
7" 
~/" 

UNIVERSIDAD NAGIONAl AUTONOMA DE MEXIGO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES , 

"ARAGON" 

"IMPLICACIONES SOCIOECONOMICAS DE 
LA ESTRATEGIA MEXICANA PARA LA 

RENEGOCIACION DE LA DEUDA 
EXTERNA 1982-88" 

T E s 1 s 
QUE PRESENTAN: 

EN SOCIOLOGIA 

ESTE VEZ MlRANDA 

MEXICO, D. F. 1990 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



IMPLICACIONE.5 OOCIOECO!OIICAS DE lA ESmATEGIA MEXICANA PJ\RA lA 

RF.NIDX:IAl::ION DE LA Da'DA EXTERN-\ 1982 - 88. 

Il(J'ROOO:CIOO. 

INDICE 
**•*******" 

CAPl'lUID PR !MERO, -

I.

II.-

III.-

IV.-

Apreciaciones metodológicas. 

caracterización de la IJru;!a Externa de 
Ml!xico. 

fuentes Externas de Finaociamiento, 

III, 1.- Instituciones Barcaria~ y Finan-

11 

21 

27 

cieras Privadas, 28 

III.2.- ?reveedores. 29 

III.3.- Instituciones QJbernamcntales 
de Crédito a la Exportación. 30 

IIl.4.- OrganisJoos Financieros Interna-
cionales, 31 

Esquerras de Ajustes Econ6micos. 33 

IV.1.- Préstanos de ajuste sectorial. 36 

IV.2.- Préstaros de ajuste estructural, 38 

CAPI'illLO SF.CllNJJO. - ANlroIDEITTES DEL ENIJamAMIEloffil EX'!ERNO 

I.

II.

III.-

MEXICANO. 40 

E\'Oluci6n de la IJe¡lda Externa de México. 

El Contexto de la Crisis Internacional. 

Políticas de los OrganiSllDs Finare ieros In
ternacionales. 

41 

54 

60 

III.1.- Banco Mundial (B.J.R.F.) 60 

III.2.- Fordo Monetario Internacional 
(F.M. l.) 63 

III.3.- Barco Interancricano de Desarrollo 
{B.I.D.) 68 



IV.-

v.-

Inportancia de la llanca Transnacional en el 
En:leududento llxtem> de M6xico. 

Co)llllltuTa Mexi~ durante 1976-82. 

V .1.- Carta de Inteoci6n del F.M. l. en 1976 

70 

77 

{sus repercusiones) 81 

V.2.- Auge Petrolero. 84 

V .3.- Plan Global <le Desarrollo 1980-82. 89 

CAPI1ULO 1CRQ;l0.- SI'IUACION Ea>IOIICA 00 MEXIaJ 1982-88. 93 

I. - factores Ex6¡¡enos. 

l. 1 . - Actividad Econtnica Internacional. 94 

I.2.- Crisis Financiera y el Petr6leü. 101 

1.3.- Plan Bakcr como l'roP-JeSt.' ¡nra el fugo 
de la Deuda y el Crecimiento Econfuico 105 

1.4.- Consenso de Cart:Bgena (?ro111esta de •• 
&nergencia pura la Rencgociaci6n de la 
lleudi>ly el Crecimiento). 114 

II .- Factores Endógenos. 

II. 1.- Es mncamiento Ecoo6rnico. 120 

11.2.- Perfil de la Crisis Finaocicra. 130 

II.3.- PoHtica Anti-inflacionaria Ofl.cial. 136 

II.4.- Reconversión Industrial. 141 

II.S.· Crisis de la Deuda 8Z·88. 147 

CAPlnH.O CU\R'IO.· IMPLICACIONES OCA:IOECrno.!ICAS ANTll l!L PRO
CESO líE RENEax:I/\C ION 51: tA DF.!IDA EX't1'.R -- . 

l.· 

- 174 

Polrticas para renegociar la deuda.. 175 

I.1.- Rcnegociaci6a ante los acreedores, 175 

1.2.- Cnrt:Bs con el F.M.I. 182 

I.3.- Mccanisnvs ¡:era reestructurar la deuda.. 19~ 

I.3.1.- Politicas de Capitalización de 
Pasivos y SUsti tucilin de Deu1a 
Pública por lnversil'Sn. 194 

I.3,2.- Bonos Q.zp6n Cero. Z03 



II.- La lnfluenr.ia de la Rene~ociaci6n en la Pla-
nea e i~n F.Con?'íii1ca Cle IBx1co. 209 

II.1.- Alcances reales del Plan Nac 'onnl de 
Desarrollo 82-88. 21'1 

II.2.- Limitantes de los Programas Hetera--
doxos Aplicados, 215 

III.- Rc~rcus iones . 

Ill.1.- PoUtica de Inversii5n Pliblica. ZZB 

III.2,- Situación Laboral, 234 

IIl.2,1.- 1'>Utica Salarial. Z34 

nr.2.2.- r.twimiento Sindical. 243 

III.2.3.- Desenq>lco. 249 

III. 3. - Cambio fu" true tura l. 254 

Ill.3.1.- Apertura Coirercial (Efectos 
Adhesión de Miixico al GATf). 254 

III.3,2.- Jlcsincorporaci6n de Empresas 
Paraestatale~. 260 

III.4.- Crisis Agrfcola de México, 266 

III.S.- Contradicciones Internas dcl,Sistcma 
PolHico Mexicano, 272 

IV.- Perspectivas. 280 

COICWSIONES. 335 

BIBLIOGRAFIA. 341 



DITRODUCC ION 

U. acelerada expansi6n de la banca transnacional a Jllrtir de 

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

depeooientes, son fenlírenos que se consideran de gran interés por el efecto 

tan profunio que han tenido sobre las relaciones econlSmicas internacionales. 

Es as! caoo al inicio de la d&adn de los ochenta la crisls

cle la deuda externa se present6 y las causas que comujoron a la misma a!Ín se

discuten. l!ntre estas podriamos señalar el primero y segundo shock -

!"'trolero; las altas tasas de inteTI!s y la rccesi6n en el mundo industriali

zado, llC!fÍll'1S del objetivo que se im¡usieron algunos pafscs en Ja década de los 

setenta de acelerar su crecimiento ccoOOnüco descansando en un creciente en-

deudruniento externo; la expansi6n excesiva de la demanla nacional por encima

de la capacidad productiva y deficiencias y manejos ecpivocados de la pol1ti· 

ca camiaria y de enlcudamiento externo a largo plnz.o. 

Cabe hacer lll!rci6n cpe el proceso de endeudamiento en el caso· 
específico que nos ocupa, México, provocó una mayor dependencia econtroica fren

te al exterior, :intcr-rclacionardo a rucstra econanfa co'h la economía interna
cional, sobre todo vincuHl'ndola en funci6n de las exigencias de la banca inter

nacional, ~rimierdo ciertas cara.cter!sticns a la confonraci6n de las pol1ti

cas de los gobiernos, como el ruestro y en buena medida el poder de decisi6n • 

se exterdi6 tanbi.6n hacia el fMI y el Banco f.\Jnd la!, debido al enorne vo!lJllCn· 

de liq..iidez cpe la banca transnacional Illlnejaba. 

A este respecto hay q.¡e sellalar, q.e precisa-.te en la década

de los ochenta el sistema financiero internacional entr6 en una nueva etapa a-..
partir de la crisis ncxicana, ya q.ac cuando la deuda no se puede pagar se con

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

da a recurrir al FMI,al Banco f.\Jndial y a sus respectivos gobiernos a fin de dis

ciplinar a los paises deudores, en virtud de que la ban:a no lo p.icde hacer por· 

s! misnn. lle esta forna, podrfo pensarse que la vulnerabilidad del sistema fi
nanciero internacional en la d6cada de los ochenta ha tendido a originar una re· 

canposici6n de las relaciones econ6micas y poHticas q.ic hasta antes de la cri-
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sis de la deuda se venran dando entre los principales actores del sistema. 

Tmd:Jii!n la ban::a transnacional ha tenido "1" ceder terreno an
te los propios pahes deudores debido a la ma)'lr interdependencia que se da -

entre ellos COll) re9Jl tado del crecimiento da la deuda, y del peligro de que

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

prestatarios más importantes. 

En lo referente al caso de México, irurerso en esta problemática 

pretendemos analizar la situaci6n .econ6nica por la que atraviesa el pafs, la -
cual mientras el gobierno prosiga sin ateooer las dcman:las po¡ulares y poner • 

freno a la·carestfa, sin proteger el consumo Msico y la planta productiva asr

caoo continuar con la aplicaci6n de progr3ll'.as o. planes que supuestrurcnte buscan 

soluciones profun:las y solanv:mte se obtienen éstas de una manera artificial, -

además de darle prioridad al pago da la deuda externa, adoptando poUticas im-
p.iestas por los Organismos F.inancieros Internacionales, Gobiernos de paises In

dustrializados asr como la Banca Privada Internacional, se contiIU1Brá detenióndo 
el crecimiento interno de Mt'.Sxico, ya q.ie para ¡:oder cumplir con las cxigcncias

del exterior, el peso del servicio de la deuda p:íblica siempre absorber5 la ma
yorin de nuestros recursos presupuestales, obstaculizando ·bf estratcgj;á · ~

n6mica planteada, la cual se pliega por canpleto a todas las imposicitires exter

nas; condicionardo nut s'.trCJi:mrode ltl • de desarrollo, adecuandolo a las necesida

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

Muestra dC todo 10 anterior son los acuerdos a 1os cµc se han-

llegado con iootivo de las renegociaciones de la deuda externa, que si bien en-

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

blema del eOOeudamiénto, 6stos na han tralllo consigo beneficios importantes co

la soluci6n de la acruat siruaci6n econ6mica de nuestro pa~s. ya que se lnn con

diciooodo estas rcncgociaciones, a acuerdos previos con el F.M. l. basados en-

tas recetas que siempre impone este Organismo a los gobiernos involucrados, co-

mo dismiruci6n del gasto p:íblico en inversi6n, eliminaci6n de subsidios, aumento 

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

etc. 



- 3 -

En esli> contexto, entre los cbjetivos del presente trnoajo de 
tes is , nos propoJBDOS: 

Iletenninar cm <µe medida el peso de la deuda externa M propi

ciado qre el Estado disminuya su papel cano rector de la eco

naúa, descuidando su inversi6n en sectores fundrurentales pa

ra el desarrollo del país en detrilrento de las clases sociales 

y el aparato productivo nacional, abriendo las fronteras a pro

ductos del exterior, prm·~caooo con ésto la inconfomidad gen!:. 

ral de la población en el actual sistema pol1tico mexicano. 

llem:lstrar "-'e la estrategia seguida por el gotnemo mexicano 

tanto para la renegociací6n, reestructuraci6n y condiciones para 

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

de fon:io, aplican:io exclusivamente tredidas artificiales impJes
tas por los acreedores que a largo plaz.o provocan un recrudeci

miento mayor de los problemas, y as'i poder plantear a1tcrnativas 
viables q.ie se apeguen a rwestra realidad nacional. 

Exanunar las cordicionantcs i.mpltcitas en. los acuerdos y crC:i<li

tos concedidos por el F;M.l. y el Baoco M.mdial a nuestro go--

bicrt10. 

Por todo lo anteriorncnte cxp..1esto, considerarnos cµe rnra resol
ver el prob1ema de la deuda externa de México se requiere de una cooperac!.6n -

entre acreedores y deudores, ya que entre ambos existe una responsabilidad com-

partida, debido a que los acreedores también lUVii?ron .lll.ICho que.ver en ·esta cri

si.5 de la deUda, por"-'e prestaron a Ml!xico sobre la base de precios altos del-

petr6lco. 

Para e1 an!íllsis de las 11 Impl1cacioncs socioccon6micas de ta es
trategia mexicana para la renegociacifu de la deuda externa 19H2-1988", divid1· 

ros ru estudio en cuatro capitulas, en el prurero de ellos, proporcionaremos c1 
m.lrco referencial, definiendo los conceptos clerrcntales cpe utilizart.'mos a 10 -

largo de rucstra investigac16n, con lo cual pretendemos hacer má"s c00Iprens1ble

la ter.ninologfo acorde a nuestro tema de estudio. 
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lm el segun<IO capitulo, se expordrán los antecedentes genera

les principalrrente del endeudamiento externo rexicano hasta. el inicio de la

crisis a mediados ele 1981, tanto los factores internacionales coroo los nncH'I· 

nales, explicando la siruaciOO fmanciera internacional, el deterioro de las 
grandes potencias, sus implicaciones en las alzas de las tasas de inter~s -

mternacionales, 1as causas de la lxlJa en el precio internacional del petr6 .. 
leo, as{ CCJJK> las nntcrias primas de exportación. 

Por lo C1JC se retiere a la postura de los acrccctores, se anal! 
zarti el papel C!Je ha dcsempeftado el FMI y llaneo r.l..mdial y el ele la llanca Pri-

vada desde sus inicios tanto ¡nra el otorgamiento de cr!iditos c0010 para la -

implantaci6n de politícas acorc!es a los intereses de los ¡nises inc1ustrializa

c10s procurardo acentuar aún más la dependencia ~n los paises deudores. 

En el tercer capítulo, se analizartln los factores ex6genos y e!}_ 

d6genos predaninantes en el periodo 1~82-19HB y q.¡e nos ayudarán a entender -

la s1tuacion econ6mica de ruestro ¡nfs en el sexenio de Miguel de la Madrid. 

El cuarto capitulo, se dividirá en tres partes, la primera re

ferente a las politicas seguic!as para la rcncgociaci6n de la deuda durante --

19H2-BB ante los acreec10res, 1a segunda correspondiente a la plancaci6n econl'.i

mica en México, pero estudiando ln influencia existente entre ésta y la rcne-
gociaci6n, sobre todo las conctic1onantcs implícitas en la miSJI[l y la tercera-

en la aull se analizan todas las repercus10ncs intrirnas derivadas de la cstra .. 
tegia rexicana en el procCso de rencgociaci6n, sus impl1cacidncs en la pl11ti
ca de inversi6n ¡úbli.ca, en el detrimento de la clase trabajadora o asalariada, 
en el desempleo, en la crisis agrkola y todo ello provocando falta dedegit1-

midad en el actual Sistema politice rrcxicano, adcm.1s de oasar todo el desarrollo 
del país en un modclo·econf.mico aperturista con las consecuencias lbgicas de1-

m1smo en el deterioro de nuestro pats. 

Dentro del cuarto capítulo también anal iuunos en el npartado de 

Perspectivas, todos los acoñtecimicntos sucedidos tanto a nivel externo e inter
no "'1" consideramos de mayor importancia desde la toro de posesión de la actual 

achninistraci6n, sobre todo aquéllos factores relaciona.los con la rencgociaci6n-

y sus implicaciones en la sociedad. 
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lMPLICACIONES SOCIOECIJNJMICAS Oll LA ESfAATEGIA MllXICANA PARA LA 

RENEGXIAC!ON DE. LA OEU!JA EXTERNA 1982-BB •. 

La fase a l~ que ha llegado el endeudamiento externo-

de México es una de las manifestaciones más visibles de la crisis --

que viene afcctamo al País. En este momento 6sta representa para -·· 

Méxieo el fin de una larga etapa de crecimiento econ6mieo, y a la vez 
la oportunidad de redefinir de manera radical sus resolu::iones econ6· 
micas· con el exterior, sus patrones internos de desarrollo y, sus va
lores y pautas de eomportamiento sodal.. 

J,as relaciones eeon6micas erternas han significado pa· 

ra ll6xico la acentuación de su ya rotable dependencia can respecto n· 
los centros de poder polÍtico y eeon6mico de los paises indust.Tializ_!! 

dos princi!)nlmente Estados Unidos. 

Dentro de las relaciones econ6micas existe tma cstrc-
cha implicncí6n de factores que son por ejanplo: Problemas de Wole 

fundamentalmente intcnx:i que pueden tener sus rnkcs en el exterior; 

a la inversa, mucOOs de los fcn6mcoos crtcnvs ven acentuada su in- -
fluencia sobre la ?in.funicn cx:on6mica y social de México, debido a la .. 
existencia de dcfonnacioncs estructurales internas. 

De esta manera la depcrxlcmcia externa de nuestro país 1 

se manifiesta cntremezcladn en diversos planos que van desde lo eco~ 
mico, teC10l6gieo, cultural y rolltko . 

.Arora bien, entendemos por dcpcn!enc ia In "categoría .. 

analítico explicativa de la formaci6n de las socicxl11Llcs Latinoameri-· 

canas,· a travtís de 18. cual se define el car<ictcr condic:ionantc concr~ 
to que las relaciones entre paises hcgcm.6nicos y ro inclustrinliiados

ticncn en el scntída de confonnar tipos cspcdficos de estructuras ~· 
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ecxirfuicas, pol'!:ticas, sociales atrasadas y sujetas a los iMs de---
sarrollados". ll 

Por ronsiguiente, la depcn!encia es una situaci6n en la 

cual tDl cierto gn.ipo de países tiene su ccon::imía con1icionnda por cl
desarrollo y expansi6n de otra ecooomía a la cual la propia está som_!! 

tida, lo que liltita las posibilidades de su acci6n y comport1111iento. 

Por otra parte las naciones se eOOeuian en el exterior 

para hacer frente a una detcnninada necesidad o circunstancia, pcn--
san!o en que esa necesidad dejará de existir al cabo de algún tiempo. 

Pero la realidad ha demostrado que, lejos de ser un fen6memo de car6_s 

ter temporal, el en!ewmniento externo ha acentuado la dependencia de 

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

"La prenisa básica en que descansa la filosofla del en

deu:lamiento es la de Que debe existir \D'Ul trans fcrcncia neta de recu.r 
sos de tm prestmnista "ricoº a tm prestatario "pobre". Se considera -

natural que los capitales fluyan desde donle son ssperavitarios hacia 

donle, se sostiene, hay un déficit de ellos, c:omo si se tratara de -

. gases que tierden a ocupar todos los espacios. El convencimiento de -

que esto es así y m de otra manera se advierte en las actitules de--
los responsables de la política ecooomica tanto en las naciones ricas 

CXllllO pobres. Asi, la mnyorl.a de los planes de desarrollo en los paises 

del Tercer t-\m:lo de ecoronúa de 100rcado o mixta, han incluido la t ran:!. 

ferencia neta de recursos desde el Norte como wi elmento central de 

sus estrategias. Inclusive la CEPA!. viene insistienlo desde hace mocho 

tiempo acerca de la indispensabilidad del crédito para eliminar los

estrangulamicntos exterms y para sostener el crecimiento oconérnico. 11 '!:../ 
Y es precismnente ésto oon lo que ro estamos de acuerdo. 

y Vania Bambirra, El Capitalismo Dependiente Latinoamericano, pp.7-li, 

'JJ Jacobo Schntan, Dependencia y Endeudamiento Externo, EL Caso de -
América Latina, pp.178-179 
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1ii base a lo anterior creeioos que el hecho de que exi~ 

ta déficit ecmelmico en un país dependiente, no se refiere a que --
haya escasez de ahorro interno para canalizar recursos a los progra

mas de inversioo y desarrollo que rea!Jrente se necesitan para el me
joramiento social de dicha poblacit5n, sino a que ha habido una gran

monopolizacit5n de la industria nacional, llevando consig¡> la concen
tracit5n de capitales en relativmnente pocas maoos, sin que éstos C"!)_ 

sideren sus respectivos requerimientos de caisllllO e invers i6n in ter. 
nos, propiciando cm ello la salida de capitales excedentes hada el 
exterior. 

Los mecanismos vigentes han penni ti do, o alentado, la -

salida de esos capitales hacia el exterior parn ser colocados en bi~ 
nes il'JJl.Jebles, en dep6sitos bancarios, en valores, etc. 

Es conveniente se.f\alaT que no son los obreros, los CS1!. 

pesinos o 105 eaplen~s de ingreso -iio o bajo quienes abren cuen-
tas o ca1Tpran propiedades en el extranjero. De no hroerse dooo este

fen~ el grado de endeudamiento que tendrfa nU<:stro pafs habria -

sido mucho meoor, as{ COlllO los e{ectos en nuestra sociedad. 

lil esta realidad los pa{ses dependientes se han conver. 
tido en las tllt!JMs déc.1das en los clt!sicos "exportadores" de capi-

tal ra sea por el pago de intereses a sus deudas externas; jllltO a -

la "fuga de capitales", o bien por los mecanismos que utilizan las -
empresas transnacionales para asegurarse sus gan1111cias. En América -

Latina, especialmente i.t~ico se ha convertido en una de las princi
pales áreas geográficas en cuanto a exportaci6n de capitales hacia 

los centros financieros internacionales. 

El prd>lerna de la deuda externa es inc<111'1'endido tanto 
en los pafses deudores axno en los acreedO'l'es, en los primeros se le 

considera cano ll1 problema pol!tico, pero que tiene soluciones e~ 
micas; en los segundos por el contrario, se le reconoce cano econ{mi 
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cO, sujeto a s'oluciooes políticas. 

Indiscutiblemente pens3111os que dichas tendencias esti!n 

en un grave error ya que este problema ni es cxclusiv3111Cnte polftico 

ni exclusivLllllent'c ccc;mtinico. Concebimos el endeudamiento cano tm pr.Q. 
blema estructural del sistema financiero internacional que se dcsprg_n 

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

ser estructurales, cntcndicndosc por éstns la transfonnaci6n en las -

relaciones ecoo6micas, polfticas y sociales. 

La deuda externa hace a México, más que ntmca, wlncr!!_ 

ble a los intereses de los paísc,: p¡fis industrializados, principal--

llk?ntc Estados Unidos, rcflcjandosc 6sto.cn la nortcruncricanizad6n -

de nuestra deuda que es el factor m..1s importante de nuestra dcpcn-
dcncia ccon6mica. 

"La penetración financiera que no se enfrenta a un pro

yecto histórico nacional y, sobre todo a lffi estado nacionnlista, ter. 
mina destruyendo lns estructuras de producción aut6ctonas e integran

do al aparato productivo n la sociedad en su ccn;ijunto, al proyecto -
transnacional''. 2./ 

Existen dentro del problema de la deuda diferentes inte.E. 

pretncioncs te6ric~, entre las que podemos identificar la teoría dc

sarrollista de la CEPAL y además la tcorfa de los partidos comunistns

quc tienen su sustentaci6n idcol6gica en el modelo de la revoluci6n -

rusa. 

Por una parte la cscue la de la CEPAL basa sus anti.lis is 

"en el supuesto de un modelo de desarrollo calcado de los paises de

sarrollados hacia el rual América Latina deberra encaminarse; para -· 

V J.A. Zoghbi, l.os Limites del Endcud3111iento, p.11 
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eso era necesario -y se crefn posible- eliminar los obstárulos so-
ciopol!ticos y culturales ·al desarrollo que estaban· incrustados en -

las ll211Uldns "sociedlkles tradiciooales" a través de la utilhacilSn 

racional de los· reairsos nacionales por medio de un planteamiento -
racional: C<Jlll cordicidn de ello era necesaria la movilizacidn y or 

gmdzaci6n de la voluntad nacional para la polftica de desarrollo"~i/ 

Por otro lado, 1os tc6ricos de los partidos ccmmistas 

se fundan en una l.nterpretacl6n "d~tica y esquematica de la reali

dad latino:nericana preconizan una alianza de las clases explotadas 
·con la burguesla nacional progresista -dentro de la aial el proleta

riado dcber!a luchar por su hegemonb- para alcanzar la instalnci6n 
de gobiernos nacionalistas y dcmocdticos, vale decir, "antioligar-

quicos", ."antifeudales" , y 11antir.lpcrinlistas11 • r¿j 

CCJ!Xl se puede observar, estas teorías analizan los PI"!!. 

blcinas queriendo dar soluciones a éstos de acuerdo a n>:xlelos traídos 
del exterior, de confomidad a realidades específicas, que no se pue

den aplicar a todos los paises por igual, tomando en cuenta que tie

nen un grado de desarrollo diferente al de esos "moldes" , adcmds de 

existir influencias externas que se presentan y repercuten con caras 

tctisticas partirulares en cada uno de ellos. 

~~-: · ~· . Paralelamente a estas teorías, aparece la teoría de la 
~ndencia, la cual rccoooce que existen nuevas y más agudas contri!_ 

dicciooes, anulando la alternativa de un desarrollo capitalista na

ciooal aut6nano. "Este nuevo cardcter de la dependencia, que empieza 

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

la penetraci6n del capital extfanjero ya no s'e circunscribe s6lo al -

sector primario-exportador sino que paulatinamente se dirige hacia el 

i/ Vania BambiTra 1 Teor!n de la Dependencia: Una-Ant!cr{t!ca, p.17 

§! Ibidem., p. 18. 
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sector manufac"turero a través de Inversiones directas de capital-mJ!. 

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

sibilidad histdrica de desarrollarse caoo ta.les- no tienen otra op

ción para sobrevivir cerno clase que asociarse, en la condici6n de -

socio menor, al capital extranjcro11 .fu' 

En este sentido cabe sefialar, que los enfoques de los 

autores de la teorfo del in;>erialismo y los de la <lesarrollistn se 

consideran limitados. Canprender la dependencia conceptuándola y -

estudiando sus JOOCanismos y su legalidad histórica, significw1, no

s6!o anvUar la teorra del in;>erialismo, sino también contribuir a 

su refonnulaci6n. 

Es conveniente ir más allá de l.Qla perspectiva unila-
tcral que se limita a nnalizar c1 problema desde el punto de vistn

del centro hegen6nico 1 e integrar las zonas periféricas en el conjun. 

to del análisis cano parte de un sistema de relaciones ccon6nico 

sociales de nivel m.mdiol. 

Por consiguiente entendemos la problemática del endeu

damiento externo de México, croo un hecho que debe ser analizado de -

arucrdo a sus propias estructuras y a los elementos crd6gcnos y cx6-

gcnos que lo cmfonn::in, tanan<lolo corno un problema que se encurntra.

inmerso cn·cl contexto internacional contrn?poránco, el cual está a-

fectando direct...,nte las relaciones sociales de pro<lucci6n. 

Se pretende determin31' la dependencia de Jlllestro pnis 

debido al grM volumen de su deuda y las Implicaciones sociales, po

Hticas y econfuicas que se derivan de la estrategia se&'llid.1 por cl

gobicrno, que hasta ahora. hn condicionado nuestro desarrollo nacio

nal. 

~ Ibidcm. , p. 46 
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I. - ApreciaciOnes nctod.o16gicas. 

Para facilitar la comprensi6n del nn5.lisis de la estr,!!_ 

tcgin seguida por el gobierno mexicano para la renegociaci6n de la -

deuda externa y sus implicaciroes socinles, poHticas y econ6nicas,

consideramos de vital importancia definir una serie de conceptos que 
utilizar"'°s a lo largo de nuestra investigación. 

rniciarelnos explicando ¿Qué es la deuda?. F.ntendcmos -

por deuda externa la captación en cualquier roncda de recursos exter

nos pravenientes de préstmnos o sumas de dinero por los que se tienen 

que rendir cuentas. 

Existe una variedad de razones por las cuales los paf

ses se cndcOOan en el cx.terior pero se reconoce que el endcudamicnto
surge como consecuencia del llamado problC!l\3 de las 11dos brechas" : -

Una provocada por l:t' insuficiancia de divisas, debido a la deficiente 

estructura y capacidad de exportaci6n, frente a ncccsidndcs crccien-
tcs de ~ortacioncs; La otra, la de la insufici$Itcia. de ahorro ínter. 

no, generada por el bajo nivel de ingreso, con requerimientos de in

versifu provocadas en parte por un rezago en la aClmllaci6n de capi - -

tal y en la satisfacci6n de carencias sociales. Zf 

En. el caso de nuestro país, las principales causas de 

endeudamiento han sido runplir con la función de ctbrir un déficit -

crónico en la cuenta corriente de la balanza de pagos Y al cual se ha 

llegado por las razones exp.iestas en el pfrrafo anterior 

lf ~~e Lu~~ªp ~f'l'ijos, Consideracioos Te6rícas scbrc el Endeudamiento 
'§./ ~icre a fa presentación en libros de las transacciooes de cr~ 

dito y débito de un pafs con los ~ pafses e instituciones in-
temncionolcs. Estas transacciones se dividen en dos grandes grupos 
corriente y cuenta de capital. La cuenta corriente estrt constituida 
por el canercio, es decir, exportaciones e importaciones. asr cerno 
ingresos y gastos por servicios, tales como: Banca, seguros, turis 
mo y tranliportes, junto con las ganancias que se obtienen en el ex
terior y pago de inter~scs. La cuenta de capital se refiere al flü
jo de dinero hacia el interior y al exterior para inversiones y -
pr6stamos. 



• lZ • 

Otro punto esencial por aclarar es la enonne confusión 

teórico conceptunf en cuanto a la definición de la ºdeuda externa. •• 
Esto parte del hecho de que suele confundirse la deuda externa con· 
la pablica y la privada. 

La pablica se divide en dos rubros, la interna y la e~ 

terna, y e•ta tlltbna, a su vez, en p(iblica y privada. 

La deuda ptlblica externa es el conjunto de empréstitos 
que realiza el gobierno mexicano en el nx!Tcado internacional. 

La deuda privada externa es el conjunto de pr1\strunos •• 
que lleva a cabo la empresa privada en el exterior con el aval y con· 
sentlllliento del gobierno rexicano. Ambas fonnan la deuda externa tp_ 
tal de México. 

''Dentro del contexto juddico, un "'1pl"éstlto es el uso 
que una entidad de derecho peiblico hace de un crédito, generándose · 
con éste una obligación de pago, por lo que el empréstito es el acto 
intermedio entre el cr&ltto y la deuda, Por redio de un empréstito el 

Estado obtiene Ingresos contra la prcmisa de pago de capital y de los 
intereses cQl'l'espondientes en el lugar, moneda, tasas y demás condi·· 
ciares esti¡11ladas en los convenios", '}./ 

En este análisis cabe retomar la teor!a del imperialis· 

oo, cuyo fundmoonto se centra en la exportación de capital, caoo ele
mento inherente al propio capitalismo y a sus necesidades de expon··· 
si6n, en virtud de que en la década de los añ.os setenta, en materia·· 
de deuda externa, la principal proveedora de financiamiento fue la •· 
Banca Transnacional o Comercial (desplazando a la Banca Internado·· 
nal de Desarrollo), la CU3l no se prcocup6 por las necesidades de ---

Roberto Bantilltln L6pcz, Teoría r,eneral de las Finanzas Públicas 
y el Caso de ~léxico, p, 14 
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crecilliento de los paf ses dependientes, sino que su primordial inte

rés se cmtr6 en 1il eXpOrtaci6n de capitales, lo cual se realizó -
gracias a la recesión por la qu:> atravesaban los pafses industria

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

tul en esta década, motivo que llevó a los &neos Transnacionales 
a contar con tm eXcedente de capital, que requer{a ser colocado en 

algunos paf ses necesitados de tales reCW"sos. 

Entre los pa!scs de Am6rica Latina, se consideró a -

México cano un cliente ideal por su destacada estabilidad econ6mica 

y polftica, JMyormente cuando en 1973 se produce la llamada crisis -

del petróleo y se descrubren posteriormente los yacimientos petro

Uferos en este pofs. '16x!co ten!a petróleo y crecfa, era sumamente 
atractivo a los ojos de los banqtieros. 

Así, tanto el sector pQblico com::> el sector privado~ 

xicanos volvieron a tener amplio acceso a los cr&litos de la banca · 

transnaciooal y, adcm..'l~ de rn.1gnHicas condiciones, pues las tasas de 
interés, en téminos reales, resultaban m.iy convenientes y los difc· 

renciales o "spreads" que se le exig!an a Mi!xico y que reflejaban la 

visión que se tenfa del riesgo en el que se incurr!a al prestarle, -

eran extremadroOOnte bajos. 

Podemos definir "spread como el margen o sobretasa por 
encima de las tasas b1isicas (Por ejemplo Libor o Priloo Rate) nego-

ciable 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 ..,_,._ 

sprcad rcprcsCnta, generalmente, la utilidnd ·m..,,rginal del Banco Acre
edor, puesto que se trata de Ja prima que se le cobra al deudor por
encima del costo del dinero para el acreedor. A mayor percepción de

riesgo soore un detrlor por parte de un Banco, mayor spread tendrá que 

pagar dicho dculor, pues. el lkmco en cucsti6n canpcnsará con Wla ma--
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yor Utilidad el hecho de que sea m.1s alta la posibilidad de un in

Cl!11plimiento del deudor" • .!Q/ 

Dependiendo del mercado en que se concerta un crédi

to vnrlan las tasas de interés que definiresoos a continu.i.cilin: 

Tasa Libor 11 En el mercado de divisas europeas Londres 
ocupa ma posici6n predaninante debido a la smplitW y magnitud de -

transacciones interbancarias en ese centro, por lo que la tasa intcr
bancaria de oferta de euro-divisas en Londres es tfpicamente utili

zada por prestatarios y prestamistas para fijar las tasas de interés 

aplicadas a créditos; Esta tasa es conocida cano Llllffi - London ln-

ter-l!ank Offered Rate-. Las tasas de interés se fijan para perfodos

de \.ll1 dfa, unrrcs, tTes o seis meses, uno, dos o m..1:s afias (hasta -

generalmente cinco aJ\os), dependiendo de la moneda en cucsti6n y la 

situaci6n del mercado, pero las más tfpicas son de tres y seis me-
ses" ,.!.1/ 

Tasa Prime Rate "Es la tasa preferencial fijada por ll"!!. 
cos estadunidenses y es la que ofrecen • sus clientes de primer orden 
crediticio. Cada Banco decide el nivel de su pro¡>io "Prime Rate" y o

casionalmente existen diferencias entre Bancos, pero bajo un ''Cartel" 
relativamente flexible los Bancos estadunidenses tienden a igualar la 

tasa en la mayorfa 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 dep6sito, más un elemento de utilidad". )Jj 

Coruilderrums conveniente proporcionar ademlis otros e le

mcntos que ayudarlin a facilitar la canprensi6n de este tema, como son: 

10/ 
-::! 

11/ 
IT! 

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

Secretaría de Hacienda y Cr6dito !'6blico, Dirección General de 
c:r6dito r6hlico, Conceotns !l.~<icos'en Materia de Cr&1ito Externo 
Sin fecha, o. 7. ' 
lbidem., p. 6 
lbidcm .• p. 7 
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ses que de alllerdo con los ténninos originales de contratación Se de

ben pagar a los acreedores (Prestwnistas) durante un cierto per!odo

de tiempo, nonnalncntc Wl afio. Los contratos de crédito especifican 

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

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

pueden cuantificar cxactrurentc en el caso de cr&li tos con tasas flo 

t8ntes y por lo tanto requieren una estlmaci6n por parte del prest;

tario en proyecciones de 1 servicio de la deuda", !lJ 

Amortización "Es el ritmo de pagos del saldo de capi

tal del crédito, de acuerdo con el esquema previsto en el contrato 
de crédito" lil 

Periodo de Gracia "Se refiere ni lapso (meses o afios) 

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

tatario no requiere efectuar ningún pago de amortlzaci6n del saldo -

en capital de crédill:> 

Para poder entender el gran creciJil.icnto de nuestra 

deuda externa y sus implicaciones debemos- rctanar ciertas circuns-

tancias sucedidas en la. década de los setentas , en la cual se gc

ncr6 tma falsa premisa con la Cf.Je van a operar los pafses depcn- -

dientes durante un tiempo, Al creer que exist!n una oferta infini t!!_ 

mente clá:stica de rerursos obtenibles, en condiciones cxtraonlinal"i!!, 
lll!nte ventajosas, empezaron a privilegior el endeudamiento externo-

sobre o..ialquicr otra fonnn de financinmicnto, convirtiéndolo as! en· 
el instrumento id6neo para resolver muchos de sus desequilibrios in

ten1os y extcn10s. 

Países cano el nuestro llegaron incluso a pagar con · 

deuda externa el gasto corriente, y algunas enpresas paraestatales y 
privadas cubrieron sus n6ninas con rcairsos financieros provenientes 

del exterior. A.>f, la vinculaci6n entre deuda y producci6n perdi6--

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

excesivo que se hizo de esa fuente. 

]]_/ Ibidcm., p.14 

!.1/ Ide111. 
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El crédito externo se convirti6 prtlcticn?ntc en el 

mecanisno de ajuste ·ideal can el que se busc6 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 pol!tica de gasto que no contemplara las reducciones y los 

ajustes que se pondrían tan de m:ida después, tratando asi de salvar 

los problemas que el sector social podría ponerle en un momento de

tenninado. 

