliscs), de los cuales OJvo op:>rtunidnd el gobierno de identificar los crr2. 

ros cometidos en la -aplicaci6n do los misnos 1 dcsafortunadarrcntc no fueron 

entendidos o aprovechados para modificnr la in~tnrncntnci6n de acuerdo a -

rwcStra realidad nacional. In cierto es q..1c se ha qi.x?rido frcror de golpe-
la inflaci6n n travGs de Ja congelaci6n del tipo de cambio y los precios de 

la canasta b~síca, resultando con ello· la clase trabajadora la mis da.f\ada -

caroo siempre. 

Sin duda, ·1a tasa de inflación, se dismin°uirtr por alg(m tian¡x:> 

peno no la brecha q.ic separa a los ricos de los p::>brcs. Crecer~ la parte -

q.ie la iniciativa privada tana del PIB¡ y la q.ic éste tana del ingreso cn-
¡x!rjuicio de los trabajadorc~ mexicanos, del crccimic>nto de la cconomfn del 

pats; en grave ~rjuicio del dcsnrrollo ccon6mico de nuestra naci6n. 
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l!.1.- Alcances Reales del Plan Nacional de Desarrollo 82-88, 

Los objetivos de la reardenaci6n ccon6nica, plasnndos en 

el Plan Nacion..1.l de Desarrollo, cuyo autor fue el propio Miguel de la 

Madrid cuando era Secretario de Progrannci6n y Prcsu¡JJcsto, eran: abatir 

la inflaci6n )'la inc:st.abilidld canbiaria¡ proteger el empleo, la planta 

productiva y el conSllllo básico y recuperar la capacidad de crecimiento -

sobre bases diferentes, pero el sexenio del Plan Nacional de Desarrollo 

fue desastroso. Se dio el retroceso ccon6mico m..~s pronllllciado en la his

toria del pafs. •tns buenos prop6sitos Jcl plan" fueron rebasados por los 

níincros rojos. 

Sobre la base anterior se ¡x.iedc apreciar que de 1981 a 1987-

no hubo ni cstabilid:1d de precios, ni estabilidad en tipos de cambio. 

El índice nacional de precios al conSt.Unidor crcci6, en esos 

siete años, a un promedio porcentual 1fo 1127.9, SB.9, 101.9, 65.4, 57.7,-

86. 2 y lll, 8" ,za.! 

Por otra parte, la tasa de crecimiento roodia anual del tipo 

de cambio libre ruvo los sib'llientcs comportamientos: "6.R, 134 1 162, 23.Z 

67 .8, 105.5 y120.S 11 ?r!l!' porcentajes q..ic imlican niveles de devaluación 

de la moneda nacional. 

Por lo q.1e se refiere a la meta de proteger el empleo, la --

planta productiva y el conSlUlo básico tampoco fue alcan:w<la: De 1981 a --

1987, consccutivnmcntc, la tasa de desempleo urbano abierto se comportó -

de la siguiente ma.n~ra, en t6nninos porccf!tualcs: "3.9, 4.0 , 6.2, 5.9, -

6.1, 7 .1 y 7 .311 estos crcoimicntos no reflejan la subocupaci6n, es de

cir, el sector infonnal de la economfo. M .. is significativas son las tasas 

de dcsocupaci6n y subocupaci6n q.1c manifestaron el siguiente ccrnportrunicn

to, de 1981 a 81: 8,9, 11,7, 16,5, 17.4, 18,7, 22.8 y 2·1.3 por ciento. 'JQ/ 

Con los datos arriba citados se p.1cdc obSC'tvar q.ie dcSllc 1981 

el empleo no muestra s~vs de crecimiento. 

w 
29/ 
lii' 

Francisco C6irez. ~L."lz.íl, "Fracaso Absoluto del Plan Nacional de Ocs.1rollo 
82-88", El Financiero, ~16xico, 22 de Febrero 1989, p. (62) 
ldem. 
ldem. 
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Lo 111ism ha sucedido con la meta de proteger la planta pro

ductiva, durante los años mencionados, .cada ·vez se fueron parando m1s -
recursos productivos por falta de demanda. Los porcentajes de la utili

zaciái de la capacidad de la planta productiva y las tasas de crccimien

tn de la inversi6n fija bruta no mienten, durante esos al\os (81 a 87) -

la utilizaci6n de la capacidad instalada fue: :99, 91.6, 86.1, 89.3, 91.6, 

86,S y 87.7 y las tasas de inversi6n fueron: 14.B, (-16.8), (-26.6), 4.3, 
9,6, (-12.Z) y (-0.6). W 

No se cmplid tampoco con la meta de proteger el conSlUl'I) M
sico, tan s6lo en ngriculn.arn, silvicultura y pesca, de 1981 a 1987, la
producci6n nunca alcanz6 a la poblad6n. 

Se profUSo en el Plan reorientar el gasto público para prote

ger el empleo, y m.mquc es imp:>siblc cuantificar, no obstante q..ie se a~ 

ciaron inversiones en proyectos intensivos de mano de obra, en la pr~cti
ca no se invirti6 y sr se pagnron altos dividendos poco m:is de 70 mil mi-

llo~s de di'Slares a la banca internacional ror concepto de la deuda exter

na. 

Por otra parte el prop6sito de recupernr la c:a¡llcidad de cre

cimiento sobre bases diferentes, en la prtkticn esa capicidad tu.ll\ca se rc

cupcr6, el PIB cayd de 19BZ a 1987, en 1.48 puntos porcentuales. Bf 

Asimisioo se promcti6 pranovcr en fol'ml directa una mejor dis

tribuci6n del ingreso y no se logrtS, pues recientes rc¡:ortes oficiales de .. 

ii.iostrlm qw !sta no ha mejorado, sino q.ie pOl" el contnirio, los w po-

bres se hicieron más pobres; las clases medias no vieron satisfechas sus 
expectativas, e inclusive los más ricos sufrieron un Bplrente deterioro y 

un menor porcentaje de la pobl.9ci6n contin\la acaparando la 111itad del in· 

greso nacion.11. 

A.lin cuando se logr6 que los precios de garantía crecieran, en 
témtinos reales en aproximadamente 11\ ¡ésto no se reflcj6 en rnejor!n de--

Jl..f Ibidcm. 

'8J !dom. 
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ele los niveles de vida, ¡ues se estanc6 la producci6n, no se invirti6 y 

aunentlí notoriamente la poblaci6n, no se subsan6 el déficit de alimentos 

ni la creciente desnutrici6n. 

Adcm.1's, los misoos medios oficiales reconocieron que cxistfa 

lDl panorama desgarrador en el campo ~xicano: tma rápida dcscapitaliza-

ci6n, fel"l'.5roono que genera menor nivel de vida, baja productividad, des~ 

plco y cmigraci6n a las c.iulades y al exterior; la invcrsi6n p(iblica cn

yd y las im¡x>rtacioncs de alimentos crecieron. 

Se prarcti6 tambi~n sc~ridad jurtdica a las divcrS.Js formas 
de tenencia e imp.llsar la orgnniz.acil'Sn de los productores, pero continúan 

los conflictos y las tensiones en el campo. El reparto agrario está: inCCJ!!. 

cluso 1 ya que persisten irreb'lllaridadcs legales, latifllildios y tierr:is -

ociosas, mientras que ha.y camr.csinos que rentan sus parcelas a los gr•mdcs 

terratenientes JX>T falta de financiamiento ¡nra realizar lns ncti\'idadcs-

ngrkolas, ¡:x>r lo OJal s6lo 12 mil propietarios privados controlan m.'is dc-

40 millooes de lcctáteas. 

Tani:>ién se dijo qJC se a¡:oyaria a la ..producci6n y garantiw-

rh la soberanta alirncnt.aria, la 01.il se pcrdi6. Asimismo se dcscntraliz.a

rta en el territorio las actividades productivas y el bienestar social¡ se 

modificarfa la inercia de crecimiento de la ciudad de México¡ pranovcrta J 

la plena incorporación de las distintas regiones al desarrollo nncionnl, pe

ro los resultados fueron nulos, pues diftcilmcnte p.icdcn cuantific.-irsc,·

pcro están a la vis ta de todos. 

Se prOJllSO también reoricnta.r las relaciones financieras ero -

el exterior y se fracas6, ya q.ic las relaciones consistieron flUldmtxmtal·

mentc en pagar intereses p::ir la deuda extcnta en más o menos 70 mil milloocs 

de d6larcs. Los ténninos de intercimbio comercial con el JJ1UJ)do cayeron de 

1981 a 1987, en SZ.4 \ • 
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La estabil_idad financiera del pal'.s se encuentra en uno de -
los ......,tos de mayor fragilidad, por le. · incertidunbre respecto a la -

rcnegociacl.6n de la deuda. y por la gran volatilidad del ahorro interno. 
Otro aspecto im¡x>rtante de menci~nar es ln fuga de capitalCs q..ie se 

presenta siempre cpe existe la inestabilidad econ6uica en tm pats. 

Todos los JUttos anteriores demuestran cpe el Plan Nacional 
de Desarrollo durante 82-BB, no cunpli6 ninguna de sus metas, y debido a 
qJC no se atacarcn los problanas de rah en los diferentes sectores, ln
prOOlem:lticn existente en cada uno de ellos se ng00iz6, ¡Jlrjudicando cano 

siempre .n las clases sociales m.1s desprotegidas. 
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11.2,- Limitantes de los programas heterodoxos aplicados. 

Aduciendo caoo. meta principal la lucha contra la inflaci6n y 

la carestia, la protecci6n al empico y la resoluci6n a prob
0

lcm.1s econ6ni

co-sociales, el gobierno mexicano ha JJJCSto en nnrch.i. diferentes "progra

mas estabiliuidores''t arranc3.lldo éstos con el Programa Irunediato de --
Reordenaci6n Econtnica (PlRE); los ajustes de meJiados de 1985, que al-

gunos llannron Program:l Extendido de Reordenaci6n Econ6nica (PERE); la-

politica con q..¡c se enfrcnt6 en 1986 por el <lcspl001e de nuestras exporta

ciones petroleras; el Prograrro. de Aliento y Crecimiento (PAC) y el propio 

Pacto de Solidaridad Econ6mica (PSE), 

C.Onsiderruros. conveniente retomar algunos µ.mtos de estos pro

gramas, con el fin de ayudarnos a canprcndcr la siruaci6n actual y sus -

perspectivas, empeza.rc..'77l0s por mencionar que el 'presidente, en ese tiemIXJ, 

Miguel de la Madrid, el 7 de Diciembre de 1982 cnvi6 a la Cámara de Di¡u

tados el docunento q..ie fundazoontaba la Le)' de Ingresos y el Prcsu¡x1csto de 

Egresos para su primer año, en el cual se dccín: 

ºEl sentir n..1.cional recogido durante la camp:iíia electoral es

tuvo articulado ¡x>r una demanda pcnnancnte de cambio: la so

ciedad dest.ac6 entre sus principales exigencias la lucha -
contra la inílaci6n y la carestía, la protecci6n al ómpleo 

y la planta productiva y la mcjoria de la cnlidad del proceso 

de desarrollo ••• Con la fuerza q..ic me da el vigor de la socie

dad rrcxicana:, he proµ.icsto el Program:l Inmediato de Rconlona

ci6n Econ6nica, cpc vincula efectivamente el manojo de la cri

.sis con l3 trnnsfonn.1ci6n reces.aria de la estructura ccon6nica11
• 

Xi 
No obstante lo antcrior 1 el Plllli consistió t.>J\ una Jrdstic.'l con-

tracci6n del gasto p.Jbl ico, una severa devaluaci6n y un r~gido control sobre 

ros salarios •. ~tr.e_ ~_tras medidas. 

Los rcsult.'.ldos durante ~•s primeros doce meses fueron memor.'lblcs 

el PlB cay6 en S,3\ , el desempleo abierto pas6 del 6.7 al 10,4\ les decir, 
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se elevó en inás de un millón de personas); los salarios perdieron el 20,7 

por ciento de ~ capacidad de C(llljlTa. &\ ccntrapartida, la inflación bajó 

del 98.9 al 80.8\ anual segt'in cifras oficiales. 

Creemos que el tratar de buscar soluciones a m.iestros prcblc

mas es correcto, pero lo mlo es la fonn.1 en q.1e se han hx'.ho, ya Cf.JC -

se han fijado metas para disminuir déficits y 1l1Ílreros rojos, es decir--

soluciones cuantitativas, sin considerar de QJC manera y a quienes se -
perjudica. 

Para 1984 la oferta presiderx:ial no se cumplió, }'1 cµe ln ·
inflación baj6 de 80 a 60\ y la econania creció (3, 7\), aunque los saln

rios reales perdieron 2\. En 1985 se iba en la misnn dirccci6, pero a -

mediados de este afio se confonn6 un escenario de disminuci6n del supe

rávit ~rcial, presiones inflacioMrias y fuga de capitales. 

e.ano res¡::ucsta a estos contratiempos, en Julio de 1985 se -

llevó a cabo además de una devaluación del peso, un paq.iete de cinco U
neas de "rcfonnas cstructurales11

; 

1) Reducci6n del gobierno federal y del sector paraeswtal,

dismiruyendo el gasto corriente. 
2) Apertura cD100rcial, irediante la sustitu:i6n de los permi· 

sos de ÍlnJXlrtaci6n por aranceles, 

3) Establecimiento de un tipo de cambio flexible. 

4) Elevación de los ingresos fiscales mediante el aUJrento 

de Ja r<lcaudaci6n y el canbate a IR evasión de im¡>Jestos. 

5) Fortalecimiento de la intemediaci6n financiera y asigna· 

ci6n selectiva del crédito a las actividades prioritarins,:i!f 

No obstante las medidas aplicadas se resistieron y n lo largo 
del scgurd.o semestre: el crecimiento, aunq..ic positivo fue roonor que .. en 198'1 

]1 Ibidem. 
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(Z.7\J; la inflación re¡unt6 (b3.7\); la desocupación sigui6 aumentando 

(la tasa de desempleo abierto alcanzó el IZ.SIJ y los salnrios, al con

cluir el año, habfun perdido 6.41. de su capacidad de canpra. 

~s ~ con las cifras, la cxrcricncia. de 1985 mostró <~e la 
pretensión del gobierno de vinOJlar el m..1ncjo del corto plazo con trans

fonmciones estn1cturales en la búsq.ieda de una salida dl" la crisis, -

arrojaln resultados ¡x:ibrcs y de lln.:l gran fragilidad, adcm.'fs de un alttsimo 

costo social, lo cual no fue comprendido así por el gobicmo, de aa.1crdo 

a su proceder durante 1986, año en el q..1c se rC'Cord1rá' q..1c el mcrc;ido pe

trolero rrurdial sufrid un desplome espectacular. Para Mt!xico esto signifi

có 13 ¡:ersrectiva innrdiata de un.'.1 p6rdid.1 cq.Jivalente a la rnit..1d de las-

exportaciones ¡::e troleras. 

A este rcsrccto el gobic~o actuó en dos din.>ecioncs; en m.l-

tcri.a <le ¡:olític..1 cconánica intcrl\3 )'de deuda cxtern..1, p.:ir lo q..1c res~c

ta a la primera el gobierno m.'lnifcst6 q...1c los problemas Msicos de nuestra 

econanfa seguían sieOOo los misoos pero q..ie con la baja de los precios de 

los hidrocarburo::; se h..1.bían agravado, ¡:or lo Q..Ie los objetivos y las estra

tegias funJamcntalcs en esta ma.teria no p.xlían cambi:ir. 

lle lo anterior se desprendieron algunos lineamientos, entre los 

que destac.1n los siguientes: 

G.1sto r\Thlko; lnstn.rncntar l'IX'didas de ajuste presup.1cstal rarn 

mantener y reforzar las polítcas tcn<lientcs a -

imponer austeridad en el gasto. 

Ingresos E\1blicos. Conservar una ¡x>Utica de precios y tarifas 

rcalist.J., para evitar rezagos frente a la infla

ci6n. 
Estructura del sector p.íblico. Cnntinuar aplicando una poJ ítica 

de contenci6n en ~1.tcria crediticia. 

rasas de Interés. Q.1e los instrumento-; de captación tcng3Il ren

dimientos rcalist:1s y se protejan finnl"r.lCntc -

·1as ahorros del p.Thl ico. 
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PoHtiC::. Cambiaria, Contiruar aplicardo una polftica carrb!a

ria flexible, 

PoHtica l:Qnercial. Profundizar en la revisi6n del sL•tcna de 

protcccicSn, mediante avances adicionales en -

la poHtica arancelaria. lli 

En lo referente a la deuda externa se hab16 de hacer un repla!!. 

tea.miento a fardo en relaci6n al servicio de la deuda, de arucrdo a la - .. -

capacidad de pago del pafs y con el fin de mantener en operación nuestro -
sistcnn econ6mico recuperando nuestra ca!XJ.cidad de crecimiento y empleo. 

Oesp.i~~ de cioco meses de negociaciones externas indcrt.1.s sc

arunci6 el PR~ DE ALll:NIO Y OUlCl!.tl~lffiJ, del cual se nfirm.1ba q.ie tenfo 

ccnoo prin:ipio buscar Silllltfineamcnte desarrollo con estabilizaci6n.,. Para 

lograr el prop6sito de recobrar el crecimiento mcxlcrado 1 con control <lc--
inflnci6'n, se tienen q..ie introducir cambios y profun.liza.r en las accioncs

cpc y.i est.án en ejcruci6n. 

''Primero: tcrdreroos q.ie carrbiar los Wrminos de la ncgociaci6n 

externa para adecuar el servicio de la deuda a la
1
capacidnd de pago de? la-

cconanfn. Scgunlo: los rea.irsos externos y el au100:nto en el aOOrro intcm<J 

pennitirlin cambiar ln polftica crediticia J>lra liberar el cr&!ito privado. 

Tercero: lo anterior pcnnitir6 tm franco y decidido aliento a ta inversi6n 

privada". (Gustavo Petticioli, Z6 de Jurtio), 

Se precis6 que el PAC tendrfa coroo prop6sito buscar simul tÍnen

mcnte desarrollo y estabilizaci6n, elemento indispensable J>lra dar viabilidad 

oolitica a la estrategia, con lo rual se llevarla el control de la inflaci6n, 

introducci6n de cambios y profurdiznci6n en lJJs nccioncs que ya estaban cje

cuufulose. 

Se decfa que se partirfa de las necesidades prioritarios y obje

tivos nacionales y no de lo "'1e se pertMra q.ie los acreedores quisieran con· 
cc<lcr, p..-ira lo cual se ndecuarta el servicio de la deuda a la capacidad de 

rngo de la cconcrnia 

.2J/ Ibídem. 
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"Frente a los problemas, no debemos perder la claridad en los 

objetivos: El P,rop6sito es de manera fundamental, defender producci6n y -
empleo, sentando bases para la rccureraci6'n sostenida; controlnr ln infln

ci6'n generada plr la nueva crisis ¡:etrolcra; alentar Je manera decidida -

la invcrsi6n privada y el saneamiento de las empresas de los particulares; 

lograr ma)Urcs ingresos de ruestras cxportari.iones¡ proceder a nnl ificar -

los términos de la rcncgociaci6n de la deuda externa; avanzar en el forta

lecimiento de las finanzas plbl icns y abrir espacio a las inversiones -

¡:uOlicas indisp¡:nsables a través de acelerar el cambio estructural¡ )' -

defender los salarios reales". MJ.! 

Según los rodios oficiales, la crisis impon fa un "cambio en-

las prioridades". Hacia afuera el objetivo básico era la exigencia de re

cursos para rucstro desarrollo, "se tenia q..i.e buscar una poHtka activa 
(XlTa-la rccupcraéi6n econfuica que fuera congruente con la lucha anti-in

flacionaria. Considerando a ésta como la única estrategia ccon6nica canpa

tiblc con los principios básicos de defender la capaciJ¡¡d <le <lcsarrol lo Jcl 

país. 

Por las :raz.oncs CX"pJestas tmtcrionr.en..tc el r;u;,plantcaba la--

11Jdc0Jaci6n del iservicio de· 1a dcliüa a la capacidad de pago de la economfo'.'

iniciaOOo con ello uro medida transitoria que protegiera el nivel de las-

rcscIVas intcrnJ.cionalcs con que se contaba en ese ~riodo, adcm..1s se pcn

s6 en introducir nuevos instruncntos de captaci6n qJe ofrecieran rendimien

tos m."ís seguros en rclaci6n con la cvoluci6n de la inflaci6n y que pcnnitic

l'UO retener y awrent.ar el ahorro interno propic.iando a la vez el retorno -

de capitales provocardo ast el cambio en la poUtica crediticia interna q.ie 

liberalizara el crédito interno Jl1Ta q..ic el pais dis~siera de wt T!'l3)'0T -

volWIV:'n total de recursos externos. Con todas cstns ~<l.idas se llevnría --

n cabo el aliento a la invcrsi6n privada 'iJrotegicndo la planta productiva

}' los empleos existentes", par último en materia. de ingresos pl:íblicos sc-

proccderta a realizar un..1 consulta popular (sectores sociales involucrndos) 

n un.1 rccstructuraci6n de la politica fiscal)Z/ 

3b¡ fr;mcisco Rarnircz R., 11No Recurriremos a la Moratoria: :Pctriciol i", 
- Nacional, México, Vol. I , No. SS, 24-06-86, pags. (1-7). 

Ilf !dcin. 
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Dcsaforturulslrurente ninguno de esos objetivos se cunplicron
bast.ando ·citar cano ejemplo lo rcnegociaci6n de la deuda, la cual tennj_ 

n6 en un P3"1Cte crediticio de 12,000 millones de d6lares ¡nra dos afios, 

cuya concreci6n sufri6 retardos cPe afectaron scriemcnte laS posibilitia

,des de Clllllplir los planteamientos hechos por el PAC. 

De lo anterior, cano es natural, se desprende q..ic ~ 

de 1986 fue lamentable: el PJB cay6; 'el desempleo abierto aunont6 15.2\; 

el salario pcrdi6 3,5\ de su valor real y la inflaci6n lleg6 hasta el 105.7\ 

en el año según cifras ofici:ilcs ¡ublicadas por el Banco de México. 

Se supcnía q.ie 1~87 seria el afio en q.ie los prop6sitos del PAC 

se crnpezartnn a cumplir, ya q..ie se cont.abn con trancµilidad en el frente

extcmo (superávit en la cuenta corriente de la balanza de JXlf!O!' y 1m -

alto nivel de reservas). Pero se presentaron do
0

s prohlcm.'.1s princi¡nles: 

la fuerza de la rcactivaci6n rc~l t6 m.1s dt!bil de lo prcvistC1 y la dinti

mica inflacionaria no ccdi6 sino QJC se inct'emcnt6. 

Hn este sentido es q.¡c se presentaron los dcs6rdencs de los-· 

dos Gltimos iooscs localiz.ados en el (unbito nacional y no en el externo·· 

q cambiario. Se µ.icdc añadir ~e ésta es prccis.imcntc la raz6n de q..ic 1 

a diferencia de todas las cmcrgcnc ias anteriores, la p:>l5.tica pJr seguir 

fuera objeto de un ¡neto explícito entro gobierno, empresarios y obreros 

y no de un nuevo antmcio gubcmamcn ta l. W 

A este respecto, cabe señn lar que envuelto por el p:ipcl del 

Pacto de Solidaridad EconOOica se encuentra un ¡nq.Jctc estabilizador dc·

tip:> convencional, es <l.ccir cano los que se lnn rooncionado. 

El PSE o estado de virtu..11 congclaci6n de precios y salarios 

en el aml entr6 la economía dcscans6 en el fondo en una doble conccpcidu 

del v5.nrulo entre la economra y lo electoral. 

~· 
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En primer lugar es notorio q.ie el precio por p.'lgar por una -
eccleraci6n del proceso de desinflaci6n seña; en el corto plazo, una con

tracci6n de la actividad ccon6mica ttU.1cho mayor que la originalrrcnte pre

vista y, en el mediano plazo, una nueva espiral inflacionaria. f.Jl segun

do lugar la inflación causa mayores estragos electorales a un régimen -

en funciones que el propio dcSC111plco, porq;c son más los efectos [X'Jr la 

inflaci6n q.1c los que pierden s..i trabajo o no encuentran empleo - en -

ningún rncmcnto estamos menospreciando la importancia de este elemento, 

ya q.ie lo consideramos también lUl importante problC!Tl.3, sobre todo en la 

·~ acwalidad, cuando el gobierno se cnfren~1 a la situaci6n de no pcx.1cr 

crear tantos o JOJy·pocos empleos en rclaci6n con los neces..1rios-. 

Por lo que se refiere a la cstr:ltl.'gi:l clcch1ral d.:·! t::inJida

to oficial, tenía cono principnl factor de descontento en el pab, la-

carestía y las alz.as de precios; pero deJucir Je ello que una rcducci6n 

en el corto plaz.o de las t.-1sas mensuales de intlad6n tracrfa consigo -

un auge de pop..1laridad del candidato <lcl PHI, o una mengua de la impu~.!. 

laridad del sistcm.i. JXJl ltico 1 consti t11fa un salto lógico y político 

de alto riesgo. La inflación desata el descontento; éste cobra vüh pro

pia; la dcsinflaci6n de corto plu:o no lo cancela1 ni lo aminora. La raíz 

de la crisis política na.cien.al es cconónica 1 pero la so1uci6n nuy posi

blemente no lo sea, Fuera del fraude, no habfa fúrnula mágica parn nunxmtar 

los votos del c:mdidato del rnt, ni para disninuir los de la oposici6n. 

Por las razones ex¡~1cstas antcrionncnte el gobierno dio a -

conocer el 15 de Diciembre el PSE, con el cual, -según la vcrsi6n oficial

sc otorg6 la res¡:ucsta a los trabajadores y a los c;unpesinns qtl(" mcigfan 

también roojores precios de g.'.lrantfo µna sus productos, brincL.1ndolcs cano 

"regalo" este p:1cto con tul 1St de aumentos a los salarios mfnimos en Di-

cicmbrc de 1987 y la otcrta de auncntar LO\ en Enero de 1988, congclan<lo

a la vez los precios de garantfo, A cambio de cs.1;; 1'mejoras" el r,ohicrno 

arumci6 el alza en 85\ en las gasolinas, el gas, la luz e16ctrica y de w 

alimC'ntos tósicos como huevo, leche, pan, tortillas, carne, cte. 
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A la dcmarrlo. de los trabajadores de 4ti\ cano m1ncnto salarial 

de emergencia se respondi6 con un a1.m1cnto del 15\ y una inflac16n del 15\ 

en Diciembre, igual en Enero y del 7.8\ en Febrero. Las con~iciones de tos 

trabaj<idores fueron peores al cabo de do<: meses y medio de la finn.i del-

Pncto de Solidaridad Econ6nica. Los canpcsiins, cjiclatarios, caruneros y -

~cp.1cños propietarios no mejoraron. Los precios de garantfa quedaron --

prScticruncntc congelados, se atras6 su pago }' no !iC reconoci6 pago alguno 

por concepto de intereses. El 29 de Febrero de 1!:188 ~~efa~om precio,:; 

y salarios y se dejaron a los trabajadores en ~ondiciones de ineq...iidad -

tal que empobrecieron seriamente :;u fonna de vida, si el 15 de Diciembre 

~rcili!an la mitad del salario real que en 1982, en el 88 recibieron menos. 

Y es natural q..ie así el descontento cbrero y campesino creciera y tambi6n

la tcns i6n scx.~ ia l. 

Lo relevante del acuerdo del 28 de fobrero de 1988 entre empre

sarios, obreros y campesinos, es q..ic roodifica la calendarizaci<Sn original,

para entrar de lleno a los intentos de parar Ja inflaci<Sn, mediante ln con

gclaci6n de los precios sujetos a control de los precios y tarifas del scc-

tor público, del tipo de c<unbio y la brusca rcducci6n de las tasas de in-
tcrés bancarias. Al respecto el sector empresarial se 11compromcti611 a pro

curar q..ic nohuLicra m .. mcntos de precios en las mercancS:as y servicios no

sujetos a control oficial y a otorgar Wl awncnto en los salarios contractua

les de la misna magnitud q.JC el decretado para los salarios mfnimos, que -

fue de un r~cp.iitico :n. 

Con el tipo de cambio fijo y con cero crecimiento de precios du

. rante Marzo, el comportamiento de ln inflaci6n q..ic<larfa total.Jllente subonli

nado al cumplimiento e~tricto de Jos compranisos adquiridos por el sector -

empresarial, CfJC en.teoría, debcrfa absorber los aumentos de costos Cf.IC se 

origin;1ran con el minasculo attm:?nto salarinl, y otros aumentos, a través -

de W1a disminuci6n de su margen de ganancias. 

La inflaci6n en Marzo dcbcrfa ser de cero, pero los empresarios 



oo parecían estar nuy d·ispucstos a sacrificar el bolsillo. Lo cierto es 

q.1e el gobierno no cuenta con medios que le pcnnitan someter a control -

los precios q.ic fija el sector privado y ~nsar que las fuerzas del mer

cado o las finn.:1s en el Pacto garantizarían que no hubiera alUTlCntos, era 

pasarse de ingenuo. 

El verdadero sostén del P<Kto e5 el deterioro salarial rx..·r~ 

mancntc de los trabajadores, que a cambio recit-cn el consuelo de estar • 

da~o "la gran haUilla contra fa inflaci6rt',cl "éxito" del Pacto rcpre

scntarfa para los asalariados la consolidaci6n irrcvcrsihlc del rn;is hijo 

nivel de ingreso real desde la Segur.d;1 Guerra ~tmdial¡ lo más dcsigual-

Jistrihuci6n del ingreso que ~léxico haya conocido en su historia, lo q_JC 

surrudo a la 1.:arcncia de empleo rnra millones de mexicanos y al recorte 

sin precedente Jcl gasto p.íblico en servicios h'ásicos, configurnron en su 

conjunto la socic~bJ nSs Jesigu:il dl• los mcxic<1nos, 

El su¡x1e:;to s1t.:rificio de las finan;:¡1s gubcrnamcnt..1lcs fue 

s6lo recurso rct6rico, ¡ucs si a alguit1n le fue bien fue al gobierno, y-J

quc en Dit.: icmbrc }'Enero subi6 sus ¡m~cjos otorg;ín<lolc muncntos en los -

misnos a las t..'lnprcsas p..iraestatalcs. >Jo awncntar en ~arzo, o en Abril si 

las i.:osas n1.1rchaban, era pcrfcct¡uncntC' asumible gracias al si.1st.:md;1l 

incremento 'llJC se h..1bía producido en los ü1grc~cs de esas cmprcs;1s, 

El fij;:1r el tipo de cambio no representaba tampoco mayor pro

blcr11a, fUCStO que Ja <lcvalu:ici6n e.Je ~oviemhrc )' f.'l JX>Stl~rior dcsliuuniento 

de la p.1rid~1J hahfa da<lo al J'X!SO un apreciable m.1rgcn de subvaluaci6n --

frente al dólar, que por sf mismo rcprcscnt:iría r:or hucn tif.'mpo el princi

rnl estímulo a las exportaciones no petroleras del país. L1s reservas in-

termdonales de acuerdo a cifras del lktnco de \léxico, m..1ntcnían niveles 

muy aceptables, reforwdas J').lr la astringencia crediticia de los últimos 

meses de ese ~río.Jo. 

Asf 1-x1cs, para el gohicrnn y J1J:. t.•mprc~1rios ;,i1 Pacto funcion~1 1 
dándose con 61 una aparente trcgu.:1 c~c al ,!!Obh:rno le serviría para c.'llfo-
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car su atenci6n hacia los ccx!licios del sifUicntc Julio y para entrar de 

lleno en la batalla de los votos, Para los empresarios, las conJicio-

ncs y acuenlos del Pacto les refuerzan su capacidad de prcsi6n sobre el 

gobierno saliente y les pcnnite preparar su estrategia ante el pr6ximo

relc\•o presidencial, al tiempo que protegen sus cannncias y ganan relativo 

consenso social al aparecer cano los verdaderos artífices de las medidas 
anti inflacionarias. 

El daño a la econcrnfa nacional es nruy grande. No se puc.Jc - -

olvidar que durante el r:obicmo Je Jliguel de J;i Madrid se LCX;RO SATISFA_ 

CF.R EL SEJll/ICJO DE LA DEUDA GRACIAS A UNA O'.NfPACCJo.~ DEL C?H:IMrn:ro - -

DEL PPDOOCTO l~'TERlll BRllfO OBL!C.AOO POR LA REfllCCION n!PUFSfA A LA.5 ll~'O,!! 

TACIONE> PARA LOGRAR SUPERAVIT O'.J>IEPCIAI. Y DISPC~'ER DE DIVISAS PARA PAr.AR. 

En seis nf\os el PJB de ~t6xico no crcci6 y la producci6n mJT1cnt6 a un ritmo 

de 2.5\ anual, adcm.1s se hab16 de casi 6 mi11ones lle mexicanos como auncnto 

de la pob1aci6n en estos cinco afios y r.vxlio. 

I?n resuncn el PSE mpobrcci6 cada vez más a los cmnpcsinos y

obrcros, en demanda de precios de gnrnntfo justos, milc>s de productores-

bloquearon carreterns, tanaron oficinas, secuestraron onplcaclos y nmcnazn

ron con no entregar sus cosech.i.s y realizar, incluso, paros a nivel nacional. 

A casi tm afio de existencia, el PSE se rcsquchrnj6 por el mismo 

gobierno y el sector empresarial. Los trabajaJorcs tambi6n se rebelaron, sus 

dirigentes ya no pudieron frenar la creciente inconfonnhlad, surgieron en

frentamientos entre líderes en el propio C.Ongrcso del Trabajo. Se dijo oue 

en ese período se orodujo la pén!ida del poder adquisitivo hasta en SO\, 
motivo por el cual yn no se pod!n m5s.l2/ 

Por lo nuc se refiere a la problemática en el campo, cn•ci6 la 

importnci6n de alimentos, se ahnn:lonaron las tierras y mncnt6 la anirra

ci6n a los Estados Unidos. Ül las citU:u.Jcs hubo dcsnbasto de productos bi
sicos, nl mismo tiempo que el s11lario no nlcnnz6 sicpiera para comprar lo-

}!}_/ Guillcmo C.orrca y Rodrigo Vera, "El Pacto tron6 por el laJo del c;ompo", 
Prncc~o, CISt,, 1988, No.627 1 7/11/RB. 
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fundancntal. 

Inconforncs con el PSE desde su scgurJa fase, que entr6 en vi

gor en \t.1rro - cuando hubo paro de maquinarin agrícola en el norte del -

pafs-, los campesinos gcncrali:aron su rebeldía el 8 de rctubre, cuando 

el Gabiretc Agroperuario arrunci6 un incremento al pnxio de g;.1rantia del 

matz de tan s6lo 51\, Aperos la mitad de lo prometido en el convenio • .!il.1 

En conclusi6n podemos seña.lar q.1c durante estos afias he·-

mos aprcc iado los alcances y el grado de "eficacia" q.ic en nuestra rea

lidad plsecn este tipo de programas cstabiliz.idorcs: son siempre costoso5 
¡xtr..i los q..1c viven de su trabajo y, cuando funcion.1n, consiguen reduccio

nes má's bien pcq..icfin5 en la inflad6n ix:ro dejando vivas las caus.:1s profu!l_ 

das de 6sta, de suerte que a la primera oportunidad o provocación la diná

mica de precios regresa a un p . .mto igual o ~ar q.¡c el de partida. 

Si al principio la rcs1uesta fue un roco de esp:?ranza, hoy es 

la irritación social; Y bien justificad.,: año con año es ln p:lhlaci6n la -

que tiene QJe rugar, con sal:1rios m.1s bajos e inflaci6n m.1s alta, los erro

res en la conducci6n económica, la ineficacia gubcb1aioontal para 1 levar a 

buen t.6nnino metas y propósitos econ6micos. 

~ltiples son las ra'!oncs por las cuales poco :llcnt6 el -

PSE, En primer lugar, porcpe rerrodujo y se fundamentó en las mismils ideas, 

en la misna conccpci6n econ&nica -aStmlid.a ya cano dogma por las autori<la-

dcs- ~ sostiene la estrategia, con todo y sus "ajustes tácticos'', que ha 

fallado año con af\o. El PSE no hizo a un lado los errores de diseño de esa 

estratcgi.:i, no la incompatibilidad entre algtmos de sus objetivos, ni ln -

poca correspondencia entre éstos y los instrumentos para lograrlos¡ tamp<.x:o 

Su!JCr6 bs inconsistencias en la aplicación del propio instn.11rental anti-

crisis . 

.:!Q! lbidcm., p. 6 
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Para m..roontar los ingresos [11blicos se recurrió al inorc1110nto 

(ahora se die<? "actualización") de precios y t.,rifas de bienes y servi

cios del sector público, siendo ésto un acic...itc a la inflac~6n. Para -

captar m.ís divisas y hacer más competitivas las mcrcanclas mexicanas en 

el exterior, se dcvalu6 ds y m.'Ís el peso, con lo cual se encarecieron -
la~ importaciones, y aumentaron los costos y, ¡DT tanto, los precios fi
nales. 

Oc nueva cuenta, el saneamiento de las finanzas µThlic:.is te!!. 

dría como eje la reducción del gasto programable, sobre todo el de invcr

si6n. Sin embargo, lo QJC ha resulta.do de esto no es un aumento en los -

ingresos y, sr en cambio, una mengua evidente de la capacidad rectora del 

Est.."ldo para conducir la activid..1d ccontinica. Con el PSE se contcmp16---

una mayor dcsincorporaci6n de empresas p..1racsta~lcs, aún cumklo trabaja

ran con rúmcros negros , fueran rentables y generaran ingresos para Cor-
talcccr las (inanz...1s públicas. 

Las acciones contra el gasto tJ.:iblico en el Pacto se traduje

ron en la des::tparici6n r.lo fusi6n de unidades administrativas del aparato 

gubcni:urental y, en cci.nCelaci6n de pÜtzas y despidos de lx.tr6:rata.s. Si -

bien es cierto q..ic hay p:!rsonal de sobra en la admjnistraci6n pública, -

abandonar ese excedente a su wcrte en un marco de estancrunicnto econ6mi

co y sin posibilidades reales de conseguir un t.mtplco ilustra c6mo las -

CONSIUl!RAC!ONES DE nro SX:L\L T!F.W.~ POCA lM!URT,\i.CL\ PARA EL CUB!ElL'lO. 

Entre las 13gun:1s que hay en la estrategia econ&nica q..tc -

sustcnt.6 el PSE, sobresale el usa preciso q..ic se dcbcria dar a las reser

vas, las cuales según el Secretario de Hacienda de aqu~l entonces, se -

dchcrtan de entender· cano "un colch6n para eventualidades como alws en -

tasas de inter6s intcrnacion.1\es y bajas en los precios del pctr61eo". -

~ro hasta nhora las reservas, con uso y sin él, han significado presio

nes inflacionarias. De mcxnento, el (mico uso que se le <li6 fue p~1ra fi
nanciar la cspcculac i6n, dárdolc liquidez a la Bolsa , luego para abatir

la creciente dol.1riz.aci6n. 
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Otro aspecto importante de destacar es ""' el PSE ~

deja de lado las acotaciones al prcblesi de la dt.."Uda ?l>lica, inten\il Y· 

oxtema, ClJ'lll SERVICIO CAllAl Y RlllI\L\L !() SOUl REllJIB tw!GENES DE !-1.\~IO

lll\ A !A roLJT!CA BJJ!OHCA 500 (JJ!; ES RIENTE fl\ll4IGEN!A IJE fl\ESlONES • 

INF!.\C!CJWUAS, ESAS C!lli EL oo:IU QJ!ERE AC:Afil!L. 

El P9: f-ue un acuerdo cutripa.rtito im¡'ucsto a l.a nación con 

cargos a las econmtas faailiares, y en el cpe luto canpranisos realcs,

e:xpresos, }llra gobierno, obreros y campesinos y sólo peticiones de buena 

voluntad a los beneficiarios de la crisis: los empresarios. >.si el gohic!. 

no se cbli.gd a reducir su déficit, a vender toias las empresas p<iblii.:.is • 
q..tc fuera posible, a ¡nrt icipar menos en la econanta; los obreros, a no -
-p!dir aumentos justos en sus re:m.meracimes; los c.ampcsinos , a no exigir 

precios de garantia q.ie se ajustar.in a sus necesidades elementales. Y a -

los empresarios, s6lo les toc6 \Dl CÚIUlo de rccoocndacioncs y de conside

raciones óe bt.icna fé: salvo la!' exigencit1s q.1~ mturaltrcnte les creara la 

apertura ccnerci11l -de mayor productividad y competitividad- se les pidió 
oo moderar precios arb.itrar~te; q.ie hicieran carnpaf\a entre sus agre·-

11iados sobre las bondades del l'Sli. Nada mSs. 
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III. -llepercus iones. 

Ul.1.- Pol!tica de lnveni6n Pllblica. 

La Eyor reducci6n de invcrsi6n productiva del 11Dblcm:> en el 
periodo 19112-&8 se produjo precis-.ite en el 6ltúro al'kl del sexenio de m
ll)Jel de la ilodrid. En la comparecencia ante la ~ra de Senadores el 30 de 

Diciembre de 1987, el entonces Secretario de Progrnmaci6n y Pres~sto, -

Pedro Aspe Armella, dijo: "La transferencia de grandes vol~ncs de recursos 

al exterior es inct111pati.ble con lD1 crecimiento econ6miaJ sostmido", pero tm 

dfa antes succdi6 lo contrario. En lila sesi6n oorat6nica, quo concluy6 en la 
udruj:(ada con la aprobaci6n del presupuesto ele cgre~>as paTB 1988, si algo -

se MntlNO inc61ine fue el pago del servicio de la deuda externa e intema,

r.iientras los diputados de oposici6n asistieron ~vidas e i.Bpotcntcs a la -

serie de rea>rtes del pobieITil, que s6Io aval6 la mayoría priísta. 

Toda la oposici6n calific6 el dictfuncn sobre el mevo prest.qJU~ 

to, (que a Última hora corrigi6 el Ejecutivo Federal, con a>tivo del Pacto-

de Solidaridad Econ6mica), comJ una ialta de respeto al Poder [.cgislativo, -

autoritaria y viciada. 

"En total se presup..1estaron para el pago de la dcula externa e-

interna para el aro de 1988, 83.3 billones de pesos. flc nada sirvieron las PI!?, 

J11CStas de algunos diputados para nr:xlificar el prcsqmesto, trasladnrdo la re

ducción equivalente a siete billones 335,600 millones en el gasto programable 

al servicio de la dcu1a p(Jblica externa, dejando el prcs~to para gasto r•I!!. 
grmablc con el roonto ori~inalmcntc planteado de 89 billones 457,700 Dlilloncs 

de pesos" • .!1/ Los diputados de la oposición prctcra:.!fon que se sacrificnr.:i un 

porcentaje al pego de los intereses de Ja dcWn externa, para que no se rcdu-

jera la inversi6n prod~tiva internamente, sin embargo, el gobierno oo carr.bi6 

de opini6n. 