Esta política va a explicar el excesivo endeudamien

to del ~leo de la Meada de los setenta y las graves crisis de -

México a partir de los ochentas, las a.Jales se denotan clnraroonte-

en la adopci6n de los programas de ajuste, que implicaron e)ltre -

otras cosas, un supcr!tvit en la balanza de pagos, coroc> resultado de 

la cancelaci6n de to<lo ti¡x> de importaciones, restringicndosc el -

crecimiento industrial y agravandose la inílnci6n, con lo que se -

presentaron ademtis reducciones dri1sticas de los programas en el -

sector pablico con el consecuente impacto negativo en la invcrsi6n 
y el empleo en ese sector; rcprivatizaci6n de las anprcsas paracsta

tnles, despido masivo de bur6cratas, topos a los m.uncntos salariales, 

cte. 

Al analizar esta situ:i.ci6n nos encontramos nueva--

mcntc con la necesidad de proporcionar algunos de los conceptos que 

manejarCJOOs en el presente trabajo como: 

In.flaci6n que es 11 la presencia de una m..1Sa de pnpel

moneda sobrante: en relación con los requcrimiel'ltos de la ci rculaci6n 

de ncrcanc!as. El exceso de dinero circulante suele darse cuando sur· 

ge un d!Sficit presupuestario, el estado no puede cubrir sus gastos, -

en roipido almlCnto, y se ve ooligado a recurrir a la cmisi6n suplemen

taria de papel moneda. &! influencia sobre la econ001!a del pa!s es 

desfnvorablc, pues la inflaci6n da origen a un crecimiento rtipido, · 
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incesante y sumlllTCnte desigual de los precios de las mcrcnncíns". )jj 

Por otra parte dentro de la nctividad ccon!Eica de -

cualquier pais, 1> índustrializaci6n es un factor básico <le su desa
rrollo, por eso al hablar en párrafos anteriores de las restricciones 

al crecimiento industrial, cabe aclarar 1 nlgunos conceptos básicos en 
tomo a este factor. 

En nuestro pats cX.istcn tres sectores bfisicos que in
cluyen las diferentes ramas productivas: Agropecuaria, industrial y 
de servicios. 

El sector agropecuario consta de las siguientes ramas~ 
Agricultura, ganndcrfa, silvicultura y pesca. El sector industrial -

abarca a la extrnctivn (fundamontalmcnte, petróleo y minería) y Ja in

dustria de transfonnaci6n. El sector servicios cstfi integrm!o por ac
tividades cano c¡

6
5omercio 1 la banca, ln educación, el transporte, -

el turismo, etc.-

Por otr.i p:lrtc cntcn<lcnos al' Crecimiento Econánico co
too "el proceso cdnstantc de incrementos en ln capacidad prothictiva de 
1n economía y por lo tanto, en el ingreso nacional" y al Desarrollo -
Econ6mico COO\O "el c:rccimiento sostenido en su magnitud caoo ...... -

un1·dud· cconóiníc~; un •proceso roodiantc el cual se introduce lama
teria econánica en ln economía de una naci6n y se transfiere de una .. 

parte n otra" .11! 

De esta manera el dcsarrol 1o econ6mko en un p.1rs es 
la rc.."tlizaci6n, a través del tiempo, de la ncjbrfo cconánica de sus 
habitantes, de la totalidad de ellos. Esta mcjorfo no significa un 

)jj Ibídem., p. 16 

~ J. Silvestre '1éndcz )' Nicolfis Ballesteros, Problcrn.1s y Política 
Econ6nica de México, p. 

JJ../ Siroon kílznets, Medición del Dcsarrol lo Econánico, p. 59 
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aunento en riqueza, ni en ingreso sino úriicamente en la posibilidad 

de tenerlo. Sin desarrollo ecm6nico no hay vida·ecón(inica política, 
cultural-plena, 

Ahora bien, la aplicad6n de esos programas de ajus

te que mencionmnos anteriOntV!ntc, nos demuestra la tendencia de -

ruestro gobierno por aplicar las medidas exigidas por los acreedores 

sin tC111ar en cuenta los efectos directos de éstas en las diferentes 

clases sociales, ya <pe en su afi!n de contillU'lr runplieooo con su ~ 

l!tica de país ejmtilar en el pago del servicio de la deuda ha lleva· 

do cada vez más lejos los ajustes prcsupucstales con el fin de dismi

nuir el déficit p(i)lico, provocando con ello entre otros aspectos 

un ejercito iOOustrial de reserva (cantidad relativruoonte sobrante

de ooreros en canparaci6n con la demanda de fuerza de trabajo por -

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

trabajo y se han cerrFo un gran rnlmero de empresas del sector pú-

blico y privado, debido principalmente nl encarccbniento del cr6· 

dita p.i.ra continu.irsc financiando y al enorrre pago de los intere-

ses de adeudos anteriores contratados por la banca, extranjera, mien

tras ruestro peso sigue devaluandose ante el d6lar estadounidense. 

Debemos reconocer, que ese tipo de progrmnas tradicio
nales 1 característicos de los OrganiSIOOs Financieros Internacionales 

aplicados WUl y otra vez a la econC111fa ..,xicana resultan ircapaces-

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

dentes, sino portpe se trata, adanlis ,de un probl"11'1 de ca rile ter es

tructural y'flo mor"""nte financiero. 

Es por 6sto que hasta ahora la estrategia,scguida por 

el gobierno moxicano para la renegociaciCin de la deuda externa no ha 

atacado el problema de fondo, solamente lo ha venido posponieooo. 
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Por lo cpe se refiere al término de renegociación con 

frecuencia es utilizado erróneamente cano sin6niioo de ''refinanciamlen_ 

to11
• ~ncgociaci6n de deuda es un acto drástico en el Wnhito financi~ 

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

mistas) para modificar las corrliciooos financieras originalmente con~ 

tratadas entre ambas portes. La mayor1a de las renegociaciones se ori 

ginan cuan1o el prestat.'.lrío Se encuentra en una situación financicrn
p.:irticularnante vulnerable, sin liq.üdez o acceso al mercado para re .. 

financiar su deuda y por ende re~iere una extensión del calendario -

original de llll<>rtización del crédito, o uoa reducci.60 en Ja t.1sa de -

intert!s, o ambos, para ¡xxlcr hacer frente a sus obligaciones financi~ 
ras, ya q..1c sin este acucnlo·cl prestatario entrarfa en una situación 

de incumplimiento de pago. Varios paises dependientes con déficit su~ 
tanciales en su cuenta corriente de la balanza de pagos han necesitado 

efectuar una rcnegociaci6n de la deuda p.1r3 no declarar una ooratorfa 
de su deuda cxtemi. 1 .. con todas las implicaciones en su prestigio cre

diticio, y el desastroso impacto en los balances de Jos bancos inter

nacionales que daría caro resultado. 

En algunos casos la reregociaci6n de la deuda jlJCdc - -

conllevar una posici6n fimnciera particularmente favorable del pres

tatario. En estas ciramstancías, el prestatario p.Jcdc estar disµ.1cs

to a prepngar (o posiblerrentc a refinoncfor) un cr{'dito ya contratado 

debido a ~e la situaci6n del mercado pcnnite obtener con ~sta, mejo

res condiciones financieras (tasas de inter~s y plazos de amortiui--~ 

ción). Si los acreedores tienen interés en que su crédito no sea pre· 

pagado, ¡>ieden estar disp.icstos a renegocíar Jos tknninos de ru cr~di

to para alinearlos con el mercado vigente. En ambos casos la rcnego-

ciación es concluida por una enmienda fomal y legal del clausulado -

original del contrato de crédito. 

Entendemos por refinanciamicnto "el acto de íinancinr 

el servicio de la deuda del prestatario a travl's de la cootrataci6n -
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de nuevos créditos. El refinanciamiento es aplicable al calendario -

normal de amortizati6n de ·deuda existente, o a pre¡ngos de deuda e
fectuados por el prestatario. En ambos casos los ruevos créditos re

financian los montos de deuda amortizable en un cierto ¡»riodo, sin 
que ello :implique aUITCnto neto de la deuda, de hecho consiste en pa

gar deudas viejas con deudas ruevas". J!.I 

Finalmente seftalam>s que a pesar de c¡.ie la deuda ex

terna fue utilizada caro uno de los pivotes del desarrollo capitali!. 

ta del pafs y de la lucha constante por rrejorar las condiciones del 
pago de ésta, caro se puede apreciar en el proceso de renegociacidn 

de 13 misma, aan amdo en los informes oficiales se indica que su 
tasa de crecimiento se ha reducido en los Gltimos meses, el hecho -
real es que M6xico es desde hace varios aftos, el segundo pafs rr<!s -

emeudado de América Latina dcspu!!s de Brasil, dcmostramo su inca

pacidad por el manejo de la misma, Jll"Nocarldo un severo deterioro 

en las relaciones sociales de produccidn. 

J!.1 S,fl,C.P., Direcci6n General de Cr6<lito P!íblico, ~ p.9 
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. ~~~~~'JI.· r.aracterizaci6n de la ~uda Externa de ~~xico. 

El problcnn del endeudamiento exteroo mexicano ha 

sido factor inseparable del proceso histórico nacional, cro1\ól6gic;!_ 

TIX!nte se piede apreciar cpe se han producido suspensiones de pago, 

prórrogas, conversiones, negociaciones, pero runca el pago totnl. 

Analizar la acumulaci6n de la deuda externa es fun-

damental para entender el problema. El crecimiento de ésta se m.1ntu

vo dentro de los limites razonables hasta 1970, partirulanrentc la

dcl sector p.Thlico, coroo un rrccanisno de ajuste ideal frente a dese

quilibrios cuy;i soluci6n exigirfa, la adopci6n de medidas impo¡ula

rcs entre los grupos cconlinicamente poderosos del pats y de alto ca~ 

to politice en ténninos de cq.iilibrio n.:icional. 

11En los años setenta, la dccisi6n gubernamental de 

recurrir al endeudamiento cxteroo para rontcncr el crecimiento de la 

cconom!a rrcxicana, fue facilitada por la existencia de un cxccdente

TOOnctario en los ncrcados intern..1cionales de dinero ... tal oferta de 

capitales en::ontr6 clientes ideales en paises como M6xico. Entre fin~ 

les de 1970 y 1981 la deuda externa del sector ¡uolico mexicano se -• 

nul tiplic6 por m.1s de 12 veces ... al tiempo que la del sector privado 

se desbordaba hasta causar serias dificultades a empresas considera-

das cano pilares de la iniciativa priva.la mexicana y del propio 

¡n!s." 121 

El problema del endeudamiento externo se convirtió cn

cl elcioonto que implic6 11\.'l)'Or vulncrabil idad en las negociaciones -

internacionales, en particular en l3s rclacióncs bilaterales entre M~. 

xico y Estados Unidos, las cu.1.lcs nos han llevado a la "nortcruncrica

niz.aci6n"dc nuestra cconanfo. En la 3ctunlidad m."'is de las tres cuartas 

J!l! Rosario Green, "El r.aUcj6n dP las tbcisioncs'~ en El Desafío ;\lc
xicano, p.111. 
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.partes de rarestro comercio exterior se realiza con ese País. 

Ml!xico es, básicamente un pais integrado al proc~ 

so de acurulaci6n capitalista de dicha potenciá, por lo cual la -

principal prcocupaci6n de la po11tica exterior OEXicaro, es man te- -

ner buenas relaciones con los Estados U.idos. 

En el endeudamiento externo DExicano se pueden 

apreciar tres tendencias: 

QTIWIERICl\NI<ZACIC!l. - Entendierdose como el predo 

minio de fuentes financieras de origen estadounidense (desde los -

bancos oficiales como el Eximbank, hasta la cartera de bonos priva

dos), lo .. cual interfiere además de la estructura productiva y el -

endeudamiento, en general, en todas las relaciones de México, afec
tando la táctica y estrategia en cuanto a toma de dcc is iones de po-

11 ti ca exterior, 

Por esta razón pensaJOOs que la llOrtearooricaniz.af"!.
ci6n del crédito recibido por Ml!xlco, sus consecuencias, adani!s de
hacer Jllfs patente el tipo de dependencia estructural que subordina 

la econanla trexicana a la norteB111?ricana, hace más evidente la in
tcgraci6n de facto, la llamada, "integraci6n silenciosa,. que al -

margen del discurso pol1tico q.ie dice no a un Mercado Carún Nortea 

mcricano, Ol!l?mza paulatina y .sostenidarnente".!9!' -

ContrariaOEnte a esta interpretación, Jos instru

rrentadores de la politica del endeudamiento sostienen que "Por lo -

q.¡e hace al argunento de q.¡e el financiamiento externo se ha norte

aOEricanizado y ello nos ata en una especie de 'integracl6n silcn

·dosa' con los Estados lhidos, no hay. que olvidar que en el caso -

!9J Ibidcm., p. 113 
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de M(;xico prllCticamente la totalidad de la deuda externa se ha ne

gociado en el mercado de eurodOlares '1:1! , doi-de los bancos se foJ!. 
dcan en el mercado de capitales que, desde 1973, ha sido en buena -

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

los bancos norteamiricanos los q.ie ast.nren el pap.?l de agentes l i

~ en la contrataci6n de un pri!starro y s6lo absorben w1 porcen

taje reducido del monto del crédito. En realidad Jos aspectos fun

d.anentalcs del financinmicnto externo no están asociados a esas ca 
ractcr!sticas sino a otros elcirentos 11 }JJ -

No obstante lo anterior,. hay que tener presente-

" .. . q.ie los principales bancos con los QJC rucstro pais tiene con
certadas importantes lineas de cr6dito son nortcrurericanos y c~,1tre

ellos destacan, el First National City Bank ••• , el Chase ~l'l1hattan 

Bank; el B.lnk of America; Cl~mical Bnnk; Ma.nufactlircs ltanovcr Trust¡ 

el Morgan iliaranty Trust, etc . .,'!1f 

PRIVATIZACICN.- Es el predominio de los créditos

provcnicntes de bancos privados internacionales, •cuya causa de cx

pansi6n se debió básicamente a dos fen6menos diferentes: a) la re

cesidad de desarrollo de su ncrcado interno, y b) otro, ex6geno, -

<pe resulta del aspecto relacionado con un excedente de capital 

que b.Jsca su 111Jltiplicaci6n en el mercado internacional. 

Este feniloeno es más comprensible si lo annlizruros 

desde el punto de vista de la oferta y la demanda. "Es un hecho <pe 

la recesi6n <pe golpe6 brutalncnte a los paises industrializados -

en los años setenta, y que por cierto venia originando se desde la~ 

década anterior, va a llevar q.ic los tradiciorolcs clientes de los 

'!:1f Dólares IJUe poseen individoos o Instituciones fuera de los Esta 
dos Unidos. El Banco Internacional de Can¡xmsaci6n lo describió 
como la adquisición de d6lares por Bancos <pe se localizan fue 
ra de los Estados Unidos. Se debe sella lar, por lo tanto, que Cl 
ncrcado de eurcxl6larcs no se presenta en fonna exclusiva en -~ -
Europa. 

-gj Rosario Green, "El Callej6n de las Dccisi6res" en Op.Cit., p. IZO 
'!:}! Rosario Green, La Dependencia Financiera, p. 297 
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paises transnacionales, los paises desarrollados y sus industrias, 
no demanden recursos en la misma magnitud que en el pasado o no los 
demanden en absoluto. fuda la preocupación de las banqueros de en· 

centrar denle colocar estos excedentes monetarios, originados plf 

la ausencia de demanda efectiva de sus tradicionales clientes de
sarrollados, algunos paises en desarrollo van a llamar poderosa-·
mente su atención coTID clientes reales o potenciales, a los qJC -

buscarán para canalizar sus recursos excedentes"·~~/ 

El hecro de que da deuda externa mexicana se haya 

privatizado dejardo de lado la coocertaci6n de pr6stamos con las • 
lnstítu:iores Oficiales de Financiamiento Internacional corro el -

Banco 1-tmdial y el Baoco Interamericano de Desarrollo ha propi· 
ciado q.ie la mayorfa del financiamiento externo del ¡nis proven

ga de fuentes privadas. 

La versión oficial maneja que el er.Jcudamicnto ·• 

con fuentes de carácter privado es m'is positivo que el de otras -

cano: 

• Pr6stamos de gobiern:J a gobierno que coroiciona 
las exportadores que desea pro!IDver el pais que 
proporciona los recurso crediticios. 

Los de Organismos Financieros lntemaciomlcs -
que realizan pr6stamos para un proyecto especi· 

fico, con ingerencia en la politica de la cm·· 

presa que lo recibe, sujetandolo a una serie de 

reglas. 

En relación a esta apreciación cabe señalar que 

pensamos que efectiv:uoonte este tipo de fuentes de finaociamicnto· 

W ·Rosario Green,· "Ikuda Externa y Banca Transn.1.cional en M6xico 
1970-86" en Pasado y Presente de la llcuda Externo de México, 
P.155 
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condicionan la politica econfrnica de 1UJestro pa1s, pero no hay que 

olvidar los efectos producidos por la privatiiaci6rt de la deuda--

ya q.ie si bien es cierto, estos cr&litos no coOOiciomn las cues

tiones politico-carcrcialcs "han tenido el inconveniente de h.1ccr 
rrds gravoso la dcufa externa porque se trat.a de créditos sujetos-

ª tasas de interés altas y flotantes, y plaz.os de amortiz...1ci6n -

q.ie han tendido a acortarse. Adem.."is, sujetan crccicntcirentc al pais 

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

acreedores preocupados con la rccu¡X!raci6n de sus inversiones; Lo

haccn también cada vez m1s wlncrable a las rccorrcndacioncs de -

politica econ6nica de los banq.1cros internacionales y cvcntu..11--

ncntc al control del propio Fondo Monetario Internacional".~ 

ll.\NC\RIZ,\CIO.~.- "Es el finaociamiento de origen -

privado q..ic recibe el pais proveniente de la banca extranjera y m..'is 

con:::rctamcnte, de la gran transnacional, sea en fonna directa o a -

través de SJ pa.rticipaci6n en créditos sindicados sobre tcxlo en el 

rrcrcado de curod iv i SJ.s" ~ 

De acucnio a esta caractcr1stica, las ncgociacio-

nes de la dcuia externa, se llevan a cato en funsi6n a los critc-

rios de la Banca Privada Internacional, y oo a los de otras Insti-

tuciooos de cr6dito con exigencias roonos fuertes. 

Con lo anterior, la soberanía mcional se ve en -

p!ligro de estar sujeto a los lineamientos de los banqueros inter

nacionales .que están protegidos por el Estado Norterurericano. Los 

awrentos unilaterales en las tasas de interés (Prime ratc, Libor) 

dem.Jestran el arbitrio <le los paises industrializados sobre los -

¡nises de!"ndientcs. 

'J!i!../ P.osario Green, "El Callej6n de las Decisiones" en~., p.113 

"!:2f Ibídem., p.112 
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De esta manera, la gran disponibilidad de financi!!_ 

miento, privado, bancario y mrteaJOOricano q.JC trata de desarrollar 

las actividades ~e SUJJ.lestamCntc buscan un cari>io en la <livisi6n 
internacional del trabajo iml1lesta por los paises acreedores indus

trializados resultan más rcdituables para la ex¡nnsi6n del capita

lisoo, en particular el estada.mi.dense. 
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111.- Puentes Externas de Financiamiento. 

El crédito exterro al que México acule puede ser cla

sificado de acuerdo a su periodo de Bl!X)rtizaci6n, en corto, mcdiaoo 

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

mcnto mediante el cual se otorgan los recursos. 

Fn este sentido, poderos scfialar que existen. L-uatro -

categorías generales de financiamiento: 

Instituciones Bancarias y Financieras Privadas: e.o~ 

siste esencialenente en cr&litos otorgados a prestatarios mcxicaros 

por Bancos Privados Extranjeros. 

Instituciones Q.ibernarncntales de Crédito a la f.>.JX?rt:i

ci6n: Son los créditos a prestatarios mexica..JlJs otorgados directa---

mente por Institu:io~s oficiales de países exportadores de bienes 
de capital para el financiamiento de los miSlf'Os. 

Proveedores: Se refiere a los credi'tos a los acree•:lo

Tes mexicaros otorgados directamente por los pro\'eedores extranjeros 

(b&sicamente de bienes de capital), sin la presencia de una Institu

ci6n Financiera. 

Organisioos Financieros Internacionales: Son los créd.i 

tos que obtiene México a través de las dos Instituciones Internacio

nales de préstamo para paises en desarrollo (El grupo Banco Mundial y 

el Banco lnteramericaro de Desarrollo). 

De esta manera p:xtcmos obsenrar que "'a principios de 

la década de 1960 la dcula pública se divide entre las ruatro fuen

tes de financiamiento en proporciones aproximAdamente ieuales 1 con 
fofasis en los créditos de proveedores. cabe sef\alar que en ese -

mism:> periodo la deu:la pública externa era mínima en cénniros abso

lutos mientras que el mercado internm:ional de capitales se encon·~ 
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traba en una etapa fonnativa. A principios de la década de 1970, se 

apreciaba tma marcada oricntaci6n de la dctxla extcmn mexicana hacia 

I~tituciones. Banca~ias y Financieras Privadas (53.3\ del saldo de -

la dmda), mientras que los Organismos Financieros Internacionales -

mantienen su iJllportancia relativa del ZS\ del saldo total. c:onfonnc 

avanz6 la d6cada de los setentas, se observ6 una creciente pnrticip_!!; 

ci6n de Institu:iones Bancarias y Financieras Privadas que llcg6 -

hasta el 86\ en 1979 y 87\ en 1983". ll.I 

III.1.- Instituciones Bancarias y Financieras Privildas. 

Sobre el crecimiento de la participaci6n de las Insti

tuciones Bancarias y Finan:icras Internacionales, se puede observar -

que este crecimiento se debe al surgimieñ.to del ~rcado de Eurodivi

sás, que a mediados de la década de los sosentas comenz6 a consti--

tuir \.Dla fuente de financiamiento cada vez. más atractiva tanto en-

t6nninos de Plazo COllll de costo, en relaci6n a las fuentes tradicio

nales de cr6dito externo. Esto proceso se intensific6 en el período 

de 1970-1980 ante la creciente sofisticaci6n del Mercado de Eurodiv.!. 

sas, el mejor acceso de los paises depcOOicntes a 6ste y el auucnto

en volúaones de cr6dito disponible. 

Es pertinente a<lemis señalar que la mayor parte de la 

captaci6n de recursos realizada por Mfucico en el Mercado de Eurodiv.!. 

sas ha sido a trav6s de créditos sindicados, en don.le se invita a -

participar a un gran núnero de Bancos. 

· Por otro lado, para finales de la década de los afias -

setentas las principales usu:irios r.lc las eurod.iv isas eran los Bancos 

Estadounidenses. En esta 6poca los palses en vias de desarrollo co

mienzan a cobrar ir.Jp:>rtancia cono prestatarios debido a varios fac

tores tales cano: 

(Desde el ptlllto de vista de la Demanda) 

-Sus necesidades de financiamiento no son cubiertas 

J:Jj 5.11.C.P., Direcci6n r.eneral de Cr6dito PÚblico, ~. p.48 
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f('lr las fuentes oficiales de cr&lito. 

-Así J11.ismo, el deterioro de los ténnioos de intercam

bio continúa afectando en foma ncg<.1ti\'a <lid'D saldo 

en todos los países en Jcsa;rollo. 

-La crisis mundial que incilti6 directamente sobre la 
dernan:la tic sus productos de cxp::irtaci6n. 

(Desde el punto Je vista de la Oferta.) 

-La rcccsi6n repcrcuti6 sobre la menor danarda de prés 

tarros, así como el incremento en los montos de liqui-:

dcz debido a la rccira.i1ac16n de excedentes en paises 

micmhros de la OPCP y por la cxpansi6n de la &nea - -

Transnac1onal, encabezada por la estadounidense y se

guida por la europea, canadiense y japones. 

-La locha ror los ncrcados provoc6 q.ic los bancos de

jaran de lado sus principios "conservadores" y pa-

saran a la ofensiva crcdi t1cia. 

-La mayor tasa de gan.1ncia al ofrecer los pr6stmnos a 

los paises menos desarrollados debido a las m.1)"0res

tasas de intcrt!s y diferenciales aplicados a 6stos11 .!!!/ 

Sin lugar a dudas, los curocr&Jitos y los créditos dires._ 

tos de la Banca Transnacional ha solventado la insuficiencia de d1visas 1 -

pero tarnbi6n es cierto que las coooic1ooos de> su deuda extcrro se ha vue!. 

to m.'is orcrosa aumentando la carga de su servicio. 

Ante esta situac1611 1 p..icdc llegar el moocnto en que los 

deudores consiJcrun wu sulucil'.in rD.dii.::a1, cc:m el dejar de pag:lr o desco

nocer sus canpranisos financieros ad11-Iindos con el exterior n tin !.le ese!!_ 

p:1r del drcuto del cnJcudamicnto. 

111.2.- Proveedores. 

L.:i proporc16n Je cr~Jil::os oe prov('("dorcs en rclncitln .11 

total tl"l financiamiento ha bajado para ~·léxtco. Los crCd1tos de pro\'cedorcs 

'J&j Maria de Lourdcs ~br:1;cs ll1crt;1, kt RN:-structuraci6n d.t· l¡1 lk>uJ.:1 L:xtcr
m de l'bcion..-il Fin'1p··iep .. :; ~~.t. . , . , p ... .: 
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ticrdcn a ser efectuados en la 100red.1 del JXIÍS cxporwdor, lo Ll.tal -

significa tm mayor costo de financiamiento en lo q..ic respecta a ¡nf

scs con m:mc<las "duras" con la p:>sibilidad de revaluarse:'. Los -

plazos de financiamiento no son tan atractivos coro los gcncralncntc 

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

canplcj idod de los proyectos Je gran envergadura )' los cn.·.:icntl'S -

vollíooncs de financiamiento requeridos por los del.dores, han dificu!. 

tado l3 capacidad de los proveedores p...1ra otorgar ese tir.o tlc finan

ciamiento con sus propios rC'rursos dentro de tma estructura financi~ 

ra corporativa. 

111.3.- lnstitu.:ioncs Gubcrnarrentalcs de Cn~dito a la Exrortaci6n. 

Los cr6ditos de Organisroos Gubemasrentalcs de Crédi

to a la Exportaci6n, son de naturaleza similar a los crl'di tos de pro

veedores y esta similitu:l se hace 1mnifiesta tarrbién en el desccnso

del uso de este tipo de fuentes de recursos. 

Esta nxxlalhL1d empe7.6 a desarrollarse a partir de la 

segunda guerra nundial cuanlo los gobiernos de los p.'ltscs industria

lizados buscaron dar a su industria mayor c~titivitlad en el cxte-

rior. 

ne esta fonna los''Orgrulignos COITO el EXDtEA\'K de Es

tados Unidos, el ECGD (Export CreJit Cuarantee Dcpt.) de fnglatcrra, 

la OOFASE (Compa.ftta Financiera para los crl!ditos de Ex[X.Jrtaci6n) de 

Francia; la EX: (Export Dcveloprrent Corporation de C:rnadá); etc. a~ 

yan a sus cmpres..1s naciorolcs a través del otorgamiento de cr~J.ito 

directo con tasas prcfcrcncialcs a los importadores financieros de -

sus pro<luctos en otros países, o bien a travlis de la intcrnediaci6n 

establecida para este fin. Frecuenterrcntc 1 para su otorgamiento se 

requiere el aval de alguna Institución del pars donde se ubica el ~ 

p:>rtador. 11 ª1 

'!!}! Ibidcm. p.30. 
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Ill.4 .• Organismos Financieros Internacionales. 

Estos se canponen por el Banco Internacional de Re· 

construcci6n y Fomento (Banco ~\mdial) l' llaneo Interrurcricano de • 

Desarrollo, 

El BIRF fue constituido, junto con el Fondo Moneta

rio Internacional en la Conferencia de Bretton Woods en 1944 y ~ 

z6 sus operacioirs en 1946. El grupo Banco 1'tmdial está fonnado por 

tres Instituciones Finan::ieras Internacionales: El propio R:tnco ~tun
dial (oficiallm?nte conocido cano flaoco Internacional de Rcconstruc·

ci6n y f'OIOOnto), y rus dos afiliadas, Ja Asociación lnternado1>'1 de 

Farento (AIF) y la Corporación Financiera lntem,donal (CFI) cada una 

de estas Instituciones, que cooperan cstrcch:uoontc entre sí, se creó 
¡nra de5"11peñar una funcí6n específica, pero todas cst.1n abocadas al 

misno objetivo general: El otorgamiento de asistencia financiera y -

técnica ¡nra pranoveu el desarrollo econ(rnico, 

Cano ya se ha SCñ.'11.:Jdo anterionrcnte, por una parte 

se han disminuido los recursos finaocieros del BIRF para ¡¡OOcr brin· 

dar créditos a los paises q.JC lo solicit.a.n; y JX.lr otra, este orgoni.?. 
mo lllti.Jn,-urente m im¡ucsto sus intereses a través de los créditos· 

que otorga a Ml5xico, cuando en su convenio consti rutivo se asent6 que 
sus propósitos scrfan con el fin de :" Estin:ular el desarrollo de ins
talaciones » recursos productivas en los patscs menos tlesarrollados, -

canplomcntan!o la inversi6n privada cuar'<lo el capital privado no esté 

disponible en ténninos razonables, proporcionando, en base a mejores 

condiciones financiamiento para prop5sitos productivos: Pranovcr a -

largo plazo un crecimiento balanceado del cooercío intcrnncional y el 
lll'1ntcnimiento de balanzas de p.'.lgo C<J.lilibradas alentanlo la invcrsl6n 

internacional para el desarrollo de los recursos productivos de los· 

paises m.icnhrcs, ayudando para ello a elevar la productividad, los ni 
veles dí:! vida y las cordiciones de trabajo en sus territorios; Con-

ducir sus operaciones respetan.lo el efecto de la inversión intcrnacio-
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nal sobre las condiciones coon6nicas de los µ1iscs miembros."~ 

Los pr~stamos otorgados por el BIRF deben concederse 

para fines productivos, excepto circunstancias csp?cialcs para fi-

nanciar las necesidades en divisas de proyectos específicos ele rc-

construcci6n y faoonto, dando prioridad a los proyectos m.1s Gtilcs

y urgentes, la prohibici6n de pr6stamos atados, es decir, el Ibnco 
no ¡llede imponer cordiciones q.¡e obliguen a gastar el producto dc

sus pr6stam:Js en el territorio tlc cualq.iicr pais miembro. 

Confonre a lo establecido en su Convenio Constitu

tivo, p:xlemos encontrar q...ic solmfl?ntc los paises miembros del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) pueden ingresar en el Banco ~l.mdial, 

lo rual deja rucho que desear, si considcrrunos las po11ticas que -

impone el F.M.I. cuando otorga cr~ditos a los p.lises dependientes. 

Los financiamientos otorgados por el B!RF y el R-11 

son una parte nruy peQJcña en rclaci6n a los cr~<litos sostenidos de -

la Banca Privada Internacional, sin embargo, desde mediados de los 

setentas, en QJC gran parte de los ¡:niscs en desarrollo Vieron agu

dizados sus problemas en sus balanzas de pago, el obtener un préstn-
100 del R-11 ha implicado la presentación y aprobación de un programa 

de ajuste para hacer frente a los dese<pilibrios del exterior coioo
cordici6n exigida ~ara otorgar m.1s cr~ditos o ¡xira reprogrrunar los

pagos de la deuda extcrro de los pa1ses deudores. En este sentido -

el ¡npcl informal del Bf! resulta, en la actualidad, l!llcho m'ls sig

nificativo <rJ.e su p.lpcl caoo fuente de li<µi<lez. 

30/ Ricardo Casado Guwún, Jorge G. Márquez, El Papel de Nacional Fi
. - nancicra, S.A. cano /\gente Financiero del Gobierno Federal, p.28 
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IV.- Es(!!cmaS de Ajustes llconlimicos. 

Las poHticas econl'.micas en general, y las pol1ti

cas de ajuste en particular, buscan'""' amplia gama de objetivos -

relacionadas entre sr, basan::lose en una canbinaci6n de considcraci2_ 

nes econfuicas, sociales y polHicas. "I• más del logro de una tasa

s61ida de crecimiento y el mantenimiento de un nivel apropiado de- -

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

po de cambio, y una posición viable de balanza de pagos, los gobicr_ 

nos suelen perseguir objetivos orientados a la equidad, en campos

tales como la distribución del ingreso, la educación y la nutrici6n. 

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

poHticn cconfuica dcp:mdc de la relación entre los recursos ncccs!!._ 
ríos y los disponibles .... " ii}j 

A finales de la década de los setenta y principios 

de la presente, la cc.onanfa mundial cwcnzó a exr.erilrcntar una de -

las nás severas crisis de los últimos años. El cstaocamicnto econó
mico en los principales p:11ses industrialiwdos los llevó a instru

roontar pol iticas ccirtV:rcialcs al taroontc proteccionistas obstaculi

z.aMo can ello el acceso de los principales bienes de exportac:i6n 
de los paises dependientes a sus ioorcados, deteriorárdose progrc-

sivmrentc sus términos de intercambio. Esto a su vez agudiz:6 el -

problcm:i del endeudamiento externo en la mayoría de los paises en_ 

desarrollo de nc<li.anos ingresos, los cuales llegaron a convertirse 
prácticamente en exportadores netos de capi t.'.11. 

Encste proceso jugó llll papel prlmordial la Baoca

Cotn:!rcial 1 la que can..1.liZ6 un importante vohJ1oon de recursos exce

dentes hacia aquellos países que necesitaban apoyo fimmcicro para 
la ejecución de imp9rtantcs proyectos de des.-irrollo y que las Ins-

lY' Manuel Qlitidn, "El Pa~l del Fondo en el Ajuste" en Finanzas 
y rcsarrollo, p.3 
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tituciooos J.t..1ltilatcralcs de Finarciamiento no estaban en posibili 

dadcs de 3JX>rtar. De esta fonna los recursos canalizados por la -

Banca Carercial hacia los paises dependientes durante los años s~ 

tcnta se increrrcntaron considcrablencntc. 

Derivado de las limitaciones de acceso a los mer

cados internacionales de capital q..ie correnzaron a experimentar la

nnyoría de los países en desarrollo a principios de la dfrada de 

los 80, resultaba evidente cµe los Organismos f.ltltilaterales de 

Financiamiento, cspccialJTWJntc el Banco ~lmdial, dcl::crfan 39.Utlir 

un papel más importante ro s6lo en la canalización directa de rc

OJ.rso financieros, sino cooo catalizador de las corrientes privaJ 

das de capital. 

Asf a JrCdida q.¡e se agulizaln la crisis econ6ni

ca a finales de la cWcad.a de los setenta, los progrmms <le finan

ciamiento d~l Barco ~U.OOial comenzaban a consi~rar nuevas varian

tes q..ic µ'!rmiticran hacer frente a los procesos de ajuste q..Je ha

bírut corrcnzado a instnurcntar algunos de sus paises miembros, 

El ajuste se ¡:xJede definir en general como 11 la 

adaptaci6n de las rrodalidades del con=, la reasignaci6n de re

cursos y las modificaciores en la acurrulaci6n de factores necesa

rias para recuperar el crecimiento sostenido frente a un rredio 

externo más adverso." W 

lle esta manera la tarea l!lls inmediata de ajuste -

es la de restaurar una posici6n viable en cuenta corriente y un -

nivel viable de gastos de 111BJ1era de minimizar las p!!rdidas de pro

ducci6n a corto plazo y salvaguardar la capacidad de la ecooom1a 

;-¡_.! Marce lo Sclowsky, "El Ajuste en los años 1980: Panordmica de 
los Problemas" en Finanzas y Desarrollo, p. 11 
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para a)'Udar al crecimiento. La JX>Sú::i6n en cuenta corriente se It.J2. 
de mejorar JOO<liante la reducci6n general de los gastos, q._¡e opera 

rebajaOOo el constmlO interno de hieres que JUcdcn ser carercializa

dos internacionalmente, y con irdidas de variaciones en los gastos, 

QJe cambien los precios de estos bienes en relación con los bienes 
que no son objeto de intcrcan:bio. Ambos tipos de wx:Jidas mejoran 

la balanza comercial al reducir las importaciores y expandir las

cx:portaciores. La iredi.da clave de mo:lificaci6n es la dcvaluaci6n

real del tipo de cambio, aunque es necesario que vaya acomp.:ifiad.1-

de poUticas de respaldo fiscal y monetaria. 2 

Sobre esta base, e.abe señalar cµc el Barx:o t.lu1-

dial habia COOEnzado a introducir ruevos instnurentos de firnmcin

micnto: Los présuuros de ajuste sectorial en 1979 y los pr6strunos 

de ajuste estructural en 1980, ambos disef\ados para a¡x:>ynr los pr2. 

gramas y politicas de refonna estructural de los plises dependien

tes. 

El objetivo central de runbos ... tipos de pr~stnnns 

es establecer un marco mis favorable al crecimiento, protoovicndo 

reformas institucionales y de politica. 

Los préstamos para ajuste sectorial, al igual q.JC 

, aqJellos (llra ajuste estructural, req.¡icren de condiciones l'll.'.lcro-

ccorónicas estables. En general, se hnn venido aplicando en paises 

que cmprcn:iicron programas de estabilización de corto plazo con el 

apo)'l del Fondo Monetario Internacional, y con ellos se ha buscado 

cstrcch.ir la colaboraci6n entre el Fonio y el Banco 'lmdial pam -

asegurar qu~ las refOTI!l.15 de política sean apoy:1das conj1mtamentc. 

Esta circunstaocin ha dado lugar JXlra q.JC se cuestione la indcpcn

dencln del Banco respecto a su pnrticipnci6n en la a)\lda a pn1scs 

q..ic rcq...iicren recursos bajo es ta rucva modalidad y CJJ<? no deseen 

a¡x>garsc a los esq.iema.s de ajuste del F.M.I. 

'JJJ Idcm., p.11 
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IV. t.- Présta.m:J,s de- ajuste sectorial. 

Estos préstam:>s se J)JSicron en práctica hacia fin!!_ 

les de la década de los setenta y a partir de entonces corrcnzaron a 

adCJJirir gran importancia dentro de las operaciones del Banco M.m-

dial. En general este tiJX> de préstamos son rclativrurentc más ftki

lcs ele instl\llOOntar que los préstamos de ajuste estructural, adcm.'is 

de CJ..IC aparcntcnx:mte no significan una carga extraordinaria en la

capacidad institucional de los paises que los ruscribcn. 

Uc acuerdo al Banco Mundial, el princip.il objetivo 

de los préstamos 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 Irediano plazo. Sin embargo en términos -

generales estos pr~stamos exigen que los países apliCJ..lcn, de mane

ra cspecffica, ciertas medidas e instrum:mtos de poUtica, de acucr. 

do a ll'l programa prevüuncnte establecido. Asimisnn, tienen la caraf_ 

tcrtstica de ser de rápido dcscmOOlso, lo q.ic pcnnitc al país que -

los rccire subs:rnar moirent5ncancnte su déficit de divisas <le corto

plazo. 

Las operaciones de ajuste sectorial se han venido 

orientan:lo principalm?ntc a OL'.ltro áreas csr:ccfficas con el objeto 

de alcanzar una eficiente rrovilizac16n y utilizaci6n de los recur

sos proc.lucth'os. Esta~ áreas son: 

1.- Rcfonna de la p:>litica CQJCrcial a través de -

la libcralizaci6n y la adopción de mcdicL1s que 

reduzcan las distorsior~s en el m:!TCado; 

2.- Movilizaci6n de recursos a fravés de una efi

ciente p.Jlttica fiscal y monetaria, eliminan

do las distorsiones sobre las t.1sas de inte-

rt~s y los aranceles; 
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3.- Una royor eficiencia en la utilización inter
na de recursos, incluyendo la racionalizaci6n 

de los programas de invcrsi6n del sector pú

blico y la reducción de Ja participación del

Estado en las decisiones ccon6micns, csrecia!_ 
trente en lo que se refiere a politica de pre

cios; y 
4.- La instnimcntaci6n de rcform'ls institucion,;1-

les y el apoyo en materia de asistcrx:ia t&:
nica. ':ll 

La mayorta de los p..1ises en desarrollo han mani

festado su intcr6s por las ITDdalidades qJc ofrecen los pr6tanus de 

ajuste sectorial; sin embargo, uno de los princ ipalcs problemas que 

hasta ab:ira se ha observado es la corrlicionalidad q..ic conllevan y -
el riesgo de que esa coOOicionalidad p.Icda extenderse a los pr(';s

tamos ordinarios del Banco Yunlial. De a cuerdo a la expcricncia

quc lnsta ln fecha se tiene, en algunos pr~stamos de ajuste sec

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

involucran a los principales sectores de la eeoJlOTl\fa de los paises 

prestatarios, lo que no deja de ser prcocu¡nnte si consideramos -
q.re las condiciones qJC ha i.mp.icsto el Raoco en ese tip> de prés

tamos no siempre reflejan la realidad p:>Htica y social l.ic los

¡niscs a los q..ie van dirigidos 1 sobre todo, si observwoos los-

resultados de las exigencias q..ic se han tenido con los programas 

del Fondo Monetario Internacional. 

~ lbidcm. p. 13. 
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lV .2.· PréstaJros de ajuste estructural. 

Estos préstamos se establecieron ¡:or pr~ra vet 
ep. 1980 y ccn:J se dijo·anterionnente, rccpicrcn para su-aplicacil'5n 

"" cordiciones nncroecon6nicas estables en los mises a q..ac se di
rigen. Se lnn aplicado en los !'11ses donde se han acordado prcvia
Jl1!nte programas de estabil iz.acil'm con el F .M. l. il corto plnto. 

''La participici6n de los prl!stamos de ajuste es

tructural en el total de los canpranúsas anuales del Ba.oco ha va

riado significativamente. Su ex¡nnsi6n se encuentra limitada por

la decisión de la Administración del Barco de restringirlos a wt

m:lxillD de to\ de los c~ranisos de préstamo anuales de ese orga

ni"'10 y a Wl 30-40\ de los préstamos totales otorgados a un dctc!. 

minado pa 1s'.' .:i:J 

Por lo C1JC se refiere a los JXl!scs prestatarios, 

la princi¡:nl limitaci6n q.ie presentan los pr~starnos de ajuste es

tructural es la coOOicionalídad Cf.JC llevan consigo, lo cual los -

ha hcc.00 poco atractivos rara nuchos p.:¡tscs en desarrollo. Con lo 

que se p.iedc observar la problem.1tica que existe para apoyar un -

proyecto de inversión con crédito externo. 

El objetivo del ajuste cstnctural es ºcrear las 

corrlicioncs para el crecimiento sostenido, incluida WUJ flexibili

dad ~jora<la para aju!?tarse a canbios en ias circunstancias ecoriJ

micas. Dos crunpos de rcfonna estructural se estudian como sigue: 

R.•ciorolizaci6n de los propósitos y las operaciones del sector rQ. 
bl.ico, y roojorami.ento de la estructura de incentivos que confron

ta el sector pri~ado11 • Jf1 

]!2f : Ibídem. p.13. 

JfJ! lbidem. p. 12 •. 
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Etrmuchos {n.iscs se piCnsa en la 1-x!cesidad de re
evaluar los fines y las operaciones del sector público utillznndo

criterios econtmicos, y de hacer una elccci6n sobre c&x> se han de 

rcp.utir los recortes entre los sectores priva.do y plblico. En la 

OJal el sector p:iblico deberá concentrarse en actividades con bene

ficios.elevados q_Jc cQnplcmcntc las actividades del sector privado 

en vez de canpctir con ellas. 

Por otra parte las decisiones de prcxlucci6n e -

inversi6n en el sector privado dcp!rden no solamente del nivel de 

incentivos sino de pOOcr pn.>decir estos incentivos con base en una 
evaluación racioMl de futuros ncontcc.imicntos econánicos, éstos

ticncn que ser "transrnrcntcs" y autom.'iticos. 

En fin las reformas estructurales son cmprend,i 

das cosoo respuesta a las nuevas coOOicioncs cxtenuis y a la prOOl~ 

m.'ltica interna de un pais. 
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CAPnULO SCGJNOO: AHra:E!JENTES DEL ENIEJTu\MIENIO EXIBRllJ DE !-IEXICO. 

Para entender las implicaciones socioecon6micas de la 

estrategia seguida por el gObicrno mexicano para la rcnegociaci6n de 

la del.da externa de 1982-88, consideramos importante comprender los_ 

antecedentes generales del creciente cndeud¡unicnto externo de México, 

mismos que nos pemitirtin percibir el contexto h1st6rico en que se -

desarrolla nuestro tene de cstulio, con lo cual se podr:i apreciar el 

111JDento dentro del sistema financiero interMcional de la Banca Tran!_ 

n.1cional en los prt!starros a los paises dependientes, desplazando de -
eS.l actividad a los Organisrros Internacionales oficiales cano el Ban

co r.lmrlial (BIRF) y llaneo lnternrooricnno de Desarrollo (BIDJ. 

Ah:>ra bien, es conveniente destacar que un los rulos ·s~ 

tenta se observa wi auncnto rrnrcado del endeudamiento externo, utili

zado como el nrcan1srro de ajuste ideal para resolver desequilibrios Í!!, 

ternos y externos. sin provocar disturbios en los sectores de lo socic· 
dad, procurando con ello nnntcrer una. pol1t1ca de gasto que no contem_ 

plara las reducciones y los ajust.cs que se ¡xm:Jrian en pr~ctica de 1982 

a 19MB. 

Debido al nlailCado crecimiento de la deuda externa de ~ 

xico en la década de los setentas, analizaremos la convergencia del or. 

den financiero intern..1c1onal, proclive al endcudtuniento creciente de -

los paises <lepen.tientes y la estrategia interna de aeudir al financia

miento externo para solucionar deficiencias internas y externas de re

cursos, provocando con ésto las graves ciisis de México a partir de los 
()!:.hcntas, as1 corro el impncto de la crisis internacional en esta ~poca. 

Con este cap!tulo se pretende mostrar Cf.JC el proceso tlc 

endeudamiento de México, condujo a una. 1Tk'.1)1)T depmdcncin econ&nica frc!!. 

te al exterior y a Wl3 vmrulaci6n m1s acentuada coo la econanfa intcr· 
n..1cion.1I, principalimntc en funciOn de las estrategias de los Bancos ·

Transnaclottalcs, limitando así las pol1t1cas de los go~ncmos a los in· 
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terescs de esta Banca, ¡x>r lo cual, an.alizarct00s t..1Jtlb1én la influen

cia de la misma en el Fardo f.t>retario Internacional (fMIJ y el Ban

co M.Jndial (BIRF) . 

N.Jcstro objetivo princi¡nl en el presente capítulo es 
mostrar los as~ctos generales de mayor trascendencia, que influyeron 

en el endeudamiento, así ccxoo presentar el panorama intcrn.1cional y -
nacional previos a la crisis de los ochentas. 

1.- Evolución de la Uclkia Externa de ~16x1co. 

l.&i historia ccon6mica de México oo se p.iede SCJXlrar de 
la trayectoria de cndctklamicnto externo en que ha incurrido el país -

desde que se consumó la independencia: El pr.iJoor cmpr6stito exterior 

se contrató en 1824 y de ahí en adelante el problema de la deuda no -

ha dejado de estar presente en el devenir de la villa ccon6mica de la

naciOn, suscitandose crisis, moratorias y suspensiones de pago. 

Podemos em.01ciar tres etapas de cOOcudamicnto: 11 1a ini 
ciada por el presidente Victoria con los cmprt;st1tos ingleses de 1B24 

y 1825; la corrcs¡xmdientc al Porfiriato, a partir de los nuevos cr§. 

ditos contratados en 188S¡ y la inaugurada por los gobiernos revoluci.2_ 

narios en '1945, al ténnino de la SCi,'llilcfa guerra mlUldialº. J} 

Cabe destacar que a cada etapa de cOOeudamicnto corre~ 

pande otra de crisis financiera, teniendo que llegar en algunos casos 

a la suspensiones o rencgociacioncs de la deuda ¡A.t1:illca externa. 

PÓr otra parte hay que sci1a1ar que antcrionrente a la -

independencia de México, no existía llcrn.t:1 1 es decir, en la ~poca --

virreynal "la Nueva cspalia, adcm..1's de general ingresos sul ic1cntcs p.1-

ra cubnr sus propios gastos, también subs1diab..1 las posesiones cspa-

ño1as en lun.1ricn C.cntral y ocl NOrtc, en el Caribe y las Filipinas 

y remit1a lom.1os a la Laja Real de ~L:1drid". _j_t 

.JI Fernando Roscnzweig, Pasado y Presente de rn Deuda Externa de ~~
x1co, p.!> 
jailrc E, Rodriguct., "Los rriJrcros Empréstitos ~!cxicanos, 11':12..t-~ 
1HZS" en Pasado y Presente de •.• , p.1~ 
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Asi pres, en el contexto de la revo1uc16n francesa, -
Espella cxigc a la ltleva tspai\a que subordine sus necesidades ccon6-

rnicas a la de la ~tr6poli en peligro, lo que con anterioridad t1Wl

ca se había presentado. 

Las dificultades ccon&nicas subsiguientes a la inde

pendencia. constj tufan sólo un impe<lirrento rrcnor que se supera ria en 

cuanto el nuevo gobierno restaurase el orden interno. Los inversio

nistas cxtran)eros, principallrnte los br itlinicos, estaban convcn- -

cides de que ~:deo alcan:.at fa ricpcza y JX>dcr y por tanto, los - -

cxtr.mjcros esperaban beneficiarse ayudando a ~xico. 

!Je esta manera "a comienzos del siglo XIX. los gObicr

nos obtcnian préstamos vend1cncto en los roorcados t:inanc1eros europeos. 

Desp.iés de las guerras napoleónicas, LOOOrcs surgio como el principal 

ncrcn<lo fin::mciero. A principios de Ja d~cad..1 de 1B2U, los invcrsioni1 

tas ingléscs tení.nn excedentes de capital que cstatnn ánsiosos de in

vertir en las nuevas naciones de Anérica latina, en particular en\~ 
xico" ,.:JJ 

El priirer empréstito externo rrcJC.1c.ano suscrito ¡x>r ca

pitalistas ingl~scs tuvo lugar en el afio ctc 1HZ4 sicnlo presidcntc--

0..1.adalupc Victoria. Los ténninos del cr6dito se definieron de 1a s1-· 

gtlicntc manera: "hl cmprC!stito de 1824 estuvo representado por una -

emis16n de bonos, al S\, con valor n001inal de 3'ZOO,OOU libr::ls, :i un 

plazo de 30 años, a partir del primero dC Octuorc de 1823, La garnn

tia fue por tcxlos los ingresos del gobierno federal y especialmente un 

tercio de !OS derechos de las aduanas marttimas del Golfo de MéX.ico, 

3 partir del Abril de 18¿5,,, el precio de colocac16n fue del SO"., del 

valor nominal, es decir, 1'6UO,UOO 1ibras, cqu1va1cnte a M mi1loncs -

de pesos. A esta cifra se Je hicieron deducciones por valor de 461,9~6 

libras por concepto <le ruoortiz.acioncs e mtcrt5scs antktpadOs, cooiist2_ 

ncs y otros, lo que significa que el ingreso reto para México tuc dl" 

J.! lbictcm, p.15 



1'139,660 libras, eq.Jiva1cntes a S 1b86, 157 pesos rexicanos11 
• ...J! 

Por otra parte, en el año de 1825 se contrat6 un nie

vo cmpr~stito con lm!l'3tcrra, el o.Lit tuvo un nonto Je 3'20u,OUO 11-

brns, en su \-alor naninal. U: esta ca.ntülad, tuucamcntc, .l 1 39H,583 -

1ibnis, fue lo que real.IOC'nte llcg6 al país, va guc la ditcrcnci:i se 

le dcscont6 a ~\ihico rr concepto de JXlf!O de arrortL:a.ciorcs e mte

réses anticirndos" .L 

Si bien es cierto que las condiciones del rucvo cré

dito no fueron tan desfavorables para nuestro ¡nis, es importante .J · 

destacar que en el fondo lo q.Je trataban los ingl~scs era aprovechar 

l3s condiciones dctkilcs en~ ~~xico rurg1a a fi.l viaa indcpendic!!. 

te. 

AsI pues, la situación cconbm1ca por la que atravesa

ba 1-~xico, lo in:p>sib1litaron a utilizar los recursos obtenidos ha
cia fmes prcxiuctivos, de esta nrinera, la aplicaci6n que se le dio -

fue para hacer frente a los gastos m.1s inuispcnsabJcs de la adminis

tracibn y para pagar una sede de deudas tanto de carticter intcroo -

cano de origen externo y para comprar alil\.1.JT'Cnto, que era md1srcn-

sablc por la ancMza de reconquista ror parte de Espal\a. 

Es entonces que 11:i finales del año de lttZb, rJ no fue 

posible cubrtr los conpran1sos por concepto ac arnorti:acioncs, y ~ 

finales de! año de lSZJ, no se fA.ldieron pagar los intcr~scs. A p.:Ir· 

tir de esta fecna, la deuda Je t.ondres dio lugar a W\..1 serie de pre

siones de parte de Inglaterra que reclamaba su ¡x1go, se imrosicron 

pesadas carJ.!.'.lS fmanciC'r.is, dadas las condiciones tan difk1lcs úcl 

pa1s, y al nenas en uro ocasión tanaron la fonn.1 de amcna:as de in

tcrvcnci6n annad.:i de pnrt1.• de la t lot:1 hrittimca" ,.fl.! 

4 ¡ José Luis Ceccü:1 1 ~·16x1.:o en la Oroit:1 Ir~ri:il, p.33 
TI Ibidcm., p. 34 . 
.fJ.../ lb1<lcm,, p. 39. 
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Bs ast cooo logr6 Inglaterra ejercer una prcsiOn detennU'Ulntc sobre 

M6xico tanto en el sector canercio, las inversiones directas, los
cr!ditos; llegando incluso hasta ia moonaza de intervenciOn mili

tar siendo la Gran Bretaf\a, el rnts capitalista mís poderoso de la 
época. 

Todavia dentro de la primera etapa de endeooam1ento -

podemos sct\ahr otros lrchos sobresal 1entes tales corm: La pérdida 
de S::i\ del territorio ll3c1onal que se lo arexo Estados unidas cuando 

la invasi6n nortewm!ricana en 1847; y la declaraciOn por parte del -

gobierno de Benito J~rcz de la susJ?t?nsi6n del pago de la aewa ex
terna decretada el 17 oe Julio de 1861. 

Esta actitud sirvió a Napo1e5n III, como el factor-
justificador de la intervención Francesa en ruestto pais. Para tal

efecto se busco conjlUltar a cspafta e lngllltcrra para exigir el rugo 
a México, por lo que ºFrancia demandarla el reconocimiento y p:igo ae 

la deuda Jecker ... .1/, Gran 8rctaña exigiría la rcanudaciOn ue los ~ 
gos de la llamada deuda oc Lordres ... t:sp:ú\a oem:indaría también la 

reanudación del pago de diversas deudas, así cano el reconocimiento 
al Tratado ~ton-Almontc, que habta sido rc¡x.idütdo por el gobicrro li

beralº. _s/ 

Ante la situación, Juáre: se v16 canpranctido a cum

plir con las demandas que se creyeron justas. Como la deuda Jcckcr no 
fue reconocida por el presidente de México, el ej~rcito franc6s con

ayuda de algunas fuerz.as de los conservadores, daninaron uro gran -
parte del territorio rocional, a pesar de la resistencia del gobierno 

de Benito Juárez.. Por su ¡nrtc Espai\a e Inglaterra optaron por no in

tervenir• ya que aceptaron el ·1ratado <le la Soledad. 

Con 11 intcrvenci6n francesa lo q.ic se buscaba era ~e 

hsta del.da se origin6 durante et gonicrna del C°Jcncral ~iram6n y 
y tuvo un valor naninal de 15 mil iones de ~sos al bt anual, de 
los cuales se recibieron :'·Jlarnentc 1 '548,l.35,00 
José Luis Ceceña, ~· p.n. 
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Paris tuViera una C.olonia en J.mé'rica Latina, ¡nra tal efecto cuanlo 
se dominO·la capital del pa1s, se designo a Maximiliano éam a.pc
rador de ~ioo. 

Ante tales condiciones encontraros q..ic "Las opera

ciones financieras de Maximiliano llevaron sust.ancialJrentc la deu

da exterior de México a casi el triple, aún dcscrotando algunas &1-

m.s que se aplicaron a pagos de deudas anteriores cs¡:eciatrrente de 

la deuda. de LoOOrcs, De los empréstitos contratados por ~bximilia

no, 46 millones de francos (9 millones de pesos) fueron asignados 

al gobierno de ~!a.ximiliano, de los cuales solancntc se rt?4..:ibieron 

lo suno 7 millones de rcsos, p:>rquc el Emperador pagd a Jeckcr la 

cantidad de 12'600,000. francos (2'53Z,OOO JX!SOS) plf concepto de 

los bonos Jedcr" .JJ! 

A manera de balance gcooral durante ln primera eta

pa de crJcudamiento l}Cncionada anterionrcntc, podcoos scl\alar q..ic -

M6xico pierde más de la mitad de su extensión territorial, su deuda 

externa asciende a m.1.s de 80 millones de pesos (en 1870}; la <l.cu<la

intcma alcanza los 39.S millones; con su ecopom!a atrasada y depen
diente .. l.Q/ 

Cabe indicar que el gobierno Ju.arista no reconoc i6 

la deuda correspondiente al imperio ni tampoco se reconocieron otrns 
dctxlas )' algunos l-cch:>s por los gobiernos conservadores; se acept6 -

Wl3 deuda dc 84.0 millones en lugnr de 375.5 millones q.ic pretcrdfan 

imporer los acrce<iorcs . .!.!f 

Por lo que se refiere a la Segun.la etn¡n de endeuda· 

miento correspondiente al gobierno del general Porficio Utnz., pode· 

roos destacar estos aspectos sobresalientes: com:i no se habia logrado 

solucionar del toio la situación respecto de la deuda (principaln:cnte 

_j/ Jan li,z.·mt, Historia de la Deuda Exterior de ~xi.ca, p.96 

_ill' Jos6 Luis Ccccl\a, Op. Cit., p. 46, 

J.11 Ibídem., p. 96 
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..inglesa) fue necesario Wl3 rueva rcnegocinci6n del gobierno mexicano 

¡nra el pago de sus canprom.isos con el exterior. 

Ast µ.ies "en el año de 188b se cooccrtó un convenio -

pira el Jll&O de la deuda. exterior, mediante el aial ~'éxico aceptab..1 

p:igar la SlUI13 de 14'b26,27~ libras esterlinas, en lugar de las ---

23'343,270 a q..¡e asccndtan las pretensiones de los acrecdorcs".lY 

En este mOOV?nto vuc.h:c a exixtir un,.¡ nucvu fuente de 

caPitaleS; &ro ahora con la. novc<laO cie q..le ya no es exclusivamente 

europeo, sino que ap..irecc el capital norteamericano en los fmancL.2_ 

mientas otorgados a Mt'!xico. 

A este respecto el propio rt:irfirio Diaz se mostraba -

sat1sfcc00 1 y lo manifestab:i de la siguiente fonna " •.• el crOdito -

exterior de ~~xico, casi nulo antes de esta época, renació, crcci6 y 

se censal id6, el tesoro naciorol agotado se vi6 entonces en perft..'Cta 

posibilidad de afrontar las reccsidadcs del presu¡l.lcsto que habían -

aunentado, on virtoo de 1a ampllaciOO de los servicios admmistrntivos 

y la myor [Xlrte de1 rnsivo q..1c pasab.:i sobre la nación luc liquida-..! 
cta••.11/ 

Al finalizar el porfiriato se OOscrvaron rrcjor1as en 

las coooic1oncs de los empréstitos en los plazos, las tas.is de inte

r6s, y las co001ciones de colocaci6n; siendo el tronto total ac la -

deuda exterior de 441 millares de pesos 1 lo que indica q..1e durante 

1.Ul periodo mayor de ZO años, el indice se clev6 a m.1s de die: veces 

del nivel q...1e ten ta en 1886", 1.!l 

Una vct iniciado el roovimicnto re~olucionario en 1~10, 

la deoda externa ae ~x1co cayo rucvmrente en el inrumpl imiento, y -
las presiores militares, diplcm1ticas, cconánicas de Estados Unidos -

U! 
uf 

lif 

Ibídem., p. 97. 
Leonor Lu11°"''' "El Banco ~~cion..il de M6x.ico y la Rcncgociaci6n de 
la Vieja Deuda, 188~-188", en Pasallo y Presente de •.• , p.62 
José Antonio B.1.ti:. "El R.1nco i\J.cional de ~lt5xico y las Finanzas 
del Pais11

, en Pasado v Presentc de ..• , p.SU. 
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hacia México no se hicicroo esperar. 

Así encontramos por ejemplo, que durante el gOOicrno -

de Alvaro Obreg6n, 6Ste no contaba con el reconocimiento oficial de 

Bstados Unidos, hast.a que el mandat:irio mexicano reconociese la deu

da externa; por lo cual, Obrcg6n se vi6 obligado a firmar el Convc-

nio lle La lurta-Lamont el 16 de .Junio de 19Zl. 

Cabe destacar que 11El convenio De J....:i U..1crta-Lmnont -

fue durruoontc criticado ••• la raz6n es q...¡c este aruerdo incorpor6-

todas las deudas a su valor nominal, a pesar de que los bonos de di 
cha deuda estaban notoriruncntc depreciados en el ioorcado. Además, a

h deuda externa directa el convenio agregó las deudas ferrocarrile

ras, con lo cual el salto total de cndcOOamicnto a liC1-Jid..1r se incre

mentó a casi 55\".~/ 

De cst.a manera, el gobierno de Cbrcg6n efcctu6 algu-

nos ¡ngos estipulados en el convenio, ¡:x:ro era W1 gasto tan oneroso -

que se tan6 la resolución definitiva de suspender en el año de 19L4 

rrucvarrcnte los p.:igos, a ncnos de un año de la iinna del convenio~

La 11.Jerta- Lamont. 

En e 1 año do 1925, estando Plutarco Elias Calles como 

presidente se intenta rucvancnte resolver el problema de la deuda e~ 

terna. hn este tUJcvo convenio se busca en pri.mcr lugar corregir el -

gran error al que se incurn6 en el convenio lJc La IUcrta-1...am:Jnt, se 

busca llll3 rer.Jucci6n del roonto reconocido de la deuda, y asf lograr la 

reanudaciOrt de pagos. 

En efecto, "tn la prtict ica fue imposible cbtcncr llll -

rucvo prl!stamJ s{Hic1tatlo. !>in embargo, se consiguib negociar un ru~ 
vo acuerdo rrcdiantc el cual se logró rcJucir el nnnto neto de 1a de!!. 
da reconocida en el convenio y diferir el pago de diversos canprani--

Eduardo Turrcnt lliaz, "Rcncgo.;iacicm tlC la Deuda r~tcrm Mexica
na lYZZ-1930", en P;1sado y Presente de ..• , p. 149 
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sos vencidos. hl convenio conoc.ulo con el nanbrc de la Bmt1e1w Pani 
fue finnailo e 1 l3 de Octubre de 19 ZS" ,.J.W 

Iguallrk?nte que el princr com•enio, 6stc tuvo vigencia 

aproxi.DOOanrntc de un aJ'\o, ya C1JC el presidente C"llles con su ruevo -

secretario de Hacienda Wis Montes de uca 1lcgaron a la conclusi6n -

de q.1c el paf.s no pcdtá hacerle frente a sus C°'fl1ranisos. 

Por otra parte, durante el periodo de l.."izaro c:.1nlcnas 1 

la detrla exterior habla Bt.mlentado, ~ro no por nuevos prt;stamos, rucs 

no los Jubo en absoluto, sino conc resultado de las expropiaciones del 

~tr6leo y agrarias, por la nacionaliz.aci6n de los ferrocarriles y por 

las rcclamaciores de da.fios causados en la lucha armada. 

A principios del sexenio de Maruel AviLn Ca.macho, po -

demos observar que el endeudamiento externo se mantenía susrcMido -
para México, desde el año de 1913 en que Victoriano lllerta habla lo

grado lDl empréstito de zg•zso,ooo d6larcs . .l1!' 

~~xico apr0\iech6 tm situac i6n co)'Ullturnl para podcr-

11solucionar" definitivamente el problema dC' la deuda exterior¡ y nsi 

abrir nuevamente las p.iertas al capital extranjero. Estados Unidos
vio la recesidad -al desarrollarse la segunda guerra nrun<linl- de l'5· 

trechar las relaciones con M6xico, su vecino del sur, por motivos e

con6nicos y también de seguridad. 

Asi tenemos que ''fue dentro de este nuevo clima de co~ 

operación cano se p.ldo llevar a feliz t.énnino el arreglo de las rccl!,. 

m.'lCiones agrarias en 1941, de las demandas de las compan.fns pctrolc-

ras norteamericanas expropiadas ... y el de la deuda ferrocarrilera --· 

(Caivenio de Febrero de 1946)" ,J!I 

W Ibidem., p.1 SO 
TI/ José Luis Ccccfia, ~. p.Z04 
~ !bidcm,, p. 205 

' 
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F.n este contexto, se aprecia ~ las coOOiciones fue
ron propicias ¡nra la rearudaci6n de corriente de capitales del ex· 

terior. A ¡nrtir de esta época se nota una terueocia ascendente de -

endeudamiento, claro está que el ritJoo de crecimiento ha varindo en 

los diferentes periodos presidenciales. Es también a partir de este 

m:noonto CJJC: se JJ.JCde hablar de una tercera eta¡n de endeudamiento de 

rucstro ¡XIÍS. 

En lo cpJC se ref icrc al monto real que alcanzó la .. 

deuda externa <h.Irante el gobierno de Miguel Aviln Garnacha, podemos -

afinnar que ésta alcanz6 la cantidad de 278 millones de d6lares, a -

diferencia de los :!60 millares de d6lares a q.ie asccrtlia la deuda - -

CU&lnio coreru.6 este pcr100o presidencial. El aunw;onto fue únicancnte 

de 18 millones de d61arcs 1 es decir, un 7\ de incremento. UÚ 

En lo que se refiere al periodo 1947-1952, podemos • 
observar que 11 1.a deuda exterior total se elcv6 de 277 .a millones n -

que asccrdia en <1946 a 346 millones de d6larcs en 1952, Esto si¡:nifi 

ca tm m.nrento de 68.Z millares de d6larcs, o sea el ZS\ en los seis -

afias de su gobictoo" .mi 

En el gobierno de Miguel Alem.'!n se hacen presentes· por 

priroora vez los financiamientos del fu.neo 1'l.J.00inl creado en el nño de 
1944 en Brctton hbods, E.E.U.U.; ast cano varias Instituciores Banca

rias Privadas Nortearrcricanas, tales cerno, el Clk1sc y el l\lnk of /vre

rica. 

As1 ¡ues " al concluir el per1odo presidencial de Mi-

gucl Alem.in la situaci6n de ruestras transacciones con el exterior -

en rrcrca.ncfas )' servicios se encontraban en W1 franco Jcseq..tilibrio y 

s6lo gracias a Jos capitales del exterior no disminuycroo los rcscr-

vas del funco de ~~xico" ,'?l! 

19/ Jan Bazant, ~ •• p.225 
7§/ José Luis Cecei\.1, ~ •• p. 207 
ITf Ibidem., p. 210. 
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Por .otro lado, en el sexenio posterior al scfialado, 

se alcanza el 79.6\ de incremento en rclnci6n a la deuda cxtcrm, -

es decir,•<le 346 millooos que asccndi6 en 1952, 6sta se elev6 a 602.2 
millones en 1958 ,W . 

I?n el régimen de Rutz Cortincz ruevrurentc se cncucn;.

tra el clescq.lilibrio de los transaacioncs de mcrcancfas y servicios, 

lo que mantuvo a su vez. la reducción de las reservas del Banco de Mf 
xico, teniendo cpc modificar la paridad del peso contra el dólar pa

ra contrarrestar el déficit en balanza de ¡ngos, con lo q..ie el valor 

del poso cambi6 de 8,bS a 12,50 posos por w1 <l6lar. 

C:ibc hacer menci6n, q.1c cstn ocasi6n la dcvalu..1ci6n 

del peso ¡:crmiti6 restablecer el cquilibriq de la ha.lanza en cuenta 

corriente. 

Para el o.f\o de 1958 sube a la silla presidencial Adol 

fo L6pez. Matios, periodo que se signific6 p:>r la intcnsificaci6n de

la deuda externa, el empeoramiento en la balanza en cuenta corriente 

y por el desequilibrio de la balanz.a corrcrcial. 

Por tal rootivo •1 la deuda exterior total casi se tri

pl!c6, elevan<lose de 602 millones de d6lares en 1958, a 1, 724 millo

nes en el llflo de 1964, artimo del gobierno del Lic. Ulpoz Mateoa, -

significando un increrento de 1,122 millones de dOlares, 186\ m.1s du~ 

rantc e 1 scxenio11 .'fil 

En el manda to <le Diaz Ordaz se mantiene la misna t6· 

nica de endeudruniento con el exterior y de desequilibrios externos. 
La balanza cancÍ'cial continu6 arrojando saldos negativos tanto en la 

balanza <le pagos como en el gasto ¡:úblico. 

A pesar de q.1c se contempla e 1 panorall\.'1 anterior, se 

1lf Ibidcm.,p21 O. 
Jl! Ibídem. ,p213. 
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decide no servirse de la n00ificaci6n del tipo de camhio·1X1Ta inten

tar corrc&ir el descCpJilibrio externo, sino nds .bien se busca conti

ruar llamndo a los capitales extranjeros cano fuente de íinanciamic!l 

to pa.ra solucionar el déficit en cuenta corriente de lo balan:a de P:.l 
gas. 

Se considera al crrl.cudamicnto cxtc1-no cano "una vfa -

más fácil y renos ~ligrosa ~ una dcvilluaci6n, una fuerte creación 

monetaria, la dismiruci6n del gasto [Úblico ..• o cualq..iier otro rrc

cnnismo q.ic p.Jdiera mcxlificar el cq.Jilibrio de las fuerzas sociales y 

poUticas del pais. Asi cuando se llega al al\o de 1970, la deuda ext!:_ 

riordcl sector µíblico es de 4,264 millones de d61nrc!',lo q..ie rcprc-

senta el 10.6\ del prcxlucto interno bruto".W Este cndcu<lnmicnto -

significa W1 aumento absoluto de 2,540 millones de d61ar<.'s, o sea, un 

incrcrrento del 147\ de la deuda ex.terna con rcsJX!cto a la deuda alca!!. 

wda en el gobierno de L6pc: ~nteos. 

Durante l;.1 dGcada de los sctcntns canicnrnn a aparecer 

tres tendencias que postcrionncntc van a caracterizar a la e.leuda cxtc!_ 

ro rrexicana. Prllrero, la dcOOa exterior adquiere un car:ícter mucho n(is 

privado, en segundo lugar, los créditos bancarios superan los cr&litos 

de proveedores )' prcdaninan sobre to.lo las formas de contrato privado. 

Por último, son los acreedores de Estados Unidos los que cobran mayor 

importune ia. 

Asi (llCS, "el crecimiento de la deuda ['(iblica ex.tema-

fue p:irtiailanrcntc importante entre 1971-76 ••• su tasa de crccirnicnto

medio anual fue de 29.8\, pasando de un monto de 4,545.8 millares de-

d61nres en 1971 (12.C•\ del P!B) n 19,600.2 millones en 197& (24. 7\ del 

PIB) ••• la opci6n de recurrir al emlcOOamicnto cxteroo pura sostcrcr 

el crecimiento cconánico se \•olvi6 cada vez. ros clara, sobre todo <le~ 

p.iés de 1973 •.• esta opci6n ¡:udo ser implencntada gracias a los rccur. 

sos disponibles en el mcrc1do nortcrunericano y europeo <le capitales -

trns el princr choc¡.ic petrolero de 1973 ••• En 1975, la banca priv3'la 

norteairericana era la principal acreedora con el control de 70\ de la 

Ef llector willén Rano. Or!gencs de la Crisis en México ~940-1982) ,p.38 
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En el periodo presidcncinl de Luis Echcverrta de 1970 

a 1976, continuaron los auTCntos en el déficit de la cuenta de l:i ba

lanza de rngos y por coo.siguicntc se tuvo q.1e recurrir un..1 vez. m.is al 

prtSstnm::> externo p..1ra equilibrar el d6ficit, Ln deuda ex.tcrro awoc-nt6 

de 4,264 millares de d6larcs al iniciar el sexenio que nos CX:Up.1 a --

19,600.2. millo~s de d6lilrcs en 1976; es decir, un ali.a de 359.6\, 

Al inicio del gobierno de L6pcz Portillo (1976-1982), 

se tlNo C1JC finnar wt auÉ-nlo de cstabil izaci6n por un pcrío:lo de tres 

afias con el F.M.I. para ¡xxlcr tener acceso de ru1eva cuenta al finan-

ciamicnto de est! Organisno. En dicho aaicrdo o carta de intcoci6n -

se maneja que para ajustar el déficit guberrut~ntal, se debe dar una 

apertura total del coirercio exterior, rcducci6n <le la demanda global 

y del libre movimiento de los precios sCgún las leyes del mercado, 

En este sentido, "el acuerdo de estabilización con el 

F .M. L. fue un acuerdo de catorce p.i:ntos cµe fijaban ciertos OOjetivos 

al gobierno ncxicano para 1977-79. Estos objetivos ap.m.taban sobre -

todo a la reducci6n del d~ficit del sector [Úblico, la limitación -

del endeudamiento ex.terno, la clcvaci6n del precio de los bienes y ser. 

vicios f.(jblicos, la disninuci6n del crecimiento del empleo en el sec

tor p.íblico, la apertura de la economía hacia el exterior y la repre

sión de los aumentos salariales" .li! 