As! pues, en su tumo para cunplir con los rompromisos que con

trajo con el Pado <le SoliJaridaJ f.con6micn, el gobierno tcnfa quo re<ludr su 

.!!/ Fcrn.m<lo Ortega Pizn.rro, "El Pago de lo Ocu<l<l, Unico Capítu1o del Prcsu
p.iesto en que no Hubo Rcc:artcs" Proceso, Uéxico, CISA, ~. 583, 4 de Ene-
ro 1988, p.6 ---
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gasto programable en 7 billones de pesos de 246 bil lores de pesos, 10 qut' 

represcnt6 el 2.8\ del Í.otal, su impacto, ¡x>r lo menos en rubros vitales -

del crecimiento fue notable. En total 14 dcpcrdcncias JX!Olicas, 20 paracs

tatalcs y programas de construcci6n y dcsccntraliz..1.ci6n fueron rccortm.los, 

·por ejemplo: en el sector encrg6tico 1 q.ic es uno de los pilares fwldamcnt!!,_ 

les de la economía y del crecimiento del pa!s, la reducci6n prcsup..1cstal

fuc de 8.2\, significardo en el corto plazo un retraso del 40\ en obras Je 

distribuci6n del servicio eléctrico, aJcm.1.'s la construcci6n de las plantas 

de gcncraci6n del flufdo fueron suspendidas, 

Las obras de generación eléctrica q.JC sufrieron retraso fueron 

las siguientes: 11La Tcnooeléctrica de Gárez Palacio, Durango; la mo<lifica

ci6n de la Pl3nt.a JHéctrica de Santa Rosa, en Gu .. 1Ualnjara, la Planta de Car. 

b6n II, del Estar.lo de Coaluila, Tcnnocléctrica Peninsular del Est.ndo de Yu

catfin y la Jlidrocléctrica de Aguamilpa, en el tStado de Sinaloa". W 

Por lo q.1e se refiere a Pl!-IEX, éste redujo su prcsup..1csto de 

14 billones 170,UOO millones de pesos a 13 billares 8,600 millones. De esta 

manera, se tuvo q.ic rcali:ar a un menor ri trro la construcción de la set,•tmda 

etapa de la Refincrfa de Tula, igualmente se difiri6 Ja ampliaci6n de la ~ 

fincrfa de Salina Cntz.. En el sexenio de Miguel de la Madrid no se curnpli6 -

ninguna rrcta de refinación ni se construyó ninguna planta~ J\lr lo tanto sc

carcce de capacidad adicional de refinaci6n que satisfaga la demarxla de W1 

futuro próximo, ésto hiw q.1e se tuviera QJe recurrir a Ja importación de -

prcxh.Jctos refinados. 

Se cancelaron adcm.1's algunos proyectos de exploración como el 

de Rcynosa Profundo y otros cmn?3s, los recortes en estas áreas afectaron -

lns reservas de pctr6lco, las cuales d isninu)'Cron en ese sexenio de 72 a --

70,000 millones de barriles, Pl:MEX no di6 m.:1yorcs datos sobre Ja discrimina

ción de su prcsuµ.1csto, 1:cro en anteriores recortes se nfcctaron los progra

m.:is de m.1ntcnimicnto. 

Carlos Acosta, Et, Al., "El GOOicrno se ;1chica, c.1nccla y reduce ohras, 
rcro su deuda se agig:mta", Proceso, Méxko, CIS..\, No. 588, B de Fchrc-
ro de 1988, p. 19. ---
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Por otro lado, en el sector sidcn1rgico, Altos llamas de ~k'.!xi

co disminu)Ó en 3\ la producci6n de arrabio, acero y prcxh.Jctos tcnninados. 

En Sicartsa dismiruy6 U la producci6n de acero Liquido, arrabio, ¡\1lanq...i! 

lla y productos tcnnina.dos no planos, se difiri6, además, la JllCSta en o~

raci6n de plantas de rcducci6n directa, aceria eléctrica y colada continua, 

Se plS¡:uso, asjmisno la opcraci6n de Sicartsa II y en productos tcnnimdos 

se suspendi6 la construcci6n de 48 coches del metro de ruedas de acero, 

En el sector conunicacioncs se redujo el ritmo de cjccucH5n de 

acciones cano la modernización de las carreteras Q..Jcrctaro-San Luis íbtosí 

y Coatzacoalcos-\'illahcn11osa¡ la vfa férrea transversal Guadalujara-Montcrrcy 

y la vfa dOOle México Vcrncruz, se fXJS[USicron tanhit'n las construcciones de 

los acrOJl.ICTtos de ·1cpic y del Bajío y se difirió la construcci6n de l:t hase 

de mantenimiento de acrom6'xico en Q.mdalajara. 

Por lo que rcs~cta nl sector agropecuario se modificó el ritnn 

de cjccuci6n de 24 programas hidroagrícolas, como el canal Fuerte-Mayo, se -

pro¡usieron obras de rch.1bilitaci6n de infraestructura hh1rol6gü:a, cano la 

de los acueductos de Ciudad Victori..1, Iguala y San Luis Potosr, ast como los 

progranns de estudio y proyectos, protccci6n de i'ircas productiv¡¡s y r~nto 

agroindustrial. Se l imit6 asimismo la adquisici6rl de maquinaria y se amlla-

ron estudios técnicos JXITa 13 crcaci6n de infraestructura. 

Por su¡ucsto, los rubros sociales tambi~n tuvieron rccortl•S, a 

JX!5ar de las prcmesas de la Sccrctarfá de J>rogram.1ci6n y PrCSUf\.ICSto de l(U(' 

se salvaría el bienestar de 1:1 ¡xiblnci6n. "f:l prcsup.1csto pira dt-s:1rrollo T!:!_ 

ral ¡:ns6 dC' 6.9 a 6.1 billones de pesos; el desarrollo regional y urb:rno,

dc 3.8 a 3.5 billones, la pesca, de 1.2 a 1.1 billones; la c<lucaci6n, de --

13.8 a 12.7 billones; el sector salud, de 10 a 9.9 billones; cam.a1icacioncs 

y trans[X)rtes, de 7.9 a 7 billones; crncrcio y abasto de ·Lf1 n ·1.~ hillo--

nes" • .!lY 

El cnso de la vivienda es otro concepto donde se presentó un -

~ Fernando Ortc1F1 Piz.1rro 1 Op. Cit •• p. 6 
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recorte en el presup.iesto ¡xirn la edificación de éstas, por lo que este pro

blema se aga:lizará en lo futuro, nnyomontc, ya ipe si para el año de 1987 -

cxistfan 14.2 millones de viviendas, de las cuales el 35\ estaban deteriora

das o no satisfac1ru1 las necesidades mlnimas, esta cifra ouncntar.1 conside

rablemente al dismiruir la inversión. 

De acuerdo con el crecimiento de la poblaci6n, se estima que 

entre el año 1988 y 2000 la demanda de habitaci6n será de 9.5 millones. 

"De las necesidades de vivierda para los próximos 12 nños, S.Z 

millones tendr¡fu qJe ser casas m1evas para satisfacer los req . .1erimicntos de

rivados del incretrento de la p:lblaci6n y 4.3 millones ¡nra resolver las nc
c.esidades creadas {Xlr deterioro y reposici6n, a fin de evitar el hacinamic!!_ 

to" ~ c:ano es obvio advertir, las necesidades de la ¡x:>blaci6n de una -

vivienda digna no {Xldrá ser satisfcd1a, f.Ues según lns prioridndcs m.'lnifics
tas por el gobierno es m'ís importante cumplir con los c001promisos del cx.-

tranjero, q.ie mejorar la condici6n de vida de los nacion.'llcs. 

En el sector educativo se maneja en este mismo sentido, es dc-

cir, no se ha q;crido dar mayor presup.lesto a la Secretar Hu de Edu..:aci6n -

PuOlica ¡nra mejorar los salarios de los profesores, ya q.ic 6stos se Ion de

meritado sustancialmente. Es increíble lpe un rots q.ie prctcnJc salir del ~ 

subdesnrrollo, rcdu:.ca su preru{X.lesto en la cducnci6n, ya que ésta es 4, -

base ¡nra el desarrollo tccnol6gico y científico de cualquier m1ci6n. 

La reducci6n en el rresupucsto hace ver claran.?ntc a los maes

tros la dificultad para alamiar mejoras salariales, lo rual a su vct repl?r
cute en W1 deterioro de la educación, ya cp.ie los profesores se h:Jn tenido -

q.ie convertir adcm.~s en chambistas o tener Z o rná's plaias (Xlra ccmpensar su 
nivel de ingresos, p:>r lo qic, es iinJX>siblc exigir a los maestros q.ic pre-~ 

rnrcn clases para rrcjorar el nivel acad6nico. 

!in el Consejo Nncional de Ciencia y TocnologlD LCO\J\CYT) también 

44" Ave lino lbrnándcz Vclct , "Necesarias 9. S mil tones de v iviend:is para los 
- pr6ximos 12 años", El Financiero, MISx.ico, Afio Vll, No. lStsl, 23 de Dicicm 

bre 1987, p. 48 -



" 232 -

se present6 el recorte presup.testal, con lo cual, los hanbrcs de ciencia ven 
reducido su presuiucsto para sus investigaciones, recienten tambi6n la rcs

tricci6n de becas 111ra form.'.lr nuevos cuadros científicos y crecen los obs-

táculos <f.lC a la ciencia pone la. burocracia gubernamental y han hecho que 

se presente la fuga de cerebros en una fonna alannantc. 

Asi pies, )!artrnez Palomo -l'rcmio Nacional de Ciencias de 1986-

picnsa CfJC de seguir con esta tendencia se corre el riesgo de CfJC la activi-

dad cientHica en México rueda desnparcccr pr6ximamcntc y sci\a la: nuestros -
mejores cicndficos se van del (XlÍs, son centenares. 

¿Las causas? la falta de cstínulos y los bajos salarios. Un-
investigador de alta categoría, a principios de 1988 ganaba en prancdio llll 

mil16n de ~sos al ~s, es decir, s6lo para sobrevivir, no JXlra hacer cien

cia. El que ha.ce ciencia por su propio riesgo ya no existe, necesita apoyo 

institucional, ¡:u1>lico o privado. 

Lo m.Ss grave de esta situaci6n es que si no hay cicntfficos re

conocidos, es imposible foill\lr nuevos cstaliosos y la restricci6n de las -

becas hace q..ic los j6venes no se interesen por la investigaci6n científica y 

Si lo hacen tJUJy JX>CO JUeden hacer. 

Otro de los sectores donde ha habido recorte al presupuesto es 

en el de la salud, disminuyendo p:ir ende ln atenci6n a ln poblaci6n en gene

ral con el consecuente deterioro del bienestar social de la misna, swróndose 

a los prcblcmas ya existentes de desempleo, inllaci6n entre otros. 

Si aún antes de qJC se anunciara el recorte en este sector se ... 

estimaba q.ic 11 
••• ¡xtra 1978 la cn¡xtcidad de cobertura real - por recursos--

de las insti bJcionCs de salud en 42.4 \ del total de la p:iblaci6n; aún su

mando el sector privado (12.3\), se tendría wm p::>hlaci6n dcscuhicrta de .. -

45,3 \". ~ 

C.omo se J1lcdC apreciar, el panorama no es nada alagucño y nenas 

lo .será con limitaciones financicr.is en los hospitales, aunado a ~sto hay 

que scftalnr ~e la demanda de servicios de las clases medias y de los grupos 

~ Ignacio Alm..1.da &y, "La crisis y la s.1.lu<l" en \1éxico Mtc la Crisis, 
México, Siglo XXI, 1985, p. lOU. 
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de trabajadores de 11ayorcs !n¡resos se est.4 reorientando, es decir, q.iienos 
hin nenlldo su ""Pieo y su• derechos para recurrir a la se¡uridad sa<:lal -
(L'ISS O !SSSTI:), y poder ad"'isitlvo para tener acceso a la -iiclna privada, 
M enfilan lt!&iomente a las instirucio,.,1 -6dicas de poblacl(!o abierta. 

Estos cambios en los flujos de dcmar>la de 1erviclos de salw 
¡>Jeden ocasionar cuellos de botella y saturaci(!n de niveles de atencilln, y -

~sto entre otras cosas favorecer la autaoedicaci6n CC>'I medicinas de patente 
a fin de ahorrar el gasto de la consulta o de evitar la lista de espera para 

•er atendido, 

Adicionalmente a lo anterior se ¡l>lo apreciar en el OOS un
..,_,to en la poblacl6n derechohabiente (llGn con el alto grado de desempleo) 
)'I q.>e se decid!(! incluir p>r ejemplo a los estullantes universitarios 'y taxi! 

tu, entre otros, sin"'° por SUj:\JOSto '1Jb!oran aumentado, ni la infraestruc
tura ni el persoml ..&!leo en dicha instltucii5n, lo cual q.iiern decir q.ie los 
"'6dicos tuvieron cµe atender rucho mis pacientes con los mi!IOOs recursos 11Bte
riales y sin obtener alguna nivelaci6n en sus ingresos, 

En resllllOn pc>dcnx>s decir que en la mayorfa de lo• sectores so
ciales, lubo un decreftlOnto en la inversiOO,agtdizando las doflcienclas )<1-· 

existentes en los JliSID)s, con lo cual se a.precia la p:>stura de la polttka -

gube~ntal alineada a las imp:islciones del F.M.I., efectuanlo ajustes, rn· 
cortes, disairuci6n en el ¡asto ptblico, etc., a fin de cmtirruar garantizardo 
el pago del servicio de la deuln. y poder estar en p:>•ibilidad de seguir siendo 
sujeto de crédito internacional, y.¡ '!JI' con las misnas p:il!ticas aplicadas, la 

sit11acim del ¡n!s lejos de mejorar, ernJ)'oraba nlls, teniendo mayores descq.¡ili
brios internos y ¡<1r ende req.¡iri.endo de l!l'ls ap:iyos -cr~itos- para solventar-· 

sus probl"""5. 
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Diri~l'Tltes poHticos en foros nacionales e internacionales t-ian 

sef\al:a.l-0 la presente crisis econérnica, ano una de las peores crisis Je la-

historia aniial, originada en las principales poteocias capitalistas, esta 

crisis ha afectado con brutal severidad a Jos paises depca.licntt>s, que cxpe

rimmtan ahora el ra!s grave deterioro de tcxia ln pos1~rra. La inflaci6n y 

y el estancamiento se intensificaron, el desanplco auncnt6 )' el costo de ln 

vida se dispa.nS, dismirun·6 el crecimiento cc:on6mico, el canercio mundial se 

estrechó, sobrevino el proteccionismo Uc los países iniustrial í zados, se n~ 

diz.6 la c:anpetcncia en los merc:OO.os )' el sistema financiero se dertunb6. 

Por otro lado, mientras el panorama internacional era crít 11.:0, 

"el r6fimen de Lópe: Portill is ta rurunci6 un auge que llegarfo para incrancn· 

tar.;e, se ufanaba de aue en medio de un mundo que se (!cbatía rn la crisis,-· 

Méxicn obtenía Ín.iiccs espectaculares de crccirn1cnto. los af\os duros de me-

diados dl• los setenta se convcrtidan en puro rccut•nfo, bastaba un sncrificjo 

~de los trabajadores para llegar pacicntcmc-nte a1 minal de los ochenta a 

degustar los frutos de tm cuerno de la ahtux.lancia."~v' 

Hay que scfialar que los pn!scs iniustrializados supll'rnn sortear 

m.ry bien su situac.i6n y as! hicieron que a la llam.'lda crisis de cncrg6ticos SC' 

SU11.1ra la de las materias prUMs a la baja, de la que no se salv6 por supuesto 

el precio del pctr6lco. Asi pUt."'5 1 1as fallas en la política externa y sus efes._ 

tos hicieron <pe las proyecciones del régimen de L6pcz Portillo ~ tradujeran 

en Wl rotun:lo fracaso en lo que rcspc-cta al mejoramiento de las coruicioncs-

econ6nia1s de la rcl>laci6n. 

Durante el pcrfodo 1983-P.8, Ja situación no c;arrl116 en lo ;1hso}u

to, sino m.1'.s bien se acclcr6 el deterioro del nivC'I de vida del Jlirhlo, justi

ficándolo cano la única ttltern;niva par:1 p .. 1li.1r l;i cri~is. I'-· hl'l·n, la tcnde11-

cia oficial afirmJ que c.>l sacrificio t.~con6wico af('(t;1 por igual a tuh;. las--



.. Z35 -

clases de la sociedad y que la contracci6n del ¡xx.Jer de conpra de los traba
jadores no es un producto directo de la política econ6nica instn.arent.1da por 

el gc:bierno, .sino que es un resultado doloroso pero incvitabl.e de la infla-

ci6n y de la crisis mima. 

Es import.1nte señalar que la f))Sicidn oficial vé a la infla---: 

ci6n y la crisis como causa~ de los principales problenns de la economía, -

sin reconocer que 6stos son m1s bien resultados de una serie de políticas -

econ6mkas aplicadas err6ncamcntc y que a contiJUJ3ci6n trataremos de anali-

zar. 

En prúoor lugar, Ja caída de la dcnnnJa interna es un resul

tado incvit..1blf' de los granJcs cambios que ha experimentado la distri00ci6n 

del pro:iucto nacional entre las granJcs clases so¡:iales en M6xico n partir-

de 1982. Lo omtcrior significa que " 1a p.1rticipaci6n de las rcmw1craciones

dc los asalariados en el producto interno bruto (PIB) reprcscnt6 un prOOK..>dio 

de 37. n entre 1970 y 1982. Ya en 1982 esta particip.1ci6n rcgistr6 su prime· 

ra cafm al dismin•ir hast.1 el 35.2$ del PJB ••• pero o partir de 1983 su do· 

clin.ici6n fue? catastr6fica: los salarios representaron el 28 .B\ del PiB cn-

J9e3 y el 27.7\ en 1984." '!l.! 

Al disminuir la parte de los s:ilarios en el PIB, aumentaron -

correlativrurente las gamncias 1 tquidas de las empresas, ensanchadas por ei 

aumento dclgríldo d!:' cxplot.:icidn de los trabajadores. Es necesario destacar

q.ic no tOOos los empresarios obtuvieron nnyores ~:in..1ncias, ya que inc1ush:e 

nuchas de las empresas que producen para el rrcrcado interno perdieron m.i's -

con el desplonc de sus ventas q..ie lo que g:maron con la sobreexplotaci6n -

de sus trabajadores. Por otro Jada, los que en realidad se bcncfici~ron fu!:_ 

ron los grupos mooopoÚstas y export..'ldores, ya que tuvieren la JXISÍbilidad~ 

de ve!Uer a1 exterior. 

En consccuenc ia nos pregun t;:unos ¿q_i6 es 1 o que ha provocado Ja 

dram.'ftica caída del salario y del nivel de vida <le la clase obrera? los ªP!!. 

12f Sistcm...'l de Cuentas Nacion.1lcs de ~~xico 1 1980-1985, p.24 
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ratos sindicales univcrsalnente conocidos coioo charros son los principales 
organismos q...ie ejercen el control de la clase obrera. Lejos de organizar -

la resisten:ia de los trabajadores protegiendo su nivel de vida frente a-

la crisis la han dejado indefensa y aGn se han encargado de reprimir los 

brotes de indignacioo de los obreros. 

Los lúlercs charros mostraron sus verd.1dcros intereses im::lu

so ante la insolencia del interlocutor oficial del gabinete ccon6nico en -

la m..1's reciente negociaci6n oficial ~e cuJmin6 en el PSE. Es indudahlc que 

la CIM o sus Hdercs no asumiran jam1s In defensa de los trnb.'.ljadorcs. La

dcmr.cratizaci6n de la sociedad es inconcebible si ést:a no se cL1 en los sin

dicatos siado cSsta 13 premisa in:lispensable para el equilibrio cconOOiico, -

político y social. 

En segundo lugar, la dismiruciOO del salario real es rcsul ta
do de una ¡x:>lítica cconánica cuyo eje primordial ha sido el ¡ngo del servi

cio de la deuda externa )'el enriquecimiento despiadado de los grandes em

presarios y oligarcas mexicanos. El gobierno hn cedido ante las pres iones 

del capit.al financiero internacional y de los magnates del gran cnpitnl na

ciona.1, ~ro ha mostrado insensibilidad a las miscrjas del ¡ucblo ncxicano. 

Analiz.ando m.ís minuciosrurente el JXl&O del servicio de la deu

da externa, tenemos ll-JC ésta " ••• dcsangr6 al país con 52.9 miles de millo

nes de d6lares entre 1983 y 1986. hl tributo neto pagoda por Mi!xko a los

usurcros internacionales ascendió a la sunn de Z7 ,Z mi I millones de dt'5la

res q.ie representaron la cifra del S\ de todo el producto nacional bruto -

aclUJIJlado en esos afíos 11
• ,jj/ 

Mnitien:lo la s6Ja disminuci6n de la prop:Jrci6n de la rcdis-

trituci6n de los asalariados en el PlB entre 1983 y 1986 asccnd i6 a la ci

fra de 53,163.2 millones de d6larcs. lle ahf se han ¡:ngado los 27.2 mil mill2_ 

ncs de d6lares transferidos al capital de los bancos acreedores y aiín han --

Mf CT:PAL, Estlldio Econ6mico de México, 1986,p. 66 
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cpedado 26 mil millones de d6lares para enricpecer mis al sector privilegi!!. 
do de los empresarios mexicanos. 

En relaci6n a la deuda externa, es falso cpe ésta haya sido 

-contra!da por todos los mexicaoos y cpe rorallnente todos estemos obligados 

a '(Xlgarla, sin eri>argo encontraros que hasta el mooxmto los trabajadores -
han sido los tlJC han (Xlgado todo el flujo neto de divisas hasta ahora cro-

gadas y los empresarios mexicanos no han contributdo con un solo centavo. 

Los beneficiarios del crdeudamiento externo troxicano, fueron 

JX.lr una parte los propios bancos extranjeros; por la otra los rexicanos sa

ca d61arcs, los cuales fueron (aderrds de los funcionarios corruptos) los -

granlcs empresarios IIl?Xicanos cpc aclml.llaron graOOcs m..i.sns de capital líc1-1l 

do, -~n .• vez de ser invertido en M6xico, fueron invertidos en L1..lentas ban

carias extranjeras en innueblcs y otros bienes comprados en el exterior. 

Según da.tos del Banco de ~~xico " .•• CU3ntif.ica la fuga de 

capitales en 42, 102 millones de d61ares entre 1973-Bb. Esta cifra resulta 

infcrioríl los cálculos realizados por instituciones financieras intc~1cio

nalcs. El banco nortcarrcricano Margan Q.iarar:ity ha c~tirm.do la fuga de capi

tal mexicano realizada entre 1975 y 1985, en 53,000 millones de d6lares.y-

concluy6 cpe de no haber existido la fuga de capital, la deuda externa de -

México al finalizar 19R5, seria apeMs de 12,000 millooeS de d6lares. lbr-

otra parte el Institutc of lnternational Fi.narx:c, lnc., cstimS ~ la fuga

de capital del sector privado nw!Xicano entre 1979 alcanz6 la cifra <le 49.1 

mil millones de d61arcs (de los cuales 35.S mil millones se fugaron entre 

79 y 82 y 13 ,6 mil millooes entre 83 y 85) ... ~ 

Rcsul ta evidente que gran parte del cndetxlamicnto externo co!!. 

tratado entre 1976-82 sirvi6 en la práctica para financiar la fuga <le c.1pi

tales. ''furantc el periodo 1~76-R2 lo deuda externa p.1s6 de 20,257 .1 millo

nes en 1975 a 84,070.7 millones en 1982. Pero durantL' ese lapso la fuga dc

capitalcs asccndi6 a 31,00S.4 millones de d6lnrcs, lo cual significa q.ic el 

48.6\ de la deuda adicion.,1 contratada en esos arios sirvj6 para finnnci:ir la 

fuga <le capitales. El resto de los créditos contratados se <X:uparón en el P:'.!. 

go de los intereses de la dcu<la cxterna. 11gy 

49.J Jesús Rivera de la Rc:;.1 y Luciano 4Jmacho, M6xico Crisis Econ6mica Es· 
trangulam1ento Frnanc1cro y ~toratona, pp. b • 

~ lbidcm, ,p. n 
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De esta for1113 tenemos cpe M6xico cayó en· el circulo vicioso 
y en la trampa de la detda, ruestro pais jam.1s saldrá de esta siwaci6n sin 

un acto de soberan1a nacional, es necesario Wl decreto del gobierno modifi

cando, si es necesario en fonna. milateral, las condiciones de JXI&º q..ie le
han sido im¡uestas, debe recortarse el ¡ngo de intereses de acuerdo a las -
posibilidades derogo con las cp..1e contemos. La viabilidad de ~xico como-

nación independiente, la posibilidad de desarrollarnos, depende precisruncn

te de tanar e~ta dctexininaci6n. 

En otro orden de ideas, el gobierno suponía que las ganancias 

extraordinarias de la contracci6n salarial incrcmcntarta las Utilidades de

los empresarios y se convcrtirta m.1s t~rdc en la anhelada inversi6n prcxhlc

tiva para sacar a flote al mis. Pero contrariamente a lo esperado, estas-
gana.ne ias cnc:ontraron dificul tadcs insuperablcc; ~ra convertirse en inver-

. si6n productiva, debido a la contracci6n del mercado interno provocada PJT

la ca !da abrupta de los salarios reales. 

La brusca disminuciiSn de la denonda efectiva de bienes de con

sumo -provocada por la politica salarial- gencr6 rcacc iones en cndero scbre
toda las rnmaS de la economía nacional. La contraccitSn de los salarios reales, 

que se refleja en la cafda de conswoo de alboontos, nfect6 tnmbién, los pltro

ncs de consumo de manufacturas industriales de grandes sectores de la pobla,o-.: 

ci6n. 

En base a lo {interior se vi6 afectada la industria productora 

de bienes de consumo duradero, fen61oono que a su vez. rc¡x?rcuti6 sobre los -

demis sectores de la econcxn!a nacional, provocaOOo lUl incrcrrento del deSCJn

pleo abierto, tanto pqr la dismiruci6n absoluta de la poblaci(5n empleada, co

mo por la incapacidad de la economfa de generar empleos ¡nra las nuevas gen~. 

raciones. 

Las repercusiones de esta rcpro.lucci6n negativa del capital i!l 

dustrial sobre el índice de c~tpleo de la industria manufocturcra en su conju!!. 

to cst!in a la vista : "el empleo 11\'.Uuifacturcro global disminuy6 en un 12\ ---
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entre 1982 y 1986, afectando a todas las demás ramas impormntes de esta· 

gran divlsi6n irviustrinl l el rúmero de trabajadores de la industria auto· 

rotrlz dismiruy6 en un 28\, el de la industria de artefactos .cl~ctricos -

dcscendi6 en un 40 \, los obreros textiles en 17\, cte.). Pero si la indu! 
tria ha sido incapa:z. de rm.ntcner la planta del empleo, los demás scctorcs

de la ccornnía se han visto también en dificultades para mantener sus plan

tas de ocu¡nci6n y por ende la cconomfa riacion.·11. En con.i:;ccucncia el rúmcro 

de desempleados pas6 de 1 mi1!6n en 1982 a 4,6 millones en 1986 y a 5,6 mi· 

lloncs en 1987 ( y se esperaba que fuer• de 6, 5 millones en 1988), <pe re-

presenmn el 18,6\ y el 21.8\ lY 24,5\) de la fuerza laboral rcspcc'tiva---

rrcntc. "~ 

Al adoptar las severas poHticas de ajuste ÍDlIJJCStas por el -

JMI a las naciones deudoras, el EstnUo irexicano convirtió la crisis maneta-

. ria y financiera en crisis productiva. Mediante la gnm caida del mercado-

interno provocada JXJT la severa contracci6n de los salarios reales y por -
los recortes a la invcrsi6n y al gasto ¡úblico, el gobierno hundió al ¡:nis 

en la crisis productiva de dim:msiones aterradoras que hoy vivimos. El de-

scmplco abierto de m.1.s de 5.6 millones de mexicanos; la miseria y el agrava

miento de la desnutrición en proporciones alannantcs son el rc9..Iltado de Lm.'l 

polttica econ6mica rccesiva, cuyos ejes pl'imonlialcs han sido el pago a toda 

costa de los servicios de L'l deuda externa y el incremento de las gananciaS

dc los granlcs empresarios mexicanos. 

Como se h3 señalarle:' antcrionncntc las recetas econ6nicas qJC

inspira el PMI son ¡nra todos los plises deudores las mismas; recorte del-

gasto ¡:úblico, rcduccit'n de los sala.ríos reales, disminuci6n de la dennnda

intcrna, apertura ccm:rcial con refor:arniento del sector exportador para -

pagar los servicios de la deuda y el adelgazamiento del c~tado mediante la

privatizacidn de las cmprc~;¡s públicas. Este pacfJctc de severas políticas en 

beneficio <lcl capital financiero internacional h .. 'ln sido accpt;1das sumisanvmtc 

PJT el gobierno mexicano. Sin embargo, ra1cstras autoridades h;m planteado ---

Miguel Angel Jlivcra, Crisis " ltcorganizaci6n del Capitalismo Mexicano, 
1960-1985, p. 67. 
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las cosas caoo si este conjunto de políticas fueran el cmnino acertado para 

que México salga definitivamente de la crisis; porque scgGn afinnan, talcs

mcdidas producirán los cambios estructurales necesarios para resolver las-
causas de fondo de la crisis. 

Asi pues, el gobierno de Miguel de la Madrid se enaltece de 

hnbcr introdu:ido proftmdos cambios para snncar la economía mexicana y se -

nutocalific6 sei\alando: "evitanos el desquiciamiento de la cconanía nacioMl. 

J!valll31005 el esfuerzo frente al desafío, para fortalecer nuestra confianza-

ante la hazana realizada. Lo que afinoo no es para vanagloria del gohicrno, 

es un justo reconocimiento para todos los mexicanos. 11 B./ 

La realidad es otra, el saneamiento y reforzamiento de In cco

nanía nacional puede rcsunirsc en los siguientes indicadores macrocconánicos: 
111) crecimiento del PlB total entre 1983-1987, -1.9\ ¡ 2) crecimiento del -

rrn por habitante - 14.2\; 3) aL11JCnto del desempleo: de un mill6n en 1982 a 

6.5 millones de mexicanos en 1988; 4) variaci6n del sa1ario míniiw real, -· 

-35.8\ del 30 de Novie11bre de 1982 al 30 de lt>viembre de 1987; 5) inf!aci6n 

acunulada en el sexenio Z,422.St: 6) devaluaci6n del peso frente al d6Inr:· 

3,235. 7\; 7) flujo neto de divisas al extranjero ~tributo pagado por la 

detúa externa: 27.2 mil millones de d6!ares entre 19R3 y 1986 más lo pagado 

en 1987; B) déficit fiscal en 1987, 15.8\ del PlB." ll/ 

O:Jmo se ¡nxic ver clarnmcnte, la realidad dista muc:OO de la vi

si6n oficial acerca de la situaci6n del pais, ya que ellos nos dicen"··.-

que en realidad oo ha lmhido otras posibilidades de manejo de la crisis". 

Ante esta perspectiva el combate a la inflación se mantiene-

como prioridad de poHtica econánica, aunque constantemente <lich..1 lucha se

vca afectada por los ajustes en los precios y tarifas del sector pl'Íhlico. 

En su afM de justificarse, la postura oficial persiste en la 

idea, de que son los cordicionamientos externos (con excltLc;ividnd), los que 

han propiciado los problemas }' no parece tomar en cuenta los resultados que 

la estrategia ccon6mica seguida ha ter.ido sobre las bases m..1terinlcs y so·· 

SJJ Mi~cl ~e la Madrid, g(into Jnfonne de (jobicrno, p. 10 
ll/ Jase Luis Calva,~ p. 98 
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cialcs de la ccornnía mexicana. 

Por otro lado, la )lérdida del poder adquisitivo del snlnrio-

durantc el período de Miguel de la Madrid fue coda vez mayar, a(m con el -

llamado Pacto de Solidaridad &on6mica. Así pues, en dicho progrwna se con

fonn6 tma nueva canasta básica, ésta si bien incluy6 bienes y scIVicios -

que ya estaban contemplados dentro de ella, tmnbi6n aprcg6 algunas otros-

de cuyo canportamiento dependía el incranento de la mayoría de tos dcno--

ainados de consuno popular, rom la gasolina. Afemás se sclé'ccionaron o-

tros artiwlos CCIJKJ los cigarros y la cerveza, pero se descartaron alf!l.1-

DJS de importancia cooo el pollo y el pescado. 

A pesar de que la canasta básica integra mucho m5s productos 

de consuoo in:lispensablc para la poblaci6n, su precio por lo general rcgis

tr6 incrementos superiores a los <lcl salario mínimo, A penas se otorg6 a -

finales de Diciembre el 15\ de incremento salarial, innc<liatamcntc se ajus

taron los precios de algimos productos de consuoo básico, entre ellos dcst_!!. 

caron el pan, a.iyo precio se incremcnt6 el 30 '; la carne, el 23\: el pollo, 

el 25\; y la ]eche, el 40\. En consecuencia, se aprecia lUl importnntc rczngo 
en los salarios. Si_/ 

In estas circunstancias, la dctenninaci6n de indizar solruncnte

ciertos ardrulos de consuno popular, y dejar fuera otros ro menos importan

tes, impidi6 lorrar lUl equilibrio entre precios y salarios, ya que éstos 

inevitablemente contirruaron rezagados signiíicativmncntc. 

No obstante que ln canasta Msica comprende nuevos productos

cano mcdicmncntos, sctvicios, vhricOOa y trans¡x>rtc, estos no escaparon al-

fcn6mcno inflacionario " ..• tan s6lo en los primeros 10 meses del ano !Jasado 

(1987) se rcgistr6 llll incranento en el precio Je los mC'dicwncntos de 181 .9\

anual¡ en vivienda, de 92.9\, y en el transporte, de 142.3\, 1a clcctrichlad 

..51' Elvia Q1tiérrcz, "El Salnrio, F.czap,ado P.cspccto a los Precios de 1a -
C..1nastn .B..1sica", El Financiero, r!6xico No. 1588, 5 de Enero, 1!)88, p.(32) 
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de un 76\ en ese periodo, y el gas doméstico un 140\". j2/ 

La situaci6n anterior fue la que con:Jujo a la concertaci6n -

del Pacto de Solidaridad Econ6mica en Diciembre de 1987. Ant~ la caída de 

los niveles de bienestar social cm urgente prciponcr medidas que lograran -

reazperar de manera efectiva el poder adquisitivo del trnb.ijndor¡ sin cm-

hnrgo, la construcci6n del nuevo paquete b.1.sico contribuy6 a que se conti-

rnmrnn roodificando los h..1bitos de consuno de In poblaci6n, debido a la exis

tencia de algunos productos de la canasta Msica, Cofll) la carne; que en los

primcros 10 meses de 1987 rcristr6 lUl ritroo de crecimiento en su precio dc-

161.M, micntrns que los salarios s6lo alcanzaron el 121.2\ en el misnP tia:,!l 

po. De cst.a manera tencrnos que dfo CJn dfo la clase trabajadora tiene que -

consunir en menor cantidad o calidad para ouc le alcance su salario. 

Ante estas conlicioncs, la postura gubcmnmcntal es de que - -

f-'6xico es capaz de o.mtplir responsablcmciitc sus compromisos con el exterior, 

pareciendo ser que no hay una rcsponsabil idar.l mayor al interior. 

Asi !JUCS, cuando la economía real padec'Ía nrnndcs carencias 

sociales y productivas, se continuaban arilicando unos preceptos ccon6micos 

que na<la tenían que ver con nuestra realidad. 

(Drro se puede apreciar, la poHtica ccon6mica de ?tigucl de la 

Madrid, no fue cnpaz de asegurar el m..Ís elemental derecho al trabajo, la -

seguridad social y sobre todo una retribuci6n justa al trabn.jo rcalii.ndo por 

los mcxicaros. Lo significit.tivo es que 3 pesar de los efectos reales y -con-

cretas que sobre la sociedad tuvo la estrategia ccon6mica. planteada, se insi! 

ta en el gobicnx> de Salinas de rortari 1 con la prolongaci6n de 6sta. 

~/ Ibidern. p. 32 
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ll!. Z. 2. - ~bvimicnto Sindical. 

El movimiento sindical durante el peri6<lo 1982-88 se vi6 grave

mente golpeado, ya que no con'siguieron los trabajadores alcanz.-ar en casi ni_!! 

guna demanda interpuesta alzas en sus salarios, reducir el desempleo, mejo

rar condiciones de trabajo y sobre to<lo se vieron ante el problema tácito o 

real de que se csfun6 el derecho de huelga tan consagrmlo en la Constituci6n. 

Hay que señalar que tal~ existe tan s6lo en el papcl,-

pucsto que en la práctica se obsctva que casi to<los los. movimientos de hucl 
ga los declaran inexistentes las autoridades de la Sccretarfo de Trabajo, 

Por otra parte, hay que reconocer a la mi, corro el 6rgano que 

ha impedido que los trabajadores exijan sus derechos y es la primera en re

primir a un sindicato que luche por mejoras laborales, 6sto dentro del sec~ 

tor privado de la cconomfo. La FSfSE por su parte ha cumplido esta misma fu!!_ 

ci6n en el sector burocrático. 

As! pues, Jos trabajadores se han tenido que confonnar con las 

migajas que les han ofrecido tanto gobierno, patrones y sus propios líderes, 

pues existe el teoor de que si se inconfonnan pierdan hasta su fuente de cm· 

pico. Algunos grupos que prefirieron arriesgarse perdieron su contrato con líl 

empresa o dependencia pÚbl icacon ln que trabajaban. C.Omo ejemplo de ésto te·· 

nemas a FunJidora de f.Dnterrcy, Fert imex, Scbruro Social, P.cnault, etc. 

Todos estos co.nfl ictos fueron m..mejados b.1jo el mismo esquema. 

rn el caso de Fumlidora de tbntcrrcy, por ejemplo, el r,obicrno la cerr6 rulu~ 

cicndo que er<t una empresa ineficiente. El gobierno federal dccidi6 declarar 

la en quiebra y no en i1quidnci6n, pues así no estaba obligado a pagar de in. 

mediato las indemnizaciones e inclusive, podrfa cll).lirlas por insolvencia.. 

La inconfonnidad de obreros )' proveedores fue iJ1Jt1C1.l iata. Real.!, 

zaron m..uchas en ~k:mtcrrc}' en donde demandahrm la rcapcrtura de las instala· 

cioncs, jw1to a los trahajadorcs m..ircharon r><•rtidor. polhicos, cmpr<·sarios,· 

am.1s de casa, estudiantes, comités de tien·a y libertad y t.ulivcrsitarios. r:n-



- 244 -

dichas m..irchas las consignas eran: "No q~rcmos inrlcmnizaci6n, queremos con

servar las fuentes de trabajo de nuestros padres, de nuestros hijos". 

En contraparte, la mano dura ilcl j?Obiemo se hizo sentir a tr,! 

vés del Secretario del Trabajo y í>rcvisi6n Social, J\rsenio Farcll CUbillas, 

quien desc1c el principio manifcst6 que no se pcnnitirb que el conflicto la

boral se convirtiera en problema poHtico y adcm.1.s scf.al6 catcg6ricamcntc la 

imposibilidad de reabrí r la planta minera. 

cabe reconocer que csta empresa si recibía subsidios <le parte 

del Estado,ya que era dcficitaria,l';sto a su vez por WHI mala a<lministracion y 

nLIDca por culpa de los trabajadores, quienes finalmente fueron los que se -

vieron perjudicados. 

En la práctica, el ~obicrno federal se nncg6 a los remedios -

que Washington le propuso en la industria shlcrúrgica: reducir la interven-

ci6n del Estado )' vender las gigantescas industrias del p.ohicmo ri inversio

nistas privados. 

Otro ejemplo de Ja política cjerchJa contra los trah<1j:ulon•5 lo 

observamos en el cierre de la planta Fcrtirncx de Cuautitlán. Esta Planta sc-

cerr6 con la justificaci6n de que era al tamcntc contaminante y con ello se -

dcspidi6 a 1,000 trabajadores. De na<la sirvi6 que los trabajadores se condu

jeran por los causes lesz:alcs mandando cartas a lns c~maras de diputado::; y -

senadores y al Presidente .'liguel de ln ~drid. 

El 31 de Diciembre de 1985, ante la JWlta Federal de Concilia

ci6n y Arbitraje, el Sindicato de Trabajadores de Fcrtimcx finn6 tm acuerdo -

con la Paracstatal, donde se especific6 que se pagada la liquidaci6n a los-

trabajadores a partir del 6 de r:ncro de 1986. Se hizo coníonne al contr;.ito -

colccth'o (lo que fue un gran logro ante el cierre inminente de la Plnnta) -

otorg!lndolcs 40 dfas por afio, más 30\ adicional y no como quería la cmpres:t -

con tres meses de salario. 

Dcsc'e el mes de Septiembre los trabr1jadorcs <le Fertimcx entra-

ron en negociaciones de su contrato colectivo y rara el 1° de nicicmhrc cstn116 

la huelga. F.sc mismo d~a la Paracstatal solicit6 la inexistencia del movimiento 
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)' s6lo 12 horas más tartlc la Jtmta Federal de Conciliaci6n )'Arbitraje rcsol

vi6 a su favor. De ~sta manera los trabajadores se vieron en la necesidad de 

regresar a laborar en los horarios habituales hasta que por 6rdcn de la Junta 

no se resolviera la petici6n empresarial de cese de labores. 

!>!ientras tanto, los trabajadores intentando mantener su fuente 

de CfTllleo, dcrrostraron que la empresa Fcrtimcx hnMa incurrido en i rrcsponsn. 

bilidad al no aplicar los sistemas anticontaminantes que la SEIJJE ""igfo •· 
desde hacía varios af\os. La planta en cuesti6n se conshler6 pieza clave en la 

produ.:ci6n de fertilizantes, ya que, fue la que producía el 18\ del total de

los misrrcs, producía adcm.í.s dos de los mis importantes del país y que eran ~ 

dístribuídos o seis Estados de la República. 

f11 la Junta Federal ni siquiera revisaron las pruebas y así el 

11 de Diciembre de 1986, inspectores de la SEl'UE cerraron dcfinit ivarncntc la 

Planta, dejando adentro a trabajadores que laboraban en el Últ iioo tumo. Ante 

la protesta generalizada, los trabajadores fueron sacados 12 horas m.1s tarde. 