Por otra parte 1 la poHtica econbnica de ~\éxico, gracias 

al descubrimiento de importantes rcrurgos petroleros, QJe lo coloc.aron

c<xno la sexta Potcrx:ia petrolera mundial, p..Klo seguir un rumbo difere.!!. 

te al q.ie le habia trazado el F.~.I., ese deS('ub'rimicnto fue lo q.1e sir. 

vi6 a Mc5xico .de aval para obtener im[x>rtantcs prt!stainos del exterior, -

de tal 9..lcrtc q..ic wcstro pais p.Jdo ignorar esas restricciones. 

zs/ lbi~em. p. 49 
~ lbidem. pp. 55 y 56, 



Ante tales cira.mstanc.ias, se alcanza un cndcuda--

mifilto de cerca de 70 mil millares de d6lares, m.1s aproxim:ldamcntc-

unos JO a 12 mil millones de·d61ares de enleudamicnto del sector pr.!_ 

vado, lo q..¡e significa un en.:teudamiento total de entre SU y 83 mil mi 
llenes de dD!ares.cn 1982.lli -

Por otro la<lo, los incl1ces de mf1ac16n q.ie se rcg1s

trara1 atines de 19tS2 ascerrlieron al 100\, cifra q..ic nunca se l'ub'ia 

registrado en ruestro país. 

Cabe señalar PJr G1tim:J q..ie la deuda externa no se h!!_ 
bía q.iintuplicado cano en el sexenio de wis Ecncverr1a, pero resu1-

tab3 m.1s grave aún ¡:ucs si en 1~76 era nuy dif1c1l para el gobicmo
manejar LO· mil millones etc dólares de deuda externa, era casi impo

sible manejar el conJunto de la ccoromfa nacional con una deuda de-

80 mil mil1oncs de d6lares. ZB! 

Fn conclusión, de acuerdo a los datos presentados en 

este apartado, p:xlcm:>s percibir las crormcs presiones ejercidas a nue_! 

tro país, que aún cuando en nruclX>s casos los m:Jntos de la deuda cxtc.!. 

na oo ameritaban intervenciones o imp::is icioncs tan drásticas como las 

que se señalaron, éstas se ejercieron por parte de los acrP.cdorcs y -

han ido desde la invasión tc:rritorinl hasta llegar al dominio ecoOOmi

ro y financiero <le, JUJCStro país. 

cabe afi.-idir que a l3 fcchn m ha existido un.a planifi· 

caci6n adecuada en rn.iteria de p::>litica de cnlcul3r.liento cxterm, en • 

virttd de que ~os gobieTTJJs han tenido que someter los intereses na.· 
cionalcs a los del exterior a lo largo de nuestra historia. 

'lJ! Rosario Green, ''Deuda 1-xtcrm y B..1.nca Transn.1c1on.il ••• 11
, ~., 

p.166. 
lli Ibidcm., p.164. 
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IL- El Contexto de la Crisis Internacional. 

La recesión ecoo6mica que afecta actualrrcnte al capi

taliSllXJ internacioMl no es ll1ll recesi6n de coyuntura: Está integra

da al agotamiento del patr6n p;lSb6lico de acunulaci6n de capital, lo 

cpe a 9.1 vez ha prcducido conseruencias sociopoltticas internaciona

les cpe se proyectarán en la lucha de clases y en las ¡:ugnas interC!!_ 

pitalistas en el nivel numdi.al. 

El sistema q...ie está en crisis es el "'1C surge de la -

segun.da guarra nn.ndial, a pirtir de la cual se establece la hcgcrro

nia global de Estados Unidos, Dicha he¡¡erron!a se basaba en la enorne 
ventaja tecnol6gica, prochlctiva, ccmercial y financiera que Estados

Unidos coosolid6 a lo largo de la primera mitad del siglo; y en el -

predaninio cstrat!gico, nuclear y convencional, dado por la poscsi6n 

del arma at6mica y por la scmidcstrucci6n de los adversarios potcn-

ciales. 1.!Í 

Al•concluir la guerra la potencialidad ccoo.fuica esta

dunidensc le pcnniti6 a este ¡xtis determinar el reordcnrunicnto cnpi- -

talista mundial sobre la base del liberalismo c:con(mico, para asegu

rar la ampliaci6n de su radio geoecon6mico de acunulaci6n, q.ie ten.J

drta caro efecto directo la aceleraci6n del proc.eso de monopoliznci6n 

y transnacionalir.aci6n de esa cconania, sirviendo ~sto cano nonna P2.. 

ra la división internacional del trabajo. 

En esta _eta¡n se realiza: a) la reconstrucción de El11"2. 

pa y Jap<Sn; b) la transfonnaci6n de los paises importadores de rerru

facturas en dependientes de la tecnologta ÍIDp;lrtada para producir in· 
temamente esos bienes, y e) la creciente intcrvcnci6n del Estado en 

la Economfa. 

1'i José, Miguel Insul za, '!El Contexto Glol:al de la Crisis" en Méxi-
co ante la Crisis, p. 30, --
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"Estad~ Unidos cont.<1ba en 19.tS con el 59\ de las rcscr. 

vas rrtmdialcs de oro, proporci6n que se elevaría 31 72\ en 19.tS • ..\sf

p;>r ru capJ.cidad prc<luctiva y su respaldo monetario le corr('sp:mc.li6-

reorgani:.:ir el sist('l'[l.1 monet.:i.rio y financiero mundial con el prof\".)-

sito de erigir JUJevrurcnte al 1..·~rcío libre cano el orden i.'1l~rantc

en las relaciones internacionales".~/ 

Por lo antcrfor, el d6lar se convirtió en el IT'C1.lio pa

ra realiuir pagos intcmac ion.a les )' su emisor, el 00.nco central esta

Wnidense, en el prestamist...i. de los recursos financieros, con lo cu3l 

podemos apreciar que justamente aqui se sientan las hnscs del Sistema 

Financiero Internacional, en el (?-lC' 1Estados Unidos actúa C('(OO rector 

desde entonces. 

Es en 1944, en la co1úcrencia de Brctton Woods, donde 

los paises capitalistas aceptaron las reglas del juego que rcgirfan 

sus relaciores ccon6micas intcmacion.ilcs: 

a) LiOOrando de todo protcccionism:> nacional al cofil..•r

cio, a fin de asegurar el libre interc.1mbío, rnra lo 

rual se finn6 en \9.t7 el Acuerdo General Sobre Aran

celes y Cmcrcio G:\Tf), cuya flmci6n priJrordial h.:1 • 

sido la de servir caro marco de ncgocfacioncs nulti· 

laterales para la rcducci6n y eliminación de dcre·

chos de aduana y otras harrcrns comcrc in les. 

b} BuOCanr.lo la l ibcrud plena a ln circulación <le ca pi~ 

tales, fnCtor indis~nsablc p.:ira ln ampliaci6n de\ 

rodio de acunulaci6n geoecon6nico del capitalismo~

est::1tlunidc11sc. A lin O..• lilocrnr Je oh~t(icu1os m(1nc· 

tarios ::i la circulación internacional de- l.'.apiwh:s, 

fue creado el FoOOo ~'Dnctnrio Internacional \f,M.I.) 

para financiar aquellos déficit en b:ilanz.n de pap.os 

que rudicr:m restringir o LJnr.<!<l.ir las rcrrcsas ~le -· 

José Ayala, .Jos~ lHanco, et, al., "l.3 Cnsis Ecou6raic~•: Evolución 
y Perspectivas" t.•n ~. p.23. 
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utilidades o provocar alteradores graves en la pari

dad de las m:.l001.1as llcl sistema respecto al dólar. ;u! 

En el marco del libcralisno cuncrcial, la hegcioonta pro

lh.Jctiva y moncturía de Estados Unidos, se condujo a wui gran conccntr!!_ 

ci6n de rcwrsos bajo el signo del d6lar, en virttd de ~e mtrrerosos -

patses canalizan cnonncs prop:>rcioncs de su excedente ccon&nico a las 

cconcm.fas con tccnologfa propia. 11Ast,. de 1949 a 19()8 los dólares cir
culantes fuera de Estados Unidos se elevaron de 6,400 millones a 35,700 

millones, lo cual derivó en dos t-cchos de cnonnc significnción: 1) el 

surgimiento del "curod6lar", esto es la ubsorci6n de las ron<.'Clns euro

peas JX>r esa cnonre rosa de <l6larcs, lo CfJC n su vez dctcnnín6 la run· 

pliaci6n de la circulación del dinero internacional y Z) la exp:msí6n 

del rrcrcado del dinero, cµc fue trasladado a los roncos privildos: en 

s6lo un.a d6cada, de 1964 a 1974. el n(Jrooro de bancos privados con fi

liales en el extranjero y sus activos pasaron de 11 con 7,000 millones 

de dólares a lZS con JSS,ODO millooos•.1 ,W 

Hs oo lo r!WJnciona<lo anterionoonte c:p.lC se confirma lo -

que trntamJs en nuestro pritoor capitulo, acerc3 de q.Jc la rcccsidn -

CJJC golpeó a los ¡nfscs industrializados en los afio~ setenta, y CfJC 

venta originándose desde la década anterior, va a llevar a ''-'e los ;. 

tradicionales clientes de los brmcos transnacionalcs, los pitscs in
<lustri3l i::ados, no d1..im.ndcn rc1....-ursos en In misma m:Jgnítud que en el 

pasado, }' esta preocup.1ci6n de los banq.Jcros por encontrar dl5ndc co

locar sus excedentes ronctarios, originados por la ausencia de deman

da de sus clientes trndicionalcs, los orilla a poner su atcncí6n cn

clicntcs potenciales o reales para canalizar sus recursos cxccdcnta

rios, razón por la cual, varias n;tcioncs de 11Jrér ica L:itina CCIOO Brasil 

con gran potencialidad econfuica, o cano ~léxico, con destacada estabi

lidad coon6mica r [X>litka, se convierten entonces en cUcntcs ideales, 

mayonrcnte cuardo en 1973 se produce lrt llmruda crisis del pctrOlca, 

~ lbidcm. p. 23 

IY rbidcm. p. 24 
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cpe implica que los pa1ses productores y exportadores de petroleo a

ClllUlen una gran cantidad de recursos que, en ese momento, no desean 

invertir en sus paises·, tratando de canalilar esos recursos hacia ·
los noovos clientes. 

Por otra parte, desde comienzos de la década de 1970 -

la agudización de la [)Jgna intercapitalista se expre53 en el cambio de 

los instrurrentos y reglas del juego, mediante la manip.llación de los-

instnuncntos roonetarios, fiscales y financieros en el ambito interna

cional y danéstico. Este cambio en las reglas provino de Estados Uni

dos, ruya hegem::m1.a ecorónica y el m::mopolio del dólar corro nv:xlio in

ternacional de cambio, le representaban ventajas que utiliz.6 para com

prensar su ~rdida relativa de coorpctitividad productiva. 

Asi pues, en 1971 cuando Estados Unidos tuvo su primer 

d6ficit canercial, declar6 la inconvcrtivilidad del d61ar en oro y se 

prOJl.lSO cono objetivo priloordial el de revaluar las monedas europcas

y japonesa. Al misrro tiempo decidi6 imponer mayores tasas arancelarias 

al 60\ de las importaciones al mundo industriali:...1.<lo y al 35\ de sus

compras a los paises dep::mdicntes" ,;u/ 

A este respecto, cabe afi.adir algtm.os aspectos importantes 

en la ruprura hegcnt5nica de Estados Unidos cano: 

Primer~: Estados Unidos pcrdi6 ¡nrte de las ventajas c

con6nicas que le pe:nnitieron asentar su dominio; en el plano mllitar

su p::>derfo equivale al de la Uni6n Soviética; el desarrollo de la in
dependc:ncia Uel .Tercer Mundo le privó del acceso seguro a foontcs im

plrt:antcs de materias prim.'ls estrat~gicas. 

Scgtmdo: La. crisis de lrgcmonfa se d.1. en un contexto -

global antes desconocido. La unificaci6n del mercado mundial - un mcr. 

cado regulado cancrcial y financieramente por la potencia dominante-, 

E/ Itiidem. p. 24 
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la tra.J1Sru!Cionaliz.aci6n de la producci6n, la transfonn:ici6n de las 

fuerzas prodoctivas en la periferia, todo ello ""brc la base del i!!! 
pulso y la dirección del capital oortcarericano, son fcn6mcnos a C!:!_ 

ya influencia ningún sector del: 111.lndo ¡udo escapar, ni 105 ratscs -
socialistas, ya cp.lC la crisis actual no omite a nadie, ni los produc

tores de petróleo, ni los paises recicn~nte industrfaliz..1das dcl

Tercer ?ttmdo, son aut6t'IOOV)s respecto a la crisis m..mdial. MI 

Tercero: Cada lDlD de los rruevos actores que pone en 
peligro la hcgemon!a nortcL1100ricana en los distintos planos de con

flicto, aparece COllll extremadamente wlnerablc en los otros. Eurorxi

y Jap6n que han tenido un creciente predominio sobre el mercado mun

dial, en el plano estratégico militar, los desarrollos m..is recientes 

los han hcc}yj cada vez. nds dependientes de Estados Unidos para su ~ 

guridad¡ y en cuanto al acceso a fuentes de cnergra y recursos natu

rales, su carncidad p:ira enfrentar cualquier crisis es nuy inferior 

a la de Estados Unidos. 

La. di.ncnsi6n del conflicto es la lucha ¡nr el predomi

nio ccoránico, por lo q.JC el principal reto a· la hcgcm:mfa nortcaircri 

cana en este plan:> proviene del interior del Ill.DldO capitalista. P.1 ~ 

sarrollo dc los principtles aliados de Estados Unidos en cuanto a su

podcr cconor.iic("I, productividad, tecnología y vol(111"Cncs de produccidn -

en ranns importantes de la actividad industrial, han crunbiado el c.1-

ráctcr de la relaci6n entre Estados Unidos y sus aliados rivales, pr!:!_ 

vocando con ello la prinera fuente de incst.abilidad del sistema de • 

posguerra. 

Para entender la crisis actu.11 del sistema capit;1lista 

se deben de tanar cano p.mtos básicos de ésta los siguientes: 

-El constante deterioro de la posición oortelll'OOricmm 

iniciandose en el anbito canercial y financiero, reper. 

l!_/ Jos~ !>ligue! lnsul?a, ~·· p. 31 
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cutiendo en el caqx> pol[tico, en los prittros anos 
de los setentas. 

-La agWizaci6n en el proceso de transnaciona.liz.aci6n 
del sistema ecoro.ico capitalista, con la unificaci6n 

y surgiatlento de fucrtas transnacionales cpe ocupa- -
rian un lugar ~rtante en la dctenninaci6n de los

lineaaientos a seguir en el Mercado nundial. lli 

En tal virtt.d, p:>dcmos concluir q.Je la crisis interna· 

cianal estructural actual es U\ producto de los CDl.t>ios suscitados -

i: nivel internacional, comerciales, financieros, econ6nicos y poltti

cos derivados de la pérdida relativa de la hcgeroonia. norteBJrCricana, 

deteT'llinando asi, 'B)Villientos de valoriz.aci6n del capital principal-· 

trnte encabctados por los bancos transnacionales, siendo éstos _ _._ -

los po.seedores del control del capital finan::iero transnacional. 

lS/ llemann Aschentrupp Toledo, La Dimensión Pol!tica de la Crisis 
- ~ociaci6n de la Qeu:1a EXterna Fixirw 09BZ-19SO p.S7 



- 60 -

111.· Politicas de los Organisnos financieros Internacionales. 

En este {Jmto se presentan las poL1ticasr lineamien

tos y objetivos generales de los 0rg3niszoos creados p1:ra contribuir 

al crecimiento económico de los paises en desarrollo 1 cmo el Banco 
'6mdial (8.1.R.F.) y &reo lnter.,,.,ricano de DesarrolJo(B.1.U.), a

t in de exporer sus diferentes posturas dentro del contexto de ta--· 

crisis de pagos de Méuco. 

Por otra parte scl\alamos la partic1¡nci6n del fondo

~Uno Internacional lf.M. t.) dentro de esta prob1cm.ft1c:i 1 en -

virtud de q...e- crttnDs necesario entender su participición o.entro del 

contexto hist6rico del cndaldam1ento exteroo de nuestro rots, ya q..ie 

la cordicionaltdad C'1C 1mp0ne y <JAe en lllld\os ca.sos liega a la iq)c>S,! 

c16n de medidas interms de la JX)Litica ccont.mica (c.icl pats deudor), 

el F.M.l. ha recmendado pol1ucas tendientes a mantener el C('1ih 

uriu en d s.a.st.c:ma 1u00t:ta1 io y finan::iero del nundo occidrotal sin -

torrnr en ruenta el deterioro provocado en estos patscs. 

lll.1.- llaneo f.lmdial (8.1.R.F.) 

El l3Bnco !o\Jndial fue creado en 13 Conferenc in de liret

ton Woods en \Y44 empe;.ando sus oper3c1ones en 1946, can el propSsito 

de ayu:iar a fmarciar la reconstnicc16n de tas 3rcas devastadas por · 

lA guerra en ios po 1ses europeos, }!;! 

Debido a las limitaciones de recursos el Banco M.nl\31 

oo p.ldo atender las grardcs necesidades de capital cpc cxl~fa la re

coos.trucci6n de las cc.onani.3s destrutd:is por 13 segtatda gucrrs mnHal 

y por consii;tficntc la reconstnaCci6n cur~a ~d6 clt>1erta cm el ·

Plan Marshall o Plan de reconstrucción europe.1 financiaiJo por f.stados 

Unidos de ,&,mt;rica en 19.tM-Sl y una vet ¡ucsto en norcha di~h:l Pl::in, 

~ ltamSn T!lil3nCS, Estnx:tura Econm1ca lntermcional, p.40 
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el Banco Mun:lial rcorient6 sus objetivos hacia su campo principal: 

el financiamiento de proyectos de desarrollo destinando sus crédi

tos al fomento de los medios y recursos básiros de produccl6n e in
fraestructura, y co~lemcn~6 estas actividades con el suninistro Je 

diversos tipos de asistencia técnica a sus países miembros meros de
sarrollados• pro¡x:ircionan!o sctVicios de asesoramiento como parte -

n::irmal 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. 

-P.ocomcOOacioncs sobre disposiciones administrativas 

de organizaci6n, y 

-He.dios para financiar los costos locales de los pro

yectos. 

C.On lo anterior se puede aprc-ciar un crunhio radical en 

los objetivos originales del Banco ~tundial y los que pone en práct i· 

ca actualmente. 

En el capitulo anterior ya se había sef\alado que los 
préstmoos otorgados por el Banco ~ia.l deberían canaliz.arsc a fines 

productivos y salvo ciTClDlStancias excepcionales dichos rerursos ser

virían parn hacer frente a Ja necesidad de divisas de proyectos de r~ 

OJnstrucci6n o de fomento. 

En este sentido, tambi~ apuntmoos que el Banco no de

be otorgar créditos "atados". esto quiere decir que el pah acreeJor 

tiene la libertad de gastar el dinero en el país que consitlcrc que le 

ofrece 1.llla cantidad mayor de beneficios. 

Por otro lado, es importante scnalnr que en el Convenio 

C:Onstitutivo se a.scnt6 que el monto de las suscripciones de los pn1scs 



mienbros al capita2 social del Banco Murxiial se detcnnina en base 

a la coota del miembro respectivo del F.H.I., cuyo nivel refleja el 

grado de desarrollo relativo .del mismo. Los derechos d~l voto de -

cada país están detenninados por el nlmcro de acciones que ese país 

tenga suscritas. cada mianbro del Banco Hurxlial tiene 250 votos, • 

más un voto adicional por cada U.S.Dls. 100,000 de capital que ha

ya suscrito y las decisiones que sean tomadas por el Banco serán -

adoptadas por mayoría de votos anitido#/ confonne a esta políti

ca podanos deducir que resulta di fkil que los países dependientes 

miembros del Banco Mundial pucdnn presional mediante sus votos a -

este Organismo para que rulopte medidas polÍtico-econSmicas que va

yan a:mtra los intereses de los países irxlustrializa<los. 

Durante los primeros aftas de. vida, el Banco se aOOc6 

primordialmente a la tarea de reconstruir las economias de los pa.,!. 

ses que mSs habían sufrido por la guerra, principalmente los de f!:!_ 
ropa Occidental, sin embargo, los préstanns para los países depen

dientes fueron cobranlo cada vez mayor importancia, hasta que a fl 
nalcs de los afias cincuenta, la casi totalidad de los recursos del 

Banco se destinaron nl desarrollo de los piliscs meoos iOOustrializ_!! 

dos. 

Poco más tarde, "Durante la d6cada de los años set e.!! 

ta, el Banco rcvis6 estas pautas con el fin de financiar programas 

a largo plazo con la idea de encuadrar los proyectos viables en el 

contexto de la probl~ática cspcdfica de un país o de un sector".~.B/ 

A partir de la dÓcada siguiente, nuevamente el Banco 

reorientó su po"Htica elevando ambiciosnmente lns metas cuantitat.!, 

va y cualitativillllcntc con el objeto de hacer llegar rcrursos n los 

grupos de mcoores ingresos, por lo que la mayor parte se dirigi6 • 

]]./ fumas y Operaciones, Grupo !!.'.meo Hm.lial. 

lY María de Lourdes ~brnles lluerta, ~ .. p.30 
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al desarrollo rural. 

Por o~ ¡xirte, "en lo que se refiere a tasas de i!!,. 
terés, hasto Junio de 1982, éstos eran fijas pora el pÓrfodo con

tratado. Debido a la variaciC:Sn en la canposici6n de sus recursos 

el Banco modif!c6 a portir del lºde Julio su sistema e implant6 

W1 esq.ienn donde los sujeta a una revisión semestral (cada lºde 

Julio y 31 de Diciembre), durante toda la vida del crédito" .l2./ 

Lo anterior se ha dado cano consecuencia de la C.!_ 

trccln colaboraci6n del Bonco r.tmdial con el F.M.I., a fin de a

segurarse refonnas politicas, las cuales requieren ajustes estruf. 

turalcs y/o sectoriales, condicionando con ésto el desarrollo del 

pais deudor a los intereses de los países ?crecdores. 

II!. 2. - Fondo Monetario Internacional (F.M. l.) 

Al fi.nali.:ar la scgund.1 guerra mundhtl 1 era necesario es

tablecer un sistema cp.!C favoreciera la rcconstrucci6n y evitara • 

cpe los ¡xi1scs afectados por la guerra adoptaran pol ític<is naciere_ 

listas y rcstr ictivas cano antes de la contienda, en que habia W1 

sistema de relaciones cconOOticas con restricciones comerciales, i!!, 
convertibilidad y util iz.aci6n de las devaluaciones cCJnO tm anna de 

cm.pctcnci.a comercial. Las cconanfas europeas, rcqucrfan q..te su a

parato productivo fuera .rcp..1csto y que sus necesidades alimentici:ls 

y de materias prim<Is ru.iicran atenderse. 

Es así, q.JC en 1944 en la Conferencia de Brctton Woo<ls 

se crea el Fordo M:mctnrio Internacional, en OJ)'O Convenio Constiw 

tutivo Estados ·Unidos asegura su regcmonía en la ccooanla m.mdial. 

El F.M.I. tetlia como tareas fancntar la coopcraci6n -

monetaria y la cxpansi6n del cancrcio mundial; ayudar n estabilizar 

la circulación roonctaria internacional¡ evitar las devaluaciones ca~ 

titiva5; ·croar un sistema multilateral de' pagos en relación con las tra¡_i 

]]_/ Ibidcm., p. 31 
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sacciooos rorrientes; limitar todo tipo de restricciones; regular las 
bo.lanz.as de pigos de sus miembros; en caso de la existencia ce un: !lde

sequihbri.o funcbmentnlº; sostener rn.s cotuaciooos toonetanns con re~ 
pecto al d6lar .!Q/ 

Los votos se distribuyen en flDlCi6n de las cuotas de 

participaci.On; caoo en las sociedades an6ninns, o .sea, de la cantidad 

do acciones. En el capital inda! Estados Unidos ascgur6 el :17 .9\ de -

los votos. 

L;::ts facilidades para obt.ener crédito ro ser1an autaná'.-

ticas: sólo lo ser fa el pr lloor 25\ Je la cuota. Para el resto se debc

r1a negociar y el Fonio Monetario Internacional podtlfa con!iciomr el 

presuuno a la adopción por parte del demandante, de un conjunto de mc

diclas de ¡xllitica econ(mica. Cano no se cµcrfa regresar al patrón oro 

se hlsc6 estabilizar al d61ar cnno divis..1 internacional y f¡ fij6 un

precio al oro en dO!arcs (:IS d6lares la onza de oro fino) .-1 

A.si el d61ar se corona e.amo el centro del Sistema J!in:i!!. 

ciero Internacional y corm instrurrento de dan'1nio ccon6mico¡ Estados

Unidos emiti6 m.1s dólares, eXJlltrli6 el crédito y aumcnt6 la circula-

ci6n internacional. El d6lar se introduda en las econantns nacionales 

de variadas formas; concediendo créditos, a trav!Ss de inversiones ex·· 

tranjeras directas, canprnndo acciones de t..'tltpresas for§neas y acciones 

cotii.ablcs en el mercado ncliantc depósitos en bancos extrn.njcros y ·

adq..tiriendo obligaciones de t..1!lpr6stitos cs¡:x?c1ficos. La ab.Jndante cmi

siOn de dólares anpczO a deteriorar su respaldo en oro, creardo deseo,!! 

fianza, ;inflaci6n llllndinl y reducci6n de las rescrvns de oro de los 

Estados Unidos. 

A ra{z de la guerra monetaria y el fortalecimiento dc

Europa en especial Alemania y Jnp6n, se presenta una seY ic de sucesos

quc transforma el sistema moretario intcrn:icionnl y rrodifica la corre-

4!!1 Richard L. Bcrml, "Los Bancos Transnncion.,les, el R-11 y la Dcutla 
Externa de los países en desarrollo" Canercio Exterior, p. lSl 

4JJ lbidem. 
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laci6n de fuerzas:. la devaluación masiva de 1949, la politica de -
"defensa del d6lar'', los ataques de De Gaulle, la devaluaci6n de la 

libra esterliru:l en 1967, el doble mercado del oro, ,la :revaluaci6n .~ 

del m.nco alemán la inconvcrtivi lidad del d6lar y sus dos devalua

ciones~ la creac:i6n de los derechos cs~ciales de giro, la salid.1-· 

del dro del centro monetario internacional y la ""1iebra del esquc
m.1 de Breton Woods.u./ 

~s¡>.Jés de la crisis del sistema monetario y de la r~ 

cesi6n de 1974-75, eirergen Jap6n, Repjblica Federal de Alemania y -

Estados Unidos (fortalecido rucvnmente), cano los ltderes de la cco

nan!a nun:lial • 

fu la reunión del ll>!I de Agqsto de 1975 en Kingston, -

Jamaica en 1976 se acordó dcsnonctizar el oro, mediante: la nbol ici6n 

de ·su precio oficial; la fijación de las partidas en derecOOs especia .. 

les de giro (asientos contables e intento de dinero nundial cotiz.n<lo· 

con base en una canasta de 16 moredas); evitar su uso en transacciones 
ofícinles; y p:Jr l3 subastación del oro del ?.-!! • 

Por tedas estas transfonnaciorcs en el sistema finan

ciero internacional es que se ¡;ucde observar um serie de rocdificacio
nes en las poH.ticas aplicadas por el ?,.ff, las cuales ret<mlrcmos n -

pnrtir de 1958, fecha en la que pretende demostrar W1 trato preferen
cial a los paises pobres, para lo cual presenta lUl cuadro sobre los -

indices de utilización de sus recursos, cpe nuestra cifras considera

bles debido a q..¡e la participación <le ruestros paises en las cuotas -N 

es la m.is baja. 

El· RJI justifica su trato csi::ccial a los )'.Xlises ricos

por el peso es¡:cctfíco de los mismos en el cllOOrcio internacional, que 

se refleja en el valumen de rus cuotas y en el monto de créditos reci

bidos 

jJf lbldem., 
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Los_i!>stnmentos. usados por el llll para lograr estos 
fines hanlióido: la asistencia tknica; los programas de consultas¡
las poU.ticas crediticias discriminatorias; y los acuerdos paralelos. 

La asisrencia técnica ha sido básica para el IN! y por 

lo mC.0 ha otorgado mayor atenci6n q...ie a la finan:icra. violan:lo el 

Convenio Coostitutivo: las misiones del FMI se dodic.:m a intervenir -

directarrcnte en los as.mtos internos de los paises, cscud1f00osc en la 

asesor1a tknica. En sus pro¡:uestas gencralDcnte encontramos el plan

teamiento de aumentar la exportación de 2 6 3 pre.duetos primarios -

para elevar la entrada de divisas; limitar las inversiones de capital 

para cCllba.tir la inflación; reducir los gastos de consunx> para ccpil!_ 
brar el prcsup..icsto; devaluaciones recurrentes )' disninución del sa-

lario real. 

Mediante programas de consultas, el FMl controla el -

cumplimiento de las medidas previamente trazadas: si un pats pr.actica 
una pol1tca difocente a la qic ·dé'bcaplicar; la institución lo priva -

de los créditos bajo el pretexto de q.tc ¡:ucdc utilizarlos para fincs
no adecuados. Esto hace a la politica crediticia discriminatoria. 

El R-11 a)lllda al capital privado internacional y sus mi

siorcs técnicas tienen ~ ver cm los "acuerdos paralelos": el cr~·· 

dita del !MI está acompallado de cr6ditos de la banca privada y de en

tidades gubernrutklntales de Estados Unidos y otros pn1scs, como en el -

caso de la crisis financiera mexicana del 76. 

En la coordinación de "la ayula", el 00 ha dcsempcnado 

un papel •\iestacsdo", ya que la "a)Uda financiera" de otras fuentes se 
considera necesaria para el éxito de los prog:mmns de estabilización, 

De hecho nuchas instituciones ¡:(lblicas bilaterales y las 

fuentes privadas transnacionales no intervienen en arreglos fironcicros 

con pn1scs deudores a ucnos que el FMI haya cooccdido créditos de apoyo 
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(stanl-by). Uf El con:licionar los prestairos, .y la prohibici6n de g.!_ 

rar en tmi sola suma tcxlo el mooto del crédito, hacen cp.IC la contirui

dad de 6ste, esté ligada al cumpliIDiento de las cláusulas de la Qirta, 
y dan lugar a que el IMl pueda cancelar en el 11\are'nto que q.licra esos 

arreglos. 

Los financiercs·internacionales que controlan y dirigen 

al Bfl, son los 1111.s interesados en q.ie los pises con problemas de ba

lanza de ¡ngos aa.idnn a la Instituci6n en busca de aiuda. 

las coniiciones planteadas por el P..fl, n través de sus 

misiones las podemos separar en los siguientes arnrt.'tdos: 

-Corxlici6n previa es la dcvaluaci6n monet.'lria, q.ic pro

voca incvi tablcrentc ai.nncntos en el costo de la vida de 

las grandes nnyorias y en la inflaci6n, a la vez. que mi 

lla la ca¡ncidad negociadora del Estado. 

-I!>Cigen la liq.iidaci6n de &npresas estatales bajo el pre

texto de q...¡c no son rentables, olvidánlosc de q...ic en -

Gran Brctafia y Estados lhlidos•cxistcn este tipo de Em

presas. 

-Recanicnda racional izar el prcrup..icsto estatal y r~u
cir la burocracia, pero a través de despidos Jll.1sivos. 

·Reducir los gastos de seguridad social, lo cual afecta 

a los grupos de mtis bajos ingresos. 

-Reducir la intcJVenciCn del Estado en la econom!a para 

facilitar la expansi6n del capital extranjero. 

El FMI al conceder un cr&:lito pide la finna de wui "car. 

ta de interci6n", por nedio de la CJal las autoridades del pals solici

tante se canprarcte en poner en práctica un programa de ajuste econ6mico 

Crlldito q.ie tiene el cardcter de un seguro y ru)<> fin es asegurar la 
posibilidad de obtener crédito en cualq.iicr J!Xl!OOnto ¡nra un periodo 
detenninado. Se halla subordinado a la adopcl6n de ciertas 1 meas 
de politica econánica ell.lllciadas en Ja Qirta de Intención. 
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de las caractertsticas ya mencionad:ls, ~1/ 

I!I.3,- Ban:o Interamericano.de Desarrollo. 

Este Organismo es W1.'.l instituci6n financiera interna
cional creada en 1959 con la finalidad de contribuir a 3cclerar el -

proceso de desarrollo ccor6nico y social de los paises miembros de -

~rica Latina. ü.Jcnta con 43 países miembros y constituye un.-. de las 

principales fuentes de financiamiento p:iblico externo de la mayoría de 

los países latinoorericanos. 

fil funco ta.nbi~n actúa cano cat.alizador en la movili

zaci6n de capitales externos privados y p:iblicos, ncdiantc la obtcn

ci6n de empréstitos en los ncrcados intcrnaciomlcs de capital y la -

pranoci6n de operaciones de cofinanciamicnto de proyectos de desarro

llo con otras institucioros finarcieras. 4s/ 

El Convenio C.Onstitutivo del Banco entró en vigor el 

30 de Diciembre de 1959. Pucron mianbros funcL1.dorcs 19 p.iíscs latin°"! 

trericanos, entre cllos-t\1xico y los Estados Unidos. En Diciembre de ,1.1 

1974, 11 países europeos y Jap6n, ingresaron al BID ccmJ miembros e~ 

trnrrcgionales aportadores de capital. Actua!Jre~tc participan 16 paises 

extrarregiomlcs y 27 ¡niscs rcgiomlcs, de los cuales 25 son ¡niscs-
presutarios. 

Este lbnco tiene cano objetivo principal cr contriliuir 

a acelerar el desarrollo indiviili.ml y colectivo de los paises miem-

bros. Para este fin, el Banco ejerce las siguientes funaiorcs: 

-Prarucvc la invcrsilin de capitalCs p.1.blicos y privados 

para fines de desarrollo. 

Luct1 Rangcl. •tumplc 42 Años el P.-11 y se Enfrenta a una de las 
Mayores Crisis de Tcxla su Historfa", El Financiero. 19 de Septiem
bre de 1988,pag. (35). 
Claudia González Vcga 1 Las Institucior~s Fin<i.ncieras de Desarrollo 
L:la Moviliza.cilin de Rcrursos Internos en los Paises de Alñénca 

tlJ\'.l, p. 51 
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.utili:r.a "' propio capital. los fcnlos q.Kl obtiene en 

los •rados financieros y los dell4s recursos de Cf.Kl· 

dispone para el Cimnciaaiento IW!l desarrollo de los
pa.!ses mie.t:>ros, dan1o prioridad a los préstamos y o

peraciones do ¡arant!a Cf.Kl cmtrlbuyen mis efica,.,nte 
al crecilli.ento de dichos paises. 

-Estllula las i.nlrersicn:s privada en proyectos cq>resas 

Y actividades 'JIC fcctaloccn el desarrollo eccmfaico y 
~l~nta las inversi<DJs privadas cuan.to no hay ca· 
pita.les ptrticulares disponibles en ténninos y condici!?_ 

~s razonables. 
-CDopera con los paf.ses a.i.ellbros a orientar su poHtica 
de desarrollo hacia una m!jor utiliz.aciOO de sus recur_ 

sos en forma c:t11patible con los d>jetivos de um ma-

yor canplemcntaci6n de 9.JS cconantas y de la prcmx:i6n 

del crecimiento ordenado de su ccacrcio exterior. 
-Provee asistencia técnica rora la prcparac i6n, financia

aiento y ejeruci6n de planes y proyectos de de!:'arrollo, 

incluyeOOo el estudio de prioridades y la fornwlacifu de 

prop.Jestas sobre pro>oectos cs¡rctficos. _4!1/ 

Cabe sen.alar p:>r G.ltimo, la precaria disponibilidad de 

recurSlls del lkm:o "'-irdial y del Banco Intcramerkano de Ocsarrollo hacia 
la d6:ada de los setentas, lo cpe ¡rrmiti6 en gran nwxlida ~ los pct1-~ 

ses depcrdientes al buscar fuentes de fi.mr.i:iamicnto y no encontrarlas -

en los Organismos Finan:ieros Internacionales hayan recurrido a la 8.1nc.a 

Transnacional, la 0.181 cootaba con excedentes de capitales q...ic trataba de 

colccar en el mercado financiero. 

Mf Convenio Constitutivo del Bt:m.:o Tntcrarrericnno de Dcs..1rrollo 
H:lshington, n.c. 19fJO. 
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IV.-

C.an el desarrolJo de t'Stc tema se pretende Msica

mente exponer la creciente intervencidn de los bancas transnac io

nales en el endetd.•icnto externo acxicano, con to cual imprimie

ron ciertas caracterlsticas a la coníonr.aci6n de las Jl.)Uticas de 

los gobiernos. 

En la d6cada de los anos setenta, en mtcria de -

deuda externa, se d.f 16\ cambio en la tradicional deo.anda de re-

o..irsos ""' "" originaba en los ¡.tses en desarrollo para financiar 
su crecialento eccxóico, los ruales solicitaban asistencia e.xte!:. 
m a los Bancos Internacionales de Desarrollo, CCllO el Banco Mm-

dial y Banco Interamericano de Desarrollo, o Bancos Regionales -

creados con fines de coad)UVar al deSilrrollo de ciertos ¡:nlses, di 
cha. transfonnaci6n se aprecia, en virttd de c:pe estas demandas en 

esta Epoca se ven cubiertas por la gran banca tran.snacional, con

virtiendose asf en la principal proveedora de este financinmiento. 

Lo anterior fue ¡x>sible fundamentalmente por la re

cesión q.ic golpeó a los paises inwstrializados en los anos scte!!. 
ta, es entonces, OJanJo las naciones de América Latina cmo Brasil, 

con gran potencialidad ecCllÚ\\ica, o caro ~xico, con destacada -

estabilidad ecorlimica y polltica, se convirtieron en clientes ideoi!_ 

les. 

A flnes de lo; ~escntao; es evidente q..ie la heg6Mn!a 

mrtearnericana' inicia la crisis en el ámbito econónico y financiero 

internacional. Se observa ta ¡:érdld.1 del dinamiRnO de invcrsi6n en 

los p.11!'es industri.1lizados principtlmcntc Estados Unidos, ast ccroo 

el aUilcnto del dó"ficit en su bal.mza de ¡ngo<> pro\.'ocanJo con ello-

el deterioro en la posici6n hc-gm6nica nortc.1mcr ic.1n:i. 
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A 10> anterior cabe señalar c¡tl'.! la actividad b.:lncaria 

internacioml actu6 en forma cs~culativa en materia monetaria JXl 
ra obtener enonnes gaMncias aprovechando la dccisi6n de mantener 

los tipos de cambios flotantes, cu..'lndo el gohicrno rortcarncricano

tom6 la decisi6n en 1971 de abandonar la libre convertibilidad -

del d6lar en oro y la de\•aluaci6n del d6lar, representando 6sto un 

desafío ante sus aliados europeos desde los aaterdos de Bretton 

Woods. 

Interesa destacar que la pérdida del control pol!ti

co norterurericano de las finanzas intcrnac ionalcs no fue sustibJi

da con el surgimiento de una autoridad estatal que µ.uliera regular 

la liquidez JtUndial, sino q.ic fue rccrnplazada por fuerzas transna

cionalcs aut6nanas q..Jc daninaban las polit-icas de la mayoría de los 

Estados, por lo que " ... el desarrollo financiero de la déc.adn de -
los setenta se caracterizará por un mayor control intórnacioml pri, 

vado de las relaciones de financiamiento, de una expansi6n extraor

dinaria de la banca transnaciorol, de fallas en la licµidez mundial 

y del creciente endeudamiento de la p6rdida de la econérnfá cnpita -

lista" .:E! 

Adcm.1s Je· 10 antes rrencionado el desarrollo financie

ro internacioml se vio reforzado p:1steriormentc con la circulaci6n 

de los excedentes de divisas de los paises JX?trolcros y final.JOOntc

por la propia expansi6n de la b.i.nca transmcional a trav6s de tran

sacciones interb.:mc.arias. 

L<:.> elerrentos que canponcn la intcrn.-1.cionaliznci6n y 

hegemonía del capital financiero (expansión bancaria transnacional) 

y que actOan· en tres espacios diferentes son: 

W Samuel Lichtenztcjn y Jniinc Esté\'cz, N..tcva Fase del Capital, 
elementos te6ricos y ex~riencias en tvnénca Llitlña, p. 14 
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1) flhltlnacional, - La banca q.ae ¡x>see el coptrol SQ. 

bre nx:hos establecimientos en distintos paises. 

Z) Transnacional. - Es donde se desarrollan las ope

raciones financieras q..ie escn¡nn a 1.llla rcglll.IOOn

taci6n nncional o internacional, creando centros 
finan:icros internacionales (Offshorc Banking Ce!!_ 

ters) llamados también "Paraísos Financieros". 

3) Intcrcrurbiario, ... Es en el q..ie se realizan lDl con

junto de opcracio~s de p.1go y financiamiento c-
fccbJados entre la Matriz y lns propias tmidadcs 

lnncarfas, también llrunndas transacciones inter

bancarias, ill 

A este respecto es importante mencionar que a In C! 
pansi6n de la banca transnacional se vinaJ16 el cnonnc incrcrrento 

del curanercado en la dtScada de los setentas, es así q..ic la ínter. 

mcionalizaci6n del capital financiero demuestra una p.Srdida clnra 

del control por' ¡:arte de los Estados Nacionales }' Organisnos Fina.!! 

cieros cano c1 F.~l.I. en las finanzas intem1cionalcs, siendo as-

pectas sustantivos de este proceso de intcfl\1domlizaci6n In pe~ 

traci6n, cxpansi6n y canpctcncia de las distintas fr11cciones del -

capital, 

En este sentido, en ~~xico y otros patscs deudores, 

se gestaban las condiciones para wta penetración de la banca priva

da internacional al mismo tiempo que se daban las transformaciones 

a nivel internacional menciomdas en ¡nrrafos anteriores, conducie~ 
do asi a tm derorrollo ccon&tico y financiero que tendrín importan

tes consecuencias para la deuda externa. de los países dependientes. 

México se vio favorecido por un contexto de sobreli

quidet nundial creado desp.iés del primer cllJ<¡Jc petrolero de 1973, 

a partir de esta fecha el mercado de las curanonedas y los présta

mos bancarios se volvieron la fuente m.1's importante de liqiidcz in-

§' Charles Albert Micrelct, ºLa Intcmacionalizaci6n Bancnria: Una 
proposici6n conceptual" en ~cva füsc del Cnpital Financiero, 
canp. s. 1.ichtcnztcjn y J.r:stévci. ~· p. 31·33 
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ternacional. 

Los eurdJancos y los bancos nortearrericanos fueron a
limcnt:idos ¡x>r los excedentes de los paises petroleros, el d6ficit 

residual de la balanza de ¡ngos norteamericana y por otras fuentes 
de aprovisiommicnto caoo particularc!i y fi~s. Por otra parte pa

ra obtener un eurocrédito no exisdn ninguna limitación fuera de • 

la tasa de interés solicitada para cq.Jilibrar la oferta y la deman

da de fondos prestables. El mecani9110 de creación de licpidcz in-

ternacional CfJC aparcci6 era similar al de un sistema de crédito 

interno, pero sin banca central, es dci;.iT, practicamentc no contr2 
lado, carente de cualquier regulaci6n exttaecon6mica. 

El acceso de México a los capitales internacionales 

fue grandemente facilitado por la ausencia de control de la emisión 

de liq.Jidez a nivel internacional y [X)r el dcsrubrimicnto de los - -

rerursos petroleros (importante garand.a ¡nra los acreedores) 1 y -

t.amhi~ en la ms:dida q.w el endeWamicnto auncntnba en condic iores 

cada vez. m.1s desfavorables, ya que los bancos intcrn.:lcionnlcs bus

can protegerse contra los riesgos crccicntc .. s de lnso\Vcncia de los 

deudores solicitalrlo primas considernbles, recortando la <luraci6n 

de las deudas e instaurando limites o.tantitntivos J»Ta algunos 11r~ 
iatarios, las cargas financieras se vudlVennabnunadoras. 

As1,. ~xico es un pa!s que se caractcrita por una <le~ 

di externa con imrortante proporci6n de deuda a corto plato, con-

tratando la mayor parte de ésta n tasa de inter6s variable i:ori la 

i>aoca privada internacional, en lugar de endeudarse con la banca de 
desarrollo, siendo un.i. de las causas q.ic dieran origen mns tarde a 

ln crisis que postcrio~nte se prcscntarúi. 

La abundancia de este tipo de crédito provoca la vin

culación del crec:imiento del pals en desarrollo con los recursos PT2, 

porcionados por la banca transnacional y de este financiamiento al 
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al gasto improductivo, 

Sobre esta base se crey6 erroncamcnte q..ie exixt1a una 

oferta infinitairentc elástica de recursos obtenibles, en condiciones 

ventajosas,AlY p>r lo cual ~xico empezó a endctrlarse cxtcrnamente

sohre a.ialquier otra fonna de financiamiento. 

Por otra porte, los banqueros por su abundante licpWcz 
no efectuaron sus análisis de riesgo-pa is como acostunbraban, ya que 

no imag:Uuron CfJe el endeudamiento excesivo de los paises deudores, -

gencradll W1a situación tan explosiva a finales de la década de los

sctcntns, cuando las tasas de intcr6s pasaron de negativas o cero a 

ser positivas, repercutiendo en cargas excesivas para los deudores, 

dificultades de pago, runcnaz.as de moratoria y algunns quiebras de -

bancos acreedores. 

Por lo antcrionoontc expuesto, es que a partir de 1973 

por la excesiva liquidez. internacional se canicnt.a a registrar el -
acelerado crecimiento de la deuda externa IICxicana, ¡x>r lo que no -

sólo crece la deuda ex.terna del sector pGblico q..ic se 'q..1intuplico-· 
porccntualmmte, sino también la deuda externa del sector privado. 

Los principales acreedores del sector privndo rexicnno 
eran los bancos norteilJTICricnnos sobre los japoneses o euroreos, es -

por ello cfie la deu4a proveniente del cxtrnnjero se encontraba "nor

terunericanizada" con fuentes privadas (bancos transnacionales). ha-

cicndo m!ls significativa la dcpcndcnc ia de ~SGx.ico frente a los Esta· 

dos Unidos. 

A Tinnles de 1976 se registra una· gran tensi6n con el 

gobierno norteamericano por nuestra polhica exterior, considerada--

~ En 01 último cmtrto de la décmla de los años sctcnt:t, ln tasa 
real de intc>r6s era bajisima, d1<los los clcvndos niveles de -
inflaci6n mlDldial, por lo que dcdir prestado era w1 gran ncgo 
cio. -
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como desestabili7.adora para ese pa!s al jugar la carta del nultila

tc-ralisma lanzaMo pro¡:uestas en los Organisroos Internacionales, -

en ¡nrtio.ilar les mlestaban las expropiaciones de tierra; las re! 
trice iones a la inversi6n extranjera directa; asi cano otras me<.li

da.s, consideradas caoo inamistosas para nuestro pt"inc ipal socio y
clientc cancrciaL 

Cuardo el presidente Echeverria tom6 la determinación 

de devaluar ruestra noncda, se gencr6 una situación sl.D'!W1'.C1ltc difí

cil para el pats, empezando por las reacciones de la banca transna

cional, ruestra princi{l'.11 acreedora, la cual amenaz.6 COI\ salir de -

Ml!:xk:o 1 ya ~ no tenian la. segurid.1d de recuperar lo que habfan i!!_ 

vertido. 

Es entonces cuando se cnt1·ega un pr iroor "paquete de -

rescate" para M6xico, condicionado a un cambio de '{JJH'tica en la a~ 

ministwci6n ~:dcana, lo cual desafortuna<lruoonte se logró al real· 

rrir E<..·hevcrria"Cn los últimos d:ia.s de su sexenio a solicitar nl -
F.M.I. t.11 crédito por 800 millones de d6lares, lo Cf.JC nos sujct6 a -

im acuerdo de cstabilizaci6n de los nplicnd~ }Xlr este Organisno -

Financiero corx:\icionardo asi nucstro desarrollo y crecimiento de 
att~rdo a sus politica.s. 

El acuerdo rcplanta6 cuestiones tradicionales ccmo to

pes salariales, a~rtura de la econcln1a, restricción a.l gasto públi

co y un toµ:? al cndetxlamiento externo de ~xico proveniente ele cual 
q.Jier ti¡x:> de fuente q.ie por los tres aftas q.ie duraría el acuerdo -

(1976-79) se fij6 dicto limite en 3 mil millones de dólares anuales. 

En esos tres af1os del acuerdo con el F.M.I., la <leuda 

externa del sector r"bÜca mexicano no se expande m.1s de los 9 mil 

millones de dólares previstos. La deuda extemn del sector privado, 

en cambio, tuvo grandes dificultndes, porque se h.ibfn cndcu:fado sin 
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.atenerse a su COJl'!"idad de pago. Pero hay un factor nuy importan
te cpe CSllbin las cosas para México, el pctr6leo, que ayuda a nuc!. 
tro pats para ser lDl .activo sujeto de crEdito, lo cpc penniti6 ere .. 
cer y por lo tanto ser atractivo para los banq..ieros. 

Ast, tanto los sectores rúblico y privado mexicanos -

volvieron a tener acceso a los créditos de la banca transnacional
con magníficas cotdiciones. 

~ esta IMllera 1979, SO y parte de Bl constituyeron-
afias de gloria financiera para M6xico, rcrurricndo nl crédito cx-

!"(mo de una manera impresion.1Ilte, ya '1-le a finales de 82 la deuda 
del sec.tor ¡íiblico, habiendo absorbido la del sector de la b.'nca -
nacionalizada, era aproximadamente de 70 mil millones de d6larcs, -
lo que meta nuy difkil o casi !mposiblu ¡nra el gobierno monejar

el conjunto de la ecooomia. 

Cons!dernmos importonte mencionar el abundante crédito 
que obtuvo México en estos años, en virtlkl de qJc p!nsrunos QJc son

los <lJe marcan al México de hoy, 
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V. - Coyuntura l>Exicana durante 1976-BZ. 

En la déc.oda ~ los setenta se apreció e.l agotamiento 
del ciclo de expansión industrial de los años sesenta, ast el pcrtQ_ 

do 1971-76 se caracteriz.6 JXJr una modcrad6n del crecimiento, ace-

lcraci6n de la inflación y acentuación de los desequilibrios finan

cieros tales caro el déficit del sector ¡:úb!ico y el déficit de la 

cuenta corriente de la balanza de pagos, ast como el debilitrunicn

to de las fuentes internas de financirunicnto del déficit externo -

cµe la industria generó en ese proceso.~ 

Siguiendo la ttadici6n de la ép:>ca del desarrollo es

tabilizador, 11cl déficit fue colnn<lo con la invcrsit:ín extranjera y, 

con los créditos del exterior. Sin embargo., estos factores canram

sadorcs cancnzaron a desplegar su dialéctica <lcscquilibrantc a mc-

dida q.ic h.1bfa q.Jc enviar al extranjero los beneficios <le la invc!.. 

si6n extranjera y los pagos a aicnta <le intereses de los créditos. 

Particulanncntc, los intereses de los cn~ditos ccxncnzaron a posar -

TIUY fuertemente sobre la balanz.a <le JXlgos. Así, ontrc 1971 y 1976 -

los p.1gos del scrv icio de la deuda fÚbl ica externa representaron en 

proocdio 24, 1\ de las exportaciones de bienes y scrvicios. 11lll' 

Con lo antes cxp..1esto nos ·podemos ~reatar del gran -

cir01lo vicioso que empezó a representar el crn.lcudamicnto externo, 

pues se rcquerfon rn1cvos cr&litos p:irn podr.r pagar los intereses -

de los créditos cbtcflidos con antcriorid.1J. Adcm.1s se rccurri6 al 

endou<l.Llnicnto eXteITX.') como una fonna de nnntcncr el crecimiento ce~ 

n6nico, sobre todo desp..165 de 1973, y de cstn. manera se empiezan a 

configurar las· tres tendencias con rcs¡:ccto a 1 origen de los acre-

alares del gobierno (c:1rtictcr privado, banrnrío ·y norte:uncricano de 

l::i. deuda). En 1975, la banca priv:itL-1 nortcmnC'ricmm era la principal 

acreedora con el control de 3proxirnadaJOC>ntc el 70\ de la deuda cx

tern1 irexicana, cano )'<'1 lo hemos mene ionido . 

.Mf !lector Qiilll!n Romo, ~. p. H 
iJ! Ibidem,, p. 51 
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Por otra parte, la desaceleración industrial dio lu

gar a un 11eterioro econ6mico global propiciando la crisis de 1976-

19n con altas tasas de desempleo, inflaci6n, lento crecimiento y 

el estrangulamiento exteroo, pero el descubrimiento y explotación 

de los abundantes rerursos petroleros pennitieron su¡:crar las re! 

tricciones de balanza de ¡:xigos reiniciando a partir Je 1978, tm -

proceso de expansión econ6mica. 

La absorci6n de los excedentes petroleros por el si! 
tema ecotmico en auseíx:i.a de poHticas para la transfonnaci6n del 

petr6leo en fuentes más pcnnanentes de ric¡.ieza (industrial o agrt

cola), corkh.tjo a un acelerado deterioro del carercio exterior no

petrolera, y todo ésto al..Ulado a las características de la estruc

tura industrial prevaleciente y de la ¡:olitica de li00raci6n de i-!!!, 
portaciones, inician ast un círculo vicioso en el rual el crecien

te déficit de la ecooom!a no petrolera tiende a ser compensada por 
la entrada msiva de capitales foráreos.lli 

A la darla externa, contratada en gran parte por el

sec.tor plblico, se le adicion6 el allllento de, las tasas internas r.le 

interés q.1e, a su vez, refuerzan los efectos sobre la tasa de infl!!._ 

ci6n de los desec¡.iilibrios en el aparato productivo. 

La inflaci6n repercute sobre la transferencia al scc
tox: privado de los ingresos petroleros y contrioo)" al deterioro de 

las finanzas p(iblicas, sosteniendo el alto rinoo de crecimiento del 

gasto privado. Este fen6nrno, junto con la creciente sobrevaluaci6n 

real del pe90, y una falta de controles a la importaci6n, provocan

el 111111Pmto considerable de éstas de 1978 a 81. 

La expansi6n petrolera, desarticulada del resto de la 

econanra, mdifica la estrucn.ir.i econ6mica., la hace m.1's vulncrable
debido a la especializaci6n en el canercio intern.:icional que invo--

JU! lbidcm. p. 51 
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lucra al retr61eo en los excedentes exportados, q.ie sirven para ad
ipirir bicoos salarios esenciales (alinentos) y -1ios de produc-
ci6n aiyo req.ierimiento total tiende a crecer, a medida <pe la pro
ducci6n at.m>nta. 

Ad.cm5s de su crecif'nte vulnerabilidad, fa cconomta -

petrolera se desacelera. Ya desde 1980, el crecimiento de la indus
tria marufru:turera se reduce entre 79 y 80, 

Algo similar sucede con la politica econOOiica, dcs
¡>Jés de haber sido, excesivamente expansiva durante et periodo de 

aige, la poUtica econ&nica se vuelve conttaccionista en la época 

de recesiOO. Con la excepciOO del restablecimiento de controles -

a la importación a mediados de 1981 y la nacionalización de Ja -

banca privada junto con la adopción de un sistema de control de 
cambios en septiembre de 1982, la estrategia econ6rnica se oricn- .. 
ta desde principios de 1982 hru:ia una estrategia ortodo>ll, 

Por otra parte la perspectiva optimism sobre el futu

ro de la econcm!a ncxicana continu6 prevaleciendo durante la pri
.,ra mitad de 1981, aan despu65 de 11-lC la recesi6n de la economfo• 
norte,..,ricana habl'.a ernpeudo a debilitar el mercado internacional 
del petr6leo. 

Por lo que se refiere al aspecto poHtico, en 1981 

la ejerucHin de los planes gubernamentnlcs se acelero., el control 
soore el gasto público se relaja, y el pah entra en un momento -
de inter6s en la designacl6n del futuro cru>lidato del PRI a las -
elecciones presidenciales que tendr1an lugar un al\o des¡U!s. El-

déficit público y la sobrevaluru:i6n del ti¡x> de cambio re•l en -
relaci6n al prtrnedlo hist6rico para flnes del a/lo alcanuin, en eSt' 
tiempo, sus máxinv>s vo l!incnes en 1981. 

En agosto .de •1982, cunrdo los recurso esta ron canplet:!_ 

ncnte agotados, el flujo de préstamos Internacionales a H.5xico fue -

ESTA TESIS 
SALIR DE LA 

MD DEBE 
BIBUOTEC~ 
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intenuupido brusc¡urent.e. Siguieron J1JCVas devaluaciones, la adDE, 

ci6n de un sistema dual de cambios y In declaraci6n de suspcnsi6n 

de ¡ngos ~obre la de~ externo por parte del gobierno. 111>xicano. 

Es entonces cuanlo cooiienza la crisis de deuda internacional. El 
aspecto polf:tico local nacional cstaln daninado p:>r la reciente -

designnci6n en julio del carúidato a Ja presidencia por el PRI, -

Miguel de Ja Madrid, Secretario de Programaci6n y Presupuesto, -

así COITO por el creciente conflicto polttico .entre el gobierno y 
los grandes grupos financieros del sector privado iooxicano. 

Estas fueron las circunstancias ecoOOmicas y pol tti
cas por las a.ialcs L6pez Portillo ammci6 la nacionalizacidn de -

la banca privada y la adopci6n de un sistema de control de cambios 
integral como ya se tll?ncion~. Pero dcsafor.ttmadan:mte estas medidas 
no impidieron que las reservas internaci~nalcs se agotaran debido a 

la gran fuga de capitales (20 mil millooos de d6Jares en aproximad;!_ 

irentc 18 tmscs), con lo que la crisis de la dct.rla intem.1cioMl -

se presentó, 

Los últinl>s reses de la administraci6n.dc L6pcz Por_ 
tillo estuvieron marcados por la reaparici6n del Fardo Monetario· 
Internacional y por la negociaci6n y preparación de un programa

dc ajuste Q.te deb1a ser aplicado p:i_r un rucvo gobierno. 
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v;i.- carta de Iqtenci6n del ™1 en 1976.(Sus repcrrusiones) 

Jmedla.tairento de51'iés de la devaluaci6n de 1976, -

;ara temr acC'eSO al financ~iento del Fondo Moretari~ Interr.aci,2 

nal. e 1 gobierno rexicano se vid OOligado a firmar W1 acuerdo de es

t.ahiliz.aci6n PJT lUl per!odo de tres afias con este Organisnn, cuyas

¡»ltticas de esbbilizacilin aconsejadas se basan en ajustar el d~

fich exterior rectUTiendo a la dcvnluaci6n, acanpañandose para .. ..:. 

ello de una po11tica de reducci6n de demaÓda global, de una aper~ 
ra total del canercio exterior y del libre nxwim.iento de los pre-

cios según las leyes del rercado, para ast p.xlcr equilibrar la ba

lanz:a de ¡ngos. 

En este contexto el Fondo ?-t>nctario Internacional pro

ccdi6 a lUl diagn6stico de la ccooomia ncxicana, con lo cwl preten

día implantar sus ¡nlíticas de ajuste a rucstrn ccooomia. 

El acuerdo de estabiliz.aci6n firmado con el R-11 cante· 

nta catorce ¡untos que fijaban ciertos objetivo~ al gobierno mexi

cano para el periodo 1977-79. Estos objetivos a[J.llltaban sobre todo 

a la reducci6n del déficit del sector ¡>jblico, la limitaci6n del -

erdcudamicnto externo, la elevación del precio de los bienes y -

servicios p(D:Jlicos, la limitaci6n del crecimiento del empleo en el 

sector público, la apertura de la cconanfa hacia al exterior y la 

rcprcsi6n a los auirentos salari'.ilcs. 

M..is es¡:ccíficumcntc, "el d6ficit global del sccrtor pQ 
blico deberia representar en 1979 nenos de 5.5\ del PIB y no deberia 

superar 90,000ºmillores de PJSOs el 31 de diciembre de 1977; el cre

cimiento de la deuda cxtcm1 no debería ser mtis.dc 3,000 mil millares 

de d6lares el 31 de diciembre de 1977; el empleo total del sector pú

blico no dcbcrin mUTCntar en ese mism:> año m.1's del 2\; el nivel de -

las tarifas aduanalcs dcberia ser reducido Y.el sistema de permisos-
previos de importaci6n debería ser racional izado. Con respecto al ---
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.....,nto del salario 11C11inal se setlala que éste oo terdrl'.a que -

superar él aunento de los salarios de los paises con los que !oli!

xico tiene relaciones CCl!k?rciales, lo cual significa sirnplcmi:mte 

cp.Je el awerdo de estabilizaci6n ¡Cuestionaba la autonat\fa nacio

nal de la relacilln salarial¡ El conjunto de las llledidas antes se

f\a.ladas, acompaf\adas de otras como la ausencia de control de crun
bios y el control del crecimiento de la nnsa mnetaria, constitu-

1im la receta propuesta JX>r el Fardo para volver a colocar a la
econc:mf.a sobre bases sanns. 11il" 

A este respecto consideramos que dichas recetas no 

p.iedcn ftmcionar ni tener l!xito, en virtud de q..ie son modelos im

p.Jestos desde la perspectiva de países industrializados, y que no 

se apegan a la realidad econánica, p:::>l:itica y social del pats de

pendiente doOOc se piensa aplicar. Cano en el C."150 de ~xico y -

no exclusivamente por estas rredidas se [Uedc apn.-ciar que, en rcu

li.dad no tocabm cuestiones de fondo, sino simplc!Tl!ntc su~rficia
lcs, y la historia nos denuestra q..ie el problema no radica s61o en 

roojornr la balanza <le pagos adopta~o est .. 1s recetas, sino q.ic hay-

11JC analizar la verdadera probl~tica q..ic c.onllcv6 al dcscquili-

brio en la cuanta corriente de esta balanza, JXIra así estar en po

sibilidad de atacar la raíz y evitar que resurjan las mismas o mis 

graves ci'islis ·.por las <J.IC: ñeroos pasado en los últimos afias. 

Ahora bien, es importante mencionar que gracias al 

dcsrubrimiento de imporuntes recursos ¡::etroleros cpe colocaron Sl:l

bitnrnente a M!Sxico COOX> la sexta ¡x:itencia petrolera 1111ndlnl (Xldo -

realizar una politica econ6nica diferente de la que fue concebida 
en el acuerdo de cstabilizacii5n·con el Fon1o ~k:>ootario, lo cual sir, 

vi6 a nuestro pais de aval para obtener importantes recursos finan

cieros en los rrercados internacionales de capital, de tal suerte q.ic 

''Carta de Intención del al\o 1976, en Econanl'.a de Amcrica Latina, 
CIDE, M6xico, Marzo de 1980. pp. 208-10, 
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• ¡ulieron ingnorar las restrkciooes del Fardo ~etario que nor

•1-nte ~rr • los paises deficitarios cpe le solicitan ayud.1. 

Esto hito posible la apllcaci6n de una politica de aceleracl6n -

del crecimiento y contiruscic5n del proteccionisa>, sobre tcdo dcs
¡ui!s de 1977. 

0.-s¡U!s de una !Jlportante disminuci6n del déficit en 

1977, re&J.ltado de la póUtica contraccionista ~stn ¡x>r el Fon

do Hcnet.ario, el déficit sube de IU:'VO en 1978 (Z,46Z.S mil lores de 

cl61"res) y en 1979 alcanza una cifra espectacular (4,856.4 iaillores 

de d6lares). La devaluación habta de1o:>strado ,.. incapacidad para co

rregir el dEficit exterior y las ralees estructurales del descqui-
librio,SJ./ 

A pesar de q..ie nuestro pits gnioias al Jescubrimicnto 

del petr6leo ¡ogr6 oo seguir del todo las imposiciones del Fondo M2. 
netario en esta época, ¡xJSteric~nte tuvo cpe recurrir de rucvo a 
El debido a M l'laber aprovechado el Boaa Petrolero en su beneficio y 

de una forma racional, ya q.te se continu6 con el cnoru gasto públi-

co, fuga de capitales del sector privado nac.i.oMl, corrup:.i6n, etc. 

apegarrlose a sus imposiciones al no contar con esa siruaciM, actuan
do directamente en detrimento de las clases sociales, de su po.:ler nd .. 
cpisitivo, dismi.nu~o la capacidad de cr~r fuentes de empleo, vivicn. 

da, asistencia social, etc. 

]!!! ldClll. 
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D.tnntr la ~ ai tld ele la di!cada ele ·los al\os "" -
untas 11 produce un lllportante auiiio en la poUtica petrolera ~ 

clona! "" le si¡niflc6 al sector petrolero dejar atris su papel-
do •~le abaste<:.edor de lnsl.IJs energ~ticos al .,rcado intem> y

planteane 1.11 1111pl io progr- de desarrollo q..e le penaitl.era in

ail'aionar en el .. rClldo .anii.al, senerando illpartantes efectos "" 
el c:onjunto do 1a eco!llala 111C !anal. 

Do esta ll&J'er&, podems obseNar ..,e a pesar de los 

Mt>iciosos piares in<ltstr!.ales y de desarrollo del gobierno de L6-
poi Portillo, el ILl¡e petrolero estuvo alY lejos de crear las con

diciores nec:esnr!.as para Cf'C el wge teaporal de la• exportaciones 
de los hidrocarburos cediera su lugar a un desarrollo in<histrial-

y a¡r1cola sostenido, Aunq.ie la lnvers i6n durante el pertodo fue

••Y dinlaica, ,.. estructura sectorial estuvo cnc8111inada en favor-
do la lndwotria petrolera y de los sectores c0110rci.al y de scNicio. 

Can la exx:epci6n de un c:mobio llOderado en favor de la agricultura, -

la inversidn plblica re¡¡istr6 una fuerte reorlentaci6n hacia la in· 

cklstria petrolera ~ absorbio corca de la aitad do los gastos de 

lnversi6n de las ~resas p(i>llcas. 

Lo anterior nos deouestra una desviac:i6n en los obje

tivos Iniciales del.gobierno de L6pez Portillo, ya q.ie se sel\:llata -

en ete enton:es <pe 11 la expansi6n petrolera fue planeada desde su

inicio c... ~l. Después de un pertodo de crecial.ento acelcra
dc de la produt¡ci6n y de las exportaciores de petr6leo, Estas 61-

tlas debtan establlharse hacia 1981-82 en una plataforn<l de 1,S -

aillones de barriles diarios, mientras q..ie la pioduc:ci6n crecerla-

a partir de entonces. sOlo en la medida necesaria pira satisfacer el 

coruutO interno." g/ 

.5!f Ja;., l!Ds, "La Econanta y la Polftica :-bcroecormica ll.lrante el 
hs.ge Petrolero'',en El Auge Petrolero: Oc la Wforia al Dcscnomto, 
p. 14. 
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En este sentido la ecollOlll1a adopt6 progresiv-nte el 
siguiente- pitr6n de corrercio exterior: las exportaciones se dedica

ron exclusivamente a WI solo bien, el petroleo, "-"' habria de vol

verse nuy vulrerable a los cambios a los mercados internacionales, 

mientras que las importadores involucraron bienes de capital. El 

crecimiento ecor6nico se volvía as! cada vez mlis dependiente de 

la exportaci6n de una misma rrcrcancfa. 

Hay que recordar, poriotrn parte que la rccesi6n que 

tuvo N!xico dur311te 1976-77 fue moderada y de WI periodo pecµeño, 

El descubrimiento y la explotaci6n masiva de los recw-sos petrole

ros del país relaj6 las restricciores de la lxllanza de p.-1gos sobre 

el proceso de crecimiento ccon6mico y dio inicio a l.D1a rápida ex
pansi6n econ6mica (de 1978-81), a tasas ruy p::>r cncim.1 de la nonn..1 

histórica. 

Por consiguiente, "El auge petrolero incrcmcnt6 la -
disponibilidru:l de divisas tanto ¡x>r lns exportaciones cOOD por el 

mayor endeudamiento externo, estas exportaciones se multiplicaron-

por 13.9 veces de 1977 a 1981: l"saron de 99~.s a 13,827 .5 millones 

de d6lares. Esto configur6 un crecimiento de las exportadores de 

mercancins en nnyor proporci6n cp.Je en el período de 1971 a 1976. -

La deuda externa total, de ser 29,894 millones de d6Inrcs en 1977-

!"s6 a 72,007 millones en 1981. "~ 

Algunos aspectos del contexto internacional contribuye

ron favorablemente a la expansión de la econan!a ncxicana lograda--

a partir de 1978 y q.ie conti.ru6 hasta 1981, entre estos está la si· 

tuaci6n del mercado ~trolero, la cual ¡x?rmiti6 precios crecientes-

del crudo, debido tanto a ta escasez r>xistente de dicho producto cooo 

al poder monopólico de los !"ises productores y al ·grado de col>!si6n 

logrado a través de Ja Organiz.aci6n de Paises Yroductorcs y Exportado-

~ Arturo ltucrta Qmzález, Econania Mexicana ~L1s Alla del Milagro, p.67 
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res de Petr6leo (OPEP), 

Esta situación. propició la gran dis¡xmi!<ilidnd de rc

o.irsos financieros en el IrCrcado internacional de capitales n raiz.

de la afluencia de excedentes CfJC no eran canalizados a la esfera -
productiva, debido al estancamiento que cnfrcntab.1n los paises de

sarrollados y al su¡:ertivit finaociero de los grandes paises expor

tadores de ~tr6leo. l..a oferta de recursos fin:mcicros disponibles

ª nivel nundial, fue lo q..ic detcnnin6 un bajo nivel en las tasas 

de inter6s. 

Asi pues, "la bonanza ¡:ctrolen1 convirti6 a M6xico en 
un C:lientc privilegiado de los roncos internacionales cuyos prés~ 

ros externos fueron conccdiJos en montos y, condiciones OOs favora
bles q.ie ¡nra el resto de los paises en desarrollo. IX? 1978-81, -

mientras los préstam::>s de la banca internacional al conjw1to de los 

mises en desn.rrollo aumentaron en 761, el incrcr!X!nto !Xlra ~~xico

fue de 146\ ."211 

Dcsgrnciaclarncntc, "el auge de las cx¡nrtacioncs pctr~ 

leras-; q..ic atJirentaron de 0.6 miles de millones de dólares en 76 a -

14 mil millones en 81- fue, ast inCaIXJ.z de impedir un progresivo d!:_ 

scquilibrio en la cuenta carercial y carrit:'nte de la balanza de píl!"'

gos ••• Estos crecientes dcsc<'-1ilíhrios de ¡ngos son financiados con -

endcud-.unicnto ex.terno, principallrentc p...iñlico, cuyo rronto acunulado -

aurrcnt6 Je 29 mil millones de d6lares en 1977 a 75 mil millares en 

1981. Por otra JX1rte, la estructura de la deuda se vuelve crccicn--

temcnte vulnerable h:lcia el final del pcrtcxlo y los pr~struoos a corto 

plazo llegan a' representar m1:s de la mitad del cn<lcud:unicnto neto cx-

t.erro en 1981. La rclaci6n entre p.'lgos e intereses y cxp::>rtnciones -

totales aumcntoa de 27 \en 1977-78 a 37\ en 1981-82." ~ 

gj Jaime Ros, ~ p. 18. 

W Ibidem. ,pp, 16-17, 
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De esta marera, se presentan a partir de 1979 dos -
factores interrelacionados en la cconanfu rrcxican.i; el primero fue 

la duplicaci6n del precio internacional del pctr6lco; ,y el segundo, 

el allT'ICnto de las tasas de intereses externas en 1979-SO, cu)U e

fecto fue todavía favorable a corto plazo, Así tenemos Q..lC no s6lo 

los ingresos por cxportaci6n del pctr6lco eran ahora el doble de-

lo originahncnte proyectado sir\o que, por esta misna raz6n, el -

atJireflto en la tasa de intcrl!s fue acanpaf\ada de Wl acceso casi i1 i

mitado a préstamos del exterior. 