Por otra parte, el 21 de Agosto de 1986, ln Rcnault dccidi6 -

cerrar y al día siguiente liquid6 a la mnyoría de los trabajadores que a(m -

laboraban. Existían evidencias de que la empresa no ~staba en quiebra, como

afim6 la Rcnault. "La clausura se justific6 como parte del esfuerzo de In -

Snpresa para disminuir sus p6rdidas netas en todo el mun<.1o, que alcanzaron -

un total de 10.8 millones de francos (1,600 millones de d6lares) en 1984 11 .~/ 
Pero en realidad el objetivo fin31 de la empresa al cerrar fue la el iminaci6n 

del sindicato y de su contrato colectivo de trabajo. Las corquistas laborales 

que se consiguieron a lo largo de quince afias, finalmcmtc fueron estorbosas -

para los criterios de producti\'idad de ID. C.Ompaf'ifo Automotriz. /\dcm.1.s de que 

el Sindicato, por pertenecer a la VOI, no es poHticamcnte recomendable pues 

tiene fama de combativo. En efecto, muchos trabajadores dcspt'tlidos que busca· 

ron empleo en otras f~hricas no son contratados. 

El caso de ln Rcnault iltLc:;tra con claridad la autonomfo de las 

trasnacionalcs frente a los intereses de cu..ilquicr gobierno. A pesar de que:-

~/ Fcmam1o Ortega Pizarro, 11El Cierre de la Rcnault, Ejemplo <le la Autono· 
mfo ... ", Proceso, México, CISA, 1986, No. 513, 1° <le ScptiC'fTlbrc <le 19~6, 
p. 7 
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la Secretada Jel Trabajo acept6 que era ilegal el cierre, pon¡uc tampoco -

le notificaron COIOO lo senalan las leyes clel país. Por su parte el gobierno 

del Estado de Hidalgo pretendía demandar a la llnprcsa para ascgui-ar el pago 

de 1,800 millones que debía ¡10r impuestos. A fin.il de cuentas ·no hubo dcm.1n

da y la Compañía Autorootriz hizo lo que mejor convenía a sus intereses. 

Una vez iniciado el Pacto de Solidaridad l:con6mica el proble

ma de los trabajadores por hacer valer sus derechos fue m.~s severo. Apenas -

a un mes de iniciado dicho plan se generaron dos conflictos laborales. "Los 

trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante faltas 

colectivas, mitines, plantones y marchas, demandaron un 35\ de m»ncnto sala

rial y 16,000 trab¡1jmlorcs de 25 empresas aseguradoras se declararon en huc1 
ga, en demanda de1 25\." ~.:UL.1 revisi6n corrcspondi6 a )a acostunbra<la revi:

si6n salarial anual, pero lns cmprcsns lo rechazaron por que consideraron -

que sus empleados no estftn respetando el Pacto. 

Las manifestaciones de t.lcscontcnto t.lc los trabajadores del Se

guro Social se iniciaron en l•1s unidades de la zona metropolitana, pero en -

unos cuantos días se extendieron a varios E.c;ta<los de la República, el proble

ma se prescnt6 al cancelarse el Congreso Nacional Ordinario, por el C.Omit6 !;jE_ 

cutivo Nncional dd Sindicato del IMSS. Fn su lugar, se realiz6 el XX Congreso 

Nacional Extraordinario, que dur6 unas 4 horas y en el que hubo conf-uc;i6n, -

porque supuestamente ahí se aprob6 el nuevo contrato colectivo de trabajo y -

tm all!lcnto salarial de 38\. 

Se suponía que el 38~ correspondía a la rcvisi6n salarial y, por 

lo tanto, se esperaba que se otorgara el 15\ de emergencia y el 20\ que se -

acont6 para Enero. El Sindicato infonn6 que el 38\ inclu!n el IS y 20 \, 

En la primera semana de Enero, cuando los trabajadores se die

ron cuenta que s6lo recibían el 38%, optaron por rechazilr este m.urento y cxl, 

gicron la cclcbraci6n de un Congreso democrático y no amaf\ado. 

57/ ~l1.nucl Robles, "l-luelgn~ en 41 Ascgurm1orns y Paros en el lr.L<;S", Procc5o, 
- México, CISA, 1988, No. 586, 25 de Enero de 1988, p. 32. 



- 247 -

Después de que los trabajndorcs rcíllizaron algunos paros, el 

IMSS reaccion6 inmediatamente consi~anl!o aJministrativamcntC' y despidiendo 
a su personal , 

Pese a la magnitW del movimiento, el sindicato no quiso dar -

la cara, se ncg6 a recibir las comisiones de los trabajadores para no enea-
bezar, ni negociar en el movimiento. 

Lejos de atender las demandas de los empleados, algunos funci.2_ 

narios sindicales y del Instituto acudieron a los lugares de trabajo para -

runc<lrentar a la gente que ap:>}'6 el J1<1TO con posibles despidos o sanciones -

administrativas. Se puede apreciar claramente que el Sindicato del n.ISS, como 

casi todos ellos, son organismos que no velan por el bienestar de sus agremia

dos, es decir, son sindicatos "charros" que apoyan m.í.s a la parte patronal 1 -

nunquc ésta lh mayoría de las \'eces carezca de legitimidad. 

Otro de los grandes atropellos que sufri6 el trabajador rnaxica

oo durante el gobierno de ~MI fue lo sucedido contra Aeronaves de ~:6xico. 

Dcspu6s de que se declar6 la huelga en la línea aé.rea, las au

toridades del trabajo primero sentenciaron la quiebra en la. empresa, luego dc

tenninaron la inexistencia del movimiento que habfo intcrnmpido el scrvicio

a6rco. Tiempo m..1s tarde dieron por tcnninadas las relaciones Je trabajo con -

sus sindicatos de tierra, sobrecargos y pilotos, posteriormente se puso en -

marcha una nueva empresa. 

Para J legar a ésto, el gobierno federal a través Jcl Sccrctario

dcl Trabajo, Arsenio Farell Cubil las, s igui6 un ~lan b.:is,1do en la ilegal idmI 

la prepotencia y el au~oritarismo. 

A los trab.ajadorcs de tierra y sobrecargoS los intimid6 y dobl~ 

~6, a los pilotos, los sedujo con lil promesa Je que participarían con el 35\ 

de las acciones de la nueva compaiiía que sustituirí:i :i :\croméxico. Así, nucv~ 
mente lUl grupo de trabajadores tuvieron r¡ue soportar un:1 S(•rit! de atropellos · 

y aceptar la precaria liquid:tci6n que les ofrecieron, por el temor de que si· 

cxigizm m.'ís, posiblemente la empresa no 1es hubiera dmJo ni tm s61o centavo. 
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Los casos que se expusieron anteriorncntc fueron solamente al

gunos de los nt.lchos problemas que se suscitaron en el Mibito laboral y los • 

expusimos con el objetivo de rmstrar al ~obierno antiobrero que se desarro-

116 con Miguel de la Hadrid. Es en este sexenio cuando se h.1ccn má.s c\''idt'ntcs 

las violaciones a los preceptos constitucionales más eltmcntales en matcria

de trabajo. Así se ha vuelto tm mito solamente el derecho n huelga, ya que-

ésta casi siempre la declaran inexistente. Otro arguncnto Sl.lflamcntc utilizado 

en ese sexenio fue el declarar a todas las l'fTIPTesas emplazadas a huelga corro

cntidadcs en quiebra. Cualquier persona sabe que una empresa que es tal la en 

huelga no puede declararse en quiebra después sino hasta terminar con el prJ. 
mcr conflicto. 

En el pago de l iquidacioncs a tos trahajadorcs t:unhién ha h:1hJ.. 

do graves violaciones. En la Ley FC'Clcral del Trabajo está estipulado cuanto

lc corrcsyxmdc a cada trabajador por liquidaci6n, dependiendo el tiempo Je -

trabajo, a pesar de ello, el gobierno a h mayada de los trabajmlor"s quc-

despidi6 los liquid6 con ~6lo 3 meses de sueldo, con lo que clar:1mcntc se -

aprecia que el gobierno se ha comprometido más con los Orgnnís1oos Financie

ros Internacionales y con la propia burguesía nacional y hH dejado rnás des

protegida a In cl:1se trabajndor:1 nacional pauperizámlola. 

La actitud torn:1da por el gobierno hn provocado que los traba

jadores ya no quieran ser tan activos politica:mentc y que se olviden de expo

ner sus demandas ante sus patrones. Esto Últiroo es también lDla exigencia -

que hnbfo hecho el Fondo M:mctario rntcrnacional, para permitir a los inver

sionistas extranjeros tener la confianzn que los trabajadores mexicanos no -

le :1carrcad.an posteriormente problemas sindicales. 
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III.2.3.- IJcSCllJ?lcO 

El problema del desempleo en el sexenio de Miguel de la f.bdrid 

se vi6 afectado en casi todas las rrunas industriales. El cierre de empresas, 

los despidos masivos e individuales y la rcducci6n de jornadas de trabajo P!!_ 

sicron en la calle y orillaron al subcmplco acerca de 9 millones de trabaja

dores. Se calcula que en 1986 de cada 6 personas consideradas ccon6micamentc 

activas l01a estaba sin trabajo. Tal vez por la cantidad tan elevada de dese:!!. 

picados, los empresarios, líderes obreros y funcionarios gubernamentales no 

han podido acordar una sola cifra, cada quien la maneja a su conveniencia, -

pero de hecho el problema es alannantc y esto se ratifica si se considera -

que el Instituto lt!xicano del Seguro Social dccidi6 ampliar sus servicios 6 
meses para aquellos que se quedaron sin trabajo. 

Así pues tenemos que en julio de 1986 "Fidcl Vclázqucz dirige_!! 

te de la CIM, aseguro que un prancdio de 4 mil trabajndores habían sido des

pedidos diarinmcntc en las Últimas 5 semanas cuando el problema apenas come!! 

zaba. El C.Ongrcso del Trabajo por su parte, considere! que lZ millones de --

obreros, 50\ de la poblaci6n ~n&nicamcnte activa estaban desempleados o -

subcmplcados. El Secretario del Trabajo Arscnio Farcll ü.tbillas, infonn6 que 

el 8\ de la poblaci6n en e<lad de trabajar estaba sin Cmp1co, lo que equiva-

lía a z millones de personas. Por otra pnrte, la C.ANACI!irnA calcul6 que si -

el desempleo fue de 13\ en 1985, para 1986 sería superior al 18\ lo que equ_i 

valdría a por lo menos 5 millones de pcrsonas11
• ~ 

En realidad no es necesario hacer tantos cstu<lios para compro

bar la magnitud del problema, basta salir a la calle y enfrentarse a Wl eje!!. 

cito de limosncro!'i, vendedores, mimos, cantantes, tragafuegos, núsicos y ci! 

queras entre otros, que in\'adcn las C'Stnci.~s 11cl ~tr0, :1utó\:u5cs de J,1 ru

ta 100 y que se disputan las esquinas concurridas de la ciudaJ, es importan
te destacar trunbi6n el numcnto en el i''l.:ii.ce ~e criminal hlíld. 

58/ Salvador Corro y Guillenoo Correa, "Mis de 4 ,000 personas al d!n pierden 
- el empleo al cerrar cmprcsas11

• Proceso, M6xico, CISA., No. SOS, 7 Julio 
198b, P.25. 
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El problema del desempleo provocado por la crisis econ6rnica 

se vi6 agravado con el siSllb del 19 de septiembre, ya que m&s de medio rni

U6n de trabajadores perdieron su emplee por la desaparici6n de empresas, 

cano en el caso de las costure"ras, empleados de la Industria llatclcra, Ga,! 

tron6mica y trabaja.Joras de pequeftas maquiladoras de ropa, joyerías y tam

bi6n algunos burócrátas. 

En la Industria de Autotransporte Urbano y de carga tarnbi6n 

100,000 trabajadores se quedaron sin empleo, las devaluaciones hicieron -

imposible la importaci6n de refacciones, por lo que nuchas empresas opta-

ron por cerrar y vender sus unidades. Este sector tambi6n se vi6 afectado 

por la caída del prcCio del petr6leo, pues nuchos derivados dejaron de --

transportarst!. Así pues, para cubrir Lm turno de un cami6n nnterionncntc -

se requerían 4 choferes, pero parn 1986, solo se contrataba uno. 

En el Sector Minero del país las cosas caminaron en este mi.:!, 

mo sentido " ••• Fundidora de P..bnterrcy, por una decisi6n gubernnmcntal se -
vi6 en la necesidad de cerrar con lo que afcct6 a por lo menos 200,000 rc.r 
sonas que directa o indirectamente vivían de ella. En Nueva Rosita se des

pidieron a 800 trabajadores.- En Real del M:mtc Hidalgo, a 1,200; en Salt.!. 

llo a 700" ..íll' 

En la Industria lh.llcra estas empresas se vieron en la neces.!. 

dad de reducir sus jornadas de trabajo y despedir a W1 núncro considerable 

de trabaja<lorcs,dcntro de los grupos mas afectados en este sector se cn--

cuentran los destajistas, pues trabajaron aproxim.1druncntc unas 27 horns a 

la semana únicammtc, las cifras de desempleo que arroj6 este sector asee!!. 

dieron a 10,000 ~breros. 

Las Ilnprcsas Automotrices pasaron por una situaci6n similar, 

las ventas se dcsplanaron ·en un 22\ y consccucntcmcntc ~e presentaron --

njustcs en la Ford y General f.btors. fil primer semestre de 1986 por lo me

nos 10,000 trabajadores fueron despedidos y ZOO distribuídores cerraron. 

j_W Ibídem., P. Z6 
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Por su parte en ese año la Volks Wagen estall6 en huelga. El conflicto tenía 

como objetivo exigir mejoras salariales. pero finalmente se presentaron aj_!!! 
te;dc personal. 

Los trabajadores al servicio l1cl Estado fueron de los m..1s afec

tados, entre ellos destacaron los de lns Secretarías del Trabajo, Comcrcio,-

Progrmnaci6n y Presupuesto, de la Secretaría <le Protccci6n y Vial idarl, del -

ISSSfE y de la Procuraduría Cenera! de la Rcp(1blica y rlcl Distrito FcCcral. 

A ellos hay que st..unar a los trabajadores del Instituto '!exica

no del Seguro Social, 50,000 de los cuales laboraban en condiciones ele even

tuales, fueron rccmpla:a<los por los que trabajaban en el Centro t({'.><tico NaciE_ 

nal (dicho centro se dcrrumb6 en el terremoto de 1985). En la Secretaría de

la Rcfonna Agraria, fueron despedidos cerca de 15,000 empleados. fill/ 

Paralelamente ni crecimiento dc>l desempleo se vi6 incrementada 

la poblaci6n que se didica al suhcmplco. ~U.chas eran obreros en pcquei\as y -

medianas c:npresas )' tuvieron que salir a trabajar a la c:tlle, despcdid'os po,r 

que las microfábricas cerraron sus puertas, orillándolos n pelear lD1 espacio 

en las b.:mquctas o camellones para poder trabajar nuevamente. 

Las cifras m..ís conservadoras indicaban que en la ciudad de Méxl 
co para el af\o de 1987 existían llll mil16n de desempleados y subcmpleados, -

sin embargo, cada día se incorporaban a la fila de los mil usos railcs de jo.r 

naleros ap.rkolas y habitantes del campo. 

Los llrunados mil usos son el fcn6meno de un país en crisis y son 

además ajenos n conceptos como moratoria, enc.lcud::ur.icnto externo, hipcrinfla-

ci6n, d~ficit, nacionalismo revolucionario, C'tc., para ellos la crisis es cl

clcscr.tplco y sus secuelas: no tener dinero p:1ra el r.nsto, para 1n escuela ('!

incluso para el cami6n o el boleto del metro; "ni tortibOnos, ni el multimo

dal11. 

Las pcrspcctinis ~te que se llegue a recuperar el nivel de emplee 

JY ldem. 
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están sustentadas en bases sumamente d6bilcs~ De las medidas derivadas del -

Pacto de Solidaridad Econ6nica, se desprende que el nivel de enq>leo depende 
básicamente del curso que si~an tanto la inversi6n coroo la pr00ucci6n, que

de acurdo a datos proporcionados por el Banco de ~iéxico, en el mes de Julio 

de 1987, estos alcanzaron un.a tasa de crecimiento de 4.3\ y 5\ respcctivn-

mcnte, en relaci6n con el af\o anterior, mientras que en el empleo no prescn 
t6 mcjor~a alguna".~ 

Si bien el empleo depende de la invcrsfon, debe tenerse en • 

cuenta que esto es cierto si se cntieOOc que esa invcrsi6n, habr~ de utili

zar un mayor número de trabajadores. Es posible que se pueda obtener LD1 C<J!!! 

portnmiento favorable tanto en la producci6n cooo en la invcrsi6n y al mismo 

tiempo registrarse lD1. efecto negativo en el nivel del cmplro, ya que, la p~ 
ducci6n planeada c.on Wl monto dctenninado de invcrsi6n, pcxlrfa util iznr tm 

menor número de trabajadores. 

Así, en 1987 se registr6 tma rccupcraci6n sustancial tnnto en 

In invcrsi6n COMO en los niveles de producci6n indlL<>trial; sin embargo, ln -

contrataci6n de personal siempre se manttNo en niveles Clccrecientes. 

En consecuencia, la neccsh'ad de general- cnq:>leos pro<luctivos

m dcpcOOc exclusivnmcntc de las fonnas tradicionales de crearlos, sino que 

requiere de tm tratmnicnto especial que permita colocar al recurso humano -

por encima de los objetivos que se han planteado Últimamente de reconvertir 

la planta industrial, y no por el contrario, pretender alcanzar W1 acelerado 

proceso de cambio estructural a costa de la paupcrizaci6n de la fuerza de • 

trabajo nacional. 

La rccupcraci6n del nivel del crrplco se ha desvanecido aWl mis 

con la entrada masiva de artkulos importmlos. El efecto de la apcrtur¡1 cof'le.!: 

cial, que a rafa del Pacto de Solidaridad ha ido m.1s alla inclusive, de 1o -

acordado al fonnalizarse la adhesi6n de ~~xico al GAlT. Se cst5 convirtiendo 

en verdadera nxxla el consuroo de productos hechos fuera del país. 

!JJ./ E1via Guti6rrcz "Inciertas Espcctativas para Resolver el Creciente Oc!'em 
plco11

, El Financiero, !"6xico, M.o. Vil, No. 1591, 8 e.le Enero de 19RB, p.'!6 
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Dicha apertura tenía a.i objetivo 110jorar a la Industria y -
t.j ar la lnfloci6p principe1-lte, pero ni la planta productiva se hizo ""5 
eficiente, por la lbierta y desventajosa cmpe1:encia de las illportaciones, -

ni los precios finales al CXlll9Ulidor se redujeron tanto .,,_, se esperaba. 

La apertUra c...n:ial fue tan 11eelerada que lo llism sii:nif.!. 
c6 ma ¡enerosa fuente de mriquocilliento para los CXftlrciantes que .., ver· 

dalero atrnpello para los productores nacionales, que no pulieron o no qu_i 
5iet'tllt, o no tuvieron t1- de actualiiane, de mdemliar 5115 plontas, de 

•jorar sus pl'Ol\actos, pan hK:er frente a la c:mpeten.cia externa. 

w ansecuenciu de la poUtlea pronto se vieron: cerraron -

ffbricas, IObre todo .., el ._, de eloctt"O<looo6stlcos, dome fue abranadora· -
la presencia de artfClllos ~rudos. la el sector teittil tllmbién se cerraron 

IU:hu fihricas y a.> a>nseaJenC!a, en lugar de diS111inulr los obreros sin· 

111pleo, este probl- se ha apaliiado Úl "'5. 

o:.i se iq¡recia, la polltica seguida no ha sido capaz , después 

de "'5 de tres allos, de asqurar el "'5 cl...,tal derecl>:> al trabajo y • la·

seguridad social de un ..C-ro Uiportante de nexicanos. Lo significativo es • 

que a pesar de los efectos reales ciue sobre la sociedad estl tonie000 la es

tt'llte¡ia ecan6Eca plDteada, se insuta en la contlnuaci6n de la aisma. 

llobe recordane que a<.m antes de la 6ttilla crisis petrolera,· 

los probl-.. de escasa inrersi6n, desintenaodiaci6n. financiera, deterioro 

del aparato productivo, an:entraci6n de la riqueza y recursos, creciente • 
~leo y ~leo, ya exlsdan y en buena nodida eran agravados por las 
poUticas,de contenci6n de la dcMrxla a¡regada aplicadas. 

&l estas ccndicione5, ruando la ocolll'.llfo real padece grnndcs 

91rencias sociales y productivas, se pretende contirruar aplicando unos pre· 

ceptos econ6micos que nada tienen que ver too nJCstra real it1acl. Se <¡uicrc • 

alentar la cxportaci6n no petrolera, 111Cjorar la eficiencia y la pro.luct ivl

dad, con un proceso de apertura tancT'Cinl, en llD'ICntos en que las lnportaci~ 

ncs esenciales se han CJ1carecldo, el cr&.lito es caro y escaso y el nivC'l-· 
de los trabajadores se encuentra en los niveles ms bajos de los Gltiioos -

allos. 
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lll,3 c-bio Estructural 

ll!.3.1.· Apertura C.-rcial.(Efoctos .ldhcsi6n de MExico al Gf.TI) 

La sustituc16n do importaciones fue el *'<lelo c:con'nlco quo 

Hbico inst1'80nt6 en la posguerra para basar su proceso de u.Justrializa 
ci6n a tra~ de la produa:i6n da.Estica de bienes que se Uiportaben y .-: 

para los que ya exist!a oo 11ercado. 

Este proceso !Jlplenentndo durante m!s de 40 anos, hizo evi
dente su agot•iento a partir de 1982, en que se recrudeci6 la crisis ~ 
r'-lc.a. 

Lit necesidad de fmentar la inlustrialitaei6n y desarrollar 

aopresas eficientes y oiq>etitivas, quo m hab{an podido .adurar por una -

excrsiva y deligual protecci6n, as{ mm arular e.l sesgp antlcxportador -

f!Xlstente, deteminS un cambio total en la poi itica cxnercial del país. 

La racioMl Uaci6n de la protecci6n, caro medida estrat6gi-

ca, se estableci.6 a tnvl\s do la sustituci.6n de los permisos previos por • 

niveles arancelarios adocuados; pero este proceso se detl.No por los efectos 

de la crisis de 1982, originando que durante ese a!\o y 1983 la totalidad de 

las fracciones de la Tarifa del lnpuesto General de 1"'portaci6n (TIGI) se-· 
sujetaran a pcmiso previo. Por consiguiente, la dificil situaci6n eam6mi· 

ca prevaleciente y la ~lla protección a las empras del exterior origina· 

ron que las iJRportaciones se contrajeran en aproxiraadamentc lU\ 40 \ de --

1982 • 1983. 

A partir de 1984 so reinicia la política de racionaliuicl6n

de la protecci6n en "': 1111biente de parcial recupernci6n cconSoiica interna. 

No es sino hasta Mediados de 1985 que se 'realiza la mayor li

beración del comercio exterior de México, drintro de un Contexto de alAJJlto

de la inflaci6n,dismitruci6n del PIB y del margen de sub\'aluaci6n de la ro

ncda; de aM. que lil j\l.,.tiíicnci6n dC' la lihcrnci6n se centrara ncccsaria-

nicnte en la foima de d('tcncr la cane:•ll 1..lc los precios)' JOC>Jcrnizar la pla!! 

ta productiva para hacer frente a ln tlanardn, 11.t.riquc Jos efectos de esta~ -
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re~nvcrsi6n para mediano plazo, a fines de ese año se habían liberado dol 
requisito de pcaniso previo 7 mil 252 fracciones, de lDl total de a mil 91;90 

por ciento de la tarifa y el restante 61.2, del valor total importado en --
1984. 

Las importaciones en ese afta crecieron 18. 9 \, al pasar Je 11 

mil 788 millones de d6larcs en 1964, a 14 mil 14 millones en 1985. &I l\bvi~ 

brc de ese misrro año, el gobicroo de Mfucico rcinici6 negociaciones con las

autoridades del Acuerdo General sobre Aranceles y Cbmen:io (GA1T) para su-

adhesión a dicho organistt'l) multilateral. 

La solicitW de adhesión se realizaba en un momento en que la 
mayoría del comercio exterior en México, se encontraba prict icamcntc libera

do de restricciones amntitativas y con aranceles mhim::>s de SO\. La culmin.2 

ci6n de las negociaciones se rcaliz6 con el ingreso fonnal del país al GAlT·

el 24 de lbvianbre de 1986. 

De las negociaciones efectuadas se deriv6 un protocolo de udhE_ 

si6n y un infonnc del Grupo de Trabajo. En dicho protocolo, se le otorg6 a -

México el reconocimiento de país en desarrollo que le da dcrec..00 a un trnto

especinl y ntlan&s favorable; se protege de manera específica al sector agrí

cola; se preserva la vigencia y aplicaci6n del Plan Nacional de Desn.rrollo -

(1983-1988) y los programas sectoriales y regionales que de ~¡ se derivan; -

y se rccoroce asimisroo la fa011tad del país de ejercer su plena soberanía en 

sus recursos naturales. De igu.iI fonna, ~~xico negoci6 373 fracciones y con

solid6 lDl arancel de 50\ para toda la tnrifa. 

Ni el ingreso de México al GAIT, ni la apertura cancrcial, rro

tivaron un m.micnto de las importaciones, las cuales se redujeron ele 1985 a-

1986 en 14.9\, en virtW principalmente del crunbio en la puridad. 

En 1987 se rcdorxic6 la libcraci6n del cancrcio exterior, entre 

royos principales resultados figuró la disminuci6n de las presiones inflocio

n.irias. En efecto, el Índice inflacionario rcgfatrado en ese af'lo superaba al 

alcanzado en 1986. 
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Por Su parte, el COrtpJrtamicnto de las importaciones rcg_istró 

lUl crecimiento moderado de 7 1, conx:> resultado del modesto incremento de la 

d-roa agregada, Ja devaluad6n del peso y la casi total libcraci6n del -
sector externo. 

En 1988 y 1989, contintñ el proceso de <lesgravnci6n arancela

ria y In climinaci6n de licencias previas n ,fctenninados productos que cl

gobienx:> haMa establecido COIJ'IJ sectores prioritarios en su protocolo de -

adhesión; tal cs el caso de la libcra.liznci6n de productos farmoquímicos. 

Alrededor de todas estas considcrnciones podríamos afinnar -

que la apertura comercial hil rrodificado actitlrlcs en los diferentes secto

res productivos, que muy bien pll.iicran apuntar hacia los supuestos objeti

vos que se plantc6 el gobierno de M6xico en el st;ntido de que la racional.!. 

, zaci6n de la protccci6n impulsaría a la industria nacional hacia niveles -

de competitividad en los mercados intcnmcionalcs. Sin cr.ibargo, esta JXJIÍ

tka, neccsarimncntc vin01lada oon nuestra participaci6n en el GAIT, no -

debe verse cooo una acci6n aislada de la problcm.Ítica ecoOOmica del país, 

de ahí la pcrtinancia de las con:licioncs CX!Jrcsmlas por México en sus ins

tnmcntos de aJhcsi6n. 

Crecsoos que la libcrnci6n no debe ser irxliscriminada y tiene 

que ser canpatiblc con el desarrollo inlustrial y la política instrumenta

da parn el misrro, en especial con los programas de fomento a dctcnninadas

ramas in:lustrialcs. 

En otro onlcn de ideas, la apertura comercial y reconvcrsi6n 

in.:lustrial son dos aspectos de la estrntC"gia del c.ambio estructural. 

El dcrnunbe de barrcrns arancelarias )' oo arancelarias (pro

hibiciones y pcnnisos de im¡x>rtnci6n) que antcrionncnte protcp.fan el apara

to productivo nacional se reali::6, en efecto, con tanto celo y din;lmisnx>,-· 

que sus efectos destructivos sobre la industria r:lanufacturcra mexicana no

tanlaron en hacerse sentir. E.stanDS en presencia de Wl proceso de cierres 
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y quiebras de pequcfias y.medianas industrias oricntadns al mercado interno, 

así ccoo la reducci6n en ln producci6n de empresas que 5~ se mantienen en 

el mercado. Qmo es lógico suponer .este cierre de empresas, ~e est6 provo

canlo tambi6n un severo incremento del desempleo. 

Si bien ya señalar.tas algunos puntos importantes de la apertu

ra comercial es imposible resaltar alguoos sobre la TL'convcrsi6n inlustrial, 

ésto por el hecho de que mmca se ha puesto en pr6cticn dicha mc'dida, la -

raz6n es simple: mientras que la apertura comercial pOOo realizarse median

te sucesivos decretos prcsidcncinlcs, la rcconvcrsi6n industrial no puede-

ejecutarse con simples decretos .. 

Rccorvcrt ir las plantas productivas existentes requiere tcCJ"I!!. 

logia y capital. ¿Y donde iban a obtener ese cap\tal ln mayoría <le los in

dustriales mexicanos que producen para lDl. super deprimido mercado intemo

si sus ventas se han dcsplor..ado y e] crédito se ha encarecido y cscaceado? 

La plusvalía que el gobierno y los charros sindicales les han metido en -

sus bolsillos mediante el deterioro salarial oo es suficiente para la rcco1! 

versi6n tecn61ogica de muchas industrias¡ y para un gran nGmcro de indus-
triales que producen para e] mercado interno, la masa de sus ganancias se

ha reducido al desplomarse sus ventas. 

Cientos de empresas en todo el país están en virtual quiebra, 

debido n que operan con equipos obsoletos y no tienen capacidad p::i:ra rcpo- -

ncrlos. Ln apertura comercial indiscriminada prccipitar5 su desaparici6n -

junto c.on sectores inlustrialcs completos. 

en efecto, la apertura comercial se ha hecho en beneficio y
con el bcncplacito de la oligarqu1n financicr;1 internacional, de los ccooo

mistas ncolibcralcs que 1c sirven y de] sector de los gran.les iDJustrialcs 

mexica.ros que producen para ]a cxportaci6n. Los perju.licados han sido los 

obreros, los campesinos, el amplio sector de industriales que producen rara 

el mercado interno, y todos los cjulndanos que en el comercio o los setvi-

cios dependen del poder de coiupra y de la oferta de bienes generados pnra· 

aquellos sectores. 
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En contraposici6n a la política de apertura comercial de !·~ 

xioo. los países capitalistas inlustrialitados gastan fuertes sooas para_ 
proteger sus plantas productivas y sus miploos, por ejemplo: "Los Estados 
Unidos gastaron, en 1987, 2.1 veces el salario diario de su..., 640 mil tra

bajadores en la in:iustria textil y del vestido para proteger empleos en -

esta rama irdu.c;trial; 37 veces el salario corriente para proteger sus an

plcos en la irxlustria del carb6n y del acero; 5.2\ veces el salario de sus 

obreros autOIOOtrices para dcfcMcr sus rnrplcos en esa industria. 11 óZ../ 

Las autoridades gubernamentales parece que oo reparan en csn 

realidad y s610 se preocupan por realizar el "manual" de recetas sobre los 

hombros de la sociedad. Es el espíritu solidario de la familia mexicana -

para con sus mianbros en <lcsgr.icia lo que ha ayulndo a absorber el desempleo 

y la dismim.JCi6n del ingreso real medio. t...'1 l'Jnicn receta que tienen los -

te016crat.a.s para el desempleo es: :;atv1catc tú mismo. Un verdadero m:muncnto 
a la insensibilidad tecnocr6tica. 63./ 

Pensamos que la apc~ura comercial se di6 por las cxigencins-

de los organismos financieros internacionales y el gobierno cstadounJcnsc,-
ya que la rcncgociaci6n de la tletx.la y la solicitud nuevos créditos csta-

ban cotxlicionados a una rMyor apertura eomcrcial, ya que mientras los pro-

pies países in::lustrializados protegen sus enpresas (principalmente n su sec

tor agropcruario para evitar posibles quiebras en el cmnpo), nuestro país-

se encuentra runpliamcntc abierto al extranjero sin haber exigido reciproci

dad de actituies comerciales. 

Por otra parte, cabe scfUJlar que si la justificnci6n a la apc.!. 

tura era la rcducci6n de la inflaci6n, ésta no se ha logrado concretnr, ya- -
que la apertura se hizo nl vapor, y únicmncntc benefici6 nl comercio privado, 

pues las mcrc311cÍas impOrtadas con precios mñ.s bajas· que los r.acionalcs los 

vende a precios ~s altos. 

bZ/ C.~lculos del Control de Estulios Eam6mJcos del Sector Privado de f'éx;ai 
- p. 37 

63/ 1.ourdcs Gnlnz, 11Debc orientarse l3 oodcmi:nci6n irxJustrial a generar-
- anpleos. Sccumfa.rio gfl11ar comrietith'idaC en los mercados extcrros: rnr•. 

F.xcclsior, 21 de Dicianbr(> de 198i. 
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El ~ario seftal.r que JlllChas de las mercardas importadas 

ro c:onstituyen una ventaja para el consunidor, existe \..l\a gran cantidad de 
articules de ilp:lrt1cl6n a nuy bajo precio, pero de pbsima calidad, estos· 
productos son cm lo general saldoJ que se caapran en la frontera sur de~· 
fotodo• lklidos y IOTI <an»l.derados productos de segurvia clase en el mercado 
R:JrteamericaM, e1 decir, son mercancW llamada ltltimsnente en Mhxico ... 
Ctal ''PrUduc:toJ chatarra''. 

Pn.nerar la !uta do las 11ercanclas que so pueden importar·· 
aerla lnte,.lnable; es mú Hcí! ser.alar que a fi.rulles de 1987 únicmnente· 

no •e podían !nportar autcm6vlles y medicinas, de hecho hoy, en el mercado 
nacional se puede i.'l1¡>0rtar todo tipo de mercancías: electr6nica, ens6res·· 
dom6sticos, caludo, vestido, perfiaes, bienes de capital, bienes de consu· 
., aliJlent!cio, tmbl&n so puod«1 Importar vacas, caprinos y pollos, rull"!! 

doaa ÚllpOrtar ardo.ilos SU¡>lerfluos, desdo clwi¡lalla hasta pistaches • 

.lh>ra le tooS a la apertura .,_rclal ser el m6v!l para redu· 

clr la lnfac~. 1e¡i\n el 1Dblemo, aunque ro ha mencionado nada expeclal·· 
tobre al¡una posible medida pera reducir los gastos por deu;!a interna y •• 

aten., que 10T1 101 rubros w 1~.flacionarlos. 
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111.s.2.- Desincorporaci6n de &npresas Paracstatales. 

l!il ..,..tro país, la gesti6n de las ...,resas Jl(\blicas 5¡.,.. 
pre ha estado lipla a l• concepción de q.., éstas son un instiuocnto del

Estado para provmcr tUJestro desarrollo in.lepcrdicntc y soberano, y cnoo

tal a.aplen con lWl funci6n social. fsta fmci6n ?JOOc asegurar el desa-

rrollo de un CBqlO estrat6gico para la soberanía e irrlepen:lcncia naciona

les¡ dotar a la población de servicios de carictcr social; proveer a la -

satisfacción de las necesidades de consuno Msiro de la sociedad a precios 

aderuados; asegurar el suninistro de in.o;unos fUB'.iamentnles para la planta 

in:iustrial; pl"Ofll)Vcr el avance de la estructura prodoctiva o el desarrollo 

científico o tC01ol6gico; en fin, amlquier otra fLrlCi6n aparejada a los-

propósitos de Ja política ecoolinica y social del Estado. 

Así, es cailm oir críticas en el scÍltido de que las 1.1npresas 

· pGhlicas son ineficientes JXJrquc operan con p6rdidns. Esto es cierto en -

diversos casos, pero el objetivo de las empresas p6blicas ro es obtener -

ganancias a toda costa. Puede haber anprl'sas cuya func.i6n social ~ea can- -

patiblc con la obtcnci6n ele utilidades. [)e hecho, hay nuchas empresas ¡Xí-
blic.as que obtienen utilidades. Pero hay otras en las que la rcntnbilidacl

ha sido negativa precisamente por la funci6n social que dcs~nan; por -

ejemplo, en aquellas que tienen que vcrxlcr bienes o scndcios a precios -

bajos para fines nxlistrilx.rtivos o en aquellas, trnipornlrncnte al menos, oue 

ro:¡uieren largos pericxlos de rnaduraci6n p.1ra Mccr p1cnamcnte productivns

las invt'rsiones iniciales. 

La~ a:iprL>sas públicas wn w1 in~tn.u!lcnlo pdvilcgiu.Jo del 

F.stado rorn provomcr el desarrollo ccon6mico y social y para asegurar la-

soberanía e iOOcpcnlencia nacionales. En la tradici6n hist6rica de nuestro 

país, la empresa f'Ública ha t'staJo lir;aJa i00iso1uhlcmcntc el proyecto de 

naci6n de los b,>Obiemos TC\'Olucionarios y a las poHt icas de !1mooci6n y -

fom<.'nto lil'l llcs;irrollo ccon.'mico y social que dichos r,oliil·mos han dicta

do en diferentes l'tapas hi"16ric..is. 

Asi pues, se ptxx.lc comprobar h1 exi~tt:nda de diferentes m

tivacioncs para la creaci6n de cntidaJes p.ir;1t•statalc~ a lo largo del pe-

rlodo que se inicia con la C.onst itc.:i6n de 191';-, y que ~e pueden :igrupar--
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como sigue: 

1) Creaci6n de empresas para ejercer algunas de las ruevas

funcioncs que la Constituci6n encomendaba al Estado, tales oomo dar esta

bilidad al sistema cconánico naciOnal y propiciar el desarrollo ccon6mico. 

Las primeras entidades creadas corresponden a la d6cada de los veinte y - -

los treinta y coadyuvan a ordenar el sistema bancario (Banco de ~16xico, 1925) 

auncntnr la intcgraci6n física del país (Comisión Nacional de Caminos), e-

impulsar el desarrollo de ciertas actividades, pcnnitiéndoles el acceso, en 

conllcioncs adecuadas, al financiamiento bancario (Nacional Financiera, 1934; 

Banco de Cr&lito Agrícola, 1926; Banco NacioMl Hipotecario, 1933). 

2) Constituci6n de entidades para explotar, por parte de la

Naci6n, rCOirsos cstrat6gicos o para generar insunos Je uso difundido en el 

plano irxlustrial o agr!cola. Destacan entre éstas, In croaci6n de Petróleos 
Mcxicaros, de la Comisi6n FcJeral de Electricidad y la consolidaci6n de los 

Ferrocarriles Nacionales de M6xico, en el periodo canlcnistn, y los grnnlcs

proycctos inlustrialcs de la d6catla de los cuarenta, tales coroo Altos Jlornus 

de México y Guanos y F~rtilizantcs, que postcrionncntc se transfonnarfo cn

Fcrtilizantes Mexicanos. 

3) Desarrollo de entidades parn allllcntar la intcgraci6n de la 

planta productiva nacional •. Esta ñmci6n ha sido pcnnnncntc y destaca la-
crcaci6n de la Siderúrgica Lázaro cánlcnas- l.as Truchas, en los sesenta, y 

el importante esfuerzo en actividades pTO<luctora.s de bienes de capital, im

pulsaJa {undamcntalmcntc JX>T Nru:ional Finandera, en la JécaJa Je los sctc_!! 

ta. 

4) Compra de empresas desarrolladas inicialmente por el scc-

tor privado, pero que no pOOícron operar adccu.idruncntc por problan.1s vincu

lados a altos requerimientos de invcrs~6n, lnr~os periodos de r.m<luraci6n <le 

inversiones o Jcficicncias <le gestión. Entre estas anprcsas resaltan las·

vincula(!as a pro:lucci6n de equipo y material de transporte (antigw Complejo 

Inlustrial de Ciu:laJ Sahagún, l!go.), textiles, pcsr¡ucras e ingenios azucare~ 

ros. Es conveniente mencionar que, con la notable excepción de Pétrolcos Me-
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xicanos, en ningún caso ol Estado ha procedido a realii.ar expropiaciones

de actividades productivas privadas. El intcr6s nacional de mantener pro

ducciones importantes y fuentes de B11plOO ha sido el t'iniro '"'?tivo para ln 

adquisici6n de (5JlfJresas cuyos propietarios anteriores vollmtariamcntc ofr~ 

cieron al Estado para superar los problemas que las mism.'tS enfrentaban. 

5) Cbnstituci6n de cntida<lcs para impulsar el desarrollo tcE 

OOtogico y los scivicios modernos de apoyo a In actividad productiva y co

mercial. Así, por ejemplo, en los setenta, se organizan el Instituto Mexi

cano del Pctr61co, el Instituto de Investigaciones El&:tricas, el Institu

to Nacional ele Investigaciones Nucleares y el Instituto Mexicano de C.Omer

cio EXterior. 

6) Creación de empresas para lograi:- objetivos expcdfioos -

de bienestar social, sea por la vfo de suninistrar pro<loc.tos básicos de CO.!! 
suno masivo a precios adcroados, sea para garantizar el ingreso cmnpesino.

En esta ftmci6n sobresale por su rclevnncin Cl Sistema de la C.Ompafifo Na-

cional de Subsistencias fbpulares (C.Onasupo) en su triple nct ividnd de co

mcrcializaci6n de productos agr1colas, de producci6n itxlustrial de nlgtmas 

bienes bá.sicos, y de distr~buci6n m.1yorista y minorista de productos de CO!! 
StDOO masivo popular. 

En suna entre 1940 y 1980, el F.stado fue: 

-El fundador de 111 anpresas que introdujeron 37 nuevos proJuc

tos básicos en el catálogo ·de la pro<lucd6n in<lustrial <lcl país. 

-Socio posterior de 124 m5s, también productoras algi.mas de nue

vos productos, y en 35 de las aialcs se vio obligado a pnrticipar en fonna-

mayoritarin por mala situaci6n de las empresas, al recibirlas en pago de ade!! 

dos crediticios que no pu.lieron cubrir sus inicinles ducfios, del sector priv!!_ 

do. 

-En 59 adicionales, llcg6 a ser accionista furrlmlor o posterior, 

debido ·a que fueron creadas por anprcsns en que ya participaba o bien nl St.m.",! 

se éstas a anprcsas controlndoras. 
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Sin cmbargq, en el "camim hncia la ioodernizaci6n", inici_!!; 

do con Miguel de la Hadrid, Hfuico adquiri6 un rostro totalmente nuevo, -

cambio que fue configurado por una imposici6n de ln banca mundial y el í<>_!l 

do J.bnetario Internacional, fnvorccicnclo fundnmcntnlmcntc los intcrcscs--

dc la banca., la inlustria y el oorncrcio mumlinl. 