El panorama scfialado antcrionrente fue interpretado -

crrOncruncntc por el gobierno rrcxicaoo, µ..ics se consideraba q..ic llll

precio real del pctr6lco, alto y creciente, serta Wl rasgo ~rmanen

te de la ccon001fa intcrnacion:1l, micntras.q.ic el aumento de las ta

sas de intcrt?s fue interpretado como un fcn6rrcno temporal. 

La ausencia de un an.'ilisis realista de la situ..1ci6n fi 
nancicra intcrMcion..1.l y sus irnpl icaciores hacia México nos llcv6 al 

rcforz.mniento del fcm:mto a la liberaci6n <le im{lJrtacioncs, la rcva 4 

luaci6n real del tipo de cambio y la cxpansi6n fiscal. 

Por otra parte, las previsiones optimistas del gobier

no eran can¡nrtidas J'X)T los bancos internacionales q..ic aceleraron sus 

préstamos hacia 1981 en rcsµ.icsta a la <lcmand::i incremcntad::i de eré-· 

ditas externos por parte del gobierno ncxicano q.1e rcsultaha, en par

te, por el continuo almlento Je las tas:is 1.k intcr(!s )'de sus efectos 

sobre el d~ficit en cuenta corr icnte de Ml!xico. 

C.Ontrarfarrcntc a la confianza deposita1..b en MGxico por 4 

la banca transnacional, la iniciativ.:i privada nacional inicM en la· 

primera mitnd de 1981 wu oleada CSJX!t..-Ulativa sin precedente contra

e! peso de tal mancnra que m..1s i.lc 20 mil millones Je J6larcs s.:llicron 

del p.1fs en un lapso de aproxim,dnmC'ntc de 18 mcscs . .?2' 

~ Ibidem., p. 20 
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lhy que agregar que para el llf\O de 1981 se .canienza 
a notar Un debilitamiento en el mercado internacional del petr61eo 
y por otro lado, las tasas de· :interes continuaron en aummto. La

tasa Prime Rate de interés de Estados Unidos alcanzaba su ¡unto 

maximo de 19\ pira el ano antes cita.do. 

Es ast caoo se vuelve a presentar la rclacHSn t.an es-

trecha entre petróleo y \leuda externa. Al bajar cada vez más los - -
precios del hidrocarburo, el JXIis cuenta con menos recursos para ha

cer frente a sus canpromisos -con la banca internacional, ror lo que 

tiene cpe seguir recurriendo al credito externo para poder cubrir el 

setvicio de SJ deuda. 



- 89 -

V.3.- Plan GJQbal de D>sarrollo 1980-BZ. 

A través de la historia de Méxicc postrevolucionario, 

podem:>s observar que antes de este Plan han existido otros que arra.!!. 
can con la "Ley sobre Planeac16n General de In Re¡ública de 1930 y -

tienen su cxpresi6n política m.1s consistente en el primer plan scxc-~ 
ml de 1933, sirviendo de ejemplo al segundo plan scxeneal de 1940.·

CJya ejecución se vio impedida por la segunda guerra nundial. l.a si-

guicnte experiencia fue la de la Canisi6n Nacional de Inversiones, ·

creada ~n 1954 ••• En 1%1 se elaboro el Plan de Acción Inmediata 1962 

-1964. En 1&65 se integro el Plan de Oesarrollo &on6m!co y Social • 

en 1966-70 ... En 1970·76 se avanzó en el planteamiento de Ja mccdni· 

ca de progrmrnci6n en algtUios planes sectoriales. en 1975 se efabor6 

el Plan Msico de Gobierno 1976·82". fJSJI 

En este sentido se creó el Pl<in Global de Desarrollo dc-

1980-82, con el fin de lograr una ma)Qr congruencia posible entre el

Plan Global )' JQs planes sectoriales y estatales. 

Se pretendía con este Plan propiciar 1lD tasn real de cr2_ 
cimiento del Producto Interno m'!s al ta y penlurablc posible, asi como 

evitar el recrudecimiento de los prOOlema.s coyunturales resultantes .. 
de presionar en exceso la capacidad de la econcimfa parn crecer, ya que 

existe incanpatihilidad entre una alta tasa inflacionaria y una mejo .... 

r1a en la distribucí6n del ingreso. 

Por otra parte, se esperaba cpe • las exportaciones ere· 

certan a un ri07P de 14.4\, inferior al de las importaciones ..• En C.,! 

pccial la cxportnci6n de producto~ no petroleros, se estimaba irta en 

ascenso, la. cvoluci6n favorable de los precios del en.ido y de algunos 

productos de e:q:ort..'lci~n, en relación a los precios de irnporuci6n, C,! 

pccinlmente en 1980 ocasionaría cpe la balanta en la a.ienta corriente, 
excluyendo pJgos de íntcrc5e:s al extranjero, sertn JXJSitiva" .!?Y 

6U/ Jos~ L6pcz Portillo, Plan Global de I&s;irrollQ, pp. 39 y 40 
fil! lbidem., p. 161 



- ~o -

Por lo que se refiere al sector industrial con este Plan 

se lograda un crecimiento a raz6n del 10.S\ anual y dentro de este,

la producción de manufacturas alrededor del 10\ lo q.ie significnr1a-

duplicnr la planta industria 1 en 7 años imI"lsada tanto por la dcn>'n

da externa ccmJ por la interna ••• la industria de bienes de capital 

tendrfo un crecimiento de 13.5\ anual y la q.iin>ica de 9.7\. fll/ 

El abatimiento de la tasa de desocupación y subo01paci6n 

se lograria creando 2.2 millones de empleos durante los anos 80-82,-

ello implicaba que el empleo creceria en prQnedio 4.2\ anualmente du

rante este lapso . ..§' 

Se pretendfa reUJJX!rar el ritn<> y el volurren de la pro-

ducci6n agropecuaria y desarrollar con rapidez la producción pcsque--

ra y la forestal. El sector industrial se planteaba como el sector dc

crecimiel'lto mis dinámico, sobre la base de la producci6n de energéticos 

y se reorientaba hacia la producción de bienes social y nacion..ilrncnte

neccsarios, as1 coroo a dar w1 gran apoyo a la pequeña y la mediana in

dustria. Se prcvc1a, nsimisno, una rápida cxp.1nsi6n del sector de tr~ 

portes y una sensible mejoria en sus o¡x?racioncs. El sector canorcio -

debcria ~rar con una mayor eficiencia, para que éste y aquél contri-

huyeran, en la medida. nccesarin, al crecimiento del resto de los sec

tores. El turisno se consolidaria y se prarovcria el desarrollo del -

turisrro social. Ik-sde el p_mto de vista cuantitativo, el cambio progra

mado en la canposici6n. de la producci6n estaba expresndo en lt\s metas -

de crecimiento sectorial del proch.Jcto intemo broto para el periodo ---

1980-82.~/ 

Una vez rerupcrada ln din5mica del desarrollo y scntn.cfas -

las bases µua la Illlcva estrategia ccon6mica y soda 1 que huscaba ftmda

mentalmcntc crear empleos pennancntes y bien remunerados a un ritmo mu-

cho mayor, asi cano aJ..JJrCntar los niveles de bienestar en educaci6n, ali

mentación, salud y vivienda para tod.'l la poblaci6n y en especial para --

¡,zJ Ibidcm., pp.165 y 166. 
~ Ibidem., p. 167 
D:!) Ibídem., p. 283 
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los grupos nnrginados, la política de coorgéticos se canvortirta en 

\lll3 palanca básica para apoyar los objetivos de la estrategia de de
sarrollo definida por el gooierno •. f§! 

En el anbito internacional México prO[lJSO un rwcvo or
den ccon(inico internacional, en c1 rual se considcrarfa a les cncr

g~t!cos cano una responsabilidad conún de la hUllanidad, Dentro de -

ese nuevo orden, México pWi6 se adoptara un PLAN f.l.JNDIAL DE ENER-

GlA q..ic ordenada lo investigaci6n, la prcx.lucci6n, la distribuci6n

y el consuno de todas las fuentes alternativas de energéticos. fJf;/ 

Con todo lo anteriormente transcrito del propio Plan

Global de De5arrollo, pxlcmos apreciar q.Jc solnmcnte se cfcctu6 una 

planeaci6n pero no lll13 planificaci6n, en virtu.l .de Cf.JC se parti6 de 

la 00.se de Cf.IC el ¡x?tr6leo serta el iootor que arrancaría el desarro

llo de todos los dem.'fs sectores, sin considerar en principio q.ic cl

precio Je éste es variable y sobre todo es un bien a largo plazo no

renovable, independientemente que lo esti¡ulado en el misno "PLAN' -
nunca se llevó a cabo, >'ª que los recursos que se obtenfan de las -

ventas del ¡x:tr6lco no se orientaron a ln invcrsi6n en los otros ses 
tares de ln cconcrn.1.a, sino a pagar los intereses de la dcula cxtcrna

impidicndo asi el anhelado desarrollo interscctorial. 

Si bien es cierto q..ie en la segunda partc de los años -

setenta se vio como el auge petrolero sirvió p.1ra ret.1rdar la cxplo-. 

si6n crítica de la economía mcxkana, tambiC:-n la pctroliwci6 ngudi

z.6 los descq.1il ihrios y desajustes c.µe incvi t.1b lemcntc se expresa

ron, altorn de m..1ncra más profunda. El crecimiento ap:>yado en la ex

¡nnsi6n de la produc'ci6n de energéticos no se acanpañ6 de Wla pol1-

tica q.1e remoJclara las dc.>formidadcs del aparato pro..luctivo, es de

cir, l"JJ se logró el desarrollo interscctorial de L1 cconomfa. 

§/ Ibídem., p. 267. 

&Sf lbidcm., p. 268 
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Los ingresos petroleros nos tarde se volvieron insufi
cientes para 'atender Ja demanda de importaciones y la fuga de divi

sas reforzaron las tendencias al endeudamiento con el exterior. 

La disponibili.rlad de divisas y una poUtka de apertu

ra a la canpra de mercancías de toda índole en el exterior penniti~ 
ron que crecier3.n despor(llrciorodamcnte las importaciones, reflejan

'dose también en el agro ncxicano, teniendo q.ie importar granos y o

tros productos agrtcolas que en el pasado exportábrooos, 

Por otro lado, las importaciones de productos manufact!:!, 

rados q.ie en ~xico se producían implicaron revertir el proceso de -

sustituci6n de importaciones. 

En conclusi6n, podernos decir q..ie con el Plan Glcbal <lc

Dcsarrollo no se logr6 absolutamente ningún tjpo de ioojoria para el 

b.Jen desarrollo de la econanía mexicana, 
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-<:APITULO TmCERQ,- SI'IUACTON ECCNMICA Dll MEXICO 198Z-88 

Consider3l!YJS conveniente dividir este capitulo para su estudio 

en los aspectos ms sobresalientes a nivel externo primero y posterionoonte-

interno, ya q.ie entre rulbos factores existe una retroalimentación e in.tcrrela
ci6n constante, iootivo por el cual empcWJOOs a describir la actividad econ6ni

ca internaciaml' el aJll{'OTtamiento de la crisis financiera y la importancia-
del petr6leo imersa en esta probl~tica, Creeioos cpe estos ¡untos ilustran

de una manera m.1s adecuada, como las políticas seguidas por los ¡xi1ses indus-

trializados repercutieron directrurente en las aplicadas en el caso de nuestro

pais, inlependientemente de' la situaci6n prevaleciente y tle :tc¡uellas medidas -

adoptadas por imposici6n de los Organismos Financieros l>tllti!nterales a camhio 

de recibir recursos frescos y renegociar mestra deuda externa. 

El análisis de como se va desarrollando Ja crisis del endeuda-

miento y la del petroleo, ~s penniten apreciar la relevancia que tiene el -

estudio de los dos factores en fonm sinul ~nea, 

Ahora bicn, cabe destaé.ar <pe en este pe"riodo surgieron por par

te de los paises \ndustrializ.,dos la pr"l"esta U.amada el "Plan Baker" como-

una alternativa, a tra~s de la cual se bur.cnrfa aliviar el problema de la -

deuda externa·dé los ¡niscs dependientes, sin <pe el pago del sorvició de la 

misna 11su¡x.iestaJrente" implicara sacrificio de su propio crecimiónto ccon6mico, 
y por otra parte, la pro¡:uesta de los paises deperxlientes, dent:To del O:>nsen-

so de Cartagena, la de "Fuergencia para la Negociaci6n de la Douda y el Creci

miento", esgrimiendo cpe la· garantia dom nivel adecuado de inversi6n en los -

¡nises del área hace q.ic éstos se integren a los procesa;de cambio tecnólOgicn 

coadyuvando asf a lograr una mejor cempctitividad de sus economias, con lo cual 

se pennitirh el crecimiento econ6mico proyectadoo 

As! ¡:ues, presentamos tanbién los aspectos generales internos-

acontecidos en este periodo, relacionados estrechamente al problema de la cri

sis de la deuda en BZ-88, 
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I. - Factores Ex6genos. 

I.1.- Actividad Econ5mica Internacional. 

Cuando la economía m.mdial funciona bien, con un crcci·· 
miento rlipido y una tasa de inflaci6n baja, es conún que se presente -
Wl auncnto constante de la dcmaruln de bienes y servicios. Esto a su vez. 
fanenta la liberalizaci6n del entorno en que se descnwclvc el comer-

cío po~ue pemite que los paises se ajusten más flicilmcnte a las vari!! 
cienes en la ventaja canparativa que siguen a los cambios en la tccnol~ 
gfa. 

Una inflaci6n baja se traduce en mercados financieros intc!. 
nacionaleS ordenados, tipos de cambio mfis estables y mayores incentivos 
para el ahorro. fu cambio, la inflaci6n ele\lada acent6a la incertidum-

brc, desalienta la inversi6n y el cambio tecno16gico, distorciona los -

precios relativos y obstaculiza el logro <le tm crecimiento sostenido. 

La ccononúa rundial ha tropezado a menudo con dificultades 

cnfrentandosc a graves tensiones. Los países industrializados han visto 

rcducit,..:15 las posibilidades de vender sus productos en los países en -

desarrollo, y estos filtiros, por su parte tarnbi6n han visto mennado el

mcrcado de sus productos en los paises desarrollados. 

Ante este panorruna, ciertos sectores de los paises imlustri~ 
!izados, especialmente. la agrio.iltura, han sido protegidos contra las ex

portaciones de los paises dependientes, adcmlis en el rruoo textil se ha pr,!!_ 

sentado este fcn6mcno. 

Coro se mencion6 anteriormente, la cc?nor.1fo nundial estr. es

trechamente vinculáda entre todos los paises, así por ejemplo, en 1982 -

Estados Unidos expcriment6 \Dla vigorosa expnnsi6n que prepar6 el camino-

para \Dla rccuperaci6n lllllldial, aunque moderada. 

Por otro lado, en 1985, despu~s de unos dos años de r6pido

crecimiento del PIB en los Estados Unidos )' de un crecimiento moderado- -
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.en otros países industrializados, el riaoo de la recupcraci6n se desacE_ 

ler6. Esta situaci6n repercuti6 inevitablemente en los países dcpendic]! 

tes, ya que su ritmo de crecimiento dcsccndi6 sensiblemente. 

Así :rues, "la contracci6n de 1985-1986 se debi6 principal

mente al grupo de países exportadores de pctr6leo, cuyo PJB disminuy6 -

en 1.1\ en 1986. Los importadores de petr6leo se beneficiaron con la -

baja de los precios de los hidrocarburos, pero los d6biles precios de -

sus exportaciones de productos bfi.sicos distintos del petr61eo neutrali

zaron ese efecto. En 1986, los precios de los productos básicos difc-

rentes de los conbustiblcs awncntaron en un 0.8\ en d6lares.•wf 

El abaratamiento de los productos b:Ísicos contribuy6 o me

jorar lo rclaci6n de intercambio de los países dependientes que expor-

tan manufactur.1s. Algunos de los países con mayor grado de desarrollo -

dentro de este grupo, rcgistaron tasas de crecimiento nuy elevadas cooo 

fue el caso de Corca, Oüna y la Indfa. Los países AfrJcanos, aunque -

trunbi6n experimentaron alzas a sus tasas de crecimiento los elevados Í!!. 

dices dcrrográficos hicieron que las condiciopcs de vida <le su poblaci6n 

continuara cst;mcada. 

Cabe hacer menci6n que la recuperaci6n citada fue nconvaña· 

da <le grandes descquil ihrio!' de pagos internacionales. En este aspecto ~

tcncroos que: 11 A fina~cs de 1986, el <l6ficit en la cuenta corriente de lo~ 

Estados Unidos era de 126,700 millones de d6lnres, nonto equivalente o un 
34\ del total Je las exportaciones de bienes y servicios del país, 6 3\ - , 

del PNB, y 6sto ~ pesar de Ja pronunciada depreciaci6n del d6lar desde--

principios de 1985. Mientras se presentaba el creciente J6ficit externo 

en este paí.s, hnbía Lm superávit en los otros paí.Scs inJustriali:aJos, -

espccial.Jrente en Jap6n (87 ,500 mnlones en 1986) )' Ja Rep6blicu Federal 

de Alemania ( 44 ,300 millones de d6lares). " _l_I 

1/ Banco ~i.mdial, Info'nne sobre el Desarrollo ~lmdial 19&7, p.18 
-:J./ Ibídem., p. 20. 
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Estos !les~librios en cuenta corrionte, as{ com:> la per

sist.,'.ncia de un elevado nivel de descnt1leo en los paises :inhlnrialita

dos han hecho a\mlClltar las medidas proteccionistas, sobre todo en los-

Estados Unidos • 

En otro orden de ideas, podemos sef\alar que en el período 

OJqlreOOido entre 1984 y 198ó los precios reales de los productos bási

cos distiIJtos a los combustibles bajaron a niveles sin precedentes. -

Prlicticamente todos los artículos blisicos 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 J\. 

El índice correspordientc a los rootales y minerales tam--

bifu disminuy6 en un 16~, las bebidas y la 1113dera fueron los (m¡ cos Rl);! 

pos ruyos precios registraron alzas en ese período. 

Las razanes•que pueden explicar la situaci6n deprimida de 

los mercodns de productos blisicos son: 

1) QJc la dcr,ian:Ja de esos artículos en los países indl,lstriales ha sido

d6bil, especialmente en lo que respéeta a las materias primas agrícola y 

a los metales, 

2) Los altos precios de mediados del decenio de 1970 condujeron a una -

expansi6n excesiva de la oferta de varias materias pritn.'.ls importantes ... 
especialmente los aceites y 100talcs, pero al miS100 ticqx> esos altos -

precios alentaren a economizar en el uso de tales artículos y a desarl'!?_ 

llar succdlineos. 

3) Por Último, podemos sellalar que los mercados de ciertos productos b! 
sicos han sido afectados por las políticas agropecuarias de los países 

industrializados. 

Por lo que se refiere al financiamiento para los países de

pendientes, podemos observar que en 1936 las corrientes netas de divisas 

hacia estos países se mantuvieron en alrededor de lD1 tercio de su nivel 

de 1981 (Justo antes del comienzo de la crisis de la deuda). 
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De esta manera, tenemos que: "Los préstanos .obtenidos de -

fuentes privadas por los r.a!ses muy e:x1eu1ndos ascendieron a 6,80(1 mi

llones de d6lares, lo ~e equivale a una cuarta parte del nivel de 1980 

en su t'la}UT parte, ese fiI".anciamiento fue concertado cano parte de la -
reestructurnci6n de la dcula. ,._y 

A pesar de un ligero dcscCJ'so de la relaci6n dcuda-f'NB, 

el servicio de la deula aunent6 en proporci6n d(' la..-; cxportncior.cs de 

bienes y seivicios. Ello se dcbi6 principalmente a la reducci6n de los 

ingresos de cxportaci6n. La baja de los r>rccios del pctr61eo caus6 un 
proftn'rlo deterioro de la capacidad crediticia. de alflUllOS de los prin-

cipales exportadores de ese ccn.bustible¡ en el caso de ll~x.ico, }tir,cria 

y otros países, esto hi20 necesaria la rccstructuraci6n de la d('Uda. 

Las tnsas de interés naninnlcs siguieron bDjarxJo en 1986, 

pero el deterioro de los precios de cxportaci6n de los países tlcrn\orcs 

limit6 la ncjoda de las corxliciones reales Je sus anpr~stitos. Así · 
pues, el inter~s de 1• tasa libar, naninnl reducida por el írdicc Je los 

precios de c:<partaci6n haj6 de 12.1\ en 1985 " B. J\ en 19~6. 

La cucsti6n fl.O"dmncntal pnra lo~ r>níscs de inr,rcsos me-

. diahos muy en.:lcu:lndos es su necesidad de financiar nuevas inversiones. 

Los bancos cf.IOOrciales han acordado al~os !Jl~cs de recstructuracibn 

de la dcula, pero ha habiclo dificultades y demoras al respecto. A fü.'(li

da que han ido fortaleciendo su situaci6n financiera, los bancos pnrc

cen m5s renuentes a otorpir nuevos finnnciamientos, a pes:lr tic tor..lo·-

estfilt surgienio nuevos proccd.indentos. Ftt 19lt6 CaDcnzamn a adaptarse -

aletmos sistc:nas de cor.versi6n de la deuda er.: cnpital social. 

Por otra part~. hay que reconocer que los p.1íscs crdculn

dos se en01entran con la .Wvcrsidad de la baja de los precios de sus • 

productos de export.aci6n, el escaso crecimiento de los paises iOOustri!'_ 

..]/ Ibidoo., p. 21. 
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lizndos, en ciertos cas1?s, sus propia~ polÍticns ccor6nicas y cancrci<':._ 

les, lo aue significa {\ue los actunlcs niveles de cndculmnicnto no se -

puedan conciliar con sus 11i:cvall.-cicntcs tasas de crecimiento. 

Muchos de los paises deudores auncntnron sus cxport<1;cioncs 
durante el periodo de 19q3-84, lo C1UC contrihuy6 a estimular ln situa-

ci6n cconlmica intcrnn y fue tm inmortantc factor Je crecimiento Uc su

inrrrcso hasta 1986. El éxito de algunos de los países erilcuclndos en la

gencraci6n del superávit cancrcial para atcJll\cr el servicio de ln deuda 

ha sido notable, pero la contra partida ha sido la rcducci6n del consu
mo interno y la invcrsi6n, con efectos adversos en lns clases sociales 

de hajos innrcsos a lnr['.o plazo. 

La combinaci6n de desequilibrios de par.os intemacionnlcs 1 

cJ lento crecimiento, el nuncnto en el !JTotecci~nismo y problC!"lnS de -

cn:lcudamiento de muchos IJilÍscs dependientes, oo es Wl3 bnsc prometedora 

para el logro de lDl crccinicnto sostenible de ln cconanín mc:ndinl. 

Mientras tanto, pnra e~ primer SO'ilcstre de 1967 ~e concre

t6 lllln demanda interna ncnor a la cspcmdn tanto parn Jap6n COOlC> para -

Euronn, que se canbin6, m1cm~s con la caída en la dananda de sus produs-. 

tos de exportaci6n. 

l'c esta fomia, si las ccnpafiíns de Europí1 occidental y -

del Jnp6n riucrfon mantener sus porccntnjcs de ~nrticipnci6n en el mer

cndo de Fstndcs Unidos, sC vefon forzndas n sacrificur sus utilicladcs. 

Esto Último se debe principaW!cntc a eme las monedas de aquellos países 

tuvieron que revaluarse frente al d61ar, provocando lDl fuerte dcsplcmc -

en sus exportaciones·. 

En contrannrtilla, aücm.15 del déficit rrcslJ!"iestnrio de -

Estados Unidos, se cn01cr.tra con el problema tlc su deuda externa. "A

finalcs de 1984 Estados Unidos se com•irti6 en lDl rlelllor externo neto. 
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Su débito actual ya sobrl'P"s6 los 300 mil millones de d6larcs y se espe

ra que para 1990 alcance los 600 mil millones de d6larcs. Esta cifra si¡¡ 

nifica un octavo del PNB y mis de la mitad de toda la deudn junta de los 
paises del tercer .....io. •1._.1/ . . 

La deuda anterior genera \Ul servicio que es cobraJo por los 

inversionistas extranjeros y se calcula que para 1990 alcanzar6 un m:mto 

de interés cerca.no a los 60 mil millones Je d6larcs. 

A diferencia de lo que succ<li6 todavía en la d6cada de los

sctcntas,.. a m:xliados de 1987 '' ••• los extranjeros proveen !Ms nhorro n -

la economía de los Estad.os Unidos que lo que los nacionales aportan. En 

1986 la entrada del ahorro extranjero al vecino país del norte alcanz.6 -

la cifra de 14Z mil millones de dólares, c.anti<ln~ que equivale al 3.4\ -

de su PNB, mientras que su ahorro intcmo al~·m::.6 tan solo 83 mil millo

nes de d6larcs ¡ esto es 2\ del PNll". 

Resulta claro que la cconaufo de los Estados Unidos cst6-

sostcnicndo un tren de vida rruy por encima del que puede llenar con sus 

propios 1TIL--<lios y que necesita el respaldo financiero de otros pa{scs. -

Esto incluye dcp6sitos que van desde ahorradores de paises COJOO M6xico-

hnsta los de los grandes Jeques Arabes. 

Mientras que la estrella financiern de tbrteam6rica se apn

gn, surge Jap6n como el nuevo banquero <le la cconomfa tt1.u1dial, el supc-

rávit en cucntn corriente del Jap6n en los 61tiroos 12 meses rcgistr6 una 

cifra de 100 mil millones de J6lares, esto es 4.5\ de su PNB. 

El volumen y valor de las transacciones burs5tilcs de Tokio 

es ahora superior a la <le ~\1eva York y en lo quC! se refiere al trerrndo -

de capitales, Jap6n posee los principales bancos y ascgura<loras del nundo. 

En este contexto, se estima que " ••• en los (1ltim:is tres nt\os 

Jap6n m\quiri6 100 mil millortcs de d6larcs de bonos del tesoro de los Es

tados Unidos; y se deduce que al menos que el primero cent intíc financiando 

j_/ "Economfo ?-llrl.dial 11
• Consultare~ Internacionales, S.C., México, SIEP, 

Abril 30, 1987, p. 13. 
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a \rélshington, necesariamente se har~ más lento el crecimiento de ese -
p1is ••• ante tales cira.mstancias, se observa que ahora las decisiones 

de inversión del Jap6n son cruciales para el futuro de la econCJ11!a mun
dial". _;,} 

Por t1ltimo, hay cpe señalar q.ie el crecimiento de la eco

nania nundial durante los últinos tres af\os fue flojo. l\Jbo esca;os pro

gresos en la reducci6n de los dcsccµilibrios de pagos internacionales y 

los problemas de endeudamiento de los paf ses dependientes pcrsisticroo. 

_;,J lbidem., p. 15 
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I.2.- Crisis Financiera y el Pctr6leo. 

La ctisis del cndeu:lamiento y la del petróleo se dan a un 

miSJOO tiempo y se aeudi~an rccíprocmncntc. A wcm.Uo, na se alcanzan a
visltnbrar las vcrCildcras causas de una crisis que, con frerucncia, rn

dican en aspectos totalmente diferentes de los que se diagnostican tan 

solo a primera vista. 

De estP nancra tcncsoos que el incrancnto del precio dcl-

petWlco en su nancnto, y la actu.nl baja, s61o aC:Offi!la.'\::m LID3 crisis fi

nanciera cuyo fondo se sitúa en la crosí6n, prirlcro latente y luc,?o---

manificsta de la estructura monetaria y fin..i.ricicra intcmacional onlc- -

nada. 

Para el a.I\o de 1973 todo el mundo oucría liberarse del do

minio "1'cj:!er00nico" del d61ar cstar.lounidcnsc, principalmente s0brc el -

Yen Jnpon~s y el i•:a.rco Alanful, dcsafortunaJnmcntc, el I!llmcll' ~mfri6 la -

mna:rga C)'J'Cricncia de que dicha tr0ncda, si bien !1CtUi6 su posici6n r.lo-

minante corro la unidad trunc.\inl de reserva, logr6 pese a todo establecer 

y consolid3r su lup,ar en calidnd de lidcr del cnritnl if1t('111rtciClnal. 

Actua1mcf'tc, al encontrarse todo el runlo -y en particular 

Am6rica Latina- endeudado en délares, a fin de mantef'er su solvencia y 

liquidez., en funci6n de esos d61ares JcmasiaJo escasos, ticr.c aue .sopo! 

tar la inflaci6n, dcpresi6n y una evoluci6n negativa del crecimiento 

ccon6mico y del desempleo altamente explosivo en términos sociales. 

A este respecto es conveniente h.o.ccr nl (!Ullas :inotncioncs

acerca del dominio del d6lar: 

En prirr.cr lugar parecería que la insuficiencia mor.etarin de 

los países petroleros del núcleo árabe de }a OPEP habda acentuntlo nc·-

fastamente el preJor.linio del d6lar en ln cconcrnía a partir de 1973, al-

'ofrccer una materia prima Je importancia murxlial (el petréleo), a cam-

bio <le pagos en 1.ma mor.cda irualmcntc importante (el d61ar). Esta carac

tcrfstica fue asll!lh\a twnhi6n por algunos países latino.:imericnnos c0010--
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fue el caso de Venezuela y M6xico. 

Es cierto que .el reciclaje de los pctrod6lares incranent6 

cmtmcmcnte tnnto el voluncn de 1a.S transacciones financieras en d6la

res de Estados Unidos caoo fa participaci6n de los exportadores Je hi

drocarburos en los movimientos monetarios, crediticios y de capitales 

en la economía muOOial. Sir. embargo, no es ésta la causa Óltirn.i de la 

cvoluci6n asccn:lcnte dc1 d6lar cano tmidad ioonetaria y de compe:nsaci6n 

líder en todo el comercio mwxlial, sino el hccOO de que los bancos prJ. 

vados norteamericanos se vieran libres de toda intcrvcnci6n y de cual· 

quier tipo de conlicioncs impuestas por su.e; bancos centrales. Estas -

ir'.s~.ituc~ones privadas pcxUan realizar prlicticmncntc rualquicr opera· 
ci6n crediticia que les pareciera segura y atractiva en ténninos de i.!! 
tercscs, incluycrxJo el financiamiento de los d6ficit de OJruttn carric.!!. 

te, a causa del precio del pctr61co o mmquc no "se tratara de éste. -

Especial preferencia gozaron en este marco los países de incipiente -

industrial i'Z.2ci6n de Jatinoamérica. 

Así pues, el refinanciamiento de esos créditos en d6larcs 
estadtmidcnses resultaba conveniente porque al denominar los cr&.litos, 

en esa divisa, el riesgo monetario y cilllbiario correría a awnta de los 

países endeudado~. es decir, si estos Gltiiros debían d6larcs en lugar -

de monedas locales, dichas i.k-Was eran rM.s fácir y cconónicamcnte rnane

jadables en el sistema bancario cstruJunidense. 

F..stn claro que los países dculorcs, incluycJJJo a H~xico, no 

SCllar.icntc siguieron el jucco, sino que fueron ellos f!Ulcncs hicieron po

sible el resultado. Los créditos que obtuvieron les parecieron baratos,

tanto en térmioos políticos, caoo en lo ecor6nico, t6mando cr. OJcnta el 

diferencial entre Jas .rcspccth·as inflaciones interna~ y las tasas mun

diales de inf1aci6ri, los intereses correspondientes a esta.'> ofertas dc

cr&Iito se podían compensar a!'arcntCJllcntc con intereses reales nt'gativos. 

La realidad pronto vino a dt'svruwcer el sueño de los países 

deWores, aunenttlron los costos por concepto de interés y las cuotns de 



~ 103 -

trMSfcrencia fueron más onerosas a causa del servicio de la dcu.la, )'3 

que fue necesario pagar intereses ~s mnortizaci6n. 

E.l deSJOOromrnicnto del precio del petróleo ac:ab6 por a~ra

var ese problana para los dos países de l.atiooamcrica exportadores de -

esa materia prima (Vcnc:ucla y Héxico). 

Ante esta situaci6n general, el lir.üt3:lo entendimiento---

técnico r político de los países involucrados en la crisis muntinl del-

eJXleOOamicnto deriva en el hech:> de que ca.la cual s6Io vea y quiera re

solver "su problan.'1 específico", Por una parte, los paises Jeu.Jorcs sc

quejan por lns cordiciones que les quiere imp::mcr el RU; las instituci.2. 

ncs bancarias se angustian por la seguridad y liquidez de sus cr&litos; 

los países industriolizadC1s por su parte, se m~stran preocupados ya n:uc 

pierdcii cada vez más mercados de cx¡X>rtaci6n en los países dcpcOOientes, 

debido a que sus clientes no est6n en con.licioncs de pa~ar o porouc tie

nen que suprimir importaciones, p.ies también en é~tos los b..."Ulcos centra

les estan pcniierdo el control sobre la tasa de interés y los tipos <le-

cxibio. 

El servicio nm.Jial de la den..la y transferencia acapara en 

medida creciente t00.'.1 la liquidez que existe en el mundo, o que mJn pu-

diera &cnerarse, y hace que ést3 se vaya pcrdicnfo en los procesos de -

rencr.ociaci6r., rccs tructuraci6n y pr6rrov.a de la darla. 

Los paises delk.lorcs se ven forzedos a rcntmciar a importa-

dones v posib!cs ir.crancntl""::> de su prcducto interno, flUC'S tienen que de~ 

tinar sus recursos reales y financieros :tl servicio de la <lcud.a. Los pa1-

ses inlustrialíz.ados
0 

st:o \·en en 13 ncccsid:x! dt..~ paspor:cr sus im•ersioncs,

eonsuno, prestaciones sociales y progranas de crcaci6n de <r.rplco porouc-

!as transferencias financieras J.e los dculorcs ni srnuicra llegan l:ast¡> 

ellos. Estos recursos se picnJcn en el car.ino, en virta.l Je oue se Jcs

tinan a_ los procesos de JMOrti:.1ci6n y rerntcgro de dcu.bs Ce sus bnncos, 

:x:rnuc los atrae el gran ii11!in del i;.1pit,.,l: el mercado de capitales Je 'Esta

dos Unidos. 
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Por su parte, la economía de este país es a tocias luces 1H 

única que puedo. darse el lujo de desaterder su balanza tle paces t pLXJicn 

do financiar, sin el apremio de ajuste de rualquier índole, los más dis

pcrr:liosos excedentes de su producto interno bruto en rclaci6n con sus -
necesidac'cs internas de invcrsi6n y de consumo, la "ryu.ia para el desa

rrollo" C!UC se le concede por la vía privada mediante la ruoorti:rnci6n -
de préstmoos, fuga de capitales procedente Je países con monedas d6hi-

lcs, así cooo la importaci6n de inversiones y otras fonnas de afluencia 

de capitales, se lo pennitc. 

La explicacién de este fon6rncno se fun<lamcnt~ en la riosi·

ci6n hcgcmSnica del d61ar, Msade ahora en el aspecto cancrcial. De es
tp manera, si todos los raíscs deudores tienen o_uc cifrar sus obliga-

cioncs de trllllSfcrcncia en d6lares nortcmncricnnos, el riesgo cumbinrio 

en que inwrrcn presiona sobre la paridad de sus respectivas monedas -

frente al d6lar, y 6ste, p::1r simetría se rcval6a. A Jo anterior cabe -

a.nadir que Estados Unidos tiene problanas actualmente muy serios corno 

l_os comerciales, inflaci6n, un 1!"fHn d6ficit, etc. 

Por Último, a pesar <le la estrecha rc!aci6n entre el pro-

blona financiero y el petr6Jco, es importante sef\alar que el segundo se 

da por la influencia del priJncro. Por esto es necesario superar el d6-

ficit en cJ sistm.a mnctario y financiero murd.iaJ antes de que sea de

masiado tarde. La economía rruJ'kiial requiere de lUl sistema financiero -

cstructurndo que no sea patriroonio nacional de t.m solo país, Esta<los -

lhlidos. Por otra parte, se plantea con apremiante urgencia la necesidad 

de procurar oportunamente~ que conjl.Ultarnente, los países dcu.lores y a-· 

crccdorcs estructurados seg{in el derecho privado, para que renuncien al 

menos a una parte de las reintegraciones derivadas de sLLS créditos que 

en t6nninos reales 1 de todos modos han de.indo de ser cobrabJ cs. 
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I.3.- Plan Bakcr CDmJ Pronuesta Para el Pago de ln Deuda y Crecimiento 
ECOD5ñ1 co. 