Las cartns de intcnci6n pactadas ron el FJ.11 han llevado al
gobicrro a la liquidaci6n, transparencia, venta, fusi6n y cierre de empre

sas paraestatalcs, con lo cual, el gobierno accptnri.lo estas presiones, ha 

rc<lucido su capacidad de intcrvcnci6n en la ceooomfa a través de las ~re
sns ¡iÍblicns, y ha visto mcnnnda su capacidad de maniobra para revertir -

un proceso que subordina la soberanía nacional. 

Parece que el gobierno s6lo quiere .cunplir las exigencias 

del F?-11, sin importar las graves consecuencias que trae para la socicdad

cstc tipo de medidas. AsS pues, de un totnl de 1155 entidades y anpresas-

p(Íbl icas que habb en 198Z, se rcdujernn a 700 en Agosto de 1986, al&!! 

nas de las empresas que se vendieron se señalan 3 continunci6n: 

-La vcntn de la cadcnn Kncional Hotelera que representó cl--

12.6'\ ·de la oferta en la catcgorfo de hoteles de 5 estrellas. 

- El rct i ro total de la fabr icaci6n de autom:Svilcs, resultado 

de la venta de VcMculos fwtom:>torcs Mexicanos y Rcnaul t de a6x.ico. 

-La venta de ·crJprcsas en las ramas textiles, porcelanas, CO.!! 

ductores eléctricos, refrescos, restaurantes, entre otras, asi c:oroo ln de

sinco11'oraci6n de fideicomisos financieros y forxlos de foroonto. 

-Entre 1982 y 1985 las tnmsícrcncias otorgadas a las empre

sas paraestatalcs excluyen.lo 3poyo pnra p.1go de intereses y pasivos, dismi

nuyeron en 3 puntos del PIB, lo que significa lll1íl rcducci6n en términos re~ 

les de 40 \. 

-E1 subsidio a la opcraci6n Conasupo se redujo a un punto -

porcentual del PIB entre 1981 y 1986, lo t¡uc TL'}lrcscnt3 unn caída real de 71\. 
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-Respecto a la siderurgia, el cierre de Pl.Dxlidora »Jntcrrcy 
por obsoleta e incosteable, que jmplic6 el despido de mis de 6 mil trabaj.!! 

dores, asi com:> medidas de racionali%aci6n en Sicartsa y Alunsa, significa

ron que, entre 1982 y 1986,. las transferencias reales n Sidenncx disminu-
yeron en 38 \. 

-En el sector azucarero se han cerrado dos ingenios y está 

en marcha un proceso de reestructuraci6n en los denAs ingenios¡ adcm6s, Az~ 
car, S.A. ha. racionalizado su estructura y reducido su personal en 2 mil 500 
empleados. 

-Sobre fertilizantes, se procoii6 a cerrar 3 plantas por baja 

productividad y está en proceso la rcestructuraci6n de otras m5s. 

-En Ferrocarriles se han cancelado rutas de pasajeros no ren

tables y la baja en transferencias fue de 81. 7\ en t6nninos reales. 

-También en el sector petrolero se han cancelado o pospuesto 

proyectos ro prioritarios y COl1'Q resultado, el presupuesto real de Pcmcx ha 

bajado en más de 40\ desde 1981. 

-En el sector eléctrico se han postergado proyectas y dism1-

ruido subsidios mediante el auncnto de tarifas que hn significado tmn dis· 

miruci6n real de 77. 2\ en las transferencias. 

-Finalmente la rcvisi6n de precios de los bienes y servicios 

p6blicos cn particular los energéticos ha sido mayor a ln inflacl6n, pues· 

mientras que el Wice de precios al consunidor auncnt6 7~5 veces entre·-

1982 y principios de 1986, los precios de la gasolina crecieron 9.8 veces; 

los de la electricidad 10. 8 veces; los del gas natural 29 veces y los del 

combust6lco se incrancntaron 41.l veces. M./ 

6A/ C.Ustavo J.omeH.n, 1
.
1Gencra el Sector PGblico 22\ del PIR; Fitmc, la Ten

dencia a la Rcprivatiz.aci6n Ea:m6mica", El Fin.incicro, México, Af\o V, 
No. 1228, 4 de Agosto de 1986. 
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R>r otra parte, el procc>dill.iento que ha seguido el ~-

biemo federal para \•crder las cmpresas paraestatalcs es, en la prácti

ca ~reVisible, misterioso y sujeto al azar. Las onprc:sas de la naci6n 

son -.nejada.s cr«J si fueran de un propietario volt.Ele, incierto, que • 

depenle de su estado de 6ni.mo para saber que hacer. lby pueden ser es·· 
trat&gicas y rentables las mpresas, maJ\ana posiblfJllCrlte ya m lo sean. 

La s ituaci6n CDIÚ! que han pasado alglSlllS de las a11presas 

estatales en v{e de reprivatiu.ci6n ha sido la represi6n ahierta con-

tra los trabajadores. F.sta prnctica se present6 por ejemplo, o:m los tJ?. 
bejadore5 de Aerméxioo; Cananea; 9.JTIH; Pun.lidora Hmtcrrcy; etc., en -

dorde las autoridades orillaban a los trabajadores a declararse en hlel

ga.; para que despu6s se declarara inexistente y asi justificar In termi

nad6n de la re!aci6n !.OOral de Ja mprosa ron los trabajadores. 

Hay que hacer ootar que la iniciativa privada, ru.'ldo est' 

int~ en canprar alguna empresa, pone ccn:> am!ici6n que ésta se e!!. 
OJentre 1 ibrc de relaciones silkl icales que puedan al tenr sus intereses. 

As! pues tm gran nl'mcro de <11presas declarndas en quiebra 
o deficitarias, 6sto amJ justificaci6n para verdcrlas, m estaban bajo 

esas clramt.anc.ias, sim al a>ntrario, ya que es tonto pensar que tn In 
versi!mista arricsgari. su di.neTO on una canpal\Ú den:le de antmimo sabe -

que m es redituable. 

De esta manera t.,_,s - el eobiem> ha estado entreaaroo 
a los inversionistas tanto racioMlcs a:ao extranjeros empresas CCIDflleta· 

mente saneada.s y a un CDSto iaiy JX)r debajo de su vnlor real y sobre todo 

CD11 '"'°' trabojadore. ~idos de exigir sus detechos laborales y cons

tltuciorw.les, ya que los """"º' sirdlcalos que se han fonn.ido son """Pl•

t-te blana>S. 
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I!I.4.- Crisis A&Tf.cola en l&kn. 

D.lrante los veinte al\os posteriores a la segunda ¡uerra ~ial, 
M&xico ascd>r6 al -.nio por sus elevadas tasas de crecimiento agrícola; se-

le consideró paradigma del desarrollo agrkola entre las nacimes de ecmo

m{a de paises <le?endientes. El llanndo milagro rexicano signific6 una bas-

ta fuente de divisas qa? financiaron la •rtaci6n de bienes de capital-

para el desarrollo industrial, satisfho la creciente denanda interna Je ali-

11entos y proveyó las materias primas agrkolas ~erM.ndadas oor una econmfa-

en ripida industriali:z.aci6n y urbanización. Una situaci6n totalmente diCe-

rente se aprecia actual11ente en la produ:ci6n agropecuaria: Mfucico se ha to
•do cano IKXlelo negativo de país en crisis agrícola y de naci6n alimcntari!_ 

-te dependiente. 

La dependencia alimentaria apareci6 al finalizar los setenuS 
cc:m:> resultado natural de la larga rccesi6n que afcct6 a la agricultura na

cional desde 19()6 hasta 1976. Pero mientras entre 1977 y 1981 la agricultura 

mxicana recupero su dinamismo, a partir Je 1982 se observ6 ll\B recaída en-

la crisis a¡ricola. 

Asi pues, tenemos que mientras en el periodo 1977-1982, se ob

tuvo'"' incraoento del 4.5\ para el produc:to agricola y del l.8' l'"Ta el •&~ 

pecuario, superiores al crecimiento dmográfico, en el lapso 198:5-1987 las b

sas fuera> del 1.49\ y del !.SU respectlv .... mte, inferiores al crecilllento --, 

dmo¡mfico. 

C".abe aclarar que la cmtracci6n n1b severa del proc'u:to agríco

la fue en 1986 y 1987 " ••• El pro<i.lcto Interno bruto agr!cola dcclin6 ------

bruscamente en un -4. 961 en 1986; y en 1987, según una csti.nnci6n lllÚ bien-

optiml•ta, creci6 apenas en un o. 71. caro resultado, el producto agrknla l'Or 

ápita cosechado en 1987, que sctvid.a en su m:iyor parte para el abasto tle • 

1988, fue inferior en tri 11.8\ aue el cosechado en 198111
• íú_/ 

~/ Jo~ Luis C&lvn, Crisis !\grtcola y Alimentaria en ~xico 1982·1!:1R8, p.60 
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La drástica disminuci6n de la disponibilidad interna de pro

ductos agropect.13'rios por habitante es realmente dramática. Si este recorte 

se distribuyera igualitarimnente entre el conjunto de la poblaci6n, scrfa

sin duda lamentable, pero menos terrible. El problema está en que ni los

grandes empresarias ni altos ftmcionnrios públicos sacrific.in ni W1 graro 

de su coosuno habitual. Las clases ioodias por otra parte, típicamente sa

crifican primero la adquisici6n de otros satisfactorcs (autom6vil usado,

televisorcs. etc.) antes de afectar su patr6n alimentario. El fuerte -

recorte del coosuno interno de al imcnt.os repercute en la poblaci6n m.is po

bre, que literalmente trabaja para comer, que no puede reemplazar o supri

mir el consuoo de otros productos para m:mtener su régimen alimenticio (lo 

que no dedica a la canpra de cmcstibles lo destina a renta, luy, cte., es

dccir, a gastos que no son selectivos sino indispensables). 

Las autoridades jarrós han atribuido la rcccsi6n agrícola a 

su propia política ccon6mica couivocada. Invariablemente culpan al ciclo: 

ºson siCJf1>re las ach•ersi<lades el im1ticas las culpables de la crisis agdco

la, y en especial, la escasez de lluvias". Sin embargo, durante los Gltimos 

nueve afios según datos proporcionados por la S!illl, México no ha padecido -

sequías S<!Vcras¡ el régimen Uc lluvias h.1 sido bue~ o regular, resulta por 

tanto evidente que el desplome de la producci6n agdcola, particulanncntc -
abrupto en 1986, no es imputable al ciclo, sino n las relaciones cconánico

polhicas aquí en la tierra. 

Asi'. pues, tratando de encontror el origen c1e lo nueva crisis 

agrícola pensamos que podemos agrupar las causas cconánico-poHticas en tres 

grandes conjuntos i.ntcractuantcs: 

1) La caída de la dcm.mda interna dc alimrntos (detcnninada a su vez por la 

contracción de los salarios reales); que se convierte en un factor depre

sor de los precios agrkolas relativos en el mercado abierto; 

2) L.i caida de la rcntnbilidad de las inversiones agrícolas y de la nctmula

ci6n de capital en ciertas ramas de producci6n rural, provoca tm dctcriow 

ro en la rcntabil ida<l derivándose.• a la vez la disminuci6n de los precios 



. - 268 -

relativos de los productos agrkolas y la clcvaci6n de los precios <le -

bienes de capital.y de los insumos agropecuarios (fcrtili:z.antcs. insec
ticidas, tanbustibles, etc.) con .tasas superiores a los pr~ios agríco

las y al indice general de precios. 

3) Las poltticas econ6nicas instruncntAdas por el Estado a partir de 1982 
dctenninaron: 

-la brusca calda de la inversifu. pública en irrigaci6n, fancnto agríco
la y cr6dito rural; 

-la contracci6n de le dem:mda interna de alilrentos y materias prinns a

&TO?CCuarias (al deprimir los salarios y el nivel de la actividad im.h.i_! 

trial ¡ 

-la evoluci6n de las relaciones de precios desfavorables a la agricul tu

ra, de wm manera directa mediante la fijaci6n de los precios de garan

tía de los granos y de los precios de venta de ciertos insumos produci
dos por el Estado y de rro.nera indirecta por la polhica cambiaria que 

ha encarecido la nnquinaria agrkola. 

Lo tMs preocupante de la crisis agrícola que ha padecido Mé
xico, es el dram.1tico deterioro nutricioonl sufrido por la poblaci6n pobrc

del país a partir de 1983. 

Es evidente que la desnutrici6n que padecían la JMyoría de -

los mexicanos antes de la crisis general de la cconanfo mcxicann se ha agu

diz.ado. Los severos recortes en la canasta de consuno de alimentos, observa 

dos a partir de 1983 1 configuran tma verdadera crisis alilrntaria. La 100r-

bilidad y la mortalidad inf~ntil provocados por la desnutrici6n han crecido 

en proporciones alan:mntc. Pero lo que preocupa más todavía son los dallas -

indelebles de la debacle alimentaria; la nultitw.I de nifios que hoy exhiben· 

desnutrici6n cr6nica .;stán siendo seriamente afectados en su <lesnrrollo -

físico y 100J1tal. 

La triste realidad scfulla<la anterionncntc, es lDl.1 consecuencia 

incvltAble de la calda de los salarios reales n menos de In !'litad del poder 

adquisitivo que tcnian entre 1976 y 1979 cuando se realizaron lt1 mayorfo dl' 

183 encuestas nutricionales. 
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Asi pues ": •• en 1977, m.'is del 50\ de los hogares percibían 

ingresos inferiores al salario mini.loo general (que entonces ero de 3,192 

mensuales), y las familias destinaban m.is del 50\ de su ingreso a la can

prn de alimentos y bebidas. Si entre 1977 y 1987 los salarios reales han 

caido a menos del SO\ del poder de comprJ que tenían en 1977, los estra

gos de la poHtica salarial sobre la alimentaci6n del 60\ de la poblaci6n 

son evidentes y pavorosos." 5!..f2/ 

Adem'Ís del problema de la desnutrici6n de la poblnci6n nos 

encontramos ante la dificultad par.i alcanzar la autosuficiencia alimenta

ria. 

ín el Programa Nacional de Alimentaci6n 1983-1988 Miguel de 

la Madrid conceptual haba a la sobcrada alimcnt.:rria como 11la forma en que 

la naci6n salvaguarda y se rcscn·a en exclusiva las decisiones relacionadas 

con la satisfacci6n de las necesidades alimcntnrins b6sicas de la poblaci6n. 

O ejercicio de la autosuficiencia alimentaria se refiere tanto a las nor-

mas de constano como a lns <le distribución y pro<lucci6n e incluye las tccn_2. 

logías pnra alcnnzarla. 11 !!!.../ 

A pesar de que existen algunas vcrdn.c.lcs en el párrafo anterlo1 

hay que sefialar que no puede existir soberanía alimentaria donde no existe-· 

soheranfa en politica ccon6mica. De esta fornn, las nonnas del consumo del· 

pueblo MCX:icano las ha dictado el H-II o han sido prograrrndas par el gobierno 

mexicano bajo la prcsi6n de las instituciones financieras internacionales. - -

La subor<l:inaci6n del interés nacional al pago de los sctvicios de la deuda-

externa ha quitado ln carne, la leche y hasta el frijol de tm sin número de 

hogares obreros .. 

Una de las principales prio_ridades que tiene México es lograr 

la 11soberanfo nlimentnria11
1 y nuestro país tiene potencialmente la capaci--

.2!J' lbirlcm. p. 64-65 • 

.§!! Progrwm Nacional de Alimcntaci6n p. 16. 
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dad de lograrla a corto plazo, pensamos que 6sto es posible tanto por los 

recursos naturales y hiinanos con que contamos, asi cCIDO por el acervo de

bienes de capital e inSUlftOs coo que diSf'Cl\emos, de esta manera es posiblc

no solarocmtc satisfacer al mercado nacicnal, sino inclusive generar exceden

tes exportables en ramas determinadas de la producci6n agrkola dende Mfu<i

co tiene la capacidad de c~tir vcntajos~tc en el mercado nundinl. 

Si nuestro pa!.s cantinfu can la equivocada poi hica de i.J111or

tar el 20\ 625\ de sus alimentos, dependiendo en esta proporci6n de los ser

vicios extranjeros, M6x:ico no podria cortar de golpe estas irrportacioncs -

sin provocar una lumbnma interna de catastr6ficas proporciones. Y esta de

pendencia alimentaria lo induciría estructuralmente a ser cauto en sus rela

ciones inteniacimalcs, en un nundo en el que la subsistencia alimentaria es 

arma real de las grandes potencias. Ante cstn situaci6n, cuando una posiblc

altcrnativa a la salida de la crisis general de la econanía mexicana, quepo

dría ser la suspensi6n unilateral del seNicio de la deuda externa, se plan

tea la dependencia econánica cano uno de los principales obstáculos para to

mar la n>!dida. 

c.onfonnc a lo anteriormente expuesto, .es nccc5.1rio cuestionar

se ¿de que manera podrá lograrse nucvruncntc el auge agropecuario?. Es bien 

cier..o que la crisis agrícola y alimo:ntaria no tiene una soluciln puramente 

tamndo medidas en este sentido, crcCJOOs que se irue<Ie superar MCdiante dr6s

ticos c.ambios en la pol { tica ccon6rnica nacional. 

lh primer lugar seria necesaria la recuperaci6n de los sala-

rios reales a nivel de 1980, con lo cual se ranpcrfan las ataduras que hoy 

significa la drastica ccmtraccilín del mercado interno. Cm la elevnci6n de -

los salarios reales a sus niveles previos a la crisis, se pcnnitirb In cx

pansi6n de la dC1E11da. interna de alimentos, resolviendo la crisis alimenta-

ria y la recuperaci6n de los niveles nutricionales, paralelmrcnte los precios 

en los productos agrícolas adquirirfan niveles adecuados de rentabilidad -

pcnnitiendo a los agricultores re-~rendcr la aa.D'IJJ1aci6n de capltnl y 111 ad~ 

ruada tccnificnci6n de sus explotaciones. 

En segundo lugar• es necesario para superar el problcnn en el 

agro que se dé la recupcraci6n del gasto pCiblico destinado a la inversi6n -
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procb:tin a¡ropecuarla bajo 1• fonaa de obras hidr4ulicas, de crédito-· 

aarcpecuario, etc. Cabe destacar que estos dos PlD"ltoS ser.alados, son im· 
poliblu de 1Wliur si ,....stro país no so ha podido des! igar de las pre· 

lime• ean6aicu de los or¡anisaos financieros internacimales. 

La posiciOO ¡ubemaJ1Cntal hasta ahora es la de sacrificar a 
la poblacidn m1tet que quedar mal CQ1 sus acreedores y publica una serie -

de mdidas absurdas para pm.li.ar h crisis caoo las siguientes: 1'hacer md'.s 

cCl1 inenos", fra1e que pera nosotros lleva ~lícita lllB. cattradicci6n, ya· 
que 111 nin¡tna de las ¡rondes ran&s de la ecomnla mexiCIIlA os posible hs· 

cer -'• con aen.01. Este slogan de la actual administruci6' es una ilusi6i, 

111 auto·~ de quienes se han pro¡uesto ¡a¡ar a toda costa los 901Vlclos 

di la deuda extarn&, sacrifica.n:lo el bienestar de· las mayorías nacionales y 
la t.iw.ul6n productiva interna, recor- sevet'Mlmte los grande• proyec· 
too do irrlpcidn y dre .. je, ol cr6dito agr!cola, etc., las grandes acclo· · 

... de r-nto a¡ropecuario preter>len ser suplantadas por pe<pellas acciones 
(naticol bordo1, ainicanlllh.ac!ones, orsanlzaclonos aisladas.de peCfJdlos· 
pro<b:tore1 para la caercializacldn, etc.). Todo esto ¡>Jodo y debe hacerse 
pero no ui:W,.rdo las granlos acciones, sino ano c:a,.il-nto de ollas. 

Pua nnolver reai->te la crisi1 a¡rlcola y aliaentarla hay 

· CJ11 actuar IDbl1I la• variables -=roecon6aicas: salarlo•, pnielo1 agrlcolas 
lnwrlldn pll>Uca, c:r&ltos agropecuarios, cte. lis >obro elte conjunto de·· 

granle1 variables donle hay CfJ8 apoy.r la palanca CfJ8 resolwti la crisis·· 

1grlcola y alt..ntarla. W 

~ Jolll Luis Calva, 21!.:...f!!.. p. 153 
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IIl.5.- Cmtradiccime• In-• del Sil- A>lltico Mexicano. 

i.ia crisis eccnlioica j-'" tlalo efrctos poHticos predc--

ter.inlldos, IÚl si 1e adop!an mcdall.i..!es ... ;ante• en diversas socieda
des, si bien hay cierta l'Opllaidod en lu forms a travils de las cualcs
la crisis repercute en el conjwlto cle la poblací6n, su impacto politice -

nperienta, en <m>io, de WJa soc:iedad a otra sensibles variaciones. 

U• sociedades latinomericanas mfrentan en la actual·-

crisis ,.. lllltiplicldod do circunstancias ms o """"' aames: abrunado

ra deuda exterior, 11110 Cl'l!!ICiaimto o caida del producto interno bruto,· 

devaluaci6n pro¡¡reslva cle la monoda nacional, corrasiva escalada inflaclo

mria y ~llaci6n do! de-leo abierto. !.:is repercusiones pollticas de -

de esta situacidn, sin -.¡o, -..tran nolX>ria diferencia incluso ah[-· 

dorde lu -Sidas ...,.,,_tales han cpldado •rcadas por las exigencias 
casi :ldentlcas del FoOOo !Cnetario Intemacimal. 

El prd>lellll econ6aico alcama m N6xico niveles de profund i -

dad clescom:idos en la historia cont.e11p<>tinea del ¡als, generando trastor

nas de p-a...t.d todav!a inoospechadas para el sis- de K<Dierno a'!s s6li· 
do CJ19 •haya eri¡ldo en el capitalia> dependiente de .Wrica Latina, 

La loip6tesis anterior .., tieno flcll ~i6n mplrlcll, ¡ues huta el· 

-to en ruostro pals no se han prab:ldo -laientos 9>Ciales cuya en· 
verpdura cancele cuallp ier chia oobre la erosi6n oufr Ida por el a¡ura to· 
a;d.eTnante, Sin ....,...,, m ..._n .is detenido de la silu:Jcif;; a la CfJC· 

ba ccnib:ldo el despl- de la eonafa deja ent...,..,r cpe es!fn en proco·· 
ao mUflcscianes cloc:lslvas, tanto m el cOlplrtmiento y estructura del

¡oblorco as> en las relaciones de hte con las di""rsos oectores de la • 

soclemd. En efecto, la crisis ha puesto m J~cpe la form tradicional clel 
ejen:k:ID dol plldrr polltlco en el Mhico p11trevolucion:irlo, caracteriuda 

por la esttecba Ylnculaci6n de 6ste con la poblacldn tnbajadora. 

De esbl r ..... te ..... ""' la polttica ele ...... del Jd>lerno· 
atraviesa por una de lUS etapas de mayor CfJlebra, pue~ ahora "" vuelve cvi· 
dente caoo runca antes la incapacidad del (IOrtido oficial para artlo.ilar y 

canalhar las deml>las sociales. 



- 273 -

El paulatin:> distanciamiento del gobierno y las organizacio· 

res sindicales Blincadas al PRI es un efecto ¡x>litico significativo de la· 

crisis. cuya fase desCf.Jiciantc caoonz6 en 1982. cabe hacer la aclaraci61 • 

de q..¡c t.al distanciamiento se ha dado exclusivmncntc en el paJX!l, es decir, 

la C1M únicilf.lCntc exige al gobierno awoontos salariales q..ie no van de acucr, 

,to a las persrectivas de ~stc, pero al final la central obrera siempre se -

.:onfonna con las migajas ofrecidas por las autoridades laborales. Por esta 

r·az6n pensamos q.ie ántc la depJ.upcrizaci6n del ingreso, la CIM se ve obli

gada a solicitar aumentos considerables, pero dcsgraciad'UJ1Cntc no ha sido· 

capaz de cortar por cc:mpleto con el gobierno y oor eso no presiona cabal-

mente a las autoridades para obtener una irjora de sus agremiados. 

En este sentido, el distanciamiento del gobierno y el sin-

dicalisoo prifsta s61o Jl.lCdc darse dentro de ciertos límites, ya que cl

uutcdcnaninado movimiento obrero organizado se debate en contradiccioncs

cpc lo alx>gan sin remedio. fur una parte, es incapaz de influir en las deci 
sienes gubcrmrrentales sin moviliz<u la fuerza social de los trabajadores, 

pero por otra parte, ria p.iedc im¡ulsar la inconfonnidad sin abrir las p..Ier
tas a lUl proceso de dcmocratiz.aci6n interna de las organi~1cioncs sindica

lcs.siri q.1c ello ponga en }X!ligro a su propia cornoraci6n representando el 

fin de la dirigencia tradicional.· 

En la medida en que ln fortaleza de las organiz.'lcioncs obre

ras no radica tanto en su legitimidad ante la base ngrcmL'lda, cano en el -

apoyo del gobierno, estlin obligadas a srnrtcrsc un.'l y otra vez a las dccisi2. 

nes oficiales, ~nmque éstas dcscnboqucn en el empeoramiento de las condicio

nes de vida de los trabajadores. As! p .. ir.s, la estructura sindical corporativn 

es cmoujada a la aceptaci6n rerurrcntc de p:>Uticas contrarias a su progrann 

declarativo y no {JJCde hacer nada para evitarlo porque cualquier iniciativa

significarfa In pérdida del rcs¡nldo de la cGspidc gubernamental o e 1 Jcsbor· 

dcmiento de la base social. 

En otro orden de ideas tenemos q.1c el agudo descenso de la -

credihilidad en los procesos electorales es otro efecto polttico significa

tivo de la actua.l crisis. F.n ?45xico ha estado nu.iy restringido el ¡upcl de-

las clcccioo~• como fuente de legitirnacHín del poder politico. 
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A lo largO' de la historia los fraudes electorales han sido -

un ferifmeno ccmún, pero tanto las victirn..i.s de l!stos como sus beneficiarios se 

rcinvindicaban por igual caoo agrurnmientos inscritos en el. cnusc de ln-
revoluci6n. 

La refo!'IM politicn aprobada en 1977 ampli6 el espectro do -
lo!' nartidos con presencia legal rccooocida y cst.iblcci6 un marco m.1's pro

picio ¡nra la dcmocratizaci6n de las relaciones po11ticas en el pa1s, sin 

duda c'.Ssto reprcscnt6 un paso sustancial para la consoli<la.ci6n de las condi

ciones del ejercicio plural e ideo16gico, a p:sar de (!Je esta rcfonn.1 dcj6 

sin nxxlific.ar el absoluto control gubernmrcnt<il en los procesos electorales. 

En base a lo anterior el partido en el poder no corria mayo

res riesgos , no s6lo JX>r el cstrictn control que el gobierno ejerce en -

todo el proceso electoral, desde el cm¡ndronamicnto de los d\Xladanos hasta 

el recuento de los votos, sino también (Xlrquc la integraci6n de las organi

zaciones sociales en el partido oficial y las .insuficiencias propias de una 

ooosici6n ( derecha e izcµierdal, desplazada ¡x>r el desarrollo histórico del 

pats a una función mcrrurente dcmarklante, garantiz.aban para el PRI el mono

¡x>lio casi exclusivo de la acci6n politica. 

En el corto plaz.o, la ampliación tlc los espacios dcmocrt.iticos 

se corx:retaría en el acceso de más ¡nrtidos y en el eventual triunfo de la 

oposici6n en cierta~ elecciones nunicipales, PJr lo cµc todo parecía indi

car que la vigorizaci6n del sistema ¡x>11tico significarfa m..1s el fortaleci
miento del sistcmJ del gobierno q.ic uro fücntc de peligro p.1f3 la conscrva

ci6n del poder prHsta. 

La din.1mica prevista ¡:or el gobierno pronto se vi6 alterada-

por el e~tallido de ln ·crisis. Si bien todavía las elcCcioncs federales dc

.l98Z arrojaron resultados nn.1y favorables para el PRI, ya en lns primeras -

elecciones csbtalr.s de 1983 se presentaron sovcr;1s d('rrotas para el oficia

lismo on Chihua}um y Durango. Ucsp..16s de ésto: en casi to.las las clcccioncs

e.statalcs subsiguientes los triunfos del PRl -sobre to<lo en los centros urba

nos- han sido con frecuencia producto de fraud('s, 
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De esta m.1nera, el sentir conún de que en Ml!xico 11cl PRl--

siemprc gana" canienza a ·ser abanlonado y empieza a generalizarse la im-

presi6n df'< CJJC este partido "siempre hace fraude". No s6lo existen \"arias 

evidencias de Cf.!C en las príncipales ciudades dordc se cligioron autori-

Jadcs en 1983 el partido en el ¡:-cdcr pcr<li6 los canicies, aunq...¡c las ci-

frns digan lo contrario 1 sino CfJC lSstas se refuerzan con los nuevos nc-

canismos legales aprobados en diversas entidades del pa1s sin otra fina

lidad que impedir a la opcski6n su presencia en las urn.1s p.1ra vigilar-

e 1 Jcsarrol lo de las votaciones. 

La sociedad rrcxicnna ha llegado a una wcva situaci6n en la 

caul las clccciores continúan sin legitim.-ici6n, pero con la novedad de que 

son instaocias confinmtorias de la ilcgitimadad prifsta. 

En el año de 1987, ocurri6 un suceso importante que trnns-

fornnrfa teda la politica naciorol. Cllauhtcmoc C5rtlenas, militante del PRI 

junto con Muñoz Ledo deciden fonnar dentro de este partido lo cpc dcnanina

ron la corriente demo:ratizadora, con el objetivo de impedir q.JC el ruevo-

canlldato presidencial del ¡x1rtido fuera designado por el presidente cn---

tunKJ. la oposici6n de Cárdenas y M.Jñoz Ledo provocaron cpJC los dinosaurios 

exigieran a los dos q.JC reconvinieran su posici6n o de lo contrario scr!an

expulsados de la instituci6n, lo cual succ..-cli6. 

Con lo anterior se propici6 una modalidad_ en la design.1ci6n -

del caOOidato a sucesor del presidente por parte del Plll prctcnJicnJo hacer 

ercer tlJe el proceso Je clccc_i6n en el seno del partido seria más democrático, 

norrbrando seis personalidades ¡:ora elegir a uno s6lo. 

Sobro el ¡xirticular es Importante sc!lalar que el procedimiento 

no fue democrático, yn que no se consultaran a las bases del partido inra-

que eligieran a sus prCcan.li<latos lVinicrxJo la designaci6n nucvarrentc dcl

]lresidente). 

Asf ¡x.ies fueron nanhrados como prccnndidatos a la prcsiccncin

por parte del PRI: ~L.-irvcl Eartlctt,~ligucl Gonz.álcz Avelar, Run6n Aguirrc --- · 

Veltlzq.Jcz, Sergio Garcfo. Rnmírcz., Alfredo del Maio y CJrlos Salinas de Gort;:1 



- 276 -

ri. Si la design:!ci6n de los seis cano posibles candidatos fue dccisi6n del 

presic\cnte, es o'bvio pensar cpe la clecci6n de Carlos Salinas cano cardida· 

ID el día 4 de Octubre de 1987, vino también del jefe del Eiccutivo. 

Por otra parte, Cllauhtaooc c:Ardenas acept6 la candidatura a 

la presidencia q.ie Je afrcci6 el PAR,t. Poco tiempo desrués se concret6 ln

posibilidad de un frente electoral 3!J1l;,io para apoyarlo involucrando a cin_ 

co partidos políticos con rezistro oficial (PAm, r.tS, PRT, PPS y PST). 

Paralclrurente, el PAN lanz.6 como caOOid.ito a ~\.i.ruel J. Clru

thfor, el PIM a Q.urcrsindo Magaf\.1, el PRT a Rosario !barra de Picdrn, q.iie

nes acorJ.aron invitar al caniidn.to del PRI para celebrar un Pacto, consis
tiendo en : 

·aceptar ln realii.aci6n de un d.cbt\tc público entre los seis • 

aspirantes ¿; la presidencia 

·COTI'(lroireterse a no aceptnr triunfos dudosos frutos de tDl pr!!_ 

ceso electoral poco transparente o m.i.nchado por la ilegal idud, 

La resJllesta de S.1lirlás de Gortari a esta petición fue: 11quc • 

no existinn las condiciones propicias para realizar tal OO.Cho11
, sin cmhar

go no dijo cuales eran según él las condiciones. 

Por su parte la o¡>:>sici6n justific6 ro sol kin!d en el hecho de 

q..ie casi en. todas las democracias o paises Q.le Cf.lieren serlo, los políticos-

aspirantes r. la simpatia común, acostumbran a9.lmir los riesgos y ventajas de 

la confrontaci6n. En renlidad In intención de Jos partidos ele oposici6n de-

efectuar die~ debate, era. el demostrar q..l(! candidato tenia el consenso po

¡:ular de una manera clara y abierta, ¡>rosto que de no dcsarrollarse,el l'Rl·

yn desde los preparativos casi infalibles l lcgarta a las urnas con un triun

fo :lscgurado m:ían antes de q.ic se depositara un s6lo voto. 

Para el lllQOOnto en que se iban a desarrollar las elecciones, 

b Rcp(iblicn ~xicana vivfa b..1ju una gran tcnsi6n ~ocial, mostráOO.osc grandes 

grietas en el sistema político, por tal motivo, el PRl tenía q..¡c utiliinr ---
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una serie de rea.irsos para pldcr nanejar el proceso electoral y hacer ga-

mr a su carüi~to. Pero obviamente el malestar generalizado a causa de-

la crisis abri6 las puertas a los rsrtidos de oposici6n. l.i's empresarios-

se dividieron y comprc:mcticron con otros partidos alejandose del PRI, los 

sectores medios de la poblaci6n se distribuyeron entre los partidos encon

tran:lo ruevos cauces en la izquicrdn, los campesinos se inconfonnaron abic!,. 

t.aroontc con el PRI y sus instituciones cano la Ct-1:, CCl, cte. surgieron en 
este sentido otras centrales CMtJCsina.s y TTtJchas m..1's se reagruparon. Entre 

las obreros tubo gran descontento y algunos sindicatos, corro el petrolero, 
por primera vez en nruchcs aftas, dejaron en liOOrtad a su~ afiliados para-

q.JC apoyaran al candidato de ru prcfercnc.i:J. L:i misma Wrcx:rncia, los tra

bajRdorcs al servicio del E~t.ado sacudieren la roolicie Q..IC tantos ef\os les 

nnntuvo atados a las consignas del rn.1 y hubo expresiones abiertas de sim-

patfo n cardidatDs distintas del oficial. 

Ante este panorann se desarrollaron las elecciones presiden- -

cialcs el 6 de Julio de 1988, aplicardo las pr~ct icas QUC le han da.do fruna -

universal ante los indicios de que las votaciones no corrcspo1derfan a sus 

espcctativas, pese a lns prarcsas presidenciales de elecciones limpias, el 

PRI recurri6 a ]as irregul3ridades de siempre, SC• bloqueó la informaci6n

oficial sobre los rcsul tados electorales y no se cUmpli6 con el ofrecimien

to de la Ccmisi6n í-ederal Electoral. 

De esta nnnera la dircgencia prifsta y el propio crmdidato o

ficial aplicaron la técnica <L~l 11descont6n11
, al proclamar su triunfo sin- -

contar con un solo dato que lo respaldara, arijcamcnte hasta cpe la op:>sici6n 

cmpcz6 a proporcionar cifras ~e revelaban sus avenccs sorpresivnmente sc-

inici6 ln difusi6n de cifras oficiales, pero a estas alturas ya se habían -

cxterdido ""l'liamente lns sospechas de CJJe el r~gimcn se habfn tanado su -

tiempo p.1ra preparar sus propios da tos. 

A este respecto, sorprcsivamente las autoridades de la Canisi6n 

Federal Electoral, informaron el dia de las votaciones <!JC el sistema de c6m

¡x.1to se hrib1a c3rda y el PRT, QJe d~s1xmfa de 18 microcon¡ut . ..idoras, un can-

¡x.tt..idor central, lZ unidades üc infornnci6n central y un.a pantalla gigante, -
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11.UJCa entregt'S los resultados ofrecidos. 

Los rumores de avance cardenista y panista en el· Distrito Fe

deral cpe cirrularon a pocas 'horas del cierre de dasillas en los centros-

neurálgicos del proceso electoral rennitieron encontrar una c:cplicaci6n al

desconcierto priista.al verse con la posibilidad de ser fuerza minoritaria -

-ante la poskH5n conjunta- en todo el pats, o por lo menos en alguruas cn-

tidadcs y regiones.cano: Uistrito Federal, Chihuahua, Jalisco, Michoactln--
Est.a.do de México, Q..icrrcro y Chxaca, 

Pero aún con la ausencia de dates oficinlcs por la caída dcl-

sistana, Jorge de la Vega declar6: ''el triufo rotundo, conturdcnte, legal c

inobjetnblc de C'lrlos Salinas de Gortari11
, acci6n q..ac provoc6 que los candi

datos opositorCs se dirigiesen ante el Secretario de Gobcrnaci6n, Manuel Dar

tlctt niaz,para entregarle un docwrento titulado "Llamado a la lcgalidnd", en 

·dordc se destacaron los siguientes puntos: "el aruncio anticipado de un..'l --

sup.Jesta victoria del partido oficial, nucho antes de que haya culminado el 
proceso de c6mputo y el de calificaci6n reafinna nuestras sospechas de q..1c

se csW: configurando un fralkle en grandes proporciones q.ic desvirtuaría el-

sentido de la voluntad ciudad~n.1 expresada en las urnas •.• En caso de q..ic no 

se rccstablczca de modo ineouivoco la legalidad del proceso electoral, los -

candidatos a la presidencia de la Rcpllilica no accptar'iamos los resultados 

ni r~onocerfamos las autoridades q..ie provinieran de hechos fraudulentos, -

por lo que proccdcrtrnnos a defender los derechos del p..icblo mexicnnc· con--

todas las amas q..ic la Consti tuci6n nos otorga ••• Fornulrunos un aprcmicntc

llamado al gobierno de la Rcp(iblica ¡nra QJC repare de inmediato estas des
viaciones y haga rcs1:ctar la votaci6n ciudmlan.1.11 &91 

Debido:¡ la inconfonnidad anterior, se tuvo ~e esperar hasta

cl 10 de Septiembre para que la airrura de Di[X.Jtados calificara la clccci6n--

RfeSidencial, dcclaranJO tSsta presidente electo a Carlós Salinas de CJOrtnri. 

L.is protestas de la oposici6n no se hicieron esperar ya q.te -

to.lo el tiempo cstuvforon prc~ion::truo JXffa que se Abriera un conjunto de -· 

"Se cay6 el sistema afloran las dudas. Jornadas de titubeos", Proceso, 
MISxico, No, 610, Julio 11, 1988, p. ZZ. 
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24 000 pacpetes electorales para ¡xxler verificar los resultados, cosa a la 

que runca acccdi6 la Canisi6n Electoral, sin cpe para ello lubiera emitido 

wia ra t6n justificada, 

Bajo estas irregularidades Salinas fue declarado presidente 

electo hacierdo qie la p:lblaci6n se B'lStrara inconfome ante la Jesign.1-

ci6n ercontrárdose un clima de ilegitimidad interna de po.lcr, tcnicn..lo que 

T'eOJrrir en la tma de p:>sesi6n, a la presencia. de los presidentes de varias 

naciones (Br.l obterv!r lD1 reconocimiento internacioml d&'rdole la fucn .. a na

cimal al presidente illplesto el lªde Dicicri>re de 1988. 

Si bien es cierto~ oo se logr6 el objetivo princi¡xil de la 

oposici6n de desconocer a Salinas cano presidente electo, es claro q.Jt? en-

las elecciones de Julio de 1988 se sientan hechos de notable importancia: 

-la poblaciál en gcrr.ral se rercat6 clanuncnte q..ie para permanecer en el--

('Oder el PRI ttNo <f!c recurrir una vez. m.1'.s al fraude; 

-la oposición logrlS colocar un gran 11'.ízrero de di¡ut.ldos en la c!imara lo "-1c 

iJlpedir:i en cierta nniida <JJ.C los legisladores nctúen oono simples "\JJltos"

aceptando incordiciorol.Jrnte todas las iniciativas del Ejecutivo. Asi rues-

existe ahora una r.ám..-ira cpe ya no es unipartidista, lo CfJ" podría permitir-

en un plazo mayor ~e se fcrmine coo el sistema prcsidcocíalist.a que ha ---

aperado en MSxico y q.ic de hecho ha sido una de las princ ipalcs causa~ de --

11.1estros ules econt'Ja.icos y polfticos. 

Es dcseahle cpe exista una verdadera oposki6n entre el pcxJer 

ejea.itivo y legislativo p.lra i.mpJtar las malas decisiones q.ic rulicra tCIT'lar 

alguno de ellos y ro 'J.IC' se les permita tan.ar determinaciones unilateral---

mcntc, cpe ¡IJedan afectar post.eriomente al grueso de la poblac i6n. 

Consideramos Cf.JC Í\JC sano lo 4uc succdi6 el Ji.a Jcl último in

fo.- de gobierno de Miguel de la Madrid y el dfa de posesión de Snl inas dc

Go'rtari, en dordc los legisladores de oposici6n trat.1ron de interpelar al -

prc5idcntc en n1mo, Jilra demostrarle q..ic no están de acuerdo con b~ irontl

r,1s íJ-tC se esgrimieron c-n esa ocasi6n y evitar as{ form.1r ¡nrtc del cscnario 

q..ic se coníonna afio con ;iíi.o ¡nra dar a conocer un 461.ko m:fgico y ~in prohle

••• alguno, 1.Dl país total~11tc m.3(1.lillado c.on rúncros y q..i.e h~ supcr.u1o su -

crisis. 
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IV. - í'ersuect ivas. 

El rueblo mexlcaro consider6 que con la tom., de posesión de -
Carlos Salinas se constnilha una grave afrenta contra el dcrechO soberano Je 

la socied9d f"Gra elerir a sus .(."Obernantes 11
., .Carlos Salinas no llega a esta 

oosición cOOD resultado Je la decisi6n m.1rorital'ia ~uc se cxpres6 en favor de 

otro caOOidato: O.Wuhtbtoc c:irdenas ..• Todo poder [.Úblico que no emane del •• 

flJChlo es iler,{t Uno, ofeOOe la rooral dvica y lesiona r,raverwmte al país.,. -

00 hay dCJJDCracia con parti<lo oficial y con sindicatos verticales que niegan 

a sus r.i.imhros la libertall Je afiliación polhica. MJ hay daoocracia con m~ 

palio Je los ~ios r.ias1vos de informaci6n, con prensa subordirindn y con el -

...,1eo ilegal de los recursos púhl 1oos en beneficio del partido del ¡;obicrno. 

Mi hay delll)cracia sin autonanfo 111.lnicipal 1 fc<leralisro efectivo, auténtica 5_!!. 

paraci6n de poderes, control y vir.ilancia sobre los actos del Ejecutivo y sin 

la restricci6n .._le la capach~ad legislativa del eoniireso de la Uni6n". :JJf 

As~ PJCS, pxtl'fOOs observar el ar.ibicnte en el f1UC se inicia la 

rucva administraci6n, con la oposici6n f!Or parte !'rincinalncntc de los oarti

<los PJ\N y 00, los cuale.s durante el acto de tCIM de noscsi6n 1 nlrunos se re· 

tinuon otros rostraron carteles diciendo '~·"I~, sexenio de frau!es", en contra_ 

partida a lo cxrucsto ror carlas Salinas de Gortnri, cuando r.\Cncion6 que .,!i

stucl de la 1't1tlrid no~ ~nbía dejac.\o un estarlo Más eficaz, tma econnnfo saníl, 

.libertades intactas y Ln..1 m!ls vigorosa vida JXllÍ!ic.a .•• " 7.J.j 

Snl in.a~ l 1C Ci0rtar1, luej.!,O de cxplicur su rrrtenrlido Acuerdo Nací,2 

nal pttra la 1\mpl iaci6n de S111.·~tra Vida flcl'ocicrática, de convocar a revisar el -

C&hpo Electoral y de conpromctcrse a sacar adelante una forma dcmocr.1ticn, -

aseguré que la. prioridad ya no seda p..1gar ln 1~ctkla cxtcTM L-s.~o. _v_olvcr a ere· 

cer, e instruy6 al JUJC\IU secretario de Hacimrta, Pedro Aspe, rnr,1 rcncsociar la 

tktKl,1 externa _con la l:cmmhl:tl1 financiera internnciona!__c~~s .. s)(!t1i<:_n_t_t;s ob

jetivos: 

1) disminuir t'l valor hist6rico 11(' la 1kud,1 cxtcnw. 

ro/ El íos 0\.1.vcz, ''Salinas ofrcci6: "Cumplir con las proo1esas, haCl'f Jo que se 
lhCt.", rCSf'<'"Jfll\cr a lo pact.11\0", Proceso, 'téxico, CJS.·\, 19R~, Yo.(131, S d('
flic icmbIT de l9RS 1 p. 8. 

:U/ Idm. p. 10, 
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2) abatir la transfcrcncin neta de recursos al exterior. 

3) obtener uñ acuerdo multianual para reducir la inccrtidunbrc 
de negociaciones recurrentes, y 

4) Tcducir el válor real de la deuda y su proport.i6n rcspccto

al PIB. 

En base a lo anterior, en Diciembre de 1988 se iniciaron pl!iti

cas con los diversos acreedores de México, llevando a cnbo la ne~ocinci6n en 

dos etapas: 

-la primera con los orgnnismos financieros internacionales y el 

Club de París, con lD1 doble objetivo; por m lado, reducir a -

cero, o n tm nivel ligcrruncntc positivo, las transferencias ne

tas de recursos al exterior mediante la contrataci6n de recursos 

frescos en fonna multianunl y, nor otro, contar con su apoyo -

t~cnico y politice para ln tesis mexicana de que s6lo 1'le<1inntc

la climinaci6n Jel endeudamiento cx:ccs ivo poc\rfomos volver n -

crecer, 

-la segunda con la hanca comercial, se busc6 disminuir In trans

ferencia neta de recursos por lllc<lio de la rcducci6n del sal<lo

nominal de la dcu:la o de las tasas de intcr6s que se pagan so

bre la misoo. 

Oc los acuerdos con los acre~lorcs oficiales 1 el logralto con el 

F7'-U implica recursos pa_ra México por 4, 135 mil Iones de d6larcs en un período 

de tres 3f\os, extensivo a un cuarto aiio a clccci6n <le nuestro país. 

Por su parte, el Banco ~Widal accpt6 otorgar recursos para la -

inversi6n por 1 1 960 millones de d61nres du~antc 1989 y lDl promL><lio lle 21 000 · 

millones en el pcdodo -1990- 1992, para apoyar rl carrhjo estructural y la m:x:lcr 

nizaci6n de sectorc~ clave de la economra. 

Ambos organisrros apoyaron la pJsici6n de Ml?xico en cuanto a la ne

cesidad de reducir el peso de la deuda cono condici6n previa para recuperar el 

crecimiento. En lln..1 dccisi6n, \lCCptaron que uon {K.lrtc de los recursos CfJC cana

lizarían 11 México, má's un monto adicional q..ic a¡x>rtarfan p:>r una sola vez, se uti_ 

liz..'lrli para apoyar las operaciones de rcducci6n de deuda con la banca concrcial 
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Con el Club de Par!s se acord6 recHructurar pagos de princip.11 e 

intereses por un .,anto de Z,600 millones de ddlares, ~e vencían entre Junio -
de 1989 y ltlyo de 1992, y se confinlllS que ~xico tendr!a acceso a rea115os de 

pJr lo menos 2,000 millones amx1les rnra financiar importaciones de los paises 
micnbros de dich:> organismo. 

Por otro lado, el gobierro de Jap6n, el Barco de. Importaciones y -
Exportaciones de ese ¡:o{s ofrcci6 ap:>yos financieros a MISxico p::>r un total de -

2,050 millones de d6lares, q.ie también se utilizar!an para apoyar el paquete de 

reducción de deWa con los ban:os cooercinles. 

En Abril se iniciaron pUticas con el canité Asesor de B.1ncos para 
México, a efecto de darle a conocer el programa ccontínico y los objetivos que -

perscgula RJestro ¡nis en materia de reducci6n del peso de la deuda. Dcspu6s -

de mti:s de tres JOOses de negociaciones intensas, el 23 de Julio de 1989 se llcg6 

a un acurrdo en principio con dicho Comité, royas caractertsticas se dieron n

conocer al Congreso de la Uni6n y a la opini6n p:íblica JX>T diversos medios y en 

la hcja de Ti!rminos del pcuerdo, 

La parte medular del acUC'rdo consiste en que los casi 500 roncos -

acreedores representados ¡x:>r el Ccmité pqdrían escog<!r entre tres opciones. En-

1.a primera, los bancos intcrcmrbian su deuda por bonos nuevos con unn reducci6n 

de 35\ en su valor original. En la segun.la, el camio es por bonos con el misJOO 

vulor nanirol de la deuda original, pero con una tasa de inter6s fija de 6,25\

en dtílarcs (o su eq...iivalcnte en otras divisas). En ambos casos se convino am-

pliar el plazo de las anvrtiz.acioncs originales, de ZO anos con siete de gracia, 

n :.\O cños con un solo pago al final de ~se lapso, eliminando asr la presi6n de 

las woortizaciones anuales sobre la economía. La tercera opci6n cónsistc en apo.r. 

tar dinero ruevo entre 1989 y 1992 por un monto igual a 25\ del valor ooninal • 

de la deuda Cf.JC no se asigne a ninPWla de las dos pr~ras opciones. 

Los apoyos especiales del Banco :.tmdial (2,060 millones de d6J..ures), 

del l'Ml (1,644), del gobierno de Jap6n (2,050) ma'.s la aportaci6n directa de Ml!
xico (1 296), hacen un totnl de 7 ,000 millone~ de d61nrcs, q.Je se utili~1.rán -

}Xlra garantiuir el fO&O del DrÍOCÍpal, y 18 ITCSCS de intereses de los JlUCVOS bo
nos, a fin de auire:ntar su calidad crediticia. Con una parte de dichos recursos,-
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~~xico adC1Jirira bonos cup6n cero del Tesoro de Estados Unidos y de otros pai

ses¡ .CJ.le constituir&n un activo propiedad de nuestro pits y cp:e, al reinvertir

se a una tasa fija de 7,925\ arual dw'ante,30 aftas, crecerifn hasta convertirse 

en IR cantirlttd necesaria para que, al final de ese lapso,· se JXlCUC totalrentc -

el principal de los ruevos bonos, Con el resto de los rcrursos se crcartf tul fo!! 

do destinado a garantizar 18 reses del pago de intereses sobre los nuevos bonos, 

cpe tanbién constituirá, un activo propiedad de México. Por consiguicmtc, cstos

rccursos no implican un costo ni un endeudamiento neto adicional, (XICS al estar 

invertidos generan intereses de mere.:tdo en favor de Méxko por un monto similar 
al C1JC e 1 pá!s paga por la obtención de los mismos. 

Al inicio de las pUticas con la banca cCIT1Crcilll, el 5.'.lldo de la ~ 

deuda susceptible de negociaci6n (deuda elegible) nsccl'klfo n alrededor de 52,600 

millcnes de d6lares. En el transcurso Je 1989 ~e rcali?.aron diversas o~racioncs 

<pe redujeron dicho saldo a 48,500 millones de dólares: a) cancelnci6n de dcu<lri 

externa del sector p:íblico, q.ic algunas instituciones oficiales recibieron como 

pago por la venta de errpresas paracstatales q.ie se desincorporaron; h) convcr-

sioncs de deuda a capital (swaps) autorizadas antes de Noviembre de 1987; e) a

ioortiz.aciones retas del sector pfuiico durante 1989, y d) vnriacioncs del tipo

de cambio del d6Jar respecto a otras roonc<las. Todas cst.1s operaciones contrihu

yeron a dicha reducci6n del saldo •. 

La distrib.x:ión seleccionada por los bancos sobre los 48,500 millo

nes de d6lares de deuda elegihle fue: a) 41\ de dicho saldo seria objeto de re

ducción de principal; b) 471 de disminución de la tasa de interés, y c) el 12\ 

restante serviríe de base p:ira la aport:J.ci6n de dinero nuevo. 

De acuerdo a lo anterior, t.enemos que de la elección de los bancos 

acreedores, el int.ercambio de Ueudn p:>r bonos con un descuento de 35\ significa 

una rcJucci6n en el saldo naninal de la deuda de aproximadamente 7 ,000 milloncs

de d6lares, y C1Je alrededor de 22,500 millones de d6lares devengar~n una tasa fi 
ja de 6.25t, en lugar de la tasa""º actualmente paga Mt!xico de 9 a 10\. Esto -

equivale, en Wnninos econ6micos, a una reducci6n adicional del saldo naninal -

de la deucla. por 7 t 750 mil lenes de d61arcs. n:cho dC' otra m.:mcra, el pago de in

tereses rcsu1tantc de una tasa nl'fs baja que la actu.il 1 el igual al oogo q.ie se 

ha ria si el saldo de la deuda se lubiesc reducido en esos 7, 750 mil Iones de d§. 

lares y -obre dicln saldo reducido se JX1.garáí1 las tasas actuales de ioorcado,·-

En cuanto al dinero ruevo, la clecci6n de los bancos implica que M6xico rcci--
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blr~ alrededor de 1,500 millones de d61ares de créditos adicionales entre 1990 

y 199Z. 

CcmJ resultado & los diversos acuerdos con los ai:rccdores de Mt'!
xico, Una vez instnmentado el paquete financiero firm.1do el 4 de Febrero de -· 
19~0, se estim:l cpe el monto nominal de la deuda externa total dol pa1s al 31. -

de Marz.o del mismo afio será de 93,599 millones de d6larcs. Ahora bien, si a esa 

cifra se le cxclu~: a)la rcducci6n implkita del saldo a la que ccpivalc la -

disminuci6n de la tasa de intcr.Ss aludida antcrionncntc, por alrededor de 7,7SO 

millones de dólares, y b) los créditos para la confornaci6n de garantías de los 
rucvos bonos de <leuú."l (en virrud de ~te tiene un.1 contrapartida igual en acti

vos financieros, propiedad del Gobierno de M6xico), el saldo ccon&nico neto de 

la deuda externa total del país serla cq.iivnlcntc a q.ic dicha deuda se redujera 
a 79,889 millones de d6larcs a la tasa Uc interés prcvnlccicntc antes de cste

acucrdo. Esto significaría una reducci6n de 20,495' millones de d61ares rcspcc

'to al saldo de Dicictrbre <le 1988, cuaOOo se inici6 la gcsti6n del actua~ gobfo!, 
no, y de 27,581 millones si se cnmpara con el saldo de 1987, que es el mís al

to en la historia del país (107,470 millones de dólares). lJ/ 

Cabe señalar, q.ie todo lo cxp..testo antcrioTITCntc acerca del proce

so de rencgociaci6n, fue )XlSible principalmente, PJT la aceptaci6n de nuestro

¡nfs para ser pafs piloto del PLAN mADY y por los conpromisos adC!Jiridos por 

México ante el F.M.I. en las cartas de intenc16n enviadas a este organismo el 

11 de Abril de 1989 y el 19 de Enero de 1990. Por la importancia C!Je reviste -

la comprcnsidn del vúiculo tan estrecho entre estos aspectos y la rcncgocinci6n 

a contiruaci6n mencion::noos los as~ctos m.1s sobresalientes de cada uno: 

PIAN &WJY 

La aparici6n del Plan Brndy en Marzo de 1989 dio nueva vida a la -

estrategia internacional. sobre el rrnncjo de la deuda cx~rna, ya q.ic la inicia

tiva cQJl)raoote recursos oficiales para facilitar una rcducci6n volwttaria de -

la deuda a cambio del c.anpromiso· nacional de efectuar rcfonnas estructurales -

1.Y Renegociacl6n de la lleuda·. llocumento de la S.11.C.I'., Febrero 4, 1990. 
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que posibiliten retornar la serda del crcdrnicnto, A este respecto el Plan con

tiene lo siguiente: 

1) propone que los banC:os suspcncl'an, r-:>r tul pcrfo<lo de tres anos, 

las claúsulas de prorrateo y garantías negativas que, en esencia, ascrurnn tm -

tratamiento icualitario entre los acreedores, y que se incluyen en casi todos -

los acuerdos de préstruro de los bancos internacionales. r:stas cl~usulas retra

san las negociaciones de rcducci6n de deuda ya que p.1rn iniciar la rcrompra de 

ésta con dcsOJCnto, o su conversi6n en bonos, se requiere la aprobación previa 
de la mayoría de los bancos. 

2) insta tnmbi6n n los ~biernos acreedores a buscnr fol'MR.S para 

reducir los impedimentos impositivos, contables y rcj!Ulatorios para auc los ba_I]_ 

cos pnrticipcn en programas de reduc:ci6n de deuda. 

3) propone que el proceso Je rcducci6n sea ntx:>yado, p<>r primcru

vcz, con recursos pÚblicos. Para ello, sugiere que se autorice al Banco fhnxiin1 

y al Fl-Il p:irn que cxticrxlan préstamos a los p.afocs deudores a fin de usarlos -

como earantías de bonos nuevos, en reemplazo (a dcsrucnto)de In deuda, o bien-

para reconstituir las resen•as internacionales f!UC se hayan utilizado para rc

comprar deuda. Asimismo, se dispondda de recursos· provenientes de los gobier

nos acreedores y de los países supcrav i tarios para financiar el proceso de rc

ducci6n. 

4) el Plan propone que cuando las circunstnndns lo merezc<ln, -

se autorice al FMI a desembolsar préstrnoos para apoyar t.m progrruna de ajuste, -

at.m aiando el país deWor no ha.ya alcanzado ?Teviamcnte lUl acuerdo de financia

miento con los bancos cCJJ\Crcialcs acreedores, lo que revertida la polÍtica ge

neral al respecto aplicada por el F!oll <lesde 1982. U/ 

Las propuestas del PlUP Bra,iy se m:1tcrializaron durante el afio. -

En cuanto a los fondos oficiales ouc a[Xlyan la rcducci6n ele la dcLXla, se han --

J.J/ [,ert Roscnthal, "BalnrtC.:C pre] iminar de la l'COOOm) a Jatinoamcrlc:ma en 1!)8911 1 

C.Omercio Exterior, ~!6xico, 1w:ro:E.XT, Vol. 40, f\b, 2, Febrero de 1990. -
pp. 139-140 
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rompriJlllCtido alrededor de 30,000 millones de d6lares: el A'l y el Banco !Undial 

han roovilitado 12,QOO millares, respectivamente, en tanto que Jap6r J>a compro

""tido nor lo meros 6,000 trillones de d6lares. hl..Ms, durante el al'<>, el l'l'.l 

se mstr6 dis!)t..Csto, si las condiciones así lo merecen, a desembolsar sus re

cursos sin un acuerdo previo con los bancos privados. Así 1 por ejemplo, a~uc 
las negociaciones de reCucci6n se encontraban aún en curso, el P.1( acordó libe

rar los !_)rimeros traros de crédito para sus programas ele ajuste en ._léxico y o· 

tras países caoo, Venezuela, Argentina y F.cuwfor, raz6n por la cual, en .Julio, 

}.t¡f;xico logr6 tm acuerdo con su Oxnit~ Asesor acerca del tratBJlliento de 4R ,000 

millones de <l61arcs de obli~aciones de mediano r>lazo, rlc su total de c1cuda -

bancaria de 70,000 millones. A este respecto es importante mencionar que dicho 

acuerdo contc111pla las tres opciones proriucstns en el Plnn Brady. 

Tlcntro del acuerdo es ronvcnientc destacar que los bonos canica

dos por deuda nntigua gozan de una cláusula de recaptura que ncnriitc que sus -

tenedores reciban pn1zos adicionales a CCIJlientos tle 1996, en cnso de que el pre

cio internacional del pctr61co sea superior a 14 d61arcs par barril (ajustado -

por la inflaci6n desde Junio de 1990). Sin embaryo, los pa<;os m\idonalcs tie

nen \Dl Hmitc m.1xi.mJ de 3\ anual sobre el valor nol'llinal del hono. 

l.Ds bonos también reciben 7,000 millon~ de d6larcs de colateral 

en fonna de ll1 bono de 01p6n cero del Tesoro de Estados Unidos que p,nrantiz.a el 

principal, y una garantía renovable de por lo ricnos 18 meses sobre e 1 pago de -

intereses. Los S, 700 millones de d6lares de varnndas se financiarán por medio 

de 11r6stamos del Banco 1-:un<lial, el !MI y el C,obierno de .Jnp6n, en tanto que 1<6-

xico aportará 1,300 millones de d6larcs de sus reservas internacionales. 

Además, ro100 parte del acuerdo, las autorid:idcs mcx~ -

accet\ido n pennitir operaciones de conversiones de de\kla a capital por un monto 

de 1,000 millones de d61arcs anuales durante los nr6ximos !res aflos y mei.Ho. 

OOBRE a PLAN BRABY ES crtNENIENTE a:NCWJR que desoo6s ele ~.5s 

~e un a~o de experiencia, 00 PARECE SEi\ lA 001.lX:l(}.I TAN FSPF.RAl'A AL PPOBLOO -

DEL ENflllmA'll!NTO Y LOS PAISES SIOJSl "IN EL CinaJIJ) VICIOSO OE \.A OEIJ!lA", ---



- 287 -

incluso,. existe un cstlklio de la ONU donde indica que si no se encuentra una 

soluci6n "habrá caos financiero" entre los deudores, el citado infonnc dice 
que " •.. el examen de los acuerdos logrados entre los bancos y Mfucico, Costa -

Rica, Vcnc:ucla y Filipinas, parece indicnr que ln estrategia intemacional -

sobre la rcstructuraci6n de la deuda no proporciona a los paises dcu.iorcs tnta 
reduc:ci6n eficiente de la transferencia neta de recursos finnncicros cano-

pnrn arrancarlos del círculo vicioso de la deuda". 1,J_/ Nosotros consir:lcrrunos 

que esta visi6n es la adecuada, ya que continúa una gran transferencia neta -
de recursos de nuestro país, y supuestamente esta era la rnz6n ftmdamcntal-

por la que se rencgoci6 la dctxla en los t6rminos descritos en p.1rrafos nntcri2 
ros. 

La reducci6n neta de la dcula mexicana {uc demasiado rooderada -

corro parn mejorar la rel3ci6n entre la dcOOa y el producto nacional bruto dcl

pn~ s, cxplicnci6n que cxpresnm::sen base a los propios principios)' con.Ji

ciones del CONVrnIO DE FACJL!DAD NIPL1Al1\ suscrito poi· nuestro país y el l~ll-

cl 11 de Abril de 1989, misoo a.ue sirvi6 de ounto de arranque parn el proceso 

de recstructuraci6n de le deu<la ex.terna en el marco del Plan Brndy, mc.tivo -

p:>r el cual creemos conveniente brindar ciertos puntos de los ncucrdos con el 

¡:¡.11. 

CARTAS DE Th'fmCION -FMI 

1.- La del 11 de Abril de 1989. Desde que ton.6 poscsi6n, el IUJ_<!. 

vo gobierno Je !·'.éxico 11.mmci6 ln adopci6n de una estratceia de mc<linno plazo, -
ele crecimiento econ6mico con 11cstabilidad11 de precios para el rierfoJo 1989-1994. 

en apoyo de dicha estrategia, Mb.ico solicita utilizar recursos flrumcieros -

del¡:¡.¡¡ por el equivalente de 2,797.2 millones de Dcrecms Especiales de Giro-

(aproximadamcnte 3,635 millones de d6lnres), mediante un acuerdo bajo el Ser-

vicio de Finnnciamicnto lu!"l!Jliado por un periodo Je tres oíl.os Y si lo considera

ba necesario el gobierno, podrín solicitar la posible extensión del misoo n tm 

cuarto año. \ 

74/ "El Brm.ly no es la Respuesta al Problcrr.n del !.\6bito: ONU11
, El Financiero, 

- ~:éxko, A!lo. IX, No. 2225, 3 de Julio de 1990, pag. (9). 
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A continuaci6n se listan los puntos sobrcsalic.-ntcs de la es-

tratcgia econ6mica cmarcada en el Acuerdo: incrementar el ahorro rúblico y 

privado, así como políticas de cambio cstnJctural, a fir.. <le fomentar la invcr

si6n productiva en la economía· y recobrar el crecimiento del con.c;uno intcTPo; 

rcducci6n ínmei:liata )' sustancial de la deuda cxtcn1a; pal íticas de cmnbio es

tructural en empresas del sector !J!Íblico; refonnas importantes en los sectores 

financiero v comercial; alcanzar m.1yor sol idcz en 1n rcfonna fiscal¡ continu:i

ci6n del proceso de dcsincorporaci6n, rcestructurac16n y modernizaci6n <le cnti

dadt>s públicas; ;:1dopci6n de distintas medidas para prorrover una mayor co111pctc_!! 

cia intcrhancaria y entre distintos internicdiarios financieros, como a) elimi

naci6n dL• controles a los plazos y a las tasas dl' los instnunentos trad iciona

les y b) la sustituci6n del rérimcn de encaje legal nara instnuncntos bancarios 

tradicionaks ¡x:>r coeficientes Je liquidez. similares a los de las aceptaciones 

bancarias; promo\'cr la competitividad internacional de las instituciones finrl!! 

cicras y frni1cnt<1r el nhorro y la im·crsi6n; atr<1er 1a invcrsi6n cxtranjcn1; en 

¡X>lhia1 comercial m'-lyor integración lle r~éxico a lu ccononía !llunJial; cte. 

La citnda cstratr.•8ia econ6r.iica del pobicroo cst!i contenida en -

el PL~~ t;,\CIO);AL DE DESA!Ul0Ll1J 1989-199·1 y para el loRro de In recuperaci6n -

ccon6mica el gohiemo penc;6 en HJXJ)'arsc en la estabil izaci6n de la cconor.tfo-

en lDla r.1ayor <lisponihi l iclnd de rcrursos rara la invcrs i6n, así com en el nro

ccso de nn<lcrnizaci6n C'Con6mica actualmente en r.1:1rcha, diciérdoros que estos -

objetivos se <lcbcrfon alcanzar rric<liantc un n:mejo estricto y conr.ruentc de las 

¡x>lÍticas fiscal, monetaria y cambiaría; todo ello aunntlo a rcform.1s cstmctu

rales en los sistemas financiero e impositivo, y de confonni<la<l con el Pncto-· 

para la E.'itnbil idn<l y el Crecimiento Econ6r.!ico (PLCE). 

De todo lo mencionado antcrionnentc, haccr.10s hincapié en ln -

cor.tínui<lad que se ha seruirJo llevan.lo a cabo, sobre to<lo en los ajustes, en-

los cambios cstn1cturalcs, en la apertura co1.1crcial, en la dcsincorporaci6n, cte. 

en virtud de que, en catla cambio lle c,ohicrno se tnmcahan: planes y !Jroyectos, sin 

cxist ir una planificaci6n, !lCro en la actu.11 idad ror los compromisos externos, • 

nhora si se tiene que mlecu.1r la polhica ccon6mica dando scr.:uimicnto a lo pacta

do con los Organismos Financie tus h~tcmar ionalc5 parn aser,urar el pago Je ;1Jcu· 
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dos contra idos con los acreedores. 

A este respecto, p:>dcros citar que uno de los compromisos rulqui 

ridos por nuest'ro gobicroo en materia de dcsincoTflCJraci6n de paracstatalcs, ~ 
pol!tic.a que se ha rcali:z.ado fielmente a lo aconlado, <lurnntc 1989 el número -

de empresas del sector p6blico se redujo a aproximadamente 390. Est.1 rc<lucci6n 

incluye varias empresas gran!cs, tales corro Acror.éxico y ~!éxicana- las dos lí

neas aErcas nacionales más importantes- y Dina, lllla cm¡Jresn fabricante de c:a-

miones. El gobierno mexicano ha ammcindo su intcnci6n de iniciar en 1990 la- -

privatiznci6n de Tclmcx, la compai1~a do tclccornun:icacioncs, y de reducir y ~a

cer mfís eficientes las operaciones de la C.Onast.qX1, aducientlo que este prorram.1 

de privatitaci6n pcnnitirá al gobictnJ concentrar sus escasos recursos _en las

Arcas de r.iayor prioridad. 7Ii./ 

F.xisten otros aspectos relevantes e.le atÚlisis sobre los puntos--

1 istados nnterionncntc contenidos en lri C.1rta, mismos que por su runplitul rc

tomarerros m..1s adelante con el fin de continuar en este apartac.lo con lo aconla

c.lo por nuestro gobierno con el Fl'U. 

2. - ln del 19 de Enero de 1990. En realidad no se trata <le lDla 

nueva carta de intcnci6n, si.ro de un compromiso del gobierno para toma.r IDL'\li-

das adicionales que garanticen el cunplimiento de las metas m.acroecon6micas -

del afio en curso, ya que en 1989 M6xico no cumpli6 estrictrnncnte con lo acorda

do con el F?tl, sobre todo en lo referente al d6ficit opcracioruil. 

La carta envi;tda al citado organisrro multilateral tiene como prE_ 

p6sito central ~el comprombo Jcl &obicn10 mcxic.1no de "tom.'lr ir.c<lic!as

adicionalcs" en caso de que haya cunplirnicntos insatisfactorios Je los "c.1ndndos 

del R·II 11
, con lo cual poderos apreciar que la in."-tnrmcntaci6n de ruJcstra polÍ-

tica econ6mic..'l v social sigue dcpcnlicTlllo de lo dictaJo por ese organisioo y los 

acreedores, en virtud dé que las rr.1..><lic.las adicionales a 'llevarse n cabo sedan-

necesarias a juicio de los técnicos del AH que buscan r.nrandas ClUC den viabi· 

lidad al cor.venia de facilidad <tmpli:ida s\.L">Crito con néxico. 

Se trata de mayor auslcr~d¡1d en el r.asto y eventuales c.orrcccio-

JjJ S.H.C. P., ''Carta de Intenci6n al F .H. l. 11
, CDMercio Exterior, ~:éxito, BN~OO· 

llEIT, \'ol. 40, ~. Z, Febrero de 1990. pp. 161-163 
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ncs al tipo de cnn:hio. 

ScgÚn infonncs oficiales, la meta del d6ficit financiero se OJm

pli6, pero gradas a las correcciones que el gobierno tuvo que hacer m~iantc 

la dcprcsi6n del gasto de invcrsi6n y tm aur.iento cr. la captaci6n de ingresos

propios cspcdficamcntc tributarios, para no entorpecer el programa antiinfl.!!, 

cionario. 

1'1AJrante 1989, la JX)lítica de finanz.as p.Jblicas afront6 fucrtes

oontradicciones no esperadas por las autoridades cuando e1alx>raron los Criterios 

de PoHtica Econ6mica, los prc$upucstos, líl Carta de Intcnci6n al f?-11 )'el 1.lc-· 

oominado Mcm:>rándun Técnico. El gasto corriente que incluye la n6mina y los tlc-

mfts gastos operacionales del sector ~hlico, cxpcrimcnt6 un sohrcpim, C'n t6r-

mioos reales, de diez por ciento por arriba de Jo presupuestado originnlmcntc. 

Por otra parte, el gasto por concepto <le interesl'S lle l;i 1kaJa p(1b1 ica -interna 

y externa- trunbi6n se dispar6 en t6minos reales en 20\ sribrc lo autori1.aJo 1-..Jr 

las cfun.iras legislativc1s •.. el rubro de transferencias y subsidios se sobrcpas6 

en 26\, en t6nninos reales, sobre lo presupuestado y aprobado en nrincipio ... -

para compensar tales desviaciones, fas autoridí1dcs hacendari:is twicron que rc

cortílr el gasto de inversi6n, el aml hahrfri caído en IS \, nsí como impulsar· 

ln captaci6n de ingresos tributarios, rcngl6n que eXpcriment6 un ascenso de 8 

ror ciento •.. De arucrdo con las proyecciones de 1a SPP, el 70\ del exceso en-

las crog~cioncs se explica por un mayor servicio de la deuda interna y externa, 

b!isicwncntc porque las tasas de interés domésticas no se comp:Jrtaron de acuer

do con lo proyectado y se m.intuvieron, n pt"Sar de la b..,ja dc 20 ~mntos, en ni

veles sumamente elevados". ?.!!..../ 

Por otra parte, cabe scl1.alar que el déficit operacional - que re

presenta el estado real de lns finanzas púbUcas en ausencia de inflaci6n- de 

1989 ascendi6 a 9 billones 840 mil millones de pesos, cantidad que rcprescnta

alrC:'<le<lor del 2\ del PIR. En general el s:ildo <le las finanzas pÓhl icas, que en 

principio se presenta positivo, se sustent6 en ln camriaila intensiva de rccauda

ci6n tribut:irin que ·se centr6 en el ir.ipucsto sobre la rentn y de la mejoría t.lel 

precio intern::1cional del petr6Ico. Pero prncticancnte no hubo easto Je invcr·

si6n. 721 

7(:/ Francisco C.&ncz y Gustavo lomelfn, 111..a e.arta de F..ncro al fl.IJ ••• ", F.l Finan· 
- cicro, tléxic:i, Afio IX,~· 211~ 1 .24 de En7ro de 1990, ~ag. (B) .---
77/ T.üTSAccvNo Pesquera, 11El,tlJ6f1c1 t Operac1ona1 en 198~ fue c!c 9 81 lloncs 840 

- mil m.lp", El Financiero, ~icxico, AJ1o IX, No. Zlt4, 24/01/90, P"!!· (12) 
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Con todo lo expuesto anterionncntc, po<lanos observar que a Hé

xico se le cscogi6 COJOO conejillos de inr:lias por el gobierno norteamericano, 

E,rincipalmente porque su deuda está considerada como Lm problema de seguridad 

nacional de Estados Unidos y por haber sido el primero en decretar tula morato

ria de tres meses sobre el pago de su deula, el 15 ele Agosto de 1982. ~1éxico

ahora se ha vuelto buen alumno del F1'11 y ésto junto con la ap!icaci6n do! Plan 

Brady ha tenido dos objetivos: sacar a la banca norteamericana ele la trampa clc 

la dcula, descargando en Ja banca europea parte del problema, explicándose as{ 

las reticencias de la banca privada francesa, britfuiicn y alan.1na. De esta ma

nera Estndos Unidos pien5a crear de nuevo las condiciones de rentabilidad de

los capitales de las multinacionales, para pOOcr relanzar "el saqueo del con-

tinentc latinoamericano". 

En Sl.lfla podaoos concluir que la firma del convenio de rcne¡;::oda

ci6n del 4 de Febrero de 1990 es "UN ~IJ!JESTO ARREGLO PAR-\ •!EXlCO'', ya que la r~ 

ducci6n neta de la deuda comercial mexicana será de S,800 millones de d6larc.'s -

casi el equivalente a los nuevos pr6staroos que \l6xico ha tenido que contraer -

a tasas de interés de mercado del RU, el Banco \fun<lial y el .eobicrno japonés.

para financiar los bonos de garantfa para la rer1ucci6n.B!/ 

Los beneficios del convenio mismo se cn~cntran en las reacciones 

psicol6gicas que esto pueda traer para los mcxiCllnos auc han sacado su cnpital

del pa!s y para al&wlOS inversionistas, en virtOO de que hay fuentes que no -

confían en que el convenio atraiga los suficientes recursos a M6xico para cre

cer. 

El problema es que 1-.léxico en algma forma se ha quc<lado sin fuen

tes de crédito, darJo que en las ncRociaciones la obl i.~atoric<lad y lo voluntnrio 

del acuerdo no queda muy daro. Al inicio se habl6 de una reducci6n volunteria

pcro. que se apo)•aría en fondos oficiales hacia los bancos )' la vcnlnd es que es

te apoyo mmca cxisti6 en cantidades importantes. Es imposible pedirle a un ban

co que pienla dinero sin ílpo)'O oficial. Pero, por otrn parte, hubo dB!1..1siada -

prcsi6n de los gobiernos para que los banqueros entraran el acuerdo que, al fi
nal dC' cuentas, no fue ni totalmC'ntc \'ohmtario ni ohl igatorio. 

78/ Carlos Puig, "El aa.icNo sobre la dcu.ia tm ejemplo de conK> al que se porta -
- bien, le va mal ••• 11

, .E.me.es.a.. ''6xico, CISA, No. 692,, S de Febrero de 1990. 
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Se dctcrior6 la rclaci6n gobierno-banco:; e hizo que Ja mayada 

de los acreedores de M6xico. optara por las cláusulas de re<lucci6n 1 que, en -

realidad, significMi. tma puert~ de salida para deshacerse del problema mexi

cano, haciendo que H6xico quedara con llJlrl cartera de ncrcei.lorcs'pnco diversi

ficada y sujeta en su m..,yorfa a p6stamos prefijados, que a(m con el alivio -

de casi ~.ano millones de d61arcs anu.ilcs que representa el acucnlo, no po· 

~Irá prcio:Jucir lo suficicmtc parn cn•ccr, sin apoy() y crétlitos cxtcmos, como

lo ha contemplado hasta ahora. 

De esta manera es import<mtc destacar que en repetidas ocasiones 

el ~obicrno ha dicho que el ~1JINO FI~\NCl.~\l!IJ{fO l1l PIENSA OBTl:'iER PRJNCJl'AI._ 

'IENTii ílf: 1.WERS!O.~ EXTIWIJERA DllU'CTA Y JU;TORNO DE CAPITAi.ES. 

Para los bancos, la <lccisi6n sobre qu6 opci6n del paquete tanar 

no era na<la difícil, va que el acuerdo r1exicano les ofrcda caJT1biar sus viejas 

cartcrns por bonos con \.'alar Je 65~, un.'.1 pénliJa del 35\, pero con garandas

dcl J~fI y del HM de que ser'Ían pagndos, mientras que en el mcrcaJo scetm,1ario 

la cartera mexicana se estaba vcnclicnJo por la nitad Je esa rnismn cnnt idad,-

pero 6sto no es raro, salvaron tmn buena surna <le dinero que ya daban por pcn.li

lla v ahora resulta que tienen la garantía de las ar.cnci;is internacionales de

que se les va a pagar, can ra'Z6n los bancos cst!in contentos, y ahora la rcspo!!. 

sahilidml quedará en las agencias internacionales, pero esos préstrunos son sic_!!! 

pre mucho már rígidos y, generalmente, tienen tm uso prefijado, lo que dar~ me

nor libertad <le acci6n al .gobierno mcxic.1no, por las multjplcs condicionantes-

que imponen. 

En resuncn pcx.lcrnos decir, en rclaci6n nl acucnlo de rencgociaci6n 

de ln dcu.ta externa mexicana que: es innegable el sacrificio que se ha hecho -

pasar nl pueblo mexicana. Austeridad. pérdida del poder adquisitivo, elcvaci6n 

de tnriías, todo esto para siempre pagar la deuda externa., al centrado Je !o

que han hecho otros países. Y, sin embargo, cuantlo ~léxico se acerca a los ban-

cos, es el país que peor convenio íinna, 
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De las cifras reales de ahorro obtenido por el dichoso convenio, 

queda: claro que la intet)ci6"n gubernamental está ubicada mucho más en el terre

no de las expectativas que en~ cambio importante en los flujos de capital -
del exterior, asociados al servicio dC la dcu.la. El gobierno ha· buscado con

el convenio, propiciar lUl clima de confianza en los círculos empresariales -

internos y tm incentivo adicional a los inversionistas extranjeros; aunado a 
ello se espera incentivar el retorno de c.1pi tales mexicanos fugac1os al exte

rior. 

F.n base a este contexto, se obsetva que nuestro toodclo ccon6mi

co se apunta hacia la "APERTIJRA O:MERCIAL'', ATRACCION nE LA IN'VERSION EXTAA."J_ 

JERA fN ~1JFSflID l'AIS, ASI CO'IO EL INCE.'II'IVO DE LOS CAPITALf:S FUGAOOS PARA SU 

REPA11HACIO:~. La primera afinnaci~n queda m.í.s clnrn con las declaraciones del 

propio Subsecretario del Tesoro Estadounidense, David ~!ulfoni, cuando sen.ata

que: "f:n m..1tcria de rccstructuraci6n de 3dcu<los, MéXico no requiere etc pasos

adkionales para avanzar hacia un eventual ,\an:.Rm JlE l.IBRE OJ.!ERCIO COl'l F..S-

TALUS lr\fOOS •.• ndvi rti6 que el apoyo ccon6r.iico estadounidense se otor~ará 

preferentemente a naciones que primero rcncgocicn su dcu:la externa, apliquen 

progr¿unas de ajuste e incorporen esquemas t1c privatizaci6n ••. México, ya tie

ne su dcuJa reestructurada y lUl progra:na ccon6mico mlccuadn, así que por csc

lado no hay ningún problema". 7!lJ 

En esencia, el derribar los wuros fronterizos para un libre co

mercio de alimentos en J\mérica del Kortc es tul suc:\o pcnnancnte anhelado por 

Estados Unidos, país que canaliz;1 cuantiosos subsiclios a su exportaci6n de-

granos con el prop6sito de cj~rccr llominio cconlil'lico sobre Jos países rlcfici· 

tarios como México y nsí poder pedir m!is cambios en nuestro país, en este scw 

tido ~16xico no quiere ir tan a fondo como los estadowlidcnses quieren, ya que 

F.stados Unidos desea un 'libre comercio con México s6lo en el contexto t.lc ln-

posibi1 idalt real ele un mcrcaJo cor.iún norteamericano en el mediano plazo que -

no es otra cosa que la integridad total. 

El problema de fondo es que para Estados Unidos las conversacio

nes sobre comercio con lléxico deben girnr en torno a seis puntos clave: 

79/ Socorro L6pcz E., "Para el ALC, México ya Ctmpli611
• El Financiero, H6xico 

- AI1o IX, No. 2235, 17 de Julio de 1990,pag. (1) 
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t, - a AClJERO ~E LIBRE a:JIERCIO E INYERSI<JI entre los dos peisc• 
deber& ser el primer paso nara conducir directamente a .... integrec!6n canple· 
ta que no es otra ~osa que. un !lercado caatin norteamericano, que incluya tam-

bién a Canadli. E.U. ganaría poco s6lo con el acuerdo de llhre comercio. 

2.-Para E.U., In rcestructuraci6n de In economía mexicana ha sido 

insuficiente, su economía tiene aCin bases Jébilcs, E.U. tendrá que cargar toda

vía con parte de la crisis mexicana y en ~'6xico existen a6n impedimentos 1cea

Ics ruy fuertes que E.U. asocia con el viejo nacionalisroo antinortcamcricano. 

Para tma intcgraci6n, la volmtad de cambio de México deberfi abandonar esos ca

minos. 

3. - La posibilidad del acuerdo de libre comercio bilateral )' la 

cvcntU.'llidad de un mercado coníin deberá seguir los tiempos y las pautas nortea

mericanas y obedecer a la agenda comercial cstadotutidense, que hoy 5c encucn- -

tra compranct ida en el GATI. 

4. - Para E.U. y la multiplicidad de sus sectores <le influencia -

y de poder, M6xico sigue siendo un terna difícil, complejo y delicac•o y con una 

agenda con temas pendientes. Hasta ahora, la prioridad norteamericana rcsocc· 

to a México es contrilx.zir desde fuera a que i!éxico re~re su estabilidad po

lítica, ccon6mica y social sin tener que llegar a compranisos de fondo. Para

s~torcs determinantes en E.U., 1-\éxico n(m tiene nucho que cmninnr para llc-

gar a ser realmente m país conífablc. La integrnci6n vendría después. 

5.- E.U. cstft preocupado por la rccstnicturaci6n de mercados en 

el JT1undo como consecuencia del desmoronamiento del control de la Uni6n Sovi6-
tica. Sin embargo, en E.U. sigue prevaleciendo la visi6n curoccntrista o euro· 

peizante. Los empresarios estiln yendo a Europa del Este. Lns medidas de libera· 

lizaci6n del comercio que ha asumido México tendrán un efecto positivo en los· 

exportaciones estadm.midenscs. 

6. -A favor del interés integracionlsta de 1*xico opera el hecho 

dC' que r:.u. cst' redefiniendo sus conceptos de seguridad estrat~gica. Si antes

fuc el llnmado "peligro so\•i~tico11 el que detennin6 acciones clave de E.U., ••• 
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ahora es el coocepto de "seguridad econ:Smica y comercialº el q..ie va a definir 

el norbo de la política exterior norteamericana. Ello implica el hechc de wr. 