En la 40 Peuni6n Anual del Banco !Unlial y el Fonio !bne

tario Internacional, celebrada én SeÚl, Corea, del 7 P.l 11 de Octubre 

de 1985, el gobierno de Estados Unidos, a través del Secretario del -

Tesoro, J31T\CS Bnker, propuso 1m plan para enfrentar el problema. de la

dada. al que denanir6 "Estrategia para lm Crecimiento Sostenidoº, y que 

fonnalmente se orientaría a lograr que los pa~ses fuertemente endcOOa-

dos estuvieran en conliciones de conti.n.Jar pagando el seT\·icio de la -

deuia, sin que ello implicara sacrificar las parspectivas de crecimien

to ecorirnioo. Dicho plan se aplicad.a, inicialmente, durante los pr6xi

nos tres aros (1986-1988). 

La estrategia propuesta consisti6 b6sicamcntc en: 

1) lnJucir, por parte de los países dcu:.l.ores, la mlopci6n 

de ciertas medidas de política econáiiica que, en la 6ptica del gobierno 

estadolDlidensc, scriáO necesarias para lograr los objetivos de crecirnie~ 
to y pago propuestos. 

2) f.analiz,:¡r hacia los países drudon!S roevos cr&litos pro

venientes de la banca cancrcial, oor nproxir.mdmnentc 20 mi 1 mi lloncs de 

dólares, durante el período de tres a."i.os canprcndido por el Plan. 

3) r.analiztlr créditos ruevos por nnrtc de los organismos -

financieros internacionales por otros 20 mil millones de dólares. Estos 

organismos, al mismo tiempo, se encargarían de dilr sc~imicnto n la a-

plicaci6n de las poHticas ecoli.micas recancnrladns, l!UC desde la pcrs-

pectiva cstadmmidcnse constituyen la narantia de 6xito del Plan. 

Para ubicnr correctamente los alcances y 1 ir.lites del Plan, 

así caoo las postUT'TIS de las diversas entidades que participadan en su 

instnunentaci6n, es conveniente tener presente algunos elementos: 

l)El Plan Baker tent?tivamepte selecciona a 15 países deu

dores coroo posibles candidatos para aplicar primeramente su cstratep,ia. 

r.stos pafacs son: Brasil, ?-léxico, Argentina, Venezuela, filipinas, Olilc: 
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)'µgoslavia, Nigeria, Manuccos, Pcrli, Q>lombia, Ecuador, CDsta de Mar

fil, UrufiU3Y y Bolivia. Ccxno se puede apreciar, el programa va <lirigi

do en sus inicios esencialementc a .los países latiromnericnIB?s y mnrg:i
nalmente, a otras naciones de fuera de la rc~i6n. 

Z)La deuda total -póblica y privada· de estos IS países -

ascenlfa hacia finales de 198S a 437,400 millones de d6lares, de los-

amlcs 275,000 millones (63\) fueron contratados con la bnnca cancrcial, 

es decir, por parte de los acreedores la banca privada es la más compro

metida ron los IS países. 

3)Los activos ccrnpromctidos por la banca cancrcial de Est,! 

das Unidos en los 15 paf ses ascicrden a 93,800 millones de d6Iarcs, o -

sea, la tercera parte de toda la dcula privada de esas naciones. Oc es

tos 93,800 millones, el 85\ se concentra en los 24 r!ayorcs bancos de -

Estados Unidos. 

Lo anterior sugiere que el Plan Baker se enfoca a los paí
ses Jcrt:rdicntes donde los bancos de Estados Unidos son más vulnerables, 
en comparaci6n con los bancos de otros países y que, al interior de Ja 

banca amcricnna 1 la exposici6n se concentra en núnero relativamente pe

qucl'lo de grartlcs bancos. 

Un parfunctro "e la ÍJll!X>rtancin que tienen los activos de -

los bRncos americanos en los 15 p.'lÍScs, lo constituye el hecho de que-

los intereses que reciben de estas m1cioncs ascienden a cerca de 1 O nil 

millones de d6larcs, mientras que Jos beneficios totales de los 10(1 ban

cos m5.s r.rarxlcs de Estedos Unidos se elevan a 7 ,eoo millones de d6lnres 

anuales. 
4)Dcspu6s de f:strulos Unidos, los bancos que m.'1s cxposici6n 

tienen en los 15 paíSes, son los del Reino Unido con 35,500 millones de 

d~Iarcs a Diciembre de 1984 (el 13\ de Ja deuda bancaria de los IS paí· 

ses). Jep6n se encueritra en wta situaci6n siniilar, con cerca tic 30 rnil 

millones de d61arcs alt!JTTtCntc concentrados en 25 bancos. Ji/ 

Supuestamente 1n propuesta de firianciamiento para los paí-

scs crxleudndos realizada por Jnrncs Bakcr, se oricntprfo formalmente al -

-~/ Christophcr John.son, '1An51 is is del Plan Bakcr o.ara la Deuda del Tercer 
l·lundo" , Thc Bakcr, Dicianbre de 198S. 
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:ilivio de la carga de su deo.Ja cxtt'ma, reali:ada Je tal m.1ncra que su 

servicio no implique sacrificar el crecimiento econánico. re t-ccho,-

cl propio Baker dcncr.iiOO a su propuesta con el JPr.'lhrc <le "Estratcgia

para el Crecimiento Sostenido". 

Así. por c5anrlo, se planten por tm lado que la cstratc~ia 

"caso por caso" desarrollada JXIT la comunidad financiera internacional

hacc tres ar.:>s, para enfrentar el probJena de la deuda, h..'\b{a '1ogra.Jo -

reducir sustancialr.lCntc Jos d~fici t en cuenta corricr.te e incrcrncntar -

los ritmos de crecimiento de las exportaciones y del pro.lucto irtcmo -

bruto de los países en desarrollo. 

Sin roibar~o, por otra parte se ohst>rvan prohkmas C'Ue ir.ipi

dcn el ftmcionarn.icnto pleno de la estrategia sunida¡ t<'lles problc:mas se 

relacionan con la persistencia de elevados rit.m:is de inflaci6n y de --

amplics déficits fiscales en las naciones dcu.lorns, asr como con la Ji~ 

mirruci6n de los prestaMOs bancarios l:acia éstas. 

En ha.c;e a las consideraciones anteriores, se proponen trc::; 

grandes Hneas de acci6n que constituirfan los clancntos csenci¿¡lcs llcl 

"Progrmna para Lm Crecimiento Sostenido", que conserva el principio del 

tratll!liento "caso por caso" y cuya aplicaci6n serh en los ar.:>s 1986-SE. 

-Primero, y sobre todo, la adopci6n por los principales países Jcu.lon.-s 

de tm conjunto de poHticas macroeconlr.iicas y estructurales, apoynd;1s 

por las instituciones financieras intemacionnles, !'ló'!.Ta pTO'lover el ·

creciJ'licnto y el ajuste de las balan:as de pagos, y para rctluci r la· - · 

la inflaci6n. 

-Scf.llTX]CI, t.1 continuaci6n del papel central del Rll, junto con el iPCr!, 

mento de los rrést3t!l0s de ajuste estructur:i.1 de los bancos multilater_?: 

les de rlesarrollo, en apoyo a las polhica.c:. su~eridas. E1 aporte rlc -

cst.is instituciones sería lle alrededor de 20,0011 millones de J6larcs • 

para la.e; naciones rn3yonncnt<' enleulad:J.S. 

-ror Último, el incrrocnto de Préstanos de la hanca cancrcial en 3f'O>'º 

de los programas de ajustt:, En este caso se habla t¡i;:¡bi6n tic tma cifra 
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tercana a los 2U,OC10 millones de dólares. El prograna total, entonces, 

comprendería unos 40,000 mil Janes de d6Jarcs. 

1.EJ Cambio estructural de Jos dctrlorcs principales. 

f..os países fuertemente crxlcu.JaJos de ingresos medios, deberían a!Jlicnr 

una serie de políticas que comprcrdcrían tanto el plano macrocconánico 

de corto plazo cano mcc.lidas de mediano y largo plazos, que serían las· 

siguientes: 

1.1 Políticas macrocconánicas (corto plazo) 

Fstc t i:x> de pal íticas han sitio la parte principal de los programas 

realizados hasta ahora e incon>0ra los planos 11 institucional" )' "c.! 

tructural", lns ornlcs incluyen lo siguiente: 

·fuclíticas cambiarias, de tasas de interés, salarial y de precios,· 

que harían que toJo el conjunto de precios de la cconanfo pasara • 

a ser dctcnnin1lc.los por "el mcrcado 11 

·Políticas monctarins y fiscales orientadas a reducir los desequi

librios internos. y la inflación, y a liberar recursos para el sec
tor pri\'ado. 

1.2 Po!Íticas institucionales y estmcturales {mcclfano y largo plazos) 

-1.n econcmfo deherfo apoyarse m..1s en cJ sector privado y en menor

mcdida en el gobierno. 

-Se dehcrfon aplicar nccioncs del "lado de la oferta11 para movili

zar el ahorro interno y propici.1r la invcrsi6n eficiente por me-

dio de rcfonnas impositivas y laborales, y del desnrroJlo de Jos 

mercados n mmci c:-ros. 

-Se deberían adoptar r.KX.lhlas de apertura del mercado para fortale

cer fa inversi6n extran.icra directa y Jos flu.los de capital, nsí 

como para Jihcral itar el crrnercio, incluyendo ln reducción de ·

subsiJios a la cxnorté1ci6n . ... ]../ 

2.Fortnkcimicnto del panel de Jns instituciones financieras irtcrnacio~ 

les. 

2.1 Fondo P.bnctario Internacional (P.IJ) 

A<lads de asesorar a sus mianbros sobre Jns polÍticns nccesarins 

para proroovcr eJ ajuste. así coroo de financiar las balanzas de pa-

gos, tareas que cJ f"Ondo ha realizado h:tsta la fecha, en adelante--

... ll !dan. 
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también debería desarrollar rruevas téati.cas para canalizar nuevos 

financlamient<'s. 'De esta manera, el Fo!"llo debería dar mayor prio· 
ridad a los siguientes aspectos: 

-La refonna fiscal 

-La detenninaci6n de precios por el mercado. 

·La roducci6r de las rigideces del mercado laboral. 

Lo anterior aser,urarí a que los progrnmas del Fondo se orientarían 

al crecimiento. Para avanzar en este sentido, se consider6 necesa
rio que el f"<m<lo trabajara en estrecha cooneraci6n con el Banco--

1'lmdial. 

2.2 Bancos ~W.tilaterales de Desarrollo (R·ID). 

Los IMJ deberían integrarse mis profurxlamcntc a la cstratc:!ia ¡>ara 

la dct.da, sin disminuir el papel que todavía dcsrnipc"aría el FMI. 

Se consideraba que el Banco HunJial y los dmtás Ir.ID tenían In su-

ficientc OOlgura financiera CcmJ para trabaj é\T sobre lo base de - -

los programas y rerursos ya existentes. fJ1. partía.llar, se estimaba 

que se rodr!an cxpanlir los pr6stanos de r5pido desembolso del --

Banco para apoyar las políticas pl"OJX.lCStas. (Sin cmbar!'o, al mismo 
tianpo se dijo que 11Jas instituciones financieras iptcrnaciona1cs 

oo tenían los suficientes rewrsos pare sat!sfaccr Jas necesidades 

de los países deWores, y otras fuentes deberían j~ar t.m importan

te J:'8P"l"). 
Do esta mancra 1 

11t.U1 esfuerzo serio para desarrollar Jos programas~ 

del Banco ~kmdial y del BID podría incrementar sus desembolsos a -

los principales dadores en nJ rededor del SO\ respecto al nivel de 

6 mi.1 millones de dólares (aJUJ:tles)". lD anterior si¡:nlflcnr!a en· 

tonces, que entre el Banco y el BID podrían canalizar anua!Jnente 

a los países con mayores deu:las, caoo Brasil y Hlixico, cerca de 9 
mil mi1loncs de d6larcs, cifra que durante tres a!ios representaría 

tma eron:nci6n total de alrededor de 27 mil millones de d6lares. -· 

A esta cifra habría que deducirle 6 mi 1 millones, por concepto de 

repagos durante los tres aJlos por los 15 países. 

Estos mayores rerursos requerirían que los lf.fD tomaran mayores pr6.! 

t~mos en los mercados munlialcs de capitPJ, aprovechan.fo y prc.-scr--
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van.lo su capacida? para tornar prestado a mcn1Jrcs tasas ele inter6s. 

•Banco l\.uxlial y Privatizílci6n. 

El Banco l·tumial dc~ría prarovcr activamente al sector privado 
y dar]e asistencia directa amndo así lo requiriera. ·Man.is, cJ 

Banco ~fundial podría d<\r asistcnci<1 t6oüca y finapcicra a los 

países que descaran privntizar sus anprcsas públicas. 

-&neo ~hmdinl y C.Ofinanciamiento. 

Duda la importancia de m..mcntar los flujos de la banca cancrcial 

a Jos países dctxlorcs, se planteaba la necesidad urgente de cx-

pandir las oncracioncs de cofinanciamicnto del Banco ~lmdilll. 

-Banco IflmJial, Agencia Hultilatcral de l.arnntfo a las IJ1Vcrsioncs 

y Üll1Xlracién Financiera Intemado11al. 

Se> consideraba nuc estas instancias de rcrul;:i.ci6n y pranoci6n de-

la invcrsi6n, Jur.arfon tm ir.Tportante papel !Jara canal izar los flu

jos de cnpital extranjero r¡uc no tanaran 13 fonn.:i de <leuda. 

-Posibilhlml de auncnto de capital en el Banco r!undiaL 

Se sostcnfo ouc para analizar seriamente In posibi1ida<l y dimensio

nes de un .m.r.iento general de capital. se deberían reunir primcra--

mentc tres coík! icioncs: 

a) Que tos paises cndculados anlicnran las rcfonnas sugeridas. 

b) Que tos bancos cor.icrci:ilcs incrementaran sus nuevos pr6st<m10s 

netos n Jos países que oostrnran tm mejor dcsanpefto. Y 

e) <;\le se danostrara Ja necesidad <le m1ncntar los rcrursos de capi

tal mediante una mayor denan<ln nor nr6stmnos del BIRF. 

-Papel del Bartco Interamericano de Desarrollo (Blll). 

Dado que los problemas de cndcu.lamicntCl más serios se local iz:in 

en ~rica Latina, se debería poner cS!1ccial énfasis en fortalecer 

las políticas del BID de IT':mcra ciuc a tn~v6s de dicJ..as políticas, 

se ª"°yara la rcfomn cstmctural propucstn. Si se daha un finnc -

cor.1!>romiso de parte del Rin ;.ar.1 roo\•crse en csto1 clirccci6n y nntc -

ln cvc11tualidad de un mrncnt\' de capitn1 en esta lnstituci6n (como 
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estaba proyectado). podría pcnnit írsclc intrcxlucir un hmplio -

programa de pr6strooos, cnn ob]ctivos claros {y no para proyectos). 

Mientras tanto, se sugería, los pr6stanos del BID poc~rían asociar. 

se a los programas del naneo ?·'b.mclinl hasta 'lllc clBJD hubiera im-

plemcntaJo lns rcfonnas necesarias en sus políticas. 

3.Auncnto de pr~stairos de la ü:rmmi<la<l Financiera lntcmacional. 

Las reticencias de la banc.i cancrcial para :u.111cntar sus préstruoos a los 

dcu.lorcs, poJdan desaparecer si los bancos comerciales confiahan en -

que los nuevos préstar.tas se destinarían n i1!10)'ílT las poHticas de aju..:;

tc propuestas 

Jar.ics Baker cstim6 que los bancos dcbcd.an pro~rcionar nuevos pr6stmoo:::; 

netos p:>r 20 mil millones de d6lo.rcs 3 los paises de ingresos medios - -

nltrrmentc cndcufaJos, durante esos tres años. ~HcOO financiamiento se-

ría suninistrmlo una ve: quo los países cndculados y las institucior.cs 

(J'IUltilateralcs hayan rcali!ndo sus respectivas partes. 

4.1.os beneficiarios y la cstratcp,ia de la pronucstn. 

[:I\ palabras <le J;uncs fiakcr, "lo que SC Sll~!iCTC es que puo.la pro!)Orcionar 

financiamiento adccuallo .•. pero s6lo ;1.hí donde c:cistan pcrs!"Cctivac, razcn_!! 

bles de crecimiento ... (a su vez), esto Últioo dcrcn.Jcrú de In adopci6n ••• 

de ¡x>lÍticn.s econfuicns adecuadas". 

Para garanti'Z.:lr que solo reciban financiamiento los paises auc apliquen-

las políticas propuestas, se estipula que: ºlos prognun..1s de ajuste <lchc

rlí.n ser concertados antes de !Jroporcionar los forJos disponibles, y <lchc

rfin ser <lpl icados ,1 mC1.iida qut' tl ichos fonJos vayan s icnJ.o <lc;;.cin\JJlsaJo.s". 

fur otro lado, se afima qm· los f..st:Kln:-: Unidos nr. nP<'ynn una dcsviaci6n 

do la cstratef.ia caso por caso adoptada hncc tres anos, a] tian!'lü '?UC se 

advierte que" ... lo's p.1íses auc no estén pr~arados parn realizar Jos a-· 

justes bii:;icos y manejarse dentro del m;1rco de cstratc¡.:ia de dcu.Jn caso · 

por caso ... no puc.-dcn esperar beneficiarse de este programn •. , los es fue.! 

zas de cualquier fl<!Ís por "ir por su 1ado" dai1arán seriamente la~ pcr~

pcctivas de crecimiento futuroº . .J._/ 

8/ Discurso Jcl Sr .. Tnmcs A. Bah·r 11, SccretariCl de] Tesoro de l~st:idni:; · 
- Uni<los, en la 0Jmlr<1g6sim.a P.clmi6n Anual de Gohcm.1dorC"s del U.meo Mun

dial y deJ R>H, celcbrnda en Scúl, r.c!lÚbl ka lle Con.·a, del 7 al 9 Je -
Octubre de 1~85, en "El ~lcrcallO t\e ~'1lorcs". 1Jicm 13 ele 1986. 



- 112 -

ror todo Jo expuesto nnterionncntc, podemos apreciar que 

en diversos se{lti<los c1 Plnn Bakcr condiciona su apayo a los países -

deu:lores, fun:lamentalmente para que 6stos adopten potíticns cncmiina

das a lograr lU1 crecimiento pero no benefi ro al país, s j no para con- -
tinuar pagarrlo su deuda, sicfklo exportadores netos <le capital y pre- -

servan.:lo así la estabilidad financiera de los países inlustria1izados 

y las instituciones crcadns por éstos para lograr dichos fines. 

Con la adopci6n de los países dcu.:lores de las políticas 

apoyadas JX>T instituciones financieras iñternacionalcs, éstos han per

dido sobcranfo nacional y control con respecto a sus tcmns de dccis io

nes, lmpidienlo así l.D1 crecimiento y desarrollo ecoránico, político r 

social acorde a los requerimientos y necesidades propias, mnniatarrlosc 

con la aplicaci6n etc estas políticas a los intereses JllU)" particularcs

dcl sist(!na capitalista intem:icional actunt. 

De esta manera, se observa que el Plan Baker no fWlCioOO -

para resolver el problema de la deu:Ia, esta limitaci6n central de --

ronccpci6n del Plan, reside en que deja de lado el principal elancnto 

del problana, ya que, la dcWa y las cargas que implica su servicio -

son. danasiado volunioosas, y por consiguiente cuaiquicr intento de so

luci6n a fon:lo n la problanát ica del eOOeu:Jnmicnto externo debe contcrn

plar el aligeramiento de la carga de la dct..rla. Claro está que ~sto im

plicaría que los bancos recibirían menos dinero de los países JcWorcs, 

lo que a su vez involucraría la <lcpreciaci6n o p6nlida de algunos pré~ 

tam::>s bancarios. 

De esta fo nna el proble'lla de la det.da, de acuerdo al tran_! 

fondo del Plan Bakcr ro podría resolverse, en virtu.1 de que los banque

ros querían mantener constante el flu.io de pago de intereses (sin pcn- -

sar en el repago del principal c:aoo todavía ocurría en 1982), 

Por otra parte, la carga del seivicio de la druda es danasi.! 

dn )' con este planteamiento quedaría intacta. 
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As{ pues, •e considera que el probl.,.. de fo!1<lo perunece 

y. por tanto se: un.tiene el Tiesgo de que se produzcan sitLmcioncs fo_r 
Midas de suspensi6n o roducx:i.6n de. P"I"•• quo ~licarbn lDl alto cos· 
to para los t.ncos y el sistoaa financiero, en partia.tlar de Estados- -
tnidos. &! s.-, la estrategia planteada solo lograrla en el mejor de· 

los casos, ~rantiur el pego de intereses por tal tieapo, pero a costa 
de acncentar la deula y el nt'Clblma representado por &ta, que tarde 

o t...,raao tendría que ser afrontado. 

~ conclusi6n a que se llega es que es necesario dar tna • 

salida fonul y oporttna al probl""3 y la salida seria por l.Dl3 parte • 
que los bmiD>s acoptaran ..,. d'l'reciaci6n de sus prfstmms, y sea por· 

la vla de 1Plicar taSas concesionales de intem o reducierdo el nivel 
li>soluto de las dcula5 y por la otra que los paises deulores adcmSs de 

negpciar, """'5ieran (sobre tcxlo el pago de sus dadas) lDl porcentaje· 

razonable de pago que les penaitiera segul.r creciendo y desarrol!anlose 
de tal foma que ~ se afectaran sus sobcran{a.s nocionales y bienestar 

social, eaxáicn y po 1l t ico. 
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T.4.- Consenso de C'.artagcna Pro sta de llner cncia ora la ne ciací6n 
e la deuhl y el crec11niento). 

Los representantes de los :xiíscs signatarios dc,I Consenso 

de cartagena se retmiernn er. 1bntevideo, Uruguay, los dfos 16 y 17 de 

Diciembre de 1985 para elaborar un conjunto de propuestas de emergen

cia para lils ncpociacioncs sobre dcu.-Ja y crecimiento. Dichas propues

tas quedaron plasmadas cm un docunento dcnomirwlC'I Ocda .. aci6n de ~km

tev ideo, \1Cl cual se mencionan a continuaci6n los puntos principt1les 

amcerni~ntes al Plan Hakcr. 

-La Propuesta Baker representa tm paso positivo al recom

ccr el principio de corres¡xmsabil idad en la soluci6n del 

problem.1 de la deuJa y la ncccsidnd de crecer de los paí
ses dclklorcs, mediante el rcstabl~imicnto de las c:orric!! 

tes financieras a los dculorcs. 

-Sin crnbarp.o,la !"ropucsta se revela cooo insuficiente en -

raz6n de que el problema de la dcu:~a externa no se limita 

a una necesidad de flujos de caja, dado que el voluncn <le 

recursos previstos difki 1mcntc alcanzará tm ronto que VC.! 

mita a los paises dcuJorcs atcn:lcr su.e; obJ ignciones con -

los acrCCl.lores y a la vez asegurar su crecimiento sostenido. 

-En la iniciath·a, existen toJavía cuestiones ir.lportantcs -

por definir, en las ruales la participsci6n de los países -

da~tores de kwSrica 1.at ina será l'.'.it il. 

-Falta precisar las impl.icacioncs de la coOOicion.1lidad que -

la propuesta menciona cnt re los acucnlos ele giro del P.-tl y 

los programas Je ajuste estructural del Banco Munlial. 

-Tampoco contempla la situaci6n de varios rafscs dcu.lon.-s --

que ncCesitan apoyo <le foOOD'i frescos en fonn..1 inncdiatil y 

~,en r.xmto<> d1ffcilmcntc co:npatibk:. en las !ilrnas ofrecidas. 

-I.a propuestil B.1kcr oo incJuye pa~Se<; de1idorl's latínoamcric.1· 

ros y dC'l Caribe, como <:s el c;1so de la Rcri(1blic;1 IX>'1inicana 

11ue oo tenJrt'an así acce~o ;il fin;mcia.'1icnto (•xtcmo aJicio· 

nal. 
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- El grupo de paises del C.Onscnso de Cartagenn expresa su S,!! 

II<laridad can la problcm!Ítica JC Ja Jcu.Ja cxtuma <le los-

países de menor desarrollo relativo. Las corrlicioncs de rc

negociaci6n de su deuda no deben ser m5s severas que las -

que obtienen los países m~ gran.les del área. 

-Ln soluci6n pcnn.1ncntc será alcruua<la runnJo los gobicrros 

de los pníscs irx.lustrializmlos nsunan las rcsponsabilhta-

dcs que les corresponlcn para reducir sus rigideces estru_s 

turalcs, a.c;c!!Urar un 'crecimiento sostenido de la cconomía

intcTn<tcional y lo2rar tm equilibrio estructural de la --
misma • • J./ 

Dentro del di~logo político propuesto por el Consenso de c.ar

tagena se considcr6 nt"Ccsario instruncntar lDl conjunto de medidas de ane.r 

gcnci3, misr.ins que se mencionan a continuaci6n: 

"El crecimiento de las ccoronfos latiroamcricnnas es una exi

gencia impostcrgablc 1 a la que deben estar subordinalos .1os esquemas dc-

soluci6n del problana de la rcgi6n. f:s preciso crecer a t[lSas clcvai.las -

para recuperar el atraso :icunulado en la primera mitad de la década de -

los ochentas. 11 !!!/ 

Solo garantizruklo un niv..'.:l aJeaiado de la invcrsi6n, serín-

posible lograr que los países Jel área se integraran a los procesos de -

cambio tc010l6gico, lo que al mejorar la competitividad de sus cconanfos 1 

les pcnnitirb obtener sus metas en materia de balanza comercial, lo -

cual ha sido obstaculizado por fos países irxlustrializ.rulos con las medi

das proteccionistas ai.loptadas por éstos. 

L..-is directrices de cr.tcrr,cncia a que hacen referencia estos 

naíses, deherfon asegurar oo solmnentc recursos para compensar las pér

didas resultantes del al to nivel de las tasas de interés y del deterio

ro de los t6nninos del interc<Mlbio, siro también para fin.1nciar niveles 

de inversi6n que pulieran pcnnitir el crecimiento prorccta<lo . 

... .:J./ "Declaraciones de ~bntevidco'', El r.!crcado de Valores, t~xico, Enero 
13 de 1986. 

J..!!/ ld""1. 
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La prop.Jesta de Bnergencia de l·t>ntcvidco para la ner.ocia

ci6n de ln detrla y el crecimiento, de carácter tran.c;itorio, comprc!l'-tc

ría especialmente lo sir,uicntc: 

-Se proponía axno meta que el producto de la reci6n se du

plicara hacia fines del si~lo. La transferencia de rcrur

sos financieros hacia afuera de la regi6n, debería ser re

vertida a fin de asegurar un nivel de inversiones compati

bles ron el logro de dicha meta. 

-Intc[:rar a los procesos de cambio tecool6gico mediante una 

adecuada inversi6n a los países del &rea, a fin de obtener 

competitividad rlc sus econanfas y lograr sus metas en ha-

1 anza comercia 1. 

·Las medidas proteccionistas actuales de los países inlus

trializados frustarían Jos esfuerzos de invcrsi6n Je los

paíscs dependientes. 

l.F.ntre los principales pW1tos de la Propuesta se prctcnHn-

cl retonll de las tasas reales de interés a sus niveles históricos y·

rcducci6n de los márr,¡cncs bancarios, ya que de no reducirse las tasa...<>·· 

de interés, se neutralizada cualquier esfuerzo de refinanciaci6n Je las 

dcu:las y se aOJTIUlar!a nueva dctrla a una velocidad insostenible. 

2.Aunento en los flujos de fonio y scparnci6n <le la JeuJa f1C· 

tu.ni \' futura. Fstos fon:los dehcrlan de cuhrir tanto los desrquil ibrios 

transitorios de balanza de par.os producidos por la situaci6n actual de· 

tasa de interés, nivel de la <leWa y precios internacionales, Ccn:J la·· 

atcnci6n de programas de im•crsi6n orientados a cambios cstmcturnles •• 

que promovieran 1'layor crecimiento y gcneraci6n <le divisas. Uch"rfo t'x·· 

nlorarse la posibilidad de separar la <lcud:i ya act.rnuln<la de las nuevas 

corrientes de- cr&Hto. C.On respecto a estas Últi:1ms, po¡lría establecer· 

se la conveniencia de trntnrlas en f-orma preferente tanto en lo rcfcrc_!! 

te a la prioridad de su pago coroo a los plazos.de moortiz.aci6n y su vin· 

culaci6n con los organisroos multilaterales de fomento. Tal trat:imiento · 

~enerar!a conlicioncs más favorable para las nuevas corrientes Je cr&li· 

to, las que se regidan por las cordiciones mrmalcs de mcrcn<lo. 
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3.~lantenimicnto de los saldos reales de crédito de la ban
ca comercial. Los bancos comcrci:!les dcbcr!an 1 como mÍniroo, mantener-

el saldo de sus créditos a la regi6n en ténninos reales; es decir, el 

auncnto arrua! de éstos a los países del área, Ucbcría ser, cuanio --

meros, igual a la inflaci6n internacional. 

4.Limitaci6n de las transferencias netas de rca1rsos. P:ir¡¡ 

ello sería necesario establecer W1 l"!.ÍXim:J de transfcrenciru; vincul adns 

a tma meta mínima de crecimiento d(>l producto. También podrían fijarse> 

límites al sen'icio de la dcuJa en rcfoci6n con los i~rcsos !lOT expor_ 

taci6n, quc fueran compatibles con las necesidades de desarrollo y rt:"·· 

qucrimientos econ6micns y sociales Je cada pai's. 

S. Incrcrncnto sustancial de los recursos de los orgnnismos

multilaterales de fooicnto. Estos deberían auncntar su canal izad6n de 

rerursos netos a la región en un 20\ neto anu..11 durante los pr6ximos -

tres aros, lo cual plantearía cmnbios significativos en la actitul, p~ 

líticas y estructura de estas instituciones, incluyendo una mnyor fJe-

xibilidad en el uso de sus recursos, Se debería cuidar que no se crea

ran desequilibrios que favorecieran excesív<UTicntc a nincún p;i!s, o g~ 

pos de paises en particular. Asimisroo se tcndda oue revisar la actu;:1l 

corxlicionalidad para hacerla compatible con las metas de crecimiento y 

evitarse asi el aunento de la misf'\3 asocinda al mencionado íncrancnto

dc los saldos acreOOores Je dichas instituciones, convirticnlosc en -

obstáculo para su utilización. 

6.Cluh Je París. (Dmo una contribución concreta de los go-

bicrnos de los paises indu~triales debería proroovcrsc para los pa!scs

quc lo requirieran, l.'.ls reestructuraciones riult ianu;iles del principal· 

y la capitalización de intereses con los p;iÍses del ll:unaclo "Club de-

de París", sin que estos 6.ltiioos suspcnJicran su cobertura a nuerns cr~ 

ditas de cxportaci6n como resultado Je la rcestructuraci6n mencionada -

}' sin 4uc exij iera la existencia de un arucnJo fonnal entre el P.11 y el 

pa is Jcudor. 
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7, ff.fl. 1\mpliar la faci1 idaJ de financiamiento compensatorio 

en e1 PU de mo<lo ci.uc pcnnit iera financiar, aJcmás \!el impncto sobre 1 a 

balanza de pagos el deterioro de los in~rcsos de exportaci6n, los efec

tos de otros factores cx6gcnos a las cconomfas de los p:iíscs del árca

talcs cor.x:> el deterioro de los t6nninos dt:'l intcrc:unhio, la pcnnancn-

cia de lns altas tasas de intcr6s y Jos desastres natun:iles. Los oon-

tos disponibles en esta fncilic~3d dehcrian ~u.mi iarsc corrcsponJientc·

mente oon ltt1 grado más bajo de condicionnl idaJ r a l'lcdiano plazo. 

8.C.Ondicionalidad. Se dcbcrfo evitar en la rrácticn dispos.!, 

cienes de conlicionalidad que dificulten acreedoras. Esta y la que sc-

nplicara parn el "cambio estructural" tendrían que adecuarse a las exi

gencias y objetivos ccoOOmicos y ;-oHticos de cad:i país. Las imposicio

nes del FM! debcrfan tomar en cuenta las nt'ccsidadcs dc'crccimicnto dt' 

la producci6n y del cm;>lco, así com respetar la ca!lacidad propia de -

cada país de fonnular y ejecutar sus plm1cs de ajuste. Deberían evita.! 

se las incol!l>atibilidndcs que se !"lro<lucen por la cordicionalidnd crnza~ 

dn del P.IJ·Bnnco Munlinl. 

9.Comercio Internacional. El éxito de toda acción que se a11-

prcn<licra con respecto a la dcufa externa dcpcndería n me<Hano y lnrgo 

!>lazo de In capacidad de los países dcu..lores de incrementar sustancial- · 

mente sus ingresos por concepto de exportaciones. A tal efecto, es ira

!Jrcscinliblc que cesen las mL,lidas proteccionistas que obstaculizan e 

incluso imposibilitan su acceso a los mercados exteriores, en particu

lar los de los paises in.lustrializados. 

Como puede observarse con lns m1.-.Jidns propuestas por este· -

grupo de países, se pretcn1lÍa b~sicarr1cntc evitar llcr,ar n rn1a situaci6n 

<le r,ravcdad extrema (por l:l que cstnn::>s rasan:lo actualmente) que obl i- -

~ara a limitar sus tran.c;fcrcncias netas dt:> recursos, a fin de llUC no ~~ 

hubiera una inestabilidad socinl y pol1tica en cnda pais dcpcrrlientc. 

r-.;o obstante que desde la fonnulaci6n del Con.c;cnso J<.: C'trtn

gena en Jwdo de 1984 ·1as difia11tatlcs y la crisis se tinn r.antcnido tal 
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cual, es conveniente mencionar que ha existido un cierto seguimiento 

de la iMplfll1Cntaci6n de la Propuesta de Bnercencia, además· de sugerir 
algunas medidas por parte de los países deulores, en el caso de que -

6stn ro lograra sus objetivos mínimos. También decidieron estnblccer

un ComitE de Seguimiento, el rual se orientaría por los lineamientos 

establecidos de esta Dclcgaci6n. 

Luego de las consultas realizadas por Ja Secretarla Pro-T~ 

pare, el primer Comité de Seguimiento estaría integrado por Argcntinn, 
Brasil, Colombia, ?léxico y Venezuela, asistido por la Secretada Pro-

Térnpore y su ftalcionamiento se extendería hasta la pr6xima reuni6n del 
Consenso de Cartagena, la cual tendría lugar en la ciudad de Montcvi-

deo, y la Secretaria Pro-T&nporc pcnn.meccría hasta esa fecha en el ~ 

bierno de Uruguay. 
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Il .. ~ Factores End6genos, 

11. 1. - Estancamiento Ecoronico. 

El gobierno de Miguel de 1n Madrid se inic!6 cp ncdio de 

la crisis más aguda que h..1 vivido el país en ru historia contcmpor<1nea. 

l-by cp.ic recordar que para 1982 la actividad cconlinica se cnc .. ontraba --

prilcticamcnte paralizada, la infloci6n se habfa disparado grnvmtentc y

los dcscq.iilibrios presuruestalcs y de balnnt.a de pagos alcanzaban niv!::,. 

les JJIJY elevados, 

En el medio financiero, cxistfa el antecedente de la dcc~ 

raci6n de moratoria, todavfa arumciada por L6pcz furtillo, a finales de 

su sexenio. 

En estas ciramstnncias el gobierno de Miguel de la Madrid

pro¡:uso ctos programas ccon6micos: WlO de corto plazo, el .!2.!!!l• destin.1do 

a corregir los desequilibrios mis importdntes, contrmcr el proceso infl!!_ 

ciororio, proteger el crrplco y crear las condiciones para una rca.ipcra-

ci6n constante del aparato productivo; otro, el r1fil., encaminado a llevar 

adelante los 11carrbios cstructuralcs11 neccsnrios para evitar la rccurrcn

cia de la crisis y mantener a nuestro país en el ámbito del crccimicnto-

50Stcnldo, 

Por lo que corresponde al PIRE, se puede decir q..ic este pf!?_ 

grama OOc<lccia a las exigencias Ue ajuste pactado en 19BZ con el Fondo-

Monteraio Internacional y que tcnfa entre otros objetivos, corregir los

clescquilibrios de precios, comerciales y financieros, Clbe señalar q..ic-

para lograr éstos se aplicaron medidas monctaristas, financieras y de -

control de sa.larios. 