Estados Unidos va a q.iercr asegurar sus merc&los cconálicos y caoorciales natu
rales, entre los ~e se encuentran ~:deo y Canad.1, ¡x:>r lo cual el gobierno es

tadounidense ve con buenos ojos las medidas libcracionistas del gobierno del-

presidente Salinas de Gortari. BIJÍ 

Cnn lo antes citado, ¡xxlcros apreciar qJC a tOO.a costa Estados-

Un;dos va a col'k:l.icionar la finn del Acuerdo de Libre Canercio a la derogaci6n -

de "barrerastt cpc ellos estiman q.Je no los dejarían actuar libremente, adcmá's

cn el p.mto 3 se denota clarruoonte esta posici6n cu.1ndo nos dicen <pe se deberá'n 

seguir los 11 tienrpos y pautas ••• obcdeccr a la agenda c0100rci.al estadrunidensc". 

A este respecto, Mé'xico dcbcr5 saldar viejas ruentas pendientes 

con Estados Unid,..s, entre las que sobresalen el asunto del narcotráfico, la migr~ 

ci6n, el nacionalismo y sobre todo la ausencia de c~ernas dcmocrtíticCJs confiables. 

En este sentido, E.U. siempre ha estado prCOOJ[Xldo ¡:or la seguridad de su fronte

ra sur, reprcscntanlo ~~xico Wl problema de seguridad nacional. 

La crcaci6n de un mercado cunún oortcaircricano se ve cerno una retn 

que ro recp.Jierc de nucha discusión, Héxico tiene aproxinndrurente el 70\ de su ·

carercio exterior con Estados Unidos y Cana~, y apenas alrededor de un 7\ con -

Am6'rica Latina, Estados Unidos tendria, en el esq.ietna del irerc'1l'Ún, el 25\ de su 
c01rercio con ~~xico y Camdá', Y garantizado su canercio con Jap6n, E.U. tcndrta

el 42\ de su carercio con tres países q.ic sen, por lo dcm.1s sus principales SO·· 

cios corrcrciales y cconl'.'xnicos, aJl 

CreenDs l'1C ~Sé:dco no está en cotdicioncs de cmiplir con las exi· 

gencias derivadas de un convenio de cst.c tipo, a rrcnos q..ie se incluyeran en el -

convenio cláuSJlas especiales que reflejaran las 11grandes asimctrúis11 entre los 

sectores irdustrialcs estadounidenses y de M5xico. Por otra parte núcStro JXIÍS -

no p.iede eliminar suOita.Jrente tolos los aranceles y los subsidios a la export.a· 

ciSn, ni el diferencial entre los precios petroleros dooésticos y de· expor.taci6n. 

ªº-1 Carlos Ramfrcz, 1'Complet.1. Integraci6n y l'\.is Cambios en ~xico, Pide EU11
, fil_ 

Financiero, México, Afio IX, No, Z207, 7 de Junio de 1990, pag, (18), 

!!!_/ Idein. 
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Lo conveniente seria signar acuerdos de 1 ihre carercio p:>r-

scctores especificas de pro.iuctos y sobre todo q.1c existiera una verdadera -

reciprocidad, en virtud de q.JC ~16xico h.:J procur3do dejar R t.m lado el protec

cionismo y Estados Unidos ha hcrho lo contrario. Adrm.is es muy prohablc q..ic su!. 

jan conflictos entre ambas nacjones derivados de Ja ncccsida.d de Estados Unidos 

de buscar W1 CQUilihrio en sus cuenta:; externas, por lo ~e awnt>ntar sus expor

taciones y reducir las importaciones serán una prioridad nacional, lo 4-JC va a 

chocar con los esfuerzos nc:dc:mos por incrcrrcnt.1r s11s CxpJrtacioncs. 

los Es~ld.os Unidos en Stm.1, h:i implant.1do diversas políticas que 

van en contra del cspíriru de libre cancrcio, un ejemplo dC' ello podrfon ~r: 

L1.s n:cdidas administrativas en gran cantidad sobre CC1!1Crcio, legislaci6n <le roc-

didas que violan las dis¡:x:>sicioncs del GAIT, el incrcn'l!nto de los subsidios a -

sus exportaciones, negociaciones para ccmpartir rrcrcados, a<lc~1's de la rcducci6u 

de beneficios arancelarios pc'tra los p..1.ÍSCs dc¡xmdientcs, entre otras. 

Si se nos dice que para 1992 ¡xxlemos fonnar p.'11tc 1 jw1to con Ca

nadá y Estados Unidos, i.lcl rrercado m.1's ~rnnde del nundo, eso de~ 11'.1's bien prc·o

cuparnos JXJT~c seremos tal ve: la ccntés inn parte de ese rrcrcaJo a menos tfJe, -

para ese afio, se ha.yan transfonmdo totalmente la industri:l {llcvanJose a c.obo

la rcconvcrsi6n industrial). la ~sea, la aJ?ricul tura, los fcrroc."lrrilcs. la c

nergf.a clt!ctrica y el petr6lco. CO!Tl) eso no es fá'cil tenemos que pensar ccn cnu

tc]a si este trat.ado que e5tí en mircha es wm asociaci6 o i;i se trnta de un.1 an!:!_ 

xi6n al mercado est.1dounidens~. 

Por !o que se rdierc a la 11'.Vf;.HS!C\\' F..'fllU\/\'JFJ{A, el gohicmo mexi

cano estudia actualmente Jos cambios que se pueden h.1ccr 11 l.:i: 1 e~· de In\'cr!:iicnc$ 

Ex:tranjcr<1s p.'.lra promo\'cr r:" .. ~s intcns~entc el ingreso de c:ipitalcs for~rn.'os, 6sto 

se ha ido profundi::;irnlo de una manC'rn más amplia sobre todo a rnf: de la finna slcl 

Con\'C'nio de Rcnügociación, la cunl se ha pretendido 1T1.1gnific.ar p<1r.:J. cxplic:ir a -

los in\'crsionistas que t01.1os los problemas r:lc los mcxicnnos se <Jcabaron con cl-

Aa1cr(lo, principalr.icntc hemos obscri•aJo corno el presidente Carlos Salinas tic -

G:>rtari ha realizado dhrersos viajes con este fin, corro es el caso de Europa y-

Jap6n durante Enero y Febrero. 

·A este respecto se han resaltado cual id<1dcs sin fin a nuestro país 

en es te scnt ido, diciendo, Salinas de rortari que 116xico cs el lugar idc.¡1] p;1r:i 



-. 297 -

la inversión extranjera. Ante empresarios de varios países se ha dicho que 

lDlO de los grandes cambios estructurales promovidos en el pa1s es el que -

se refiere a las nuevas reglas para la invcrsi6n extranjera. 11Estas nuevas 

reglas pe1initen que exista projJicdad cxtcrn.:i en 100\ en tma. gran cantidad -

de sectores en oocstra economía, sin decisiones burocr6ticas que pulieran -

ento1peccr el proceso. Cncluso existe una rlctennim1ci6n que scfu1la que si 

en 45 dfos no hay respuesta. la solicittk.I clc invertir es automática y de 

esta manera se aceleran los procesos de inversión externa en nuestro pah". 

AdcrMs de eso, dijo -Salinas- hay en el país todo un proceso <le DF.SP.EGULA

CICJ'l ECX>NGIICA Y DE APERTIJM OJ>IERCJAL casi gcncralizmlo, que facilita la

cntrnda y In estadía de los capitales foráneos. 

&t este scnt ido, Estados lhti<los dcm..1nda a ?fé.x ico que para la 

fi11l1c1 del acuerdo de 1 ibre comercio, se lleve a cabo un:t'apcrtura en la ban

ca y en toJa el área financiera para el capital estadounidense; clirninaci6n 

dC Jos aranceles ~1 las c:cportnC'ioncs provenientes de ese pn1s y erradkaci6n 

ele todas las barreras al ingreso de sus productos ••• se precisan cambios cons

titucionales en materia de inversi6n extranjera, a fin de que sean pcnnancn

tes las modific.-1.cioncs y no s6lo roo<la scxcnal.. - también se dijo que Estados 

Unidos pc<lirn que el ALC sea tanto en materia de comercio como de invcrsi6n

quC uno de los ptmtos principales ele las negocfacioncs será el Oc los traba

jadores migratorios y que 11Ios riesgos de este convenio se darán en la micro

cconomfo y no en la macro, es decir, el peligro será pnra algunos sectores in
dustriales d6bi1cs" . .!_'1/ 

En hase a todo lo anterior, se puede apreciar que otra !ll..~5 ele 

las imposiciones externas hn sido la pctici6n de libertad para In inversi6n-

extrnnjcra en nuestro pa1s, pero lo m5s grave c!e todo seda !'lasmarlo en la-R 

constituci6n, o bien que atmque no se mo<lifiquc 6ste de tcx1as fonnas se haga 

provoc..m~to que los extranjeros <•xplotcn nuestras riqueza~ :V se lleven nucs-· 

tros productos, sus ganancias, cte. para SlL<; países de origen y México quede 

OOs pobre y requiriendo como s icmprc el apoyo externo para el crecimiento-

pero de que se va n hcchar mano cuando no tcm.~amos algo para atraer al capi

tal extranjero. 

87/ Patricia ~h.Jñoz Rfos, "Cambios Constitu::ionalés en Inversión Extcrm Dcm.in
- dnrá E.U. a México: CA\CQ", EL Financiero, ~léxico, A:ío. IX, :.;o. 2215, 19 · 

de Junio de J 990, pag. (17) 
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A rste respecto, algwuis delegaciones corrcrcialcs de otras nacio

nes qic han estado. en ~xico expresaron sus dudas respecto a la posibilidad de
traer rucvos recursos al psb. ''Consideran cpc deben liberarse mits sectores pa

ra q...ic el capital internacional J11cda participar, p...1es l.Dl reglamento se p.iedc-
caniiiar de lDl d{a p.ua otro y no ofrece la seguridad que da um ley''. !Y i' -O 

Fuentes gubcrnarrcntalcs dicen q...i~ existen grandes proyectos de -

inversión. Por ejemplo, en el sector autorootriz se espera que ingresen recursos

cn los pr6ximos afies por 3,500 millones de d61nrcs, en M?)'O y Junio las inversio 

res en Industria tuvieron un re~ntc sobre el sector Servicios, rubro que trudi":' 

cionaJ.mcnte captaba. mayores rerursos del exterior. AsimiSJIC.l las inversiones de -

Francia y AlC!nania t:J.Nieron un m.1)'0r crecimiento, respecto n Jap'.Sn y Estados Uni

dos. -ª-Y 

Por otra parte, en los últimos diez anos se hnn desarrollado en -

el Dllmdo diversos esquemas financieros para FCMENTAR lA INVERSIOO EX1RAN.1ERA ~ RE

IXJC!R EL EL.h'VAOO ENllllJIWolIEN1U de los pafses deperrlientes, como México, los 11a

mdos 51<(.\PS (intercambio de deuda ¡xlblica por inversión), y "'º a pesar de In -
rccanerdaci6n del Ro(I y del Banco lttndial para incor¡xirar este tipo de roocanis-

mos en las rcdOCUirentaciones de los p;eb1os deudores, el gobierno mexicano accp·· 

t6 a regañadientes, ya q.ie. a través de este esquema q..ae si "bien es WUl fonM de 

reducir la deuda externa, atraer inversi6n extranjera y estimular el retorno <l.:?

capital f-ugado, tani>ién favorece n los gI1111dcs espcculfidores nacioMlcs e inter

nacionales. 

Los principales beneficiarios son los vendedores originales de -

IXl(X!lcs de deuda que son los propios bancos acreedores llJC prestaron en primer -

lugar el dinero y que ahora lo lruoontan. Ellos venden los papeles de la deuda con 

de~cnto en_ el rm!rcado securrlario, Otros bencfic.iarios p.tl'dcn ser los comprado

res Cf.lC generalmente los d.dquiercn ¡nra una transacci6n innrdinta, o aquéllos 

que los compran JXlra su propio portafolio o para Lm cliente es~tfico, 

En nuestro pais, los antecedentes inmediatos se remiten a 1985, -

cuando el gobierno in~trum::mt6 el Progrmm de Intercambio de Deuda MbUca por-

Invcrsi6n, con el fin de fancntar la invcrsi6n extranjera y rt..'f.lucir lo deuda ex

terna, _aplicando una tasa de descuento • 

. SY Jos6 L. G..1ona Vega, "Garantias, piden capitales fortíneos 11
, hl Economista. 

- Mfalco, Af\o, II, No, 416, ZO de Julio de 1990 , peg. (lJ 

8'\' SECOFI. 
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Este progrann fue suspendido en 1988, por los efectos especula

tivos e inflacionar.ios que generó, (como lo indicamos en otro aJXIrtado de cstc
misno caprtulo). 

las autoridades decidieron restablecerlo en 1990, realizando pre

vias modificaciones en su opcracil:5n q..ie evitaran los efectos <le los nntcriores

SWAPS, aprovechando ln flexibilidad q.JC otorgaba para su uso el reciente acuerdo 

sobre recstructuracI6n de deuda ftj'Olica externa, suscrito el 4 de Febrero de 1990. 

Sobre el particular, el gobierno acdpt6 27 ¡x:>sturas ¡nra intercam

biar mil millones de d6lares de deuda púhl ica externa ¡x>r invcrsi6n (Sl~.\.PS), en

tre un total de 359 solicitudes, con lo <llC se tinanc1ar5n b~sicmncntc proycctos

dc infraestructllra tanto turística cano agropecuaria y se cancclar.111 860 mil tones 

de d6larcs del débito foráneo. Con esta opcraci6n el gobierno recomprarli mil mi-

llenes de d6larcs de los bonos de su deud..1 externa en 49.~5 centavos de dólar, -

siendo q.JC cstDs t1tulos se cotizan en 44 .00 centavos en el irercado intcmaciona l. 

Asr lns autoridades habr:ín de otorgar a los cmpres:irios un margen de gan.1ncin <le 

cuatro centavos por cada d6lilr del monto total de esta subasta, cpJe significarlin

unos 40 millones de d6lares o 112 mil millones de p:?sos. B:! 

Seg(m la Sl.:l:P, .con ln conversión de dei.Xla ¡x:>r inversiones, el go

bierno reducir~ el servicio de su dcWa n 4 mH 500 millones de d6larcs en este 

af'i.o. Ademá's indic6 cp..!c "debido al éxito y el interés" nx>stTndo por los inversio

nistas, asr cano al h~cho de q_m )'3 se exploraron 332 proyectos, las autoridades 

estarían en condicioflC's de adelantar lns dos com.·ocatorias rc~tanteos pur poco m1's 

de mil millones de dólares, cada una. 

Del monto total de deuda nominal por cancelar rrcdíante el intercam. 

bio de deuda por inversiOn que presentaron los diversos postores, 69.09\ so orle!}_ 
t6 en favor de los bonos a la par, cuyo precio de mercado es del orden de 44 cen

tavos de d6lar: 30.75 \ a bonos de descuento, qJC se cotizan en 65 centavos aproxi 

m.1darncntc y 0.16 \ por los tirulos de dinero nuevo, cuyo valor de mercar.lo ascien

de a fi6 centavos • 

.B.Sf Gust.1vo Lomclín y Luis Accvcdo Pesquera, "El Servicio de la Deuda, de Sólo 4.S 
mil mdd.cn 90 ... ", El Financiero, México, Mo. IX, No, 2236, 19 de .Julio <le -
1990, ¡ng. (5). 
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El total de los proyectos dC invcrsi6n en infDcstructura que fu!!_ 
ron saootidos al dictamen del Canité 11Scnico Intcrsccrctarial corrcs¡:xmdicron a

las sectores agrop?cuario, turismo, ccmunicacioncs y transportes, industri.;1 y -

coroorcio, educ:aci6n, JX!SCa y ecología, alUlcpc los 27 ganadores se concentran en 

los ramos turístico y agroJX!ruario en proporciones semejantes. 

l.a misma. SllCP, nos i.OOica IJJC a diferencia de la pdmcra experien

cia. mexicana de los SWAPS, "la reciente OJX!raci6'n no tcndr.1' efectos inflacionnrios . 
• • • ahora frente a la restrictiva poHtica de fin.,nzas p.iOlicas, la convcrsiái de 

deuda en dólares por ¡esos se tiene plcnruncntc program.1da para entrar en vigor en 

un plazo no mayor de 18 mcscs ••• existc una amplia diferencia entre el progrruin ac

tual de swaps y el q.¡c se apdc6 cuando se intercambiaron 4 mil millones de d6la

res, entre Mayo de 1986 y oCtubre de 1987, fccl.i en q.ic se dcbicrm suspender por 

sus notables efectos inflacionarios". M!f 

Se precis6, también el proceso y los plazos ¡:nra hacer efectivos -

los beneficios de los S'iAPS, q.ic consisten en los siguientes p..-isos: 

1.- A p.'lrtir de la subasta, los 27 postores ganadores disponen de 

dos semanas para constituir sus dep5sitos qJC, de acuerdo con las reglas de la -

subasta, deberán ser por el cq.iivalentc al S\ de los derechos asign..1dos. 

2.- Luego de cubrir esa etapa, cuentan con 18 meses inra realizar 

Ja convcrsi6n de los bonos y "es entonces cuando cícctivrurnte se cancela la parte. 

de la deuda subastada11
, y 

3. - Desde ese momento los empresarios dis¡xmcn de 42 meses ¡:nra po

ner en marcha sus proyectos apoyados con SWAPS. 

En conclu~_i6n, podCJOOs <!preciar q...tc d iver~os paises acogieron las 

ideas de convertir la. deuda en inversiones, cooo en M!Sxico. pensando que los acre

edores vario.han de criterio para transfonn.arsc de prcstamist..,s a socios, pero de-

~ Idem. 
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safartunadruoontc el tiempo ha probado Jo contrario. El giro natural de la banca 
es la INVERSICN FINANCIERA, p;ro no la aportacioo de capital de riesgo y nucho -

nenos a los plazos que los rorscs rcC!Jiercn y con restricciones de rcpatriacilSn 
de capital o dividendos. 

Pensamos q.cf!stc es otro mecanisno q..JC re discf\6 para conceder WU1 

salida "honorable" a los bancos y cp..ie les ha pcnnitido J impiar sus carteras, aun

QJC teniendo algun.1s p6rdidas pero que han sido totalmente calculadas, ya que -

de otra fonna se hubieran visto roonos intercambios •. Al misioo tiempo los gobiernos 

se han beneficiado con las aparentes ventajas q.¡c los SWAPS les han dado, provc-

nientes de la rorartici6n de unas su¡:uestns ga11.1ncfas gcncrndas por lns decisiones 

de p6rdidas de los tenedores originales del papel y el lanz.imiento de ese papel 

depreciado a los rrcrcados secundarios. 

Otro grave problema que aq.1cja al pais es la fuga de capitales y 

que a rcsar Je su retorno tieikle a crecer. México es el pais latinoaiooricano que 

m.'.lnticme los dcp6sitos nds cuantiosos en bancos estadounidenses, con lo que se-

demuestra que no hay tasa Uc interés por sí sola capaz de ofrecer nido a los ca

pitales 11golordrinos 11
• Las alt:a.s tasas de intereses real no tueron suficientes-

para incentivar un regreso masivo de capitales. 

Se ha tenido que atorgar confianz..1. m.ís allfi de la rcncgociaci6n-

dc la deuda cxtcrm, y garantizar ns!, mediante timbres, el WlOnimato y exenci6n 

fiscal de todos aquellos audaces inversionistas que arriesguen por M6xico. La-

rcprivatizaci6n de la banca tiene coro uno de sus objetivos propiciar el retorno 

de los capitales fugados. 

Adicionalnxmtc a todos los p.mtos tratados a lo torgo <le este apar

tado, -los cualcz hcioos s;.onsidcrado de mayor importancia para la cxplicaci6n de--

nucstra siOJaci6n actual, en materia político· cconCímica con repercusiones socia

les- oo podemos dejar de rrcncionar por la intcrvcnci6n diTecta en las coru.licio-

nantcs en ruestra p::>lítica ccon6mica y las iooclidas de ajuste estructural al B-\NOO 

~UNDIAL, c,.ic en los últiros dos años y redio, ha convertido n México en el gran~

laboratorio de las medidas cit.1.das, 
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Desde 19~8 a la fecha el Banco ~\mdial ha impulsado mC'liante 

la conccsi6n de "créditos condicionados", con el apoyo total del ~obierno 11'~ 

xicnno, ftmdamcntaimcntc las medidas siguientes: 

1) El retiro del Estado, vía mtv\SUPO como regulndor ctel merca

do de cultivos Msicos (finna por 300 millones de d6lares, en Febrero Je 1988-

-Loan Agrcemcnt Sector-) 

2) El incrancnto progresivo de las tarifas de clectrichlad (con 

dici6n p<r:tada y requerirla para recibir un pr6stamo de 460 willoncs de d6lares 

destinadas a la construcci6n de la hidroeléctrica de l\,"Uamilpa y Zimapán. (e~ 

venio firmado en Abril de 1989). 

3) El alza del precio de fertilizantes y la recstructuraci6n de 

la empresa paracstatal FERTP.-O!X (condiciones consignadas en convenios base p.1ra 

el otorgamiento de tul cr&Uto por 265 millones de dólares, en el prüncr caso y 

el segundo en el Public Entcrpriscr Refonn Loan, r:icdinntc el cu.11 se obtuvieron 

500 millones de d6Iares, suscrito en Mayo de 19S9). 

4) La t'liminaci6n de los subsidios nl constDTio de tortilla y la-

privatiznci6n de mercados y centros de abasto pÚhlicos, así como la desrcgula-~ 

ci6n del canercfo interiOr del Distrito Federal (tortibonos), lo cual fue esta

blecido en el Loan Ar."Teanent Sector y el convenio mediante el cual se canaliza

ron 100 millones de d6lares al Fideicomiso para el Desarrollo Comercial, para-

apoyar el Proyecto de Canercializnci6n de Alimentos. 

5) La venta y cierre de empresas industriales filiales de C.Onas!!. 

po, así como la desaparici6n de 500 tiendas operadas por Diconsn, el cierre dc

sels ingenios y la Ubre exportaci6n de arroz de al ta calidad (Loan AgreCl!ICnt -

Sector). 

6) La puesta en venta de empresas pGblicas del ramo siderurgico, 

cano Siderurgica L5zaro C!rdenas Las Truchas (Sicartsa) y Altos liamos de llfuci· 
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co (NMSA), convenio me<iiantc el cual se obtuvieron 400 mil lancs' Ce d6larcs -
para el sector si~crGrgico. 

7) El programa de dcsregulaci6n interna del sistema bancario, 

ruya iJ!!p!cmcntaci6n qucd6 establecida en el Financia! Sector Adjusment Loan, 

finnado en Hayo ele 1989 para obtener recursos por 500 millones de d6Iarc~. 

8) La dcsrc'?lllaci6n de la industria petroquúnica 1 fannacéutic.1 

y de canputadoras, convenida en el Industrial Sector Policy Lo~, que ampara 

recursos crediticios por un monto de 500 millones ~e d6Iarcs. 

9) El programa de moeemizaci6n industrial (Industrial Sector 

Policy Loan). 'fll 

A este respecto, hemos podido apreciar que cacl .. 1 lUla de lns mc

ctidas citaclils se han ido aplicando, como incrementos progresivos a las tarifas 

de electricidad.y otros, elim.inaci6n de subsidios y sobre todo en un pro.!ucto

dc consumo popular como es la tortilla, la venta c1c empresas paracstatalcs ,--

el progrnrna de dcsrcgulaci6n interna rlcl sistema bancario, clnro panoráma de-
estos dos Últimos puntos nos muestra el reciente anuncio de ln rcprivatizaci6n 

de la banca y apertura financiera de nuestro país, pclmiticnJo el establcc.imic.!! 

to de bancos extranjeros en ~féxico, para lo cual se rt'(¡uicrc la mcncionaJn---

desrcgulaci6n en este sector, y así podemos ir cc'.Acntando más ejemplos, en los 
cuales se denota Wla plena imposición del exterior en rucstra plancaci6n en -

p:>lítica econ6mica, rcp!rcutiendo de una fonID m..1'.s grave en la clase trahajn-

dora, a la cpc siempre le congelan su salario, ~ro eso si las alzas on 10:>-

productos son continuas, nx!nnando asi su poder adquisitivo. 

e.abe sei\alar-: que las condicionantes inclufdas en los préstmros

han sido aceptadas frecuentemente por nuestro gobierno )' nonnalmcntc los présta

mos concedidos a M6xico se "encuentran atados a condiciones q.ic dcm3ndan gran-

des cambios en las p;:>liticas cconó:nicns11
, lo cual deuuestrn el µircl del Banco-

1-lmdia.l profundarrente intervencionista cpe está descuipcñando, y en muchas ·oca sin-

ª2f Ignacio Rcdrígucz Reyna, '"léxico se ha convertido en el laboratorio de In 
política econtínica del Banco ~lmdial", El Financiero, México, D.F., Año IX, 
No. 2Z36, 19 de Julio de 1990, p. (14). 
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ncs no canplement:a sino excede el ¡npcl mismo del Fondo Monetario Internacional 
según lo indica el invcstiW!dor de la Universidad Estntal de Califomia, Janes 

CY!iler, con el rual estamos canpletamcntc de acuerdo, ya que un crédito basado 

en la aplicaci6n de poltticas 'de ajuste estructural, ccxoo los q..te se héUl conce

dido en los Cil timos dos años a México, [XJC<lc incluir h.ist.a 70 comlicionnntcs, -

a~c Permite a In naci6n prest'.ltaria manejar con bastante discrcci6n los fon
dos conseguidos, si~re y cuanc.lo se aa.icrdc instituir cambios fundancntnlcs -

en la economía, un c.1emplo de ello es el.sector sidcrQrgico, que incluía el CO!!!_ 

praniso de vender la; empresas ftmdidoras propiedad del Estado y disminuir la -

presencia e imp:irtanda de los sindicatos. 

1-Us adelante analizarcioos, estos fcn<Srrenos, adcm.1's de otros que 

considcrmn::is de mayor imrxirtancia p..1ra explicar la situaci6n actual por la q..ic

ntravesarnos, ¡nra ello consideramos pcrtincnt.c dcm:::istrar cano todos los aspectos 

manejados anteriorncntc como: la rencgociaci6n de la deuda (su vtnculo con el -

Plan Brady y las C.1rtas de Intcnci6n de Mlíxico con el F.M.I. en 1989 y 1990) -

con tedas sus condicionantes, se intcr-rclncionnn de tal fonm que intcrvicnen

dircctrurcntc en la plancaci6n de ln vida flllitica, ccon6mica y social de nuestro 

¡nts, q.icdando plasmados en los propios d0CU1TCntos oficiales como en los Crite

rios Generales <le PoU::tica Ccon6mica para 1989 y 1990, en el Plan Nacional de-

DcsarroUo 1989·1~94 y el nuy conocido l'ACIU 00 E>1i\BILJDAD Y CRECIMIEN'IU OCOl'lJ

!>llCD. 

Scg(m·.fUcntcs oficiales se nos dice ~JC en los dos primeros -
d~ntos se han planteado los siguientes objetivos: avanzar en la consolida--

ci6n de la estabilidad de precios¡ crear las bases para la recupcrnci6n grn-

dual y finne de la actividad econ6mica; rcdudr la transferencia de reOJrsos al 

exterior; proteger el peder a<lq..¡isitivo y el nivel del empleo, y fortalecer, JOO

dientc la concertaci6n,. el compran isa de los sectores de apoyar la cstnbil idad

interna y la ncgociaci6n de la deuda externa, Se nos ha hecho hincapié en q...ie-en 

cada uno de estos objetivos hubo avances significativos Cn el contexto de la --

. realidad y de la m1gni ttkl de los retos enfrentados. Mf Ocsafortunncl:nncnte la-.. 

realidad ni.1estrt1, la del roeblo dcmucstrn tacto lo contrario. 

~ Criterios Generales de PoHtica Económica para 1QB9. 
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Por otra ~rte se nos indica que el Plan Nn.cional de llcsarro-

llo sustenta las siguientes ~es líneas generales de estrategia: 
-la estabilii.a<:i6n contirua <le la economta; 

-la apl icaci6'n de los recursos desponiblcs pani Ja invcrs.i6n; y 

-la rrw.:xierni?.3ci6'n ccondmica. 

y que estas !!neas han normado la polHica ccon6nica a lo largo do 1989 y 90,

dentro del marco do concortaci~n del PAcm PARA lA·ESfABILllJAD Y EL rnFCJMIEN

TO ECONCMICO, "iniciado con be.se en el éxito del PSE, con el q..a.c se hn buscadd 

la consolidaci6n de los precios y el crecimiento Sosreni.do en el mediano plazo1
.
1

, 

por lo q.ie el gobierno, bajo esta consigna, se dio n la tarea de dise~r un es-

quema que ~p..testwrentc, fuera m.1'.s flexible en ténninos de cuntTolcs de precios, 

Con mecanisroos canplem:mtarios 1 se fijaron los objetivos de m..1n

tener una fuerte discÍ.plina fiscal y un tiro de cambio avalado con un monto im

portnntc de reservas intcrrocionales, dando confiariz.a en el nuevo prograrrn. 

Así, los lineamientos en la JX>lftica ccon6mica se centrnron en-

continuar saneando las finanzas pibl icas pc>r la vía de imyorcs ingresos triWta

rios y reducciones importantes en el gasto f'(llilico, 

Al iniciar el nuevo progronn de estnbilizaci6n (PECE), se gene- . 

r6 la burbuja inflm:ionaria prindp.tlmcntc por los incrementos en los precios y 

tarifas del sector ¡:(iblico, asf corno los auroontos salariales y la cstaoiorin.lidnd 

de precios de finales de nfio y principios del siguiente, que adkion.mdo el nju! 

te en el tipo de c.imhio de ser fijo en 1988 a dcsl izarse un pero diario n p;:irtir 

de Enero de 1989 agudiz6 aún más lus prohlC"ITOS exjstcntcs, 

Otro de los mecanisnos clave para lograr los nuevos objetivos--

dentro del PECE ha sido- la reducci6n en las tnsas de interés internas, JYlr el-

alivio q.ic ello rcprescn~a parn las finanzt1s f(ibJ icas, a~cm.1'.s de pcnnitir el -

ci-eciirtiento sostenido a mediano plazo. 

Uno de los aspectos que se consideran importantes para el éxi

to del programJ ~xicano marcando la difcrcncfo con el de otros pats.cs ha si.do: 

el INICIO DE LA APER1URA CDIERCIAL y EL U\\UIIO E!>llillCIU!lAL IMruLSAIX) POI\ lA wn
VA AIN!NlsmAC!ON. El' 'íllRMil-m DE DESREUJlAC!ON •. 
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En los primeros meses de 1989, la econollfa registro un creci
miento ~s satisfactorio, en ¡nrte por la din.5micn·nw:>Strada en el Ciltim:J tri

lllstre de 1988, el lldice nacional de precios al consumidor se elev6, debido 

a increnrntos en ~recios a finales de 1988 y principios de 1989. A pesar de • 

esto, la inflacitSn mantuvo Wl1I te~ncia a la baja, sin crrbnrgo las tasas de 

interés no siguieron este mistoo canportamicnto, yJ tpe a mediados de ai\o las 

tasas reales CJ.1C se pagaban I'.esul taban dcma.sindo elevadas, trayendo consigo

un deterioro en las finanzas pjbl icas, X. una etapa de inccrtidt.Jnbrc respecto 

a Ja viabilidad de cmti11..1Dr con el progrrun..1., ~ro se decidid continuar con el 

escpcma prop.iesto p:>r el POCE, que ocasion6 ma)'or desconfianza, ¡ucs a la mitnd 

del año cxistian presiones fuertes sobre el tipo de cambio. Pero en este moncn

to se aprovech6 el 81UJJ1Cio del ~xi to de la negociaci6n de la dcucL1 externa para 

epa se rccOOrnra la confianza l'U.JCvamentc en el programa, pcnniticndo q..ic éste-

pernnneciera casi sin cambios hnsta Diciembre de 1989. 

En el segundo semestre de 1989, ln dinámica de la cconomra, así 

COOl<) el bajo nivel de deslizamiento del peso, propiciaron l.ll1 crecimiento de.'.il'IC

dido de las fl.UURTACietmS, que atin. con las exportaciones continuaron con su ten

dencia al alza, sigu6 un contiruo deterioro en la balanza de }llgos, problema wc 

se vi6 dismiruido porcpe ruando las reservas internacionales se veían nfcctru.las, 

existían recursos contingentes, vía renegociacidn de la deuda, g.ie pcrmittan ali-

!E!!Q_. 

En este contexto, el reto para 1990 hn sido el abatir alln más el 

proceso inflacionario y cpiz."i m.15 importante, el nivelar el convortnmicnto de las 

tasas de interés, que a la fcchn han ¡:cnnanecido demasiado elevadas, lo cual no 

es fácil, ya que la !iberaci6n de algunos precios hn generado expectativos infla· 

cionarias q.¡c han impedido reducir las tasas de inter~s. 

A principios de 1990 se incrementaron algunos precios, provocando 

con ello al igual q.ie en 1989 una rurbuja inflacionaria, adclil!ls el fnctor-.¡uc •• 

provoc6 ln cafda en las tasas de inter6s fue sin duda In estricta disciplina •• 

fiscal que redujo considerablemente la·s ncccsidndes de financiamiento del sector

púhl ico lvcnta de cmpresris, reducci6n del gasto,. incremento en los ingresos, cli-
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minaci6n de subsidios, etc. 

Por ahora, son cinco los problemas fundamentales que cnfrcn-
ta el POCE: 

1) La presi<n inflaciona.rill derivada de los rezagos en los-

ajustes de precios y de las expectativas de awoonto prevalecientes en los a

gentes ccon6micos. 

ZJ La ¡:érdida en el 11<1rgen de subvaluaci6n del peso. 

3J El círculo vicioso existente entre el ritmo elevado del dé

ficit ~blico tinnnciero y las tasas de interés, en dorrlc ninguno permite al -

otro reducirse. K1s aún, por cada p..mto de auncnto en los r6ditos donésticos 

se eleva en un bill6n de p:.sos el servicio de la deuda interna, CfJC cerró 1989 

en 137.3 billones de pesos. El dilema es q..ic, los rendimicntcs no pueden bajar 

demasiado porque se inducirta una rccuperaci6n myor a la deseada pero no -

bajarlas crea presi6n a las finanzas p.1blicas y obliga a acentuar la austeri

dad, 

4) El crecimiento de la economfa superior al esperado 3.5 \ -

Para 1990, ha creado presiooos en la infraestrucrura q.ic también da lugar n pr2_ 
sienes inflacionarias. 

5) Esto aunado a la JX'Sible recurrcnc_ia de conflictos sindica

les en elgunas industrias, autorootrit y cervecera y el sector universitario y .. 

otros, pcd.rúm encarecer el clima para la inversión. 'ª21 

C.Onsidcramos ~ con lo cxp.iesto antcrionrentc, se demuestra -

la invinbilidad del PEO: para resolver rucstra problcritfltica y dcsp.lés de dos nf\os 
de una ¡x>Utica rigida, congelando saJarios y en a¡xiriencia mntcniendo algo .:. __ _ 

"'estables" LOS fllECIOS, LA DES\LINEACION y EL REZAGO IMPIDEN AL CDBIEIOO amn
t-UAR (l)N !:STA IULITICA, por Jo que lnn decidido munmtar los precios de algunos-

bienes y servicios, aducierrlo q..ic con ~Sto se evitar:f escasez y desabasto de pro

ductos, sin embargo el salario ha continuado iRUal. 

Los 29 rrcses de duraci6n de las cuatro fases del PEO!, han sig

nific..1do para los trabajadores del país un nnyor costo, q..ie se traduce en la pér-

fill! llistavo Lanclfn, ''Rcajusmrlin la Meta. de lnflaci6n en 90 a ZZ\; el control 
de las finanz.as ruDlicas, aún mayor", El Financicro 1 MExico, D.F., Mo IX, 
No,Zl32, 19 de Febrero de 1990, p. (12). 
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dida de una t.crccra parte del valor adcpisitivo de los salarios. filll 

A este respecto cabe hacer rrención cpe de todos los programas 

antiinflacionarios con caract~ristic::is lrtcrodox..1s cpc se lnn llevado a cabo 

en el rrundo el rrexicano es el cpc mayores efectos negativos ln tenido sobre • 

la ca¡ncidad decompra de los salorios. L3 pfrdida del poder adc¡.iisitivo sala

rinl en M6xico a rah del Pacto de Solidaridad l'con6mica [PSE) y ¡nsterior-

n:entc el PECE, ha sido nnyor cpc el deterioro registrado en Brasil, Argentina 

e Israel a causa de programas similares. fil! 

Respecto al de las otros tres países, el programa antiinflu

cionario de México es el cpc nnyor cap;lcidad ha tenido para controlar el asee!!. 

so g11lopantc cr los precios. Sin embarga, el ~xito de éste se basa en la cante!!_ 

ci6n de los salarios. 

Es por ello cpc nuestro pats fue a lo largo de la d~cada ante· 

rior quien c.bscrvi5 los 00.s severos retrocesos en materia salarial, en virtui

de que las rcnuneracioncs prarcdio reales en M6xico disminuyeron 35\, ndcm1'.s -

de q.ie el salario mínimo tcrdria que i.ncraoonta.rse m1s de 100\ para alcanzar el 

nivel que tuvo en 1980, 

Así pues, para el primer año del PSE, el salario prCl'OOdio indu!_ 

trinl disminuyó su poder adquisitivo en U, pero para 1989, con el PhCE, se es

tima que el ajamiento fue de 9\. 'll1 

Actualioonte, con la prolongaci6n del PECE hast.' 1991, se pronos

tica Cf.lC al final del pre~ntc wío las rCITlllleraciones medias disnÍIUJyan alrede

dor de 19\ en ténninos reales, lo que pone en evidencia la creciente inca¡nci

dad de la concertación ·para proteger el p::i<lcr adq..aisitivo de las personas q...ie 

subsisten p:>r medio de un salario, pese a q...ie los finnaf\tes del pacto se con

prooeten a proteger la ca¡ncidad de canpra. 

1,a reciente evolución del indice de precios al consumidor seña-

90/ Ignacio Hodriguez Reyna, ''Ma>w Costo y Pérdida del Valor Adc¡.iisitivo Pro
- dueto duracit5n de PECE'', El Financiero, Mc:5xico, U.F., M.o. lX, No.2200, 29 

de Mayo de 1990, p. (24) 
91/ Mauricio Flores Arcllano, ºEn ~téxico el Deterioro Salarial, Mayor que en SUd
- .anérica e Israel", EL Financiero, ~xico, D.F., Año IX, No.22 .S2. 12/07/lJO p.12 
'ilJ Idem. 
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la q.ic existen fuertes prc;;iones inflacionarias comprimidas. Por el ajuste de 

precios de bienes y servicios ofrecidos por el sector pt.Íblico, se han incremcn. 

ta.do las cotitaciones de otro~ bienes, partiwlnrncnte los de consumo b4sico, 

es decir, q.ic los awwntos de precio; del sector público, leja~ de ser absor-
, bidos por las empresas privadas, son trasladados a Jos consumidores. 

una de las ¡nrticularidades del programa aplicado en México 

es la cnplcidad para canprimir los salarios a niveles QJ.C pol iticarrentc resul

tan inimaginables en otros áreas del mundo. 

En tin, lejos de haber motivado el cambio estructural y atenua

da la desigualdad, el pacto ha servido, JXITR detener la inflnci6n, pero nada m..1s 

¡:ora eso, no podemos cnterdcr como se ha podido extender tanto, yn QJC este ti

po de: progrrunas sólo funcionan a corto plazo y dcspu6s tienen que sustituirsc

J?OT mcdclos m.1s reales, particulanncnte !)Or los descontentos sociales que pro

vocan. 

Así ¡:ues, resultn casi inexplicable q.JC lejos de flexibilizar el 

Pacto, en su nueva etapl que es a partir de Agosto de este nño y hasta Enero de 

1991, el progrmrn serti m.'Ís rigido e incluya un elemento adicionnl q..ic es ln rc

ducci6n del deslizamiento en el tipo de cambio del peso frente al dólar. A este 

respecto las autoridades sci'l.alan que es p::>sible y conveniente bajar de Wl peso a 

80 centavos diarios el dcslii.tun.icnto del peso debido a la 11mejorta" en la balan

za concrcial, en la de pagos y en. general en las finanins, [X!TO sabemos cp.ic ésto 

no es ciórto y creemos que se q..iierc presentar un panorama optimista para los-

inversionistas nacionales y éxtranjcros ¡nra q.ic traigan sus capitales, con lo 

cual las cuentas del país serían positivas ~gún las expectativas, basadas m..1s -

que mda en los cambios cp..1e se dan y los q.w se preparan en la cstn1ctura politi

ca del pa1s y las clccéioncs de 1Y9!. 

Antes de concluir este p . .mto es im{Xlrtantc mencionar el cartictcr 

q.ic se le ha tr.itado de imprimir a la conccrtaci6n como un modelo cconánko~poli

tico~socinl, a la Cf.!C cualquier oposici6n se le hace ap.1rcccr cono una traici6n, 

pero basta analizar n cµicn ha ·bcncficbJo 1a conccrtaci6n para darnos cucntu~~ 

si ésta hn sido justa o equitativa. 
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Por otra parte, ajeno a las declaraciones de taM de poscsi6n, 
en el sentido de cpe serta prioritario el crecimiento econtinico y et bieoos
tar sa:ial y pasada a segundo término el pago de la detrla externa, el gobier

no a través de In dmara de dip..1tados, aprob6 el prcSUJJ.JeSto de egresos e in
gresos de la federacilin para el año de 1989. Dicho presupuesto se observ6 mi!s 

recesivo, austero, atado a la disciplina financiera y opJCSto a la urgente 
aspiraci(n social de uejorar el bienestar de la poblaci6n. 

Los puntos furorunentales del proyecto e>taban centrddos, pri

ircro en la composici&l del gasto: la mayor parte, el 59.31 para el servicio de 
la deuda pública; un menor gasto progriUllable, 34\, y un prop6sito m.1s decla-

rativo ~ real para ccmbatir la inflaci6n. 

La critica más fuerte al prcsu~sto, es CJJC éste no es con
gruente con lo '!JO anvnci6 el presidente Salinas y más bien el proyecto se 
fund~nt6 exclusivamente en generalidades y buenos deseo. ~o hay nad:t qu ga

rantice el crecimiento econ6mico del 1.5\ que se anunciaba: el gasto progra
mble se redujo en 2._B\, la inversi6n p:jblica en 5.2\, y el crecimiento del -

7.2\ que se esperaba en la inversiOO privada, fue s6lo deseo, p.ms no hay si

q.iicra la confianza mfninn para que el inversionista privado ariesguc su cap!. 
tal". fil/ 

El progrmaa ecoo6mico del gobierno no ofreci6 nada distinto 

a los arios anteriores, s6lo seguir hundicOOo al país, profU!rlizar la crisis. 
Entre 1982 y 1988 el proJucto por habitante cay6 en 12 p.mt~s porcentunles y 

JX>r lo que SC ¡xJede deducir dC la le)' de egresos e ingresos de 19~9, plra -

este af\0 1 est.adaoos apenas a niveles similares a los <le 1979, es decir, he
mos perdido lUla década. lA cmnbio de q.>e? de lograr el superávit prhnario, -

este se obtiene de la diferencia entre ingresos p(íblicos y gastos distintos 
al del servicio de la deu.fa. (Para 1989 el superávit prinnrio lleg6 a 8,3\ 

del P!B, nivel que constituy6 la cifra más alta de la historia reciente). 

Por otro lado, se t.Jscaba diminuir el dM!cit financiero -

para 1990 en 1.61, aunc¡.1e para lograr dicho objetivo se haya tenido q.>e con-

93/ Carlos Ar.asta, ''Los pri!stas aprobaron el presupuesto y Hacienda arunci6 
- alzas de precios", ~. M!Sxico, D.F., CIS'\, lb. 635, 2 de Enero de -

1989, p. Z9. 
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jugar dos facttJres de SUITn importa .. ucia: Plimi11.:1ci6n de subsidios y venta de 
paraestat.ales, lo cµe a su vez se supone, debe registrar sustanciales progr~ 

sos en el •asto ¡úblico y por erde mejorar la situación financiera del ¡xiis. 

Sin embargo, a~s del retiro de subsidios y venta de ¡xira

estatalcs, pat'a conseguir el saneamiento, el recorte del gasto gubern3Jl'Cntal 

se ha rcfJejado en la disminuciOO de la invcrsi6n prcductiva, 1-echo que re~!. 

oJte en el estanca.miento de la cconanía. 

Asr p;es, el gobierno Cosca eliminar por completo los subsi

dios a tal grado que los servicios q..ac son prestados por tH, sean autofinan

ciables y sobre todo mantengan niveles de precios similares a los intcrnaci..Q. 

mlcs. Los sectores sociales más afectados por esta dccisi6n gti>crnamental -

son los pcqucfios emprcs3rios, los obreros, C<"Ul'q)CSinos y los propios consumi

dores, a causa del retiro de apoyos financieros a la alimcntaci6n pop.tlar-tor

tillas y a2úcar, al tr'JilSporte ferroviario, a la encrgia e16ctrica y a los for_ 

tilizantes para el canpo. 

Según datos de 1a SPP y Banco de Mt!xico, establecieron que los 

rubsidios mostraron una caida sobresal icnre de 1981 n la fecha. en nquél año

se canalizaron 89.6 billones de pesos, mientras cpc'cn 1989 se erognron única

ioonte 34 billares de pesos, igual cantidad QJ.C en 1988. Cano porccnL1je del PlU 

se muestra una bajo del s. 7 al 3.9 \ ontre 1981 y 1989. 'El 

Con este conportamiento, a los consumidores finales se les ~;1s~ 

tiga el consumo, a los producturcs del campo y del sector mara.ifactureru el apo

yo en mataria de servicios e inSUlllOs, y a los trabajadores los servicio-; socia

les, 1.:on lo '1JC el retiro de subsidios se traJucc en deterioro del nivel de 

vi.da, aunque ello signifiCf.lC tm saneamiento financiero del sector pQblico. 

Por otro lado, cano se sel\a16 anterionrentc, otra de las rrcdi

das q.ic adopt6 el gcbicrno p:ira sanear sus finanzas y alcan2ar l3 11mcdcrnidad" 

fue ln venta de Paraestatalcs. Con Miguel de la Madrid, el gobierno parec1a -

que ya había ofrechlo teda, ~ro Sal ina5 dcmostr6 que tcxbvfo hahfo m.'\s. 

W Alfredo Márquez, "PrcterJe el gobierno federal eliminar de fonaa absolu
ta los subsidios", El Financiero,M5xico, D.F., Me. IX, No.zz:n, 12 de 
Julio 1990, p. (13). 
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En Jo que ':ª del sexenio se han desincorporado del ap.1rato
gubenwnental ~s de 25 empresas, ~ro lo m.1'.s sobresaliente es q.w Salinas 

de f.ortari se ha atrevido a ~frecer, ptrcial o tota!toonte, ~res:is <fJC no

s6lo son un patrimonio econ6micoi sino hist6rico. Son los casos de PlMEX, -

la Banca, Mexicana de Aviaci6n, \fincra Cilnanea, Real del Mmtc y Teléfonos .. 

de ~xico. cada una de estas empresas ha sido motivo de una gcst..1..cívica---

por la rccupcrac i611 de la soberanfa nacional. ricncn un registro y una rremo
ria histfirica. 

La polttica reprivatizadora del gobierno llega a proporcio-

1ics insospechadas. Todo parece ser "'1C cst.1 en venta. Nucsta irxlcpmJ.crw:ia -

econfuica, nuestra sobcranllt y las operaciones que se realizan denotan cada

vcz m..is la colusi6n de intereses de los funcionarios del gobierno y los empre

sarios, que aprovechan las gran:lcs ofertas. 

Esto Oltimo lo sei\alamos as!. por el curso tan pcatlinr y tan 

sonado que h.l tomado la venta de la Minera de Cananea. Dicha empresa al efec

tuarse la licitaci6n de subasta, solamente fue aceptada una oferta que ascen

dia a 468 millones de d6iarcs cifra <pe rcpr~scntaba apcn.1s un 50\ de la can

tidad ofrecida por ·los interesados un año antes, ipor lo que es inconcebible .. 

cµe se acepte la plsibJe venta de la Minera a un valor muy por abajo de su 

costo real. 

Cabe destacar que ln empresa en cuesti6n trabajaba en esos JOO

ioontos con saldos favorables y ademtis está considerada l.'.OnK> Wl3 de las minas .. 

nds importantes de producci6n de cobre a nivel ITl.Uldial. Es notable que al ven

der Caiiaooa en 468 millones de d6larcs, dejando de lado la oferta q.ic se le -

Mzo en 1989, de 910 milanes, el gobi<'rro no s6lo pierde la mitad, sino que -

adcmGs, la sirrlicatura .que ofrece N.1cion..'ll Financiera Azucarera, S.A. tcOOrti

que :1Sl.Dl1ir los p.'Isivos por casi 700 millares de d6lares,. ya que Q .. dntan..i y So

cios canprar:in solrurente los activos. Por supuesto q.ic el gobierno tcOOria que 

asumir dicha pérdida ¿será a cuenta de qu6?. Lo anterior significa torpeza fi .. 

n..-u1ciera gul:-ernamcntal solruncntc o el gobierno de Salinas, sus funcion..1.rios, .... 

están haciendo grnrdes ncpocios sucios. Ahora se ncgar:i, sin duda, mañana apíl

rcccr:ín los ilícitos, cuando no se JA.leda hacer nada. Es necesario que el pre-



- 313 -

sidcnte dl! wta cxplicaci6n detallada al (lJCblo de ~léxico, acerca de las corrli 
ciares en que se est§.n veñdieOOo sus bienes¡ lSsto para evitar que se piense -

CflC posiblemente existan actos de corrupci6n en las rcprivatiwcioncs. 

~ h.'ly Area que se escape, por nuy estrat!gica que sea al a

Un carercial de Salina. Puentes, carreteras, p.icrtos, ücrop.ie_rtos, son con

cesionados a particulares. La pctroquúnica b.isicu, surucst31TlCntc rcscrv<Jdo -
su cuntro] y nnnejo al Estado, qucd6 al alcaoce de la iniciativa privndn por 

el camino de aceptar la inversión de rurticularcs en ella a travt'5s de PINEX. 

t'or otra parte, en ltlltcria d~ propiedad de ln Banc..1., expresa

das en sus discursos de campaña, en sus alocuciones pjblicas cOTJX> presidente 

de la Rc~blica, en el Plan Nncional de Desarrollo y en sus progrwnas secto

riales y aún en los criterios gcnrralcs dcpolÍtica cconOOica JXlra 1990, Car

los 5.llinns se decidi6 n devolver los Bancos naciónaliz.ados en 1982 a parti

culares, q.ic muchos de él los scr5n, sin duda sus antiguos dueños. 

La cxposici6n de motivos suscrita por el presidente para jus

tificar su pro¡xicsta, constituy6 el catálogo de mentiras, olvidos intcncio-

nados, distorcic.ncs de ruestra historia. Las verdaderas razones de la propue?_ 

ta han quedado plasmadas para el círculo de los privilegiados. 

Por ejemplo tenemos que en el rcswicn Je Salinas Je los acon

tecimientos que cordujcron y desembocaron en la nac ion..'ll izaci6n de la lbncn en 

Septiembre de 1982, "olvid6" IOO'nc ionar lo fuOOamcntal: la dcscnfrcroda cspccu

laci6n carrbiarü.1 y la [.X)Stcrior fuga de capitales practicada por los ducf\os -

Je los ha.neos )'parte de sus funcionarios durante 1981 )' 1982. Existen eviden

cias de que al menos una cuarta parte de ruestra agobiente deuda externa cst!i 

depositada por los magnates irexicanos en el exterior. "Olvi<l611
, U.1mbi6n, men

cionar que en Jos morrcntos críticos posteriores: la ca!~1 de los precios del

petr6leo en 1985 y t.?1 crak turs:i'til de 1~87, la Banca mcional iwda fue wto -

de los instnmlCntos btisicos p.'lra frenar la cspcculaci6n. 

fur otro lado tenemos que los l\;.mcos importan )'cuentan no por 

el valor de sus activos, de sus edificas, conµ..1~1doras y mobiliario, sino por 

los recursos q11e de la sociedad reciben y manejan, El valor de los activos d-c 

los Baocos es nada canparado con el monto de ahorro, de to.los los mexicanos, -
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de q.ie disparen • Lo q.¡e Salinas propone es "10 un nlinero reducido de podero
sos banqueros privados, nacionales y extranjeros vuelva a decidir la oricnta
ci6n y dcstioo que se dar:! al ahorro. 

El presidente se eq.iivoc6 en su evaluaci6n de la actividad -· 

rea1izada por los Bancos nacioMliwdos. El problema real ha estado en que -
los Bancas en 1982, -coiro dccia Carlos Tello-, cambi3ron de manos pero de de

usos. Su coutribuci6n real a la solución de ios gr.andes problemas sociales y 

prcductivos de ~xico ha sido infima, no porque plr dcfinicifu no p.xticran }1!!, 
ccrlo, sino por"10 desde el gobierno de Miguel de la Mndrid y ahora ha.io el ac 

tual, se cn:argaron de limitar sus posibilidades de apoyo a la solucilSn Je -

esos problemas. La Danca nacionalizada - a nuestro juk io- no requiere de ser

privatiiada, requiere una profuOOa reoricntaci6n en su uso y manejo, eso se-

ría lo congruente con la defensa de la soberanía y la promoci6n de la justicia, 

lA decisi6n de PRIVATIZAR la ll3nca es otra IMPOSlCION DEL R>tl hacia México, pue~ 

to q..ie otra cosa g.ic ~e recanicnda para g.ie el país mejore su bnlanza de rr1gos

es la liberal iz.aci6n financiera y ru desmgulaci6n a nivel intcn..:i, 

Cooo justificaci6n, declara Carlos Salinas: '\m mill6n de j6vc

ncs se incorporan c.1da año al rrcr¡:ado de trabajo. Tcnetnos w1 d~ficit cn.1c se cal 
cula en seis millones de vivieOOas (por lo bajo 30 millonc~ de mexicant>s sln-

vivicrrl.a digna). Falta agua ¡x>table, drenaje y electricidad, necesitamos rrcjo

tar la atcnci6n médica y la calidad de la educaci6n. Es urgente clc.>var el nivcl

de vida de los más pobres, rerupcrar el de los grupos ncdios e integrar a los

bcncficios del desarrollo u las t:OOl.Ulidades aisladasº P!áJ Para atender esos cno!. 

tres retos, dice Salinas, se veOO.crán los activos de los Bancos. Peno lll ros di

ce a.mntos empleos se generarán con la medida¡ cuantas vivierdas se construirán, 

cuantos mexicanos se bencficinrá'n con la dotaci6n dt! servicios pjblicos, cuantas

cf.Cllelas se edificarán y cunnto se elevará el bq j1síni0 sueldo de los maestros 

y la clase obrera. 

En otro orden de ideas tenemos q..te aceptada la insuíic ienc in -

del acuerdo sobre la deuda externa con los Bancos acreedores y la incapacidad

dc la cconcm1'a nacional para generar ingresos suficientes, el gobierno de Sali

nas de Gortari, cstd decidido a allegarse recursos, al máximo posible, a costa--

'j~ Jurge Al.cocer, 'Mitologfa Privatizad.ora'\ Proceso, Mt1:dco, D.r., CIS\, No. 
705, 7 de Mayo de 1990, p,34. 
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los bolsillos de la poblaci6n. 

Las modificaciones propJestas n las diversas leyes QJC inte

gran el sistema fiscal mexicano, conocidas ccmlrurente como misccUinca fiscal 
tieoon la pretcnsi6n oficial de inc:reroontar la recaudaci6n no s6lo a trav~s 

de la eliminaci6n de focos de evasi6n 1 tratos preferenciales, sino trunbién -

por la vi.a de un aunento en el núnero de causantes, Salvo contadas excepcio

nes, todo ITilUldo habr:i de pagar, en mayor o rrenor medida, los ~estos q..ie -

exija el fisco, Con la climinacilSn del rlSginv:m de bases especiales de tritut~ 

ci6n y la límitaciOn al de contrib.J~ntcs rrcnores, cntrar:ín al tmivcrso Je 
causantes q..iieres hasta 19K9 estaban exccntos ¡x>r ln ley. 

Asi p..1cs, los jubilados, pensionados, cjidatarios, can.meros, 
pcq..ictíos propietarios y colonos¡ autores de obras musicales, t&nicos, cien

tificos y literarios ser:in unos de los nuchos q..ic engrosarán la lista <le cau

S{Ultcs. Ahora s61o scr5n contribuyentes rrcnore5 las personas físicas que rcn

licen actividndcs empresariales ill rrcrudco en ~rendas µ.lblicos, en ruestos -

fijos y scmifijos en la vfa peiblica, o como vendedores anb.Jlantcs, ~ro siem

pre y cunOO.o a.mplan con estos rcguisitos: que sus ingresos no cxcednn 10 ve

ces el salario mfniJno gereral, elevado al mlo, que no tcnra nin-iin cmplca<lo; 

qJC la superficie de la ncgociaci6n no sea mayor de \70 rrctros cuadrados si oo 

es de su propicd~d, )' si lo es no podr.1 exceder los SO metros; que 1 os hjencs 

y servicios que verd.a y preste sc:in dircctarn:?nte al consumidor. QJ.icres no sc

sujetcn a estas disposiciones pasan, de facto, al rt!gimcn normal de contribu

yentes, cano cualquier empresa. 

Otras de las rcforntJs dentro del C6digo Fiscal de la rcdcro

ci6n son los castigos QJC imporrlrti Hacienda a los ina..unpl idos y a los cvaso-

rcs, por ejemplo teneroos que: se crea una nulta por no suminlstrar datos o in

fonnes que l!Xija la :mtorid:ul fiscal, q.i~ scr:i de 40 millones de pesos, sin i!!!. 
portar la condición del contribu)ente, los recargos p::>r la omisión <le un .impuc_:: 

to awrcntan de 6 a casi 40 veces¡ se sancionar:S. con prisilSn, de tres a nueve-

años a quien reciba una sunn de dinero o bfones derivados de wm activiJad ilf 
cita: scrti delito fiscal el determinar pérdidas con fnlscdad y se c;1stignr:i con 

prisi6n de tres meses a tres nfios.2Q/ 

96/ Fcrn.1ndo Ortega .. Pizarra, 'Um la miscelánea. fiscal en la mano, Hacienda •• 
- sale de cacería", Proceso, ~li$xico, D.F., CIS\, NC\ 684, 11 <le DiciC'1Ilbre·· 

de 1989. p. 14. ---
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Paralel.anl'ntc a las mcxlificaciones en la miscclGnca fiscal, 

en Diciembre de 1989 se aprob6 Ja Ley de lbcier>:la del D.F. Esta contenfa dis

posicio1ies LfJe increrentaban ,fuerte111?ntc imp.JCslos y derechos, en fornn que -

no fue equitativa ni proporcional. PÓr otro lado, ~tmucl Carnacho Solts, Regen

te de la ciudad, sostuvo "'e los atsnentos en los impuestos y derechos, tienen 

su raz6n de ser. Es necesario, dice, construir una ciudad autofinanciablc, en 

la Cf.JC sus habitanlcs paguen, a cano dé lugar, el costo de los servicios. --

Servicios ~. por lo dem.1s, padecen severos d6ficit. En lo q..tc se refiere al 

agua, el crccimhmto poblacioml, la industrializaci6n, y la gradwl eleva

ci6n de los niveles de conSluno han corducido a la sobre cxplotaci6n de los .... · 

acuíferos de los Valles de México y Lcm1. I. .. 1 situaci6n del drenaje, por otro

lado, no ~s muy positiva, no se a.icilta con un sistcna natural, las obras de i!!. 
fraestrucbJra se deterioran en fcnna progresiva, algo :;imilar sucede con el -

transporte p<lblico. Pese al increJTCnto de 200\ en las t..1.rifas, la sítuaci6n si

gue igual, falta pues, integrad& entre los sis~s de opcraci61. Otra deman

da de la pobl<lci6n es de servicios de alwrbrado y pavimcntaci6n. 

Retan.ando rucvarrcntc el aurrcnto a los servicios en el D.F., en 

el cnso del agua 6stc fue variable, ya qJC el incremento se detcnnin6 de acuer

do a las zonas o corrluccioncs en que se ubic6 el predio. J\sí por ejemplo en ~ 

tas colonias marginales, q..ie tienen un consumo de entre cero y <licz metros di

bicos del vital Uq..lido, los predios qredaron exentos de {Xlgo. 

En las h.1bi tncioncs poJ)Jlares q.ie cuentan con sczvicios públi

cos incoopletos, In tarifa por consum:> de agua, q.¡c<lli dclc11ninnda en base a trci;

catcgorfas, dcpcn<lierdo el con!>1w::>. De est.a JTlrulera, la primer categoría paga-

r!i 500 pesos rrcnos cpc en 1989; la scgtmda tuvo Wl incremento de 34\ y la terc~ 

ra de 76\ mlls "1e en 1989. 

En las vivicrrlas con servicios cc:mpletos se fijaron tmnbié'n 3-

rangos de cuotas; F.! primero se iocroront6 112.41; el segundo 164\; y el Olti

mu, aumc:nt6 el 217\. En las resideocias de tipo nc<lio y neJiu alto as! q.icdaron 

loe; incrementos; fijM<losc tambit!n 3 divisiones de contrihuycntcs: el m.1's bajo

incrcmcnto 474 .3\; el intcnoc<llo 760'• y el "1.1s al to, aumentó 1,045\. Por G!ti

mo en las habitaciones tipo residencial alto, que es donde se hace ltt1 mayor con-
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suno de agua el incremento fue de 1,4841 "nada mjs" ,'il.I 

cahe señalar por Oltimo, cpe estos increirento5 se dieron sin 

que se otorgara w1 incremento en los salarios mínimos, ya CfJC .estnbamos de!!. 

tro del Pacto de Estabilirlnd y Crecimiento Econ6nico, en dorxlc las partes fi.r, 

mantcs del miSlOO se COOlJTOl!l?tieron a no incrc~ntar precios de bienes y ser

vicios; sin q..ic lo haya respetado, cCll\o es claro, el gobierno cun los servi
cios q.ic presta. 

A rcsar de <rJC tcxla In pnl1tica gubermmcntal, se ha tunJamen

L'ldo, cri lograr ganar ln batalla a la inflaci6n, ~sta va ganando terreno poco 

a poco. Si los índices de precios al consumidor se mantuvieron m.'i's o roonos -

dentro de las cspectativas oficiales, con el PSE y al principio del PECE, 6s

tos para el año de 1990 ron tenido un severo re¡:untc. Así p..1cs, para el pri
rrcr scrtx?strc de este año, el Banco de Ml!xico anunci6 q.Je la inflaci6n at::l.JII'IUlll

da lleg6 a 15,2\, a pesar de qJc estaba proycí'tndo que la inflaci6n anual se

ria dP-1 15,3\. 

Esta infornnci6n fue caoo una cubl"tada de agua helada a los -

genios de la palttica econ&nica del gobierno q.1c, con teda )' sus maestrías y 

doctorados obtenidos en el extranjero, siguen demostrando cu:in alejados es-

tán de una realidad que es diarrctrnlrrcntc op.1cst.'l a la teoría <.µe tanto los

entusiasnn ~ro q..ic cada vei. agobia m.'is y ro.is a millones de rooxicanos. Tan -só

lo en el mes de Julio, el 1:niice fue de 2.21-, rorcenta.je atrib..tible a los in

crementos de productos b5sicos, gasolinas, alq.iilcr de vivicOOas y utros ser

vicios. Entre lus uunentos ;.i b:isicos figurJron los dC" harina de trigo, pan blan

co y dulce, frijol, aceite vcjetal, galletas, p:istas alincnticias, papas y le

ches procesadas, gas dom5stico, transporte de ¡nsajcros, etc. 

Según datos proporcionados por el Banco de M6xico, ten<.•roos q.1c

cl ritnl> de crecimiento de Jos precios habido entre EnCro y Junio de este ai10 

result6 superior en 63\ al registrado en el misffi'J lapso en 1989, cuando la in

flación arun11ladtl llc~6 a 9,3\, W Por otro lado tc..,mos q.ie la JNA,\CION _ 

'ilJ Raúl Minjc, "Se desborda la inconformidad por las dcs~didas alzas ••• ", 
~. M6xico, D.F., CISA, lb. 698, 19 de ~brzo de 1990. p.8. 

'l!_/ Prancisco C...-'irdenas Cruz, 11L:l inflaci6n galop:l en 6 meses la de un afio, 
c:ilculos q.ic fallan", El Uniycrsool. M15xico, D.F., Año LXXlV, No. 26,-
24 de Julio de 1990, p, (\), 
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aarm..1la<la se increment6 en 109\ en los Últinos dos afias y mcdiCl, con todo y 

y pactos, mientras que los salarios mínimos apenas awncntarm 3R\ en prome

dio, lo que ni siquiera amerita cancntarios. 

Las cifras del ímllce inflacionario contrastan con el cmpe

f\o etc iertas áreas de la administración que insisten en negarlo, y aún cu.1n

rlo no quieren, vienen a contrai:lecir n los que no cejan en l-ablnr ele "rcacci6n 
favorable de la econanfo" y de "rccupernci6n lenta pero fimc", cu.111<10 la -

realidad que golpea a los mexicanos es otra. Ciertamente, a6n sin conocimien

tos de cconanía ni grados o posgra~os en la materia, la inconFmcncia entre 
lo que se dice que ocurre y lo que realrrente succrle, es acentuada. 

Los incrementos de precios, sobre tOOo los controlados, sirucn 

d!dosc sin remedio, ni autoridad que los evite. De poco o nndn vnlc que la ~ir!. 

gencia del 100vimiento obrero organizado proteste o deje de hacerlo, porque al 

fin y al cabo ni caso le hacen. Fidcl Vclá.zqucz. el rráx.imo jerarca sindical· 

del país• amenaza tm día cm que el sector obrero abandonan'. el PECE. pero al 

otro se "disciplina" y ~celara que continuará dentro. Cualquier rriaftana al".anc

ce y lanza runenaz.as de que el deterioro del salario ha rebasado todos los 1 Í· 

mitos y al día siguiente es el primero en prommciarsc en contra ele cualquier 

solicittxl de incremento. 

¿Si Fidel Velázquez y todo el gabinete fubernnmcntnl coinci<len 

en que todo marc:.ha bien, qu6 interesa que mi11ones de mexicanos se quejen c1.c -
lo contrnrio y protesten? L.1 realidarl que aqueja a las mayadas no se parece, en 

nada, a la teoría de los que insisten en que "en lo macroccon6mico ºvamos nvan· 

zamto. Lo "nicroccon6mico" cscl en los bolsillos y cst6magos y aht no ?-..a habido 

ninguna rccupcraci6n ni rencci6n alguna. 

Lo peor es que la situaci6n cconlxitica del país, cs aún rrás di· 

fícil que en 1982-1988, ya que actualmente la deuda externa ya fue rcncgocia~a y 

h.1cc 3 6 4 afias apenas se ibn a hacerlo, lo que demuestra que la rencgociaci6nw 

h..i sido insuficiente para sacar al país de la crisis ccoo6mica. 

Paralclamcn~e al alJTlcJ~to del índice Wlncionario, S<' ha pcxtido 

obsctvar el auncnto de revcrsi6n <le los salarios y el consuno, nl -'?,rarlo de que • 
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el poder de canpra se ha reducido a Ms de la mitad del existente al inicio 

del Pacto. Así pues: "Durante el primer semestre el deterioro salaria asccndfo 

ZO,. El lo refleja que el efecto esperado del sevéro ajuste ~e las finanzas pú 
blicas no ha tenido ningma repcrcusi6n en favor de los trahajadores". 22.../ -

Por otra parte tenemos que cunllllo menos 56 rrdlloncs <le mexica

nos (al rededor del 70\ de la poblaci6n) continGa subsistiendo cu condiciones 

de extrema pobreza y 28.5\ de los trabajadores con cr.iplco Cijo alcanza remu

neraciones sanejantes al salario mínimo equivalente a 10,080 pesos <liarías, es 
dcci r, tres d6lares y medio por un jornal de A horns. 

Los datos <lis¡x:mibles sobre la cvoluci6n de la cconanfa mexi

cana durante el primer semestre de 1990, reflejan que la infl:tci6n ha TC'Jluntn· 

do, que ha perdido dinamismo el PIB y que la canpetitividad del tipo de cambio 

se ha reducido, adem.1s de que el consumo privado se ha dcbil i tado en proporcio

nes preocupantes. Así, el Pacto pareciera empezar a caminar en el sentido con

trario a sus metas ori'!inalcs, con lo que su imagen social y pol 1tica carcccrfo 

de imprescindible sustento cconánico que le ha dado val idcz en sus mÚl tiples -

mnpliacioncs. 

Mn cuando In inflnci6n de Junio de 1990, que lleg6 al 2.21, hi

zo aparecer una nueva burbuja que si bien desalienta a las empresas pcqucf\as y 

mcdianns que confonnnn el 75\ a la planta productiva nacional y dan empleo a 85\ 

de la mano de obra, deterioraron cicfinitivarncntc las i!xpectativas de mcjoda 1~el 
poder c1c cc:mpra. El congelamiento de los salarios mínimos, a lo largo de la vi

gencia del P,1cto, han sido empleados por las autor'i~ndes gubcninmentalcs cano un 

estimulo adicional para las empresas a fin de pranover la i:tcncrnci6n de cr.iplcos, 

Por la iruninentc p6rdicln que continú.1n n..>gistrnnc.lo los salarios, 

mucho se hn insistido en que la <mica vfo para su rccupcraci6n es el illl'lcnto de 

la productividad, con ello se pretende que las remuneraciones se sujeten a ln -

cvoluci6n de la capacidad productiva ñc los trabajadores. Sin embargo, cuando r~ 

nos en México, no existe rclaci6n directn entre ambas variables. De hecho, lo -

fil!./ Luis Acevcdo Pesquera, "Proceso de revcrsi6n salarial¡ reducir.lo el poder de 
compra a menos del SO\ por el PECE'', El Financiero, México,D.F., Mo IX, 
No. 2234, 16 de Julio de 1990. p. 30. 
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lo que se ha registrado es lD'la rclaci6n inversa: micntrns que el salario pro

medio en la industria mmÜfacturera obscnr6 lD\ descenso e.Je 7\ en el per{cxlo-

1987_-89, por su parte, el nivel <le procluctivi1lad sigui6 con su curso asccndc.!! 

te, rc~istramlo un crccimicnlo de 1 S\ en pTOOlettio. 

Asimismo, se ha incrementado la tendencia n hacer m.1s intensos 

los procesos de trabajo, pero con tma retribuci6n m.h bnja en térniinos reales, 

por lo que el pago a Lma jornada de trabajo de B horas en 1987 cquivaUa a 132 

pesos de 1980, y que 1989 pas6 a 122 pesos, lo que indica tma rcducci6n del 9\ -
en el pcrfodo. 1001 

Así pues, mientras que las autoridades aducen que el incre

mento salarial se obtendrá en base a la productividad, ellas mis11\1s han deter

minado aumentos de sueldos a Diputados y altos flUlcion.1rios de las depcnclcncias 

gubernamentales, quienes a dcci r vcnlad no reprcsCntan en ningÚn memento wt au

mento en la prcxluctivi<lad, sino que se les otorg6 a estas capas de la poblaci6n 

para seguir manteniendo el actual sistcmapoU:tico ~exicano. 

En otro orden de ideas, tenemos que existe un grupo de mexicanos 

que sufre lD1 problema mayor que el presentado por la p6nlicla <1cl poder adquisi

tivo del salario, es decir, tm gran nÚ!lcro de compatriotas padece el desempleo. 

ne esta manera, tenemos que el crecimiento del anplco <le los sectores fonnal e 

infonnal en 1990 sera insuficiente parn cubrir los requerimientos de puestos ele 

trab.ljos 1 lo que a su vez tcndrfi incidencias importantes sobre la poblaci6n que 

carece de l.Dla ocupaci6n en el país. 

Podemos advertir, según datos obtenidos en el <linrio el Finan-

cicro, que "ln dinámica de la ocupaci6n en 1f6xico presentará en.este nfio (1990) 

cambios en su composici6n, que no resultarán del todo favorables para flexibi

lizar el mcrc<hlo laboral_. situaci6n que se a:->rcc.iará en.el incremento del dCSCfil 

plco abierto, cuya tasa será de 6.5 \ anu.:11 1 en comparaci6n con lo ocurrido en 

1989 1 cu.1rn.lo el porcentaje fue ele 2.8''. !Q!/ 

100/ Elvia Gudcrrez. y Mauricio Flores, 11Hcsfasc salaria] rcspPcto al aUMcnto de 
- la produ.:tivi<lad11 , El Financiero, ~léx:ico, D.F., Afio IX, No.2191, 16/05/90. 
101/ Elvia Gut!errcz., "Se prcvcc wm agu1.lizaci6n del descrplco abierto en 1990", 
- El Financiero, M6xico, D.F., Afio IX, No. 2114, 24 de Enero de 1990, p. (20) 



- 321 -

De este modo, el auncnto anualiz:ido Je 3.3\ del cmpko for

mal pc~itirá la incorpora.ci6n de 750 mil personas a lns activül.adcs propias 

de este sector, al tiempo que el sector inform.11 presentará un limitado mar

gen de maniobra para absorber la fuerza lahoral carente de tm Cfyiplco fijo y 

remtmcrndo. 

La incapacidad •. le abrir nuevas fuentes de trabajo a los que 

se incorporarían las personas que por primera vez cntrnn al mcrcatlo laboral, 

ha sido tmo de los principales problemas anfrentados en la cconanía nacional 

en el pcd.o<lo reciente. F.llo ocasion6 que la cstnx:tura del empleo cambiara 

radicalmente, de tal modo, que las ocupaciones del sector infonnal se situa

ron en tm lugar clave de la econanfa, ya que la fuerza de trabajo sin cnq>lco 

se incorporaba de manera inmediata a algl.llla nctividad subtcrr5nca. 

Por otra parte tenemos que 1a ctcmañda de trabajo csd com

puesta actualmente JXlr un mill6n de personas que desean tmn colocaci6n, pues 

han llegado a fonnar parte de la poblaci6n econ6mic<If11cntc acüva, pero a esto 

hay que sllllar la dcsocupaci6n aar.rulada de los difíciles anos de la crisis cc2 

n6mica en ~Jé.xico. "Por lo pronto, si se quisiera atender la demanda naturnl

dc empleo deberían crearse por lo menos entre 600 y 800 mil plazas de trabajo 

anualnicnte, pero los resultados m..1s optimistas mencionan ln apertura de cuan

do nucho 400 mil nuevos puestos laborables en cada tmo de los dos ÚltiJnos -
at\os•• • .!.!!Y 

El gobierno por su parte ha tratado a trav6s de la invcrsi6n 

cxtranjcrn contrarest<ir el problema del t 1cscrnplco, pero dicha inversi6n no '1..'l 
respondido a las cspcctativas oficiales¡ y por. si esto fucm poco, hemos caído 

en tm círculo vicioso: hay pio<lu:tos caros y consunidorcs pobres y sin empleo, 

por consiguiente es de -esperarse cierres de empresas y por consiguiente un -

aunento del descmplro. "~e dice que somos Wla pohl;ici6n ~con6micar.icntc activa 

de 22 millones. De estos, 7 millones esttín re.~istrados en el IMSS¡ 2 millones 

en el 1sssn:. Se calcula que los desempleados abiertos son 5 mi llenes, los sub

crnplcados, 8 millones, fil/ para los cu.ilcs el panormna ccon6rnico no es nnda-

102/ Rodolfo Bcnítex, "Entre 600 y 800 IllK'\.'OS empleos dcm~nda el país al aí1.0" 
- El Einancigro, México, D.F., Afio IX, No. 2214, JLDlio 18,1990, p. (45) 
103/ Guillcnno Correa, Salvador ~arra, 11fnipresarios~ Obreros r Campesinos coin~ 
- ciden: la situaci6n del país, peor que In del año pasado", ~. ?·iéxico, 

D.F., C!SA, No. 636, 9 de Enero de 1989, p. ZS. 
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ala¡;Jcño. 

lbr lo que se refiere a los SECTORES SCX:IALES, el gobierno, 

con el fin de rcsarsir la pobreza extrcrM y alcanzar ln irodcrnizaci6n de ~'é

xico, consoliñ6 el PROG!WIA NAClrnAL DE SOL!llARll1A!J (PRíl'ú\SOL), el ª"'l ten

dr6 cano principal objetivo respoOOcr a las demandas sociales, aba.tiendo los 

rezagos ccon6nicos, políticos y educativos. Este programa lo podemos cal ifi

car de populista y manipula(lor de los subsidios y beneficios ccon6micos que 

otorga el gobierno a los desposeídos. Solidaridad distribuye a su arbitrio -

los cupones para la leche y tortibono"s que en su mayoría son entregados s6-

lo a quienes simpatizan con el partido en el poder. 

Con El PRllU\SOL, desafor'tlnladamcnte aún puesto en rnrcha, se • 

obscnra que las clases trabajadoras no h;m podido aliviar su: situaci6n c-con6-
mica, lo que determina efectivamente otros problemas más serios, tales como 

la alimcntaci6n, vivienda, empleo, educaci6n, agua potable y sobre todo el -

de la salud. Estos factores cstnn interrelacionados y lamentablemente la 

pohlaci6n de escasos recursos padece todos ellos a la vez.. As{ pues, tenemos 

que para 1989 "existiwa en el país más de 40 millones de mcxicnnos que no

satisfadan sus necesidades; 17 millones vivían en condiciones de pobrczn -

extrcm.1¡ 70% carecía de tna manutcnci6n nccptablc y otro ZS\ de la pobl:1d6n 

ni siquiera podía. cubrir su.e; requerimientos alimentarios". I04/ 

Pese 3 l:i C.'.lrcncia de datos relativos a los efectos de ln re• 

cesi6n sobrt' la infancia, es posible danostrar que miles de ni.nos han siJo

cxp.Jcstos a los efectos m.1s rlolorosos del proceso de ajuste en nuestro país. 

Los niños más pobres y m.ís vulnerables han pagado la deu:ta externa a costa-

dc su desarrollo nonnal. As! pues con .el descenso del poder adquisitivo, la· 

poblaci6n marginal se ve obligada a gastar tres cuartas partes de su ingre· 

so en alimcntaci6n para JXXlcr alimentarse mediana.mente, pero ya que tiene que 

cubrir otros gastos, tcndr6 que sacrificar su consuno alimenticio, lo cual se 

traduce nccesariruncntc en Lma desnutrici6n de Ja infnncia. De este modo se-

considera que la deficiente alimcntaci6n es un.1 causa irnportantc de mortal idm..1 

infantil en tma tercera parte de los casos. 

104/ Gcorgina Hownnl, "Se alimentan muy m..11 siete de aidn cticz mcxlcanos 11 ,~· 
- El Universal, México, n.r:., Mo. LXXIV, No. 26, 618, 24 de .JuUo de 1990, 

P• (9) 



- 313 -

Es larncntahlc que a pesar de que los padecimientos m:ís comunes en la pobla

ci6n infantil san susceptibles de prcvcnsi6n y tratamiento con medidas po

co costosas, c'stas serán responsables en gran medida de Tillertes y dcsnutri

ci6n infantil. As~ pues, las causas csrcdficas de las rrucrtcs infantiles -

se deben a enfcnnedadcs diarrcfcas, infecciones respiratorias, sarnrnpi6n, 

tosferina, palu!isrro y poliomielitis. l..os efectos que las restricciones en 

los gastos en salul, han restado la posibil hlru.l c~e poder brindar atcnci6n 

a la poblaci6n en general, que en los años de aguda rcccsi6n ccon&nica han 

tenido que pagar la factura a costa Je su propfa \"ida. 

El misma R.1nco :0!undial juzga que a menos que se pro.luzca un 

mayor esfuerzo en t6nninos de invcrsi6n p(Íblica, es decir, tm incremento del 

60\ para los pr6ximos CU3tro ar.os, se otorgue mayor asistencia técnica y se 

mcxlifiqucn algi.mas fireas de la política cconánica 1 la sittuici6n de salu.l y 

desnutrici6n no podrá. mejorar. 

Sin cmb.1rgo, par.1 este a:1o la invcrsi6n en el sector públi

co se incrcment6 únicamente 14.4\ en relaci6n de 1989. Por un lado, pero -

por el otro, se han eliminado los subsidios a los bienes de constm:0 b..'Ísico 

y las mismas instituciones de salOO pretcmlcn ser c.Jd:J vez ml1s autofinancia

bles1 con lo que la poblaci6n trnbajadora se ve i~s!bilitada de al IBocntar

sc adecuadamente y tener t.01 buen servicio de saluJ. 

fJ1 otro orden l~C ideas, tcncrr.os que en el problcfil1 lle l<t vi

vienda no se \'islunbra m. pnnornm..'l alcnta<lor, ya que las mi!'mas autoridactc.~s 

reconocen que la solución a esta problcm.hica no esta a su alcance, en el -

corto plazo, sin embargo, eso no iripide que se sigan diciendo vann:. nrome-

sas y manejando los mismos criterios tc01oburocr~ticos que desde h.1ce m6s l'c 

dos décadas han desrostrado ser incfic.'lccs para resolver el enorme dbficit h.'.!_ 

bi tac ion,11, el cwl cent in6a at.nncntando. Tenemo!". nucs qtic a do~ ar.os y f1'cd io 

de nsunir la presidencia S.11 inas de Ciort..'lri se am.uicia el Proeana de Vivien

da 1990-94. Considerarnos ,ar otra parte, que es absurdo que estos pronram.Js· 

aparezc..m cuando ya se ha recorrido una tercera parte del pedodo presiden· 

cial y, l'\ás aún, cuan•ln el Último afio se consi\1cra pcrdit'o dcbMo a la rcc<r.1-

posici6n formal de la dipula en el poder. 
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&l el Programa Nacioruil de Vivienda, se plantea que el "dé

ficit actmulado de vivici-das en la actualidad, es de 6 millones de unidades 

que si suponCfTOs la familia promedio de 5 miembros, resultará qoo 40\ de la 

pohlaci6n mexicana padece cS:te problema.. furnntc el presente 'sexenio, habr.1 

que construir un rail16n 340 mil vivicntlas, s61o para ntcmlcr las necesida

des derivadas del incremento poblacional de estos seis afias, ttñs de un mill6n 

542 mil acciones de mejoramiento sustancial de casas ya existentes a fin de 

evitar que el d6ficit se incrancntc, lOS/ ba.sMdosc en las 11 acciones amm

ciadas en el rwlticitado pro~rnma: l)m.1yor y r.icjor participaci6n de las au

toridm.1cs de todos los niveles¡ 2)pcrfcccionar )' facilitar los sistcmns de 

financiamiento¡ 3) evitar ln cxpansi6n horizontal y dcsor11cn.1da Je las ciuda

des; 4) promover la autoconstnx:ci6n; S) impulsar la construcci6n de vivien

das para renta¡ 6) implantnr una política integral en materia de suelo; 7)

pTOnDver la constroccion de vivienda nm1l; 8) reducir el costo de los matc

rinles de construcci6n¡ 9) ricjorar las nonnas y éspccificaciones en materia 

de diseño y construcci6n; 10) acelerar la sirrqJlificaci6n administrativa, y 

11) al.11lcntar los esfuerzos de invcstigaci6n, espccializaci6n y c.1pacita-~-

ci6n" • 106/ 

Realmente no vemos cotoo el "nuevo plan de vivienda, dcntro

del marco de las estrategias econánicas del gobierno puccla frenar el avance 

de los cinturones de miseria o los cientos de vecindades paupcrrimas de las 

grandes 5rcas metropolitanas y, menos a(in, corro podrá resolver la secular po

breza de la vivienda campesina e indígena. Para justificar por adelantac.to su 

fracaso, el gobierno afinna que el déficit habitacional es irresoluble aún a 

mediano plaz.o y que rebasa con mucl~o su capacidad. Para cna1brir las causas 

reales y fundnmcntalcs de la penuria habitacional, los funcionarios guberna

mentales achacan el problema a las al tas tasas de crecimiento dcmogr6fico--

y a los desequilibrios entre el campo y la ciulac.l. Nuncn han mencionado que 

en los Últioos 10 atlas ~e ha reducido el presupuesto dc;stinado al sector so

cial de la cconanfo, en aras de continuar cumpl icndo con el exterior los -

compranisos del pago de intereses <le la dcu.la cxtcrn3 

105/ Ricardo Ci.rrillo Arrontc, 11Progr.una lle \'ivicntla 1990-~4", §! __ Jj11ancicro, 
- México, D.F., M.o IX, No. ZZl3 p. (Z6). 
106/ Ronlln Mm.guía lluato, "Programa Nacional de Vivicn<ln, 11 rut<ts de trabnjo 
- insuficientes", El Financiero, Néxico, n.F., M.o. IX, No. 2234, p. (37) 
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En otro orden de ideas, con la justificación de bl.'scar 13 mow 

dernldl!d del pafs en el A'IBlTO SINDICAL, Salinas de Gortari rcaliz6 algunos -

DDVimientos para destituir a t_rcs de los priocipales caciques sindicales que 

ex:istfan al prirx:ipio de su sexenio. Por un lnd.o tenemos el cns·a de Joaquín 

J-rrn.100cz G:ll1cia, lÚler petrolero; otro caso es el de e.arlas Jongitud Ba-• 

rrios, dentro del :iiniicato imgistcrial y Vf"nuS Rey, dignatario del SindicaM 

to de mlsicos. Cabe. Clbc hacer notar que estos ~rsonajcs oo fungfan ncccsaM 

riancnte como representantes legales de su sirrlicato, sino que eran en lo M 

que se ha dado en llannr ''LIDERES MCRAU;S", es decir, no ostentaban el ¡:ucsto 

mis alto de sus Sirrlicato, pero ponían en f;ste a sus títeres para dcscmpef\..1r 

tal ñmci6n, mrmip.ild"rdolo de tal fornn que nuoca se vieron afect<1dos su~ inM 

tcrcscs poUticos y cconOOicos. 

Es bfon cierto que estos lideres habían creado un cacicazgo 

de años, pero h.i)' que aclarar q..ic este no fue el pr'oblenn rrcdulnr para su·

desti tuci6n¡ ni tafll>OCO lo fue la propuesta de modcrnizaci6n cmprcrklida por 

el presidente Salinas al inicio de su gesti6n; rcalrrentc cada uno <le 1.:stos • 

tres casos tuvo su propia problcm.1'tica y a conti1ll.L1ci6n pretendemos det.i.llar· 

la: 

El, CASO DE IERN.\NDHZ Gt\LICIA, tan6 particular relevancia ya 

que su destituci6n como li'dcr pctrole:rc- se debi6 priocipalmcntc n l<Is diferen

cias abiertas entre éste )' 5.:1linas. Aún ant:J•s de que el último llegase a la -

presidencia, cuan:Io era &..~retario de Program1dt;n y Presupuesto, surgi6 la -

primC"ra diferencia C"ntrc ellos, p.tcsto que S..-il iros exigía la climimci6n del 

pago del 2\ de comisiones por las obras realizadas por PP.>tEX, y adcm1s se li· 

mit6 al SiOOic.ltc a que l?l rc:lliz.ara directarrcntc las obras. 

EJ problcnn se agudizó con el destape µ:irn rucvo presidente, 

l...'l "QJ1Ni\" tcnfa confianza de ~e fuera Alfredo del M:1zo, y al q.iet.lar Salinas

clccto, no ruvo otra alternativa de apoyarlo, 6sto último, por su compromiso

dc p..-irtido y no por propia com• ice i6n. 

En al proceso de. la campaña presidencial existieron roces m:is 

directos en los discursos prorunciados por ellos y es Duy probable Cf.lC lbrn.'in-



- 3Z6 -

dez Gllicia haya dado su npoyo a Cuauhternoc Cárdenos, hecho c¡.ie tennin6 de i!l 

digmr al presidente electo. Cuando Salinas fué designado presidente, las po
siciones de estos dos persooajes se hizo lllfs nntnglinica, ya que ln Q.ilm ha-

bía demstrado estar en contra de ~a poHtica ecoOOmica del ruevo presidente 

Y sobre todo negarse a toda posibilidad de reprivntizaci6n de PIJ.!EX y de teda 

la industria petroquwica. 

De esta fonna fue COllWl se fueron interrclocioMnio los facto
res <pe determina.roo anicpilar a la Q..Jina, y apenas e unos cuantos dtas de ha

ber tcuodo posesi6n Salims tan6 la contraofensiva. El 10 de Enero de 1989, el 

líder petrolero fue detenido y acusado en un prircipio de poscsi6n de .1copio -
e introducci6n ilegal de a11I11s y por consccucocia, de pretenJer realizar un
movimicnto subversivo contra la naci6n. Poco tiempo después fue acusado de en

ricpecilniento ilícito, caciC1Je sinUcal, asesinato de un agente y el acopio de 

armas. 

Es cierto q.J.C J~rnánlcz Galicia había constru{do su inl>crio en 

base a negocios C1JC le haMa sacado al Sinlicato Petrolero y ""' hasta ese en
torx:cs era el lider de los trabajadores má's fuertf' ccon6mica y poltticmrcntc. 

Por tal motivo nos parece que era positivo tratar de denocratizar al sirdicato, 

pero sin haber utilizado los procedimientos a ""1C se recurrieron. 

En primer lugar, criticamos el par que ramca antes ning1ín pre

sidente intent6 destituirlo de su cargo, ¡:ues no podc!OOS suponer que ~stos no 

supieran el tipo de Sinlicato que estaba formado. 

En segundo lugar, nos parece algo aberrante la forma en cpe -

lo detuvieron. Se utiliz5 al ejercito como fuerz.a represora, sierdo que ésto~:

es un acto Cc:rtt>letrurente anticonstitucional, ¡::ues por ley le correspoOOtn al

podcr judicial efectuar la deterd6n. l.anentahlerentc al parecer, ésto fue el 

inicio de la politicn siniical anticonstitucional q..ie han experi.mt!ntado un sin

runrro de siniica tos en lo que va del sexenio. 

En otro orden de ideas, tenemos que CARLOS JO.'OJinJD &IRRJOS -

fue otro de los principales líderes que tuvo que dimitÍr de su cargo. Este -

caso tiene su gran diferencia en relnci6n al de la Q.Jina. El Uder moral del-
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nngisrurio, b.Jvo que ser destiturdo tani:iién por el presidente, pcrC' oo por -

conflictos entre ellos, sino m.1'.s bien por la presi6n cp.lC ejerci6 la coordina

dora rocional de miestros, la cual efectu6 una de las priocipales rrovilizaci2. 

nes q.ie han existido en westro país. El magisterio disidente, cansado de su

sittiaci6n laboral, tenla coroo priocipalcs demanias la destituci6n del senador 
y líder roral del SNTE; por consecuencia de lo anterior, la dcmocrntit.aci6n -

del Sinlicato y soore todo aunentos de sueldo. 

La disidencia se supo organizar en su n:wimicnto, rcalh.an.:lo

rorchas, plantares, lleganio in:luso a los paros laborales. La particip<lcU5n 

de los maestros casi fue absoluta; de las escuelas del Distrito Federal parti

ciparon el SO\ en el paro; adcnds se in:orporaron en las rn3rchas de protestas 

ds de 100,000pcrsonas, entre los que se cncootraron directores, inspt..>ctorcs y 

jefes de cnscfiaru.a, ÍWlCionarios ~e trndkion.nlm?ntc ap::>yaban a \'anguardia Re· 

voluciomria, la organizaci6n de Jonguitud~ 

Asi iucs 6.e tal la presi6n de la disidencia quc- n1vo que ve

nir como consccueocia la .. destin1ci6n del líder vitalicio Jel !:NIB. En este -

cnso las autoridades runca acusaron a Jonguitud de enriquecimiento ni aOOso <le 

fuerza p:ira ÍlJlXJner sus intereses dentro del Sinlic:no; simplemente lo <les ti f!!_ 

y6 )'ya •. 

Por último tenanos el caso del SI~ICA1U UN!(]) DE 1RA&IJl\OO\ES 
DE LA mSIC\, el cual era lidereado desde hace :ID al\os por VEMJS REY. El diri

gente carenz6 a caer en desgracia cuando nnoo6 asaltar el Hotel Presidente Cha

J1lllc¡~c para impedir, asr lo ~nso, frcror la .:isccrrle>ncia de la CRCC en ln CO!!. 

tinua.ci6n de los núsicos en el local disp...itado. 

El fur.iador del SIIM aprer.li6 y ejerci6 las malas artes del 

charrismo sindical y estableció pcxleres exclusivos que le nevaron a ser lí

der vitalicio, autorita.rio, millonario, q.ic lo hizo crnnipotcntc durante 30 31\os. 

[.a in:onformidad de los wsicos por el manojo econlmico y las 

limitaciones al trabajo hicieron cpe se fonmra un grupo disidente dirigido por 

FcJcrko del Real, el cual a base de mítines nusicales, plantones r otras movi

lizaciones, hicieron que las autoridades desconocieran a Vcrus Rey y que se con· 
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vocase a ruevas elecciooos. 

Los ·casos anteriores si bien es ciero cp.IC tuvieron diferentes 
orfgcoos, ta.B>ién lo es que ~rminarOn de una misma forno, es decir, a pesar 

de las declaraciones oficiales en el sentido q.ie se buscaba la modernizacl6n

sindical en base a la dcmccracia de 6sta, runca se logr!S tal objetivo. En los 
tres casos analizados, desp..i6s de haber dnstitutdo a los Uderes sirdicales,el 
gobierno imp.Jso ruevamcnte a gente de su confianza. ~tnc::a se reali?6 clecci6n 
alguna por parte de lt'S trabajadores para designar el ruJevo Uder. Asf p.ies -
fue im¡J.Jesto Sebastfan QlZlmn Cabrera a los petroleros, Elba Esther Gordillo, 
a los profesores y la misma suerte tuvieron los núsicos. 

Tcoomos que si en realidad el gobicroo tu..ibicra preteMido nD

dernizar la organizaci6n siOOical, b.Jbicra tenido que cnt¡X?zar con el l'ider del 

sindicalismo ncxicano rrds importante: Fidel Vel5zqjez S'ÚIChez. E•tc hombre, -

éomo es sabido por todos lleva más 50 alias al frente de la confederaci6n de -
trabajadores de México. Al igual que en el caso de Hcrn.'irdcz. Galicia, ¡nra Vé
lázqucz., Salinas de Gortari no era el hanbrc ideal (Xlra ser electo presidente, 
sin cnbargo, lo asimi16 y prefiri6 gwrdar las apariercias para no entrar en 
un conflicto directo con el presidente electo. 

Así p.1es, para sobrevivir, Fidel Vernzquez. ha tenido qua acep
tar lumillaci6n tras h..unillaci6n. Prirrero criticó al Pacto, luego lo tuvo que 

alabar, hizo lo mismo con el caso de los petroleros. Primero conlcn6 la fonna
anticonstitucional de las aprehensiones de la Q.Jina y Barrag5n Cmnncho, luego 
las justific6 y acept6. En los hechos, su rclaci6n con el gobierno rle Salinas 

ha sido de sumisi6n total al grado de q.>e en la última revid6n del PECE, ade
m1's de la inflaci6n acumulada, bJbo aturento en algunos bienes y servicios, lo 

<JJe detcrior6 atín nás el nivel de vida de la clase obrera, sin q.>e Fidel exi
giera un atmxmto salarial., aducicrrlo que de recibir un 5\ de incretrento, me

jor nada. 

En donde sr se ha IOOstrado totalmente intransigente ha sido-. 

en los conflictos laborales, donde sus grupos de cOOquc han arremetido con

tra los trabajadores huclfistas, ejemplos claros de cst..1.s acciones los cncon
tnui»s en los conflictos de la Fffill y de !a cmvccERJA HJDCLO. 
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En el prirrc.ro de éstos fue tal la violeocin de Jos golrcndores 
¡pe tuvo caoo resultado tul muerto y :10 heridos. El problema surgi6 princi¡nl

roonte porq..ic los trabajadores. cperian destituir a Hector Uriartc, ya que cra

evidente la complicidad entre éste, la empresa y Fidel VeUz.quCz, Uder de la 

ClM para invalidar las demandas de los trabajadores. 

El eoojo gcrcral de los trabajadores se suscit6 en Diciembre 

de 1990, cuaOOo al presentarse a cobrar su aguinaldo se encontraron con que 

la Empresa habfo hecho el ajuste anunl de impuestos y a ruchos no les quedaba 

nada y hasta tenían que ¡ngar de su sueldo nonnal. Pero el colmo fue q..ie la -

empresa les comunic6, ¡x:>r escrito q..¡c el reparto Je utili<la<lcs sería menor -

al del af\o pasado. E~to motiv6 moviliz.acioncs de mftines, plantones y paro de 

labores en la Empresa. 

Dcsp..1~s de tanto prcsion..ir arrarr.ar~n de Fidc 1 VcHizc¡ucz la .. 

proresa de q.¡c se h.arfo un referl'ndwn pnra detenninar la situaci6n de Uriartc 

pero en realida runca se efectuó el recuento, cano única rcsp.icsta obtuvieron 

agrcsi6n. Dcsp..lc'.SS de esto la Empresa tuvo que estar cernida cano rrcdida de pr!:_ 

si6n Je los trabajadores para tratar rucvmrcntc de solucion.,r sus prob1cros. 

Otra vez las autoridades se canprancticron n democratizar al Sindicato y la-
reinstalaci6n de tedas los obreros despedidos. r-t.icvmicnte fal tú 1:1 palabra de 

las aitoridar.J.es, ya CJ..JC dCS?Jl!S de 5 iooscs no han sido reinstalados todos los 

trahajadores. 

En otro orden de ideas el caso de la CEP.VECERIA mnao cobr6 

gmn importancia. debido a los acontecimientos que se presentaron. Los trabaja

dores iniciaron su huelga el 15 de Febrero de 1990, e i~diatanxmtc d~SJl.11Ss

la Junta FOOeral de C.Oociliad6n y Arbitraje la <lcclnró inexistente. Los tra

baj3dores intcrp..ic;icron el derecho de amparo contra la dcclaraci6n de incxis

tcocia, q..ie qucdarfa provisiomloonte sus~rdida si los obreros, rnra q...¡c en

trara en vigor la suspt!nsi6n, datwn 1,000 mi 1 lores de pesos en rarantta por -
los dal\os cµc su tru.elga pnlicra causar a la f::mprcsa. La Juez. les daba 5 días-

de plazo p..,ra <lc¡:x>sitar c1 dinero. I.o reunieron y lo depositaron en el pla1.o-

fij3do )'entonces, el 1~ de ~l1rzo la juez lrs ncg(i el nmp.no. 
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LI! dccisi6n judicial sin precedente de q.ie los obreros dcposi
taton una garanUa - en este caso 1,000 millones- i""-1ict6 a los ltlclguistas 
Y preocup6 a lideres obreros, a asesores juddicos de sindicatos oficiales e 
inlcpcndicntes y a juristas expertos on derecho laboral. 

As[ pues, la juez Marra f.dith CeIVantes fallti en favor de la 
CcIVccerfa 1'blclo y confirm6 la teminaci6n de relaciones entre la Empresa y 
sus trabajadores. Según la juc< dijo <r-1" su fallo se bas6 en la tesis de los
hechos consumados, es decir, el Sindicato intcr¡:uso su demanda de nnparo a..inn

do la Eznpresa ya habia dado por concluida sus relaciones leborales con sus 

trabajadores sindicalizados y con el Sindicato q.ie ellos formaron, 

lD criticable en este sentido es principamcntc q.1c en la ac
tual !dad la mayor!a de las h.ielgas sm declaradas inexistentes; Por otro lado 
esü la grave ofensa a los derechos de los trabajadores al exigirles la fian
za para qucproccdiern el anµtro y fina!Joontc, dcsp.ll!s de habe.r depositado la 
fianza, l!sta no siIViti ele nada ya <pe de todas fonnas se declaró la ruptu--

ra de las n:laciooos obn¿ro-patronal. Se p..iede ver clararoonte q.tc el único ob
etivo de la Secretaria de Trahajo era favorcc~r a la &npresa, primero decln-
rando inexistente un movimiento a apenas unas horas de haber estallado la luiel
ga, luego ante el aq>aro de trabajadores, exigirles ulla cantidad de dinero que 
runca pensaron que poddan reunir, por ol poco tiempo de plllzo que se les did, 
ComJ por la SU11B tan grnnle c:µe reptesentaba. Por Ciltimo si las autoridades ya 
snbfan del rarq:>imicnto de las relaciones Empresa-Trabajadores, para que se es

peraron y presionaron a los obreros a conseguir el dinero. Bsto nds bien parc-l 
ci6 ser un altimo rcairso de la autoridnd para terminar definitivamente con el 

conflicto, 

Cabe scl\alar, cano era de supooor, <r->C Fidcl Vellizq.¡ez en 1uoar 
de ayudar a sus agremiados en este conflicto se mostr6 complacido con las arbi

trariedades Cf.lC se cometieron contra el Sinlicato, ya que poco des¡ués dcclar6 

que la fupresa se abriria nucvwiente y contratartan a todo el personal pero •fi
liados en un rucvo Sinlicato, cµe por su¡u>sto cananlarfon los Uderes charros 

tradicionales. 

A manera de conclusi6n sobre el ¡unto que cstams tratando po--
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demos decir que la práctica de declarar inexistentes las tuegas o de cnplcar 

recursos "legales", cano la requisa, la intervend!Sn ndministrativa y otros no 

previstos por la ley, para anJ!ar el Principal instrulll!nto de lucha de los • 

obreros! se inici6 desde el sexenio pasado y se ha extendido en ~ste. Esto ha 

sido el sello caractrrbtico del ~retario de 'l'Tabajo y Previsi6n Social 1 Ar

senio Farell <Ubillas, q.iien precisarreutc oc:up6 esa &cretn,.ia durante él sexe

nio _de t+Ui y lo que va de esta administraci6n, para servir caoo siinbolo de la

fucrza y política antiobrera en todo el pais. 

Como último punto a este re"!JeCtO ¡xxlomos alladir que es ob~io 

que Salinas de Gortar i cntierrle, que el sirdicalismo tradicional t'S un las-

tre del aparato político priísta. No obstunte el oo reconocer los derechos y 
las vcntájas dcmocrd:ticas del siniicalismo inle~rdicntc y al no existir ante
ceden.tes y cuadros de renovaci6n si.niical, se entiende que el sanctirniento de 

los ltderes aft.ejos no implica el desmantelamiento del charrismo ilegal, sino~ 

q..le por el contrario, se b..lsca perpctuarlo,carbiando exclu~ivrurentc a los ho· 

bres. 

EN El. N-IB!11J POLITICO los hechos n•'ls sobresalientes des[J.J6s de 

las elccciooos del 6 de Julio de 1988, se presentaron el Z de Julio de 1989, • 

a.iaOOo se desarrollaron las votacione~ en los Estado~ de Michoocán, Bajn f.ali

fornia y Chih.Jalula. Este proceso 100str6 una serie de hechos lTascc1v.lcntcs, en 

Jlajn California se reconoció el triunfo del candidato Pl\NlSfA y gobcrn.1dor, -

Ernesto Ruffo, aWlqllc se prepnr6 el fraude para impedir que el congreso fuera 

JXUllSt.3. No hay duda de cp.ic el reconocimiento del triunfo de lb..Jff':l constituyó 

un hecho histilrico en la vida del pa{s. 1..1 im.1gen de Salinas mejoró notnble·

toonte, el sistema predCl1linantc ganG recono:iendo su derrota. 

Por otro lado, en Michoo.cán, las elecciones ensenaron la r;ran 

pcnctraci6n del ffiJJ y la simpatfa q.¡e el [J.JCblo siente por OJahtémcx: Cdrdcnas, 

su triunfo fue cont:urtlcnte, pero el fraude que el gobierno y el PRI C(ll'Ctieron 

en ese Estado no tuvo precedentes. Paru cnmbjar los resultado~ de la votación 

en 18 Distritos electorales, los funcionarios de las casillas n.o cscatimarón • 
en nnular los votos ooccsarios para hacer de unn derrota t0.1l, una victoria ~ 

del !'!U en 11. DiStritos. 
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En M;choacdn, primero y OJcrrero despu6s, el gobierno ejecut6 

el fraude, lo habfa hecho en la elección presWencial de 1988 ¿Porque no rea

lizarlo en esos otros?, este es el raz.onamiento de nuchos priistas. 

Si se rcconoci6 el triunfo del PAN en lbja Cnlifornia, es Po.!: 

<flC de hecho se podfon e•tablecer cvmpr<l11isos entre 6ste y el ¡nrtido oficial, 

ya que los programas econánicos de ambos partidos son tan ¡nrecidos, adcmi!s de 

<fJe les conviene unirse para defender su proyecto econfmico. Al gobierno de -

Estados Unidos le favorece wia alianza de este tipo, porque la polit!ca ecooO

mica <pe B.Jsh desearfa para México es la "'e proclama el !•AN y ejecuta Salinas 

Por otro lado, la posible asconci6n al ¡xxler del PRD, si podrfa 

poner en peligro los intereses de los nortcrureri.canos irrniscutdos en la poli

Uca econlínica de rucstro pais. 

As! pues, con esta serie de fraodcs electorales se desmoronó -

uno de los principales objetivos presidenciales de Salinas; hacer claros y 11!!'. 

pios los procesos electorales. Para tal efecto, desp.iés de calificadas las vo
taciones de llierrero y Ml.choocán, se aprobó en nuevo CllJIGO FEDERAL lilllC'IUlAL, -

el cual a rucstto juicio cntral\a una regresi6n hist6tica y "q.iivalentc a uJUl
con~rarefonro electoral, ya q.Je acentúa. el monopolio del partido en el gobier
no en las elecciones y magnifica la injerencia del presWentc de la Rep(íbllca 

en la designación de funcioMrios electorales. 

Por otro lado, con la ruevn LEY El.EC'l'ffil\L, tas organizaciones 

poltticas de oposición ron sido reducidas a un triste pnocl de observadoras, 
sin ninguna ingeTettcin Teal en el desarrollo de las elecciones, ya que el jefe 

del ejecutivo hará los ncxnhramientos clave para el desurrollo del sufragio y 
el llresWentc del Coosclo General Electoral será prop.iesto por el Secrctario

de Gobemnci6n, en este sentido. se ¡ucde observar clarmoonte QJC el gobicroo 
scguirti. tenicrdo bajo su control el padrón, rerucnto y :u'itoridades electorales. 

En lo referente a la Pll!JllLJMl(TiCA DEL r.AMPO, es uno de los ro

tos a los q.ic debe enfrentarse !!1 presidente ~lims, mejorando su situacitín,
la cual se agrava dia con dia, sin q.¡c por el mancnto se haga algo para rcnc-

diarla. As{, debido a la crisis han disminuido la inversi6n ¡úb!ica y privada, 

se rcdu.ieron los crMitos y se estancaron tos precios de garantin. En contra--
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partida, los insumos se M:i cncarecic.lo~ el parq.ie de mnquinaria agrkola se -

redujo, lo mismo que el hato ganadero. COfOO. consecuencia, lns tierras son a

ban:lonrulas,cl deseq>leo rural .auncnt6, crecicroo las importaciones y, final

rente. hay ros hambre en el ¡nis. 

Por otra parte, para este af\o la importaci6n de alimentos rc

basar:'i los 4 ,000 millones de d6lares, cifra que, por ejemplo, duplira el pr.!: 

sup.wsto destinado a tcxlo el desarrollo rural, al dedicado a incrcrocmtar las

ccmmicacioncs y el transporte, o al que busca mejorar el caoorcio y el abas-

to. 1071 Esto significa el doble de lo q.ic se va a ahorrar por el rcci6n anun

ciado acuerdo rnra el pago de la deuda, bajo cualq.ticra de las tres opcioncs

cstablccidas por la Banca Internacional. 

A este res~cto podemos ai\a<lir q..ic la invcrsi6n ¡úhlica "en -

vez de amrcntar cano lo exige la rcactivadi6n prOO~ctivn del scctorJ ha sufrido 

Una nueva contracci6n en 198!1. el Prcsup...!eSto de ln SARlt ~ q..ic· en 1981 asccn-

di6 a 4Z,517 mil Iones <le pesos (a precios de 1978) y q.¡e en 1988 se habfa des

planado a 15,529 millones (q..ic representaron apenas el 36.S\ del ejercido en 

19$1) sufri6 este í\f\o una nucvíl rcducci6n del 15.8\ sobre el ya bajo Prcsupues

to1dcl afio anterior, al situarse en 13,071 mill~s de pesos) . .!.Q!/ 

El año pasado alrededor de 750,000 campesinos no alcan..,.aron a 

cubrir con sus cosechas el importe de rus cr{iditos destinados a lll siembra dc

noíz. Esto se explica porq.ic los precios de garantía no cubren los costos de-

producci6n ni las tasas de intcr~s 1Usurcras 11 cpe cobra el BANIUJRAL. 

Otro de los factores que matan al campo, eS la poI:itica de pre

cios de gnrantta: de acuerdo con los úv.liccs oficiales, de 1981 a Noviembre de 

1988. el precio de las materias primas para la actividad agrkola se iocrcmcn

t6 en 9,689\, en tanto qu.r. el p<lgo d 10s pro:luctorcs por. sus co::.cchas s6lo se -

elcv6 en 5, 74Z\, lo cual significó una p6rdida del 41.3\ en los términos de in-

J'}]j José ¡¡,,is Calva, Op. C\t,, p. 176. 

108/ Cuillenno Correa, "Falta de hwcrsi611, de crédito, de mnqulnarin .•• 11
1 ~ 

so, México, D.F., CISA, No. 668 1 21 de Agosto de 1989 1 p. 14 
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tercambio. Los prctluctos maiceros figuran entre los princi¡nles perjudicados: 
el precio real~ gsrantl'.a del marz desccrldi6 de 5,373 pesos en 1981 a 3,13l 

en Noviembre de 1988, o sea una p/Erdlda del 41.17\. La miSlllll suerte han corr!. 

do Jos campesinos y agria.il torcs q.ic producen las otras co&.-chas Ms kas de -

frijol, trigo y arroz. En términos reales, el precio del priirero disminuyó de 

Abril de 1~8Z al mismo"''" de 1988 en 51 ,3\; el segundo 36.Z\ y ei otro 37.Z 
por ciento, l09/ 

lle esta fOJ'lln, el dem.mOO de la rentabilidad del sector agro
pecuario provoc6 el maraSDJ de la producci6n y afectó severamente los riboos
de aQJl1Ulaci6n de capital privado en el campo. El ¡nrquc de ma111inaria agr!co
l.a, en vez de aummtar cano lo exige el desarrollo agrtcola, dismiru.Jyd, la-
aplicaci6n de fertilizantes 111l'.micos declin6 abruptamente a partir de 1985, -

cuando se instn.nnent6 una polt.ttca de ercarccimiento acelerado de los abonos, 

Hay""' sellalar el notable CB111bio de actitud ante estos hechos 
por lns autoridades agropecuarias.Mientras el gci>erno nntcrior se neg6 sistc
JN[ticarente a admitir la crisis agrtcola, a~iendo actitudes trllmfalistas,
cvasivas o i.nclu;o demag(Sgicas, los nuevos funcionarios si han reconocido la
problem.'ltica. 

Se ha hablado de la pobreza y la marginacU5n <rJC padece la po

blaci6n rural y del'IJllCiado <rJC los campesinos tienen ingresos cuatro veces in
feriores a lo CJlC se gana en otros sectores .. 

Tocios urgen al c:azd>lo. Pregonan Ja '\nodemiuición" del agro. 
Piden auxilio a la iniciativa privada y hasta viajan a Wnshinp,ton para invi

tar a Ja inversión extranjera, Pero hasta ahí. En los hechos nada cambia: no 
hay incremento iusto a los precios de garanda, tampoco de lnversi6n @licu-
o privada y t11.1Cho menos de créditos. &- reconoce la realidad pero no se resuel
vo nada. El probl...a está dentro de la propia estructura del gobierno fe<lcrol
ya q.ie las propias Secretar{ns son las q.¡e determinan y deciden voll'.ircnes dc
inversi6n, de cr&ito y de precios, castlgerdo al CaJ!!lO por deferñer al POCE. 

'W lbidcm., p. lb. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

El nnrcado al.llrento del eOOcudamiento extt'rno se util izO canc

el necanismo de ajuste ideal para resolver 1os dcscqml ibrios internos )' ex-

ternos, pnnciP31ncnte en la dkada dC' los setentas, con el flil de no prm•o

car disrurbios en los sectores de la sociedad, procurardo asr mantener una -

politica de gasto que no implicara las reducciones y los aJustes q.1e se rvn

drtan en pr5ct1c3 en los ocn~ntas. 

El creciente proceso de cn.l.cudamicnto de ,\'6xh:o, nos coOOujo-

a una maror dependencia ccon&nica internacional vinculadn a las estrategias -

instnu;1.mWUas por 1a Banca Corrcrci.:il, los Org;:inisrr.:is Financil"ros 1ntrrn:icion_!_ 

les y los gobiernos de los países acrce<lorcs, imprim1cn.1o con ~sto ciertas ca

ractcr!sticas a la confonn.1ci6n ele la política ccontin1ca acl país. 

1\ este respecto, hay qul" dcst.1.car que en la d6c:1<la de .los se

tentas se C1i6 un camtiio en la tradicio1ul acm.:Hkia de> recursos q..1e se ortgin.1ha 

en los países dcperüientcs 1 cotro ~\6:dco 1 ya que ést~1 tuc cuoiert3 por la gran

Banca Transmcional, dchido a ta llbcrac16n de rcrursns rur parte de.· los p.1í:;t..•s 

in.1ustrial i:aJos. En este scnt ido, cal-e scibl3r que la pérd iJ.a Jcl control .. -

p:>lftico nortearrericano en las finan:.as internac ion.1lcs no fue sustituida ¡)Jr-

el surgimiento Je una autoridad cst:lt.al rc .. 'l1l:idora de la l iqui<lc: nurdi:il, sino 

tf.le fue r~emplaz.:1da por fucr:as transnacionalcs autÓr1rnms q..1c:> dn111inaron las p:J

lfticas de la mayoría de los Estados. 

,\dicionnlrrcnte el desarrollo fin..1ncicro intcrn.11.'.ional se d6-

forwlccido con la circulac i6n de los excedentes de divisas de ks países p.:i-

trolcros )' ¡>.Jr la propia cxp:msiún de la B.:rnca rr;1nsrwcioml a tr~lvés Je lns

tranc;acc ione~ intcrb.1ncari.n.s. 

ToJos los factores anteriores contrihu}'Cron, (in-lcpcn.l icntclTCnh .. · 

J tos internos), ;i.I gran cr~.lelrl..1miento del país, haciendo irumncjahlc su rcso· 

1ud6n .1 corto y mc" .... 1iano plazo, sin ccintar con al tcrnativa.s compartidas cntrc

acret.'Jnn'.S r <leudares. 

Cons idcr.1mos que }¡¡ impc.rlimc iu <le 1J crisis y la rcnc~~r..;: iac i6n 

de la deuda radican en la dif1lC'nsí6n pnl ític:i inherente a este pr01..cso, en et -
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a..ial se pretcr.1e por parte de los acreedores imponer condicionantes acordes-

a sus intereses y al resgi;~rdo de sus capitales, incidicOOo dircctarrcnte en-

la planeaci6n ccon6micn, pllitica y social del pars, sin importarles ¡nra ta

les r"incs lns repercusiones negativas CJ..lC dichas imposiciones Ocasionen. 

El sistana fimnciera intcrnacioMl derostr6 su vulnerabili

dad, en cuanto pafscs coim México han sido incapaces p..'lra hacer frente a los

(Dgos de su deuda, lo rual ohlig6 3 un canbio en la c~structura de poder dcl-

sistana, para lo cual se ha rcvita.lizatlo al FMI para t:umplir con un roocl p:>

litko importante y disciplinar a lo!; pafscs deudores a través de la aplica-

..:i6n de los ajustes ccon6micos. 

En este sentido la Banca Comercial ha tenido q.ic recurrir a -

los tradicion.i.lcs gestores de las dificultades Cinaocicras, COJ!l) el F.M.I., a

fin de que la crisis de ¡xi.gas no ponga en peligro ol sistema bancario interna

cioml. 

Por otra parte, a partir de 1982, cuando nuestro pats se decl!!._ 

r6 en moratoria, se obscrv6 un carrbio en la estructuro de poder del sisrem.1, -

¡ucs a oartir de ese mcmmto se evidenció no s6lo una dependencia del pafs dC!.!, 

dor frente a sus acreedores, sino q.Jc por el monto de la deuda, c:e di6 una m'l

yor intcrdcpcrYlcncia entre acreedores y deudores. 

Por esta rat6n es que los acreedores acceden? la rcne~ocillci6n 

de 1.1 deuda de nuestro país, 16gicarrcntc con una seria de i.r.;posiciones que cl

gobierno JTCXkaoo tuvo q..ic aceptar y ¡xrncr en tmrcha exclusivamente para cqui-

1 ibrar la b:1lanza de pagos y que <Hlos p..idieran recuperar su capital. 

Así µut;s, a Jo largo de m.cstra invcstigaci611, p..idimos percatar

nos, de que <h.lrantc las rcncgociacioncs de la dcmln en el pcrtodo 1982-88 se can 

scgufan cr&litos para volver a reestructurar 1:1 deuda >··las respiros al pngo -~ 

del principal únicamente JXlSponían el problema, adciMs el nago de los intereses· 

cunt~ruaba intocaLJlc, los rcrursos de la banca conl.'ri...:ial eran escasos y los itll• 

reses se pagaban J""Ontu:ilrrcntc, con lo q.1c se de1111csL-ra la debilidad de 13 cstr' 

tegia ~xic.uw J'1ra dicha rcncgociación. 
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Por lo que rcs~ct."l a ln p:>lítico, debido :1 su intcrrclad6n 
con los aspectos socioecoñtinicos, el gobierno .:1traviesa po¡· uro de sus etapas 

de mayor q .. dcbra, volviéndose evidente la incapacid:td del partido oficial pa

ra articular y canal izar las ·dcm.1ndas sociales, Por otra parte tenemos que el 

agudo descenso de la credibilidad en los proceso clcctol-alcs es otro efecto -

polttico significativo de la actual crisi~. 

De a cuerdo con nuestros objetivos hems ¡x>dido constatar quc

cl papel rector del Est.."ldo en la cconunfa del país se ha visto reducido, dcbi 

do a las coOOicion:intcs impuestas a través de todas las cartas de intcnci6n--

11ccptadas )' acord;1das por 1rucstro gobierno con el Foni..lo Monetario Intcrnacio-

n.111 las cuales han J~cho posible las rcncgociacioncs ele ln deuda, tanto cr\ -

el [X!rícxlo sexcn.11 de Miguel de la ~bdrid, corro ahora con Cnrlos .S..11inas de -

Gortar i. 

Por otra parte " lo l.argo de nuestra investig:ici6n, h.."ccmos -

him.:.uP~~en~ el proceso de reneguciación de la deuda cxtcrni1 de ~!{;;deo, no 

ha solucioñ.'1.Uo el problcrn:1 de fondo, aplicando mcJjJas artiiiclalcs impucst;is 

JXJr lús acreedores ouc a largo plazo provo::ar:ín un recruJ.cd imiento m"<1yor de -

los prohlc1ms ccon6mícos pol!ticos }'sociales. 

Dcsafortun.1darrcntc, hcrros observado tp.Je en el tratamiento dc-

101 deuda cxterri.:1 s! ha cxistiJu una Lontinuid:td en el sexenio antc1 ior r éste, 

15gicamcntc pur los ;lcucrdos existentes entre> l()s gobiernos <le ~léxico y los

acrcedorcs, a difcrcm.·ia de otras cuestiones en las que antes lnbfo variaci6n 

y cambio de mm!XJ de un SC'xcniu a otro, por supuesto ¡orquc no tmhí.a a]gt1n CU]! 

premiso cou el exterior. 

~l!Pstr.:4 J.c Ju flntcrior es lo acord.ado en In última rcncgocfoci6n 

d:ÍnJolc sc>gu imicnto :i la pos nira del gob ii:.•rnc1 J<.• .\·f·lll ele :thri r conqJletarrcntc la 

cconomfa al exterior tanto 1..~n cui::-sti6n c01oc-rcial como c.·n la ÍJ1VC'i"~ilin cxnanjc

ra directa. Lis imposiciones han sido el ingrC'sar :i un ..\cuerdo de Libre Comercio 

pensando m.'ís :11.lclant<.· en un '1crcadu Coun.ín ~ortcarflt."!r ican11 y Lu.1b i6n en la flt~X i

bi l iz.:1ci 6n a nh'cl constjtucioml y dc~rc·g11J.·i.:ilÍn dt• la im•crsi611 extr.:1njer;1 1 
en virw .. 1 <le que el gobierno de S.:il in.1:> Jl: r.ort.1rl con b rcncgociaci6n 110 c1p~ 

t6 J('IS suficientes rcLUrsos frC'5CLlS por est.:i vfa, los prL•tc>ndc fXJr el com .. •1cil), 

la inversi6n extranjer~1 )'la rC"p~1tri<1ción de capit.1le~. 



- llB -

Mie11tras tanto, e nivel interno "' hab1nn instno1cmtado -

progranns en materia de política ccoMmica rccesivos ¡nrn la poblaci6n y-

acordes a los progranns heterodoxos q.w suele aplicar el JNI a ccooonú<ts .. 

depmiicntcs como la ruestra, afectaOOo en mayor tredida a las clases :Ria

lariadas. F.stc tipo de progranns se han implementado aduciendo que los aju! 

tes tienen canJ objetivos SUfUCSt:.'.lJrente la restauraci6n de la cstabil idad-

financiera así corro el crl!cimicnto cconánico sustenido, el cual no se Jl.lcdc 

lograr 1 si para ello se reduce el gnsto rúblico de~ gobierno en invcrsi6n. 

Adcm'is en este tipo de programas se exigen poltticas de cambio 

estruc;:n1ral caro la aP'!rtura conercial, dcsincorporac i6n de empresas (lÍbl icas, 

rcconversi6n industrial, refornns en la miscelánea fiscal,cl iminaci6n de sub

sidios, cte. 

En rcst.mi:!n, podemos decir Cf.IC la estrategia ncxicana para la

rcncgociaci6n de la deuda no correspon.lc a las cs¡X!Ct.'ltiva~ tritmfalistn~ q.1c 

el gobierno nos ha IJIJstrado.- ya que la renl id.id nos demuestra lo contrario-

en todos los as¡X?ctos sociopoliticos y ccon6nicos. 

En el :írrbito social, cncontrnm:>s mayor marginaci6n de las cla

ses trabajadoras, a causa princirol~ntc de la rcduc:ci6n <le la invcrsi6n pO-

blica en lo referente a educación, vivieOOa, salud y servicios, ya que con -

los prcgranns l'eterodaxos aplicados, la clase trabajadora h..1 sido la nds -

afectada no roJiel'l'lo tener acceso por sus 00.jos ingresos a todos estos servi

cios a través del sector privado. 

Otro as~cto sobresaliente en este sentido es la alta dt•snu-

trici6n rue afecta a las clases de ncnorcs ingresos, dcsafortun.1damcntc rcflc

jañlose en un alto íMicc de mortalidad en la población infantil en las clases 
sociales citad:ts. 

En lo referente a lo cconSmico, hcros podido nprccinr que el 

valor de la fuerza de trabajo h,_i. sido ln Gnica que ha estado férrcm:icntccontro

la<la, ante la t.:onstantc lucha para nh..i.tir la inf1,1ci6n, n(m cuml<lo 6stn se -

ve afrctfül,1 p::>r los ajustes en los precios )' tnri ías del sector 1"1>1 ico, a cx

ccpci(in de los salarios. 
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En otru orden de ideas el gobierno continG.a cjerutanJo las re

cetas del fMI in~rnazrente cano: las reformas fiscales 1 venta de p:iracstata· 
les, reprivatizaci6n de la banca y desregulaci6n financiera, baja en 1as tasas 
de interés dooiést!cns (.pe a In fecha no ha shlo posible) y eliminaci6n <le sub· 
sídios entre otras. 

POOcoos coocluir que las firmas de los convenios de rcregocía

ci6n han sido oodestos arreglos para M6xico, ya ~e no se han exigido mejores

con:.licioncs del trataniicnto de la dou.:ta y no se han aprovechado mcmxmtos CO)'U!l 

b.lra.les ¡:ora OOtencr soluciones de íoOOo, hríniando n cumbia de mfnims rcduc

citioos en intereses, capital y escasa.; recursos frescos obtenidos, la intrani

si6n más dire<"ta en nuestra planeaci6n ccun6mica n los acreedores. 

A este respecto consideramos cpe debe existir un replanteamien
to en los acrualcs acuerdos de rcncgociaci6n de nuestra dcu:la ¡x:ir p..1rtc dclww 

gcbierno, ya q;c no podemos continuar ·con el desarrollo de lns pol 1tic..1s imp1cs 

tns lJOT los acreedores, las cuales hru1 ocasionado un deterioro en la rcl.1ci6n 

de las fucrias pro:luctivas, mostrando así lu iocapa.cidaJ del gobierno para frc· 

Mr la bsa inflacionaria. Adem.1s con la rcducci6n const:mte <lt:l gasto fÍÍhli· 

co en vez. de mejorar la situ.,ci6n cconánka del pafs, ést.1 se h.1 detcriorado-

increm::mtá"ndosc el desempleo, aplicando to~s a la política salaria} y nc111\.1n<lo 

con ello el poder adquisitivo de la tlnsctrabajadora, 

Propooomos cc;no alternativas: 

La negociaci6n ante los acreedores de un.a mancrn m..1'.s dura bus· 

cando una solución de fc:nlo y no alivios rrmrcnclneos, no estamos a favor de u11.a 

moratoria, sabemos qJC con las renegociaciones se han dndo los prímcro::> JXJSOS-

para la cor.certaci6n en este sentido con los acreedores, los pafse~ deudores -~ 

debemos concícntiz.ar a los acreedores de q...ic existe wt.1 respon~ahil itbd comp•tr

tí<la en cstn problemática. 

Pactnr con los acreedores no una rcJucc.i6n que a ellos convenga .. 
p..i.ra 1n rccupcrnci6n del capital prcst.;ido a nuestro pa1s sino el limitar t•l 1m-
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go del ~rvicio de Ja deuda a un porcentaje de acuerdo a ruestro Prcxlucto-

Intcrno Bruto, lo cual coa"dyuvarta a solucionar el cfrculo vicioso del al-

za a la inflaci6n, tipo de cambio, tasas de interés y por ende una rcducci6n 

al gran peso de la deuda exte'rna e interna favoreciendo asi et· incremento ul 

gaste rúblico hacia la rama productiva, generando mayor ca.Jllcidad de compra,

tra<luciéndose en apoyos al corisumo o a la inversi6n que amplia y crea SCJVi

cios sociales. 

De no existir una soluci6n negociada entre acreedores y deudo .. 

res ~xico), considermoos q.ie ruestro país ten:lr1.a q..ic tomar W\3. alterna-
tiva má's radical aprovechan.lo un manento coyuntural, y asi fonnar W1 blocpe 
de paises deudores latinoarrericanos con el objetivo de presionar a los pai

ses acreedores con el fin de conseguir rejorcs corxlicioncs para el pago de

la deuda q...1e nos pcnnitieran lograr un verdadero desarrollo ccontinico para

cl bienestar de la poblaci6n en gercral y no nadamÍ!s ¡>1ra el ¡ngo de ln deu

da. 

.¡ 
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