La uplicaci6n óptima del PIRE, según la opini6n ofici.11 ,,_ 
11nos pcnnitiria una reOJpcraci6n mis sana, ya que a la vez que se ¡x>nían 

en nnrcha los ajustes dolorosos pero necesarios de corto plazo, se intr.2 

ducirfan los cambios estructurales de largo plazo que corrcgi-r!an los d~ 
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scquilibrios de este tipo en la eoonanra mexicana" .11' 

Cabe hacer no~r, q..ie el cambio cstrucrural no lo ve el 

gobierno ceno lDl cambio total de ias relaciones sociales de· producci6n, 

sino simplemente como la modificación de la estructura industrial del -

pats, dando énfasis a la exportaci6n de manufacturas, "única f6nnula", 

q..ic pcnnitirfa financiar el crecimiento de la economía. En otras pal!!_ 

bras podanos coosiderar al canbio estructural realmente cano el proce

so de recorwt'rsi6n industrial exclusivrunentc (seg(in apreciaciones del
goblerno), 

La estrategia. cµe se utiliza para el "cainbfo estructural11 , 

va desde la estiJwlaci6n a la inversi6n extranjera y la aplicuci6n de -

una politica cancrcial liberal, que se manifiesta en la rcducci6n gra-

dual de Ja protecci6n con el ingreso al G\TI. 

En esencia, el gobierno mexicano aplicó una estrategia que 

en el corto plazo se carncteriz6 ¡x:>r una (Xllitica. con la OJal las cood! 

cienes para una rerupcraci6n sostcni<la de la cconanra se lograria medi~ 

te la contracci6n del gasto pli>l ico, el control de los salarios de los .. -

trabajadores y la fijaci6n de precios realistas p:ira abandonar en deflnl 

tiva la econanra ficci6n, 

En el medinno plazo se lnstrument6 lUla poUtica de apcrtu· 

ra tanto del mercado cano de la industria ccn lo que se pensaba quo ,_. 

existiría una afluencia del capital transnacional (principalmente el -

norteamericano) • 

A continuaci6n se sella!aráfi algunas de las medidas de poli 

ticn ccon6nica aplicru4is en el sexenio de ~ligucl de la ~tadrid: 

-~uc:ci6n rea_l de los gastos pGblicos, de inversi6n y corrióntes . 

.. ElevacH5n de las tarifas de los bienes y servicios del sector ¡tfulico . 

.!.Y Arturo Guill6n, Problemas de la Econanfa flexic;ma, p. 159. 
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-Reducci6n y clilllinaci6n en algunos casos de subsidios. 

-Elevaci6n de los impuestos al consuno. 

-Venta de empresas paraestatalcs cpe no se consideran prioritarias . 
.. Estimulo a la invcrsi6n privada. tanto interna cano externa. 

-Establecimiento de tasas de interés flexibles y positivas, a fin de 

impedir la fuga de capitales. 

-Establecimiento de dos rrerc.ados de c.ambio; 

-Eliminaci6n gradual de los aranceles y rncionaliwcl6n del sistcnn 

de protecci6n para hacer canpetitiva la inJustria nacional. 

-Prd:ctico reconocimiento ante la banca transnacional de la deuda exter. 

ro privada '! subsidio de la mism:l roodiantc F!OORO\, 

Para la mitad del sexenio de ~MI el pmorama económico del 

pais era cada vez. m.1's incierto, En los medios oficiales, JX'T el contra

rio, rl.lllca han desaparecido las opiniones optimistas acerca ele! curso de 

la econCllÚa nexicana y sobre la posibilidad de WUl pr6xima rca.ipcraci6n, 

en apariencia, s61ida y sostenida. Cano es 16gico suponer, esta. actitud

tienc el objetivo de intentar legitimar los planes o progrBIMs que h1 ~ 
plancntado el gobierno, cano es el caso del PIRE y PND. 

Resulta interesante S<fular, caro el mismo Miguel de la M!!., 

drid trata de convencer al p.iehfo,., en su mensaje de afio nuevo de 1984, 

de que se están logrando avances iiuportantes en lu lucha contra la cri

sis, y aimqte su optimismo fue m:xlcrado, seft.e.16 Cf.Je la ci"isis no estaba 

iWn superada, pero si controlada. 

As{ fXJCS npunt6 en aquCl mensaje: ''Los avances obtenidos e.! 

tán a la vista. fiemos mantenidc las instituciones dernocrfiticas y las li

bertades; la paz social se ha consolidado¡ frL"M.'nO.S el proceso de la cri

sis económica; heioo!' afianzado las institu:ioncs de la Repetblica dcntro

del Estado de Dcrecoo" ,l.Z! 

"Mensaje presidencial de afio 1uicvo11
1 El ~rcado de Valores, aJ\o XLIV, 

Nurn, z, 9 de Enero de 1984, p. zz 
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Por otro lado, el entooces Secretario de Programaci6n y 

Presul""sto y IDy presirlente de M6xico, Carlos Salinas de Gortari, -

también mostr6 su optimi9!10 en una conparecencla ante la Cllnnra de Di

Jkltados: 'TOO.emos afirmar coo certeza cpJe si bien el canbate a le. cri

sis, el no atacarla de rah. o haber pretendido sdlo moderarla, lutbicra 

provocado una situaci6n de waveclad sin precedente en el pa!s ••. Por -

lo coo.trnrio, los resultados logrados ante los riezgos scñadados y -

frente a las metas establecidas rruestran hoy avances finnes e insupera 
bles en los aspectos ~ales y financieros de nuestro pais." J3l -

Según las apreciaciones de Sá.linas de C.Ortari, vmnos por • 

el camino correcto y am"1C rcconoci6 el alto costo social que se ha -· 

tenido que pagar para alcanzar los avances logrados, eso no importa, -

p.iesto que ~l afinna que, "el fin justifica los medias11
• 

El respaldo a la estrategia seguirla por el gobierno es -

claranmte observada en cada uno de los mensajes O docurrentos emitidos 

por 1n élite en el p:Mter. Pese al agravamiento de la crisis, el sector 

oficial prcsent.a .. un:balance de la cconanía en el que predominan los as

pectos positivos sobre los negativos. 

Volviendo a la realiditd nacional, podemos nfinnar que la -

crisis no s61o no ha sido resuelta, sino incluso no se ha controlado, -

Para el allo de 1983, a diferencia ele 1981-SZ, cuando predominaron los -

problemas y desajustes monetarios y financieros, se ha pasado o una pT!?_ 

funda dcpresi6n econ6nic.a con grnvfsimas ca idas en la produce illn 1 la Íl_! 

vcrsi6n, el nivel de empleo y los salarios reales de los trabajadores; -

adem:is de que siguen presentandose los problemas financieras, los cwles 

no se ran podido controlar. 

Ast pues tenemos que " ... En 1982 el PIB descendi6 -0.5\ y 

en 198J se estima q.¡e dccreci6 -3,5\ atmque algtmru\ fuentes mencionan una 

cifra superior (entre -4 y -51), En los dos ~s considerados conjtmta--

JJ/ ~Presupuesto de Egresos de la r-cderaci6n para 1984". El Mercado de 
~. Mo XLlll, ?bn. 49, 5 de Diciembre de 1983. 
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mente, el PIB por habiqmte registr6 wm disminuci6n de JXlr lo menos -

-6\ .•• Otros in:licadores son de por si elorucntes: La invcrsi6n bruta -

fija ha dismiruido por lo lllCllOS 8 puntos, al pasar de ·ZS\ en 1981 a 17\ 

en 1983; la tasa de desempleo abierto crcci6 má's de diez. p.tcntos: ·de 4\ 

en 1981 a cerca de 15\ en 1983 ••. U! mayorfa de las empresas se encuen

tran trabajando en proocdio al 50-60\ de su capacidad instalada." J.!../ 

Todos los sectores de In economía se han visto muy afcct!!._ 

dos por la crisis, a exccp:i6n de la industria petrolera, eléctrica y -

mincrn cpe han logrado conservar W1 pcx:o su dinamisno, no hay otra ac-

tivida.d económica que no haya resentido la crisis. Hasta las actividades 

cancrciales y de servicios tuvieron unn caida dt.Astica, ya que se dc::i11l,2. 

m6 la demanda, derivada ~sta a su vez rnr la severa redu\.'.ci6n del sala"'

rio real de la clase trabajadora. 

El sector ngroperuario por su parte, tuvo también tma si-

tuaci6n totnlmentc adversa. llabfa frac..1sado rottm<lmocmtc el Sistema Ali 

~ntario Mexicano (este plan se ruso en marcha en el sexenio de José L-º. 

pez Portillo) y los precios de garantía dismirufan en ténnjnos reales. 

lll intercambio comercial del campesinado, por tanto, le era totnl,..--

mcnte dl!sfavorablc. 

De esta mcncra " ••• Se cakula una baja del Z\ en la produ,s 
ci6n agropca.iaria total y tmJ JGn mis pronLmciada en h agricultura, in_ 

clu~ndo granos b5sicos, lo q.Je obligará a tma importación en 1983 de 8 

millcncs de toneladas, en buena parte fimmciacL1 por los créditos yan-

q.iis.11lli 

E'"ta sftuaci6n ha provocado, por un lado, el éxodo de tra

bajadores cnmjX'sinos lncia los Estados Unidos, migración que ha alcanz!!_ 

do niveles elevados, lo ~ nos hace pensar que los cmnpcsinos ¡x>brcs -

l:l!Arturo Guill~n, ~. p. 74 
.!_Vibi<lc'l'l., p. 59 
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hnn sido una de las clases más afectadas pcr la crisis. 

Ya para el allo de 1984, e 1 gobierno esperaba que htbiera 

una recuperaci6n de rwestra econania, existilln estimaciones ºoficiales 

de que se lograría tm crecimiento real del 1\, 6 inclusive alcanzar un 

ascenso del 1.5\. Lo cierro es CfJC para ese momento la recesión no ha
bla tocado fondo y que las perspectivas de una pcsible recupcraci6n -

eran p>r tanto, inciertas. 

fu manifestarse tma reaiperaci6n, es claro que ~sta no ..,. .;. 

signific.arra una sensible mcjoria en las condiciones de vida y de tra

bajo de la mayoria trabajadora, ¡llCS según se ha visto, la tendencia -

oficial para la 11 rerup!raci6n" descansa en mayor medida en la contrac-

ci6n de los salarios reales y en la elevnci6n del grado de cxplcitaci6n

dc los trabajadores. 

En ~brz.o de 1985 el gcbierno se vi6 obligado a enviarle -

nucvrurcntc al Bll la TERCERA Carta de Intención, en donde se plll!ltcnba: 
11 La evolución de :in econanfa rooxicana Jcsdc que se inició el progrun.1. de 

ajuste ha sido alentadora. La balanza de pagos ha mejorado sustancial

...,ntc. las finanzas !'l>licas se hnn fortalecido, la inflación se ha re

ducido de manera significativa y la actividad económica ha experimenta .. 

do una recuperac.i6n gradual ... .u/ 

Cano en otras lll.lChas ocasiones la realidad ec:onónica era • 

diferente a lo planteado oficialmente, y en este caso las coi::as cambia

ron 1111c1'l más sobre tcxlo des¡ués del terremoto de Septiembre. 

A mediados del afta se totW la decisi6n de realizar ajustes 

dentro del ajuste, que. tenia caro principal objetivo realizar imp:>rtan

tcs recortes del persona.! del sector rúblico. 

J2/ Ibídem, p. 169 
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Hay Cf.Je reconocer que existid una pecpel\a reruperncidn que 
inici6 en 1984 cobrando fuena a finales de ese al\o y canienws de 198S. 

pero desgraciadamente perdió dÍrul!lismo a partir del segundo trimestre de 
este año. 

Los sucesos anteriores nos dc.Eucstran la proflDldidad y can

plejidad de la crisis. las rerupcraciones d'.clicas abortan con gran fnci 
lid.ad cano sucedió en la iniciada en 1984 1 y no crean las condiciones ~ 

ra una aCUtlllaci6n vigorosa y sost.cnida. Una vez. que la recupcraci6n de-

la actividad prcxJuc.tiva se inicia y alcanza cierto desarrollo, los dcsc-

quilibrios estru:turalcs vuelven de nuevo a cobrar vigor alentando el de

sarrollo de la crisis financiera y espcailativa, cano ocurrió en el bie

nio 1984-85, Así p..tcs el país entra de nuevo en una recesión, sin cp.te la 

recupcraci6n hubiera logrado convertirse en tm auge propiamente dicho. 

Hay que enfatizar bajo que ciramstanci;is oa.trri6 ese pcque

fio crecimiento cconánico en 1985 que se anotó en parrafos anteriores: -
En primer lugar debemos considerar el nv::mento poUtico que se presentaba 
en ese año, ya QJC , se desarrollarían a mediados de ese afio las eleccio

nes ¡nra <lip.1tados federales y por tal motivo, el ;:obierno qucrra utili

zar (mic~ntc las medidas antiinflacionarias iniciales con fines clcc~ 

ralcs exclusivrurentc, desprcoaipandose por canpleto de solucionar de fon. 

do el problema econlínico, 

Asf el gobierno que también disponfa de altas reservas, re

tras6 el desliz.amientD <lel d6lar con rclaci6n al proceso inflncionnrio -

lo q..¡e motiv6 ", •• un crecimiento econ6nico de aproximadamente un 7\. Ese 

crecimiento fue debido fundaJIJ!nta!rente al ntJ11ento del gasto público y--

al abaratamiento relativo del d6lar. Pero caro se gcneraliz...iron las espc~ 

tativas de un movimiento de la paridad dcsp.Jés de las elecciones para co

rregir el retraso en su ajuste, poco antl:'S de las elecciones ya habtan e!!!. 

pez.ido fuertes presiones sobre el ti¡x> de c.aJOOio y a caer las rcservas. 11J.II 

JJ! Luis Pazos, Él Pacto ¿Otro Engaf\o m.1s o la Oran Esperanza?, p, 16 
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De esta manera, 8l.Dlque oficialmente no se quiso reccnocer 

hasta des¡u!s de las elecciones, fue un hecho que desde antes de que -
se efectuara el proceso electoral la moneda se habin vtielto a devaluar. 

Es as1 q.ie desde la segunda mitad de 1985 ya no hwo cre

cimiento, sino hasta nedia.dos del 87, ya cpc habiendo acurrulado altas

rescrvas intcrn.acionales, a base de mantener el d6lar caro, el gOOicr

no penst'S repetir la receta de 1985, ya q.tc se avecinaban las clcccio-

nes para presidente de la República, 

Sin lugar a dudns, la prcocupaci6n principal del gobierno 

para los ccmicios de 1988 era evitar la hiper-infiaci6n y no caer en la 

recesi6n en ese año tan importante políticamente, 

Se lograron aumentar las reservas internacionales, cngro-

sadas con Wl crédito de 7, 700 millones de dólares otorgado por la banca 

internacional, se nce ler6 la apertura de las importaciones hacia f i..na- -

les de 1987, ésto con el fin de impedir que lcis productores nacionalcs

clcvaran sus precios cxccsivrurente. Se pensaba q.tc con la importaci6n • 

de rrcrcancfa.s respaldadas por un d61ar rel.1tivamcn:e barato era el úni • 

co freno al aunento de Jlrccios contemplados plr el gohicrno durnntc el

primer semestre de 1988. 

El gobierno no tenía previsto dentro de sus proyecciones 

las canpras masivas de d6lnres baratos, a ra'iz de la ca'ida de la Bolsa 

de Valores, JXlr t.11 ra:6n y para evitar que se agotasen las reservas -
del Banco de México, el gobierno se vi6 obligado a modificar abrupta-

mente el tipo de c.rurbio. La devaluaci6n generó peticiones de m.mentoc;

salarialcs y m:xlificacioncs en nuchos precios de bienes y servicios, lo 

q..ie hizo que los asesores gubernamentales se dieran cuenta que si no se 

instrumentaba alguna poUtica cire:rgente antiinflac~on.1ria, la inflnci6n 

rebasar1a el 200\ para el IOOmCnto de las elecciones, 

lbstn ese entonces hay que recordar q.ae el Prcsi<lcntc se -

había o¡uesto a las poUticas ortodoxas de lucha contra la lnfL1ci6n o 

a tm plan de cOOque, pero llegrlr a las elecciones de Julio de 1988 con-
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una hiper-inflaci6n, har.ta necesario un macrofratrle para adjudicarse el 

tritmfo electoral. Ante tales perspectivas, el Presidente tuvo que nccl!. 

tar poner en pri!ctica un plan de choq.JC, aunqJe hay CfJC acla_rar Cf.l• las 
autoridades financieras gubernamentales nunca Jo han concebido como tal, 

sino cano una serie de polftic.as gradual is tas en pos de disnlnuir la in
flaci6n. 

El 16 de Diciembre de 1987, se di6 a conocer el programa -

antiinflacionario denaninado Pacto de Solidaridad Econf.mica, con el cual 

se ha logrado reprimir la inflaci6n temporalmente pero no en fonna pcr-

rMncntc, 

El control trílnsitorio de la inflaci6n le pcnnitín al go---

bierno presentar una cconomfa maquillada. a los c_i1.xfoci.1nos mexicanos y .. 
ast obtener resultados favorables en las votaciones, 

El llamado Pacto de Solidaridad irnpl ic6 un s3crificio ~s -

para la clase obrera y los agricultores al limitar sus pretensiones sala

riales, Trunbi~n se les pide a los industriales y cancrciantes moderar sus 

ganancias y, en general, al pueblo que aguante, 

Por otro lado, el gobierno para 11sancar" sus fín.inzns, es -

decir, OOtencr m.1s rerursos, auncnt6 los precios de gasolina, de la luz y 

de la mayorfn <le los servicios que presta, tOOo, en nanbre de "canhatir-

l:i inflaci6n". 

Es evidente ~e con el Pacto Econ6mico, adcm5s de tratar de

ba iar la inflaci6n se b1sca cumplir c.on otras exigencias de los Organisnos 

Financieros Intcrnru:'ionales, cano son topes salariales, reprivatiu1ci6n de 

las empresas pG:ilicas, apertura al cooiercio exterior y rcducci6n del défi

cit público, entre otros. 

Aunque no se ha querido atacar el fondo del problema, debe
mos reconocer que los ímJic,;s inlfacionar ios han cedido ha.e in la b.'.1ja con 
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'! pecto, pero taabién en el desarrollo de dicho plan, la ccorxaL1 ha º!. 
peri.mentado 1.Sl balance negativo en casi todas sus áreas. 

llespués de las cleccioocs de Julio de 19R8, el pacto cm-

tinu6 funcionando y tal os el caso, <J1C el Presidente electo lo '""!'lió 

hasta finales de 1988, y lo que es 11.fs, el programa en ruesti6n tendrS

tklracldn por lo ioenos Jurante el primer S011Cstre de 1989, llm<JIC con ol 

namre de P.E.C.E. 
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11 .z.- Perffl de la Crisis Financiera. 

La crisis financiera exicana de 1982 se present6 CDllll un 

hecOO sobresaliente en las finantas internacionales ya cp.>e (1150 en pe

ligro de 1.11 oolapso al mildo financiero internacicnal. En efecto, para 

-.liados Je 1982 b incertidt.lliire financiera de 'll!xico no s6lo se pre

senbha en el .bbito nacional, sino tamién en el intem1cional. El -

endeudamiento externo no cesaba de crecer desde nuchos aJ\os atrás y ~ 

xico se estaba ct11Virtiendo en UlO de los paf.ses .fs endeudados del Pl.DJ. 
do. 

Oabe .:l.a.rar 1<fJC la crisis fiMnciero cpe vive hoy la eco

Jlllllfa mexicana se fue configurando len'-'lte e= resultado de la !.a-

posibilidad de integrarse en el proceso prcdLCtivo; coiiformc avanzaba -

la incilstrialhaci6n. Esto se trackljo en una myor apertura externa el~ 

vando las necesidades de financiamiento, 

Por otra parte, al proceso anterior se sum:S una recanposi
ci6n del fi.J\anci.a.iento externo, el cual de provenir ceccialmente Je íucu 
t.es ailtilaterales y guben\.3i!K'nt."lles, fue cediendo paso al fin.1ncimnicnto 

ccnerci.al, el rual fue creciendo cada vez con mayor rapidez. 

En este mnteno de creciente inestabilidad financiera, ~
:deo elevó su pt.rticipaci& en dicho ncrcado intemaciooal para financiar 

no sl'.Slo gastos productivos, sino incluso la esperulacidn financiera Je -

los grupos de altos ingresos. El encadcrnmicnto de los fen6mcnos dcscri· .. 

tos elev6 la inestabilidad del pais m este sentido, haciendo más fr~gil 

su proceso de crecimiento y cord.aciendolo lentamente a la crisis actual. 

lk' esta mmcra, el panorallll nacional se encontraba ·11con 1;1 

deuda externa de 8"' ,400 millones de d61arcs qie rcprescntahm el Sl\ del 

PIB y CU)'OS vencimientos eran en su m.iroría de corto pl:tzo (4<1\ Jcbfan -

rogarse antl'S de tres ai\os y 27\ dir~nte 19Rl) 1 le situaci6n p.irecfo in· 

~1¡""Cr.1hlc. La :mrn~1::.a de jnsolvcnc i11 )'el r iczgo Je Wl" suspensión uni 1:!_ 

tcral de los pagos hicieron revivir en el rrun<lo entero los t<.'lnorcs de la 

p>sibilidad de w1 colapso financiero internacional .".u/ 

lA/ Jorge úluardo N.1varrctc 1 "La Ap.Jesta de Cartagcna11
1 en Nexox, No. 9(t 

- Oicicnhrc de 1~85, p.28. 
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Por lo que. se refiere al timbito interno. se obscrv6 que la 
burguesía atemorizada por verse atrapa® en un cambio drtrstico de regl!!_ 

ioontaci6n sobre la adquisici6n y c_esilin de divisas, transfi~i6 grandes

capitales al extranjero. 

A este respecto en 1982 existía en M~xico lDl régimen de -

libertad C<Ullhiaria y Lma ooncda sobrevaluada, lo q...ie motivó, dr.sde la -

lógica de la ganancia, y en lma actitud individual, la huí<la del dinero 

danéstico. Pero hay una gran diferencia entre lo q.ic conviene a un indi

viduo q..ac tiene rcrursos para protegerse <le la inseguridad ecoOOmica y -

en lo que le conviene al pais o a la sociedad COIOO un todo. 

En el frente externo tcxlo fue crccicmlo lentamente, la so

brcvaluaci6n m.111cnt6 en forma continua,C'l mcrca40 ¡x?trolcro cancnz6 a -

dcbilitar!'c provocando l.Ul.J reducci6n del precio del pctr6lco. Los fl!:!, 

jos de divisas que garru1ti:aban el servicio de la dC'uda externa se redu

jeron y era cada vez má~ cv idcnte la imposibilir.lad de mantener la P:iri-
da<l crunhiaria. 

furante 1982, se mantuvo la fuga de capitales, las autori-

dadcs financieras decidieron rea.irrir a devaluar el peso en casi 100\ -

res~cto al dolar, obviamente q...¡c un ajuste <le esta magnitu:l en vez de-

frenar el proceso cspca.ilativo lo aumentó y la fuga de capitales se intc!!_ 

sificó. 

Asi p..ics b. fuga de capitales creó tma crisis de liquidez -

insuperable de tal suerte que " ••• a finales del mes de Agosto de 1982 el 

lbnco f.entral se cncontral,a pr:ktica~ntc sin reservas. El pánico y las -

canpras masivas de d5lares p:>r parte de la burguesía y amplios sectores -

de las capas rrcdias que desplegaron una dinfimka intensiva de cspcrulaci6n 

durante el mes de Agosto fueron la manifcstaci6n de tDla crisis de legitimi 

dad moretaria que estaba anravandcsc. El dólar era buscado cano la Onicn -

fonna adecuada del valor de cambio, cano la única rh~1cza, ••• lr>. intromj-.-..: 

si6n de unn nunc<la hcgcm6nic:1 cxtcr.na implicaba el cucstiomunicnto de In --
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scberania rmmet.a.ria y ponr.a en entredicho la propia soberanra nacio---4. 
nal,".IJÚ 

Es así que ante estas cira.mstancias se decreta el prhre
ro de Septieubre de 1982 la nacionalizaci6n de la banca, que intentarla 

poner freno a la inest.abilidad monetaria y financiera, otras medidas -~ 

ac:atpal\.aron a la anterior tales como: un estricto control de cambios y

ln prohibici6n ¡:nra los mexicanos de abrir cuentas en d61ares. 

A pesar de la naciooaU zaci6n de la banca, el problema de 

la deuda externa segúta acrecent:aD:lose, ya que a flnales del sexenio de 
L6pez f\Jrtillo, 6ste tuvo que finnar una Carta de lntenci6n con el í1ln

do ~tario a cmnbio de ayuda financiera y de obtener el aval de dkht" 
Organisoo para solicitar un rruevo plaro para el ¡xigo de la douda exter
na a los principales acreedores. 

Posteriornx?nte, al iniciar el nuevo periodo presidencial -

Miguel de Ja Madrid, ocontlnu6 con las dennndas de austeridad planteadas 

por el ~I, por lo que, 11 la poU.tica econlinica de corto plazo que c;c <l.!_ 
seM ¡nra alcanzar la austeridad se caracteriz.6 po,r tre$ objetivos: 
1) Ja generaci6n de Lm excedente.en rucnta corriente de la balanza de -

pagos; 2) la reducci6n del déficit del sector p'.iblico y 3) el combate a 

la lní!aci6n y por otra parte tres instruncntos para lograr los objeti

vos sen.alados: 1) la política de gastos e in~resos del 'sector plblico; 
2) 1 la poUtica <.ambiaria y 3) In politicn salarial. 

La poUticn de gastos e ingresos del sector p<!b!ico glrarla 

en torno a tres ejes: a) una poUticn de precios y tarifas del sector ?.!_ 
blico que ajusta frecoontemcnte los precios a la inflaci6n pasada con el 

prop6sito de rentabilizar las empresas estatales; b) un m.rnento sustan-
cinl de la carga impositiva indirecta (un incremt:nto del 10\ al 15\ al -

imp.icsto del valor agregado), y c) una reducci6n del gasto pelb!ico real-

19/ !lector Guillén Romo, "De In Crisis Financiera a la Austeridad Haye
- din.na en J.téxico", en Testimonios de la Crisis,3. Austeridad y ReconM 

vcrsi6n, p. 21. 
' .. 
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espccialn:mte el gasto de inversi6n y, en menor medida, el gasto de CO!!, 
SlDOO, 

La poHtica camblaria se apoy6 en una nnxidevaluaci6n de -

los tipos de cambio nominal y real en un nivel desconocido en ruestro -

pal:s y en minidevaluaciones (deslizamientos),,, Finalmente, la poHtica 

salarial es salvajemente restrictiva, tratando de reducir al mximo loa 
ajustes ~lariales naninales a la Wlaci6n pasada." '!Jl! 

Asi ¡ues, en t.6rminos de sus objetivos explkitos, la aplJ.. 

caci6n en ~xico de ¡:o11ticas de austeridad ha sido un rotundo fracaso, 
no obstante <JJe en 1983 y 1984 se obtuvo un superavit en la cuenta ·--

corriente, (lo que representa la posici6n tcmp:lral de balanza de pagos • 

ros oolgada de varias décadas), éste se logr6 apoyandosc casi exclusiva

mente en tma enorme contracci6n del vollD'Tlen de las importaciones. 

Un ailo des¡>J6s, es decir, en 1985 se redujo firrtenv:mte el 

monto del superavit, en virtud de lDla desninuci6n de las cx¡X>rtacioncs, 
princiJXllmeute las petroleras, y por otro lado auncntaron drásticamente 

las importaciones. 

~ esta rrenera se lngr6 reducir un poco la inflaci6n dta-8!!. 
te 1983 y 1984, y para 1986 el tndice inflacionario rebaz6 los tres df

gitos. En este misoo af\o com:> consecuencia de la reducciát de los prc-

cios del petr6leo reaparece el tradicional ~ficit en la cucntn corrien, 
te de la balanza de pagos, la cual no se p.ido eq.iilibrar a pesar de la

disminuci6n de las imp:>rtaciones, 

Por otra parte, observamos que''' ... el dEficit del sector 

público federal es en cierta fonna provocado p::>r el pago de intereses de 
la deuda pública interna y externa .... si los pagos de intereses se cli

mimran de las cuentas fiscales las finanzas públicas pasarÚUl de una --

J:!! Ibidem., p.23-24. 
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situaci6n deficitaria eo 1982 a tma situaciát sup?ravitaria que indica 

que la polttica econ6nica cpe se está siguiendo es rrucOO m1s restric

tiva de lo q>e indica el simple dato del déficit financiero 4•1 sector -

público federal conv porcentaje del PIB ••• A este respecto, habría que 

sellalar q.re desde 1983 la parte mayoritaria de los Intereses de la deu

da p:iblica correSpJn:le a la deuda interna. Esto es resultado de que el 

gobforno federal m recurrido cada vez. m.1s al financiamiento del ~rca

do bursatil rrediante la emisi6n de los denaninados CEIBS. ,.JJ! 

A~s, "el aqge de la Iblsa ha estado asociado en 1986 a 

la obtcnci6n de j~osos rendimientos anuales (ruy su~riorcs a la in-
fL1ci6n). sobre todo en la industria cstractiva en lll1 68.581, en la i!!, 
dustria de la construcci6n en un 40,34\, y en la de transformaci6n en 

un 287.83\, canunicacioncs y trans¡:x>rtcs del 221,.?0\, sctvicios del --

179.841 y carercio en un 164.991. "E:/ 

Desgraciadamente estas ganancias en la Bolsa son (mica,...-

rrente cs¡:-ecultivas y no encuentran su raz.6n de ser en una cvoluci6n del 

aparato productivo, Por el contrario, cuando se observan las recesiones 

más profundas de la cconanía, es cuando se nota un mayor crecimiento 

del [ndice del mercado accionario. 

Es necesario añadir que en la m.1yor'fu de las operaciones 

~Je se rcaliz.1n en la Bolsa corresporxlcn a la compra de tirulos yn cxi! 

"ten tes, y no representan una i.nversi6n a escala social, es decir se tra

ta de que In rrn}urfa de las ocasiones los títulos se pasan de unn mano 

a otra, de tal 9.Jertc que la inversic5n do Wl imlividoo es la corrcs¡:x:m-

dicntc con la dcsinversi6n de otro. 

Lo m.1's triste de la situaci6n por la quc·atravicsa M6xico 

es que se ID favorecido no s6Imrcntc al capital nacion.11, sino ~m con 

Ef Ibidcm., p,43, 
EJ Anu..1rio 9..Jrs:.itil 1986, Ebls..1 Mcxic•ma de Valores, S.A. de C.V., p.19 
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los flujos de divisas qJC han abandonada el país por concepto de intcr2_ 

ses de la deuda externa, también se ha beneficiado al capital intcnta·

cional. 

Por otro lado, 11 
••• la planta productiva que abastece el -

rrercado nacional carece de inccnt ivos para invertir justo en el 11000nto 

en que se exige de ella un cnonnc esfuerzo •••• El resultado ha sido que 

ahora m1s que mou.:a, las empresas han sido Sc:mctidas a un intenso proce

so de dcscapitaliz.nci6n en virtud de que sus propietarios prefieren ca

nalizar la li~idcz obtenida en la 3Ctivid.1d procb.Jctiva a la especuln-

c i6n f inane iera." lJ! 

En el ru'\o de 1987 se alcanz.6 un alza sorprendente en los -

Indices de los títulos de la Bolsa ~xicaro de Valores, lo que permitió 

en cierto sentido hacer fcntc a la inflación, ya que invirtlcndo el ca
pital en esos instn.mentos era donde se obtcn1a mayor rendimiento para

Jos inversionistas. 

Las tnsas de intcrh que ofrecían los bancos, por un lado 

y la recesión ccon&tica p:>r la que atravesaba el país por el otro, de

tcnninaron ruc la ma)'Orfa de los inVersionistas se erúocaran a invertir 

en la Bolsa, ¡.uesto que aquí era donde se podfan defender un poco más -

de la lnflaci6n, 

Es entonces en Octubre Uc ese afio CU3ndo su:edc el Crnk -

bursatil. Este rc·nfueno hizo rerder im¡:x>rtnntcs capitales tanto a gran

des caoo a pe"'1Cflos inversionistas, quienes habían cifrado su esperanza 

de sortear la crisis a través de la invcrsi6u blll"s:itil. 

Después de haber obtenido altos rendimientos en su inver

sión, sucedi6 CJJC el 1nJicc Je los tí.tulos comenzaron a bajar ta.oto que 

fue imposible ~e salieran la mayorfo de tos inversionistas de la Bolsa 

~icxicana de Valores sin tener imp;:>rtnntes r-frdidas, llegando en ocasiones 

a situaciones de quiebra ccontinica. 

2J! Alejandro o.ivila Flores, ºLa Inflación: un EnfoQJC Heterodoxo", en 
Testimonios de la Crisis .•• , p. 68 
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11.3.- PoHtica Anti-inflacionaria Oficial. 

la inflad6n es uno de los principales azotes que sufre 

ruJCStra sociedad, en especial la clase trabajadora, no solarrcnte se ve -

urnna.dn día a dfa el ya de por sí raQJÍtko ¡:octer adq.iisitivo del salario, 

sino q.ic a éste se debe a.J\adir el conjunto de roHticas cconánicas q • .1c

implantan la austeridad y que coOOuccn a un awrcnto dl'l dcsernplro y a 
um politica salarial tcrrlicnte a mantenerlo en su nivel actual en el -

rrrjor de los casos. 

l.a.s rotíticas oficin.lcs de austeridad tienden a justificar

se, diciendo que éstas son el roojor remedio contra la inflaci6n, y que -

su abatimiento se p::isrula corro el primer objetivo de la estrntcgi;i de -

rcordenaci6n cconCmica del Plan /'\acion.:il de Desarrollo, el cual in.lica -

" ••• q.ie la acclcraci6n de la inflaci6n es resultado de r..U1a dcm1nda agre

gada superior a la capacid.:1d de res~est..1 del aparato pro<luct ivo (ofertn), 

desequilibrio engendrado por una fuerte expansi6n del gasto ¡~blico y pri

vado y de los ingresos por cxp.:>rt..1cióncs de pctr6lco. 111!1 

El pl<Jntcamiento ante_rior es un esquem.1 oficial ic;ta y con -

marcados tintes 1T10netarist..1s, donde se desprenden, según el gobierno, las 

variables <µe alllncntan la inflaci6n: 1) una oferta monetaria excesiva; -

2) un:i gr::m p:irtici¡:oci6n del EstaJo en 1.'.1 Jcti\;id.:id econGmic.1 1 1.f.u.: gene

ra un alto nivel de gasto ¡:úbl ico¡ 3) el incremento en lCls costos salaria

les; y 4) los obst.1a1los al libre funcionamiento de las fuerz.is del irerca.

do, 

Tcxn::mdo corro base lo antes cit.1.do la p:>lítka anti-inflacio-

mria se fünd1 cn ·1 rrrdici.1.s: S.1ne:u:iiento <le l.1s finan:as pí'.ibl kas; la lfüc

racifu de los controles de precios¡ rcstricci6n Je la ofortn 1trH1L1 taria y -

L.1 contenci6n salarial. 

tenía 

Por otra parte, la administraci6n de Miguel de la 'l1Jrid sos

quc el rcl:ijar.iiento en el control de los prc>cios internos y 1:1 ªP.:!: 

Plan Nariaonl de Desarrolla 1Q83-l9SS, México, Talleres GrSficos de 
la r-.hd6n, Junio de 1983, p. 111. 
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tura de la economfa al exterior sometcrfan al aparnto productivo n.1cional 

a wta 1T1.1yor competencia, misma que obUgarfa a las empresas del pafs a m.!! 

demizar su planta productiva, asr cano a mcxlerar su politica de precios. 

Esta estrategia, siempre ha servido caoo justificaci6n de la 

incol"JX>raci6n de ~~xico al GATI; pero es neces;:1rio señalar algunos obst..1-

rulos q..ae se presentan para que la iniustria rooxicana compita tanto inter

na cano extcrromente. 

En primer lugar tent.>JOOS que la reducci6n de los salarios TC!!,. 

les y del gasto ele inversi6n ~lico, han restringido el mercado interno, 

y el déficit prcsuJl.lcstal ha generado una sensible contracci6n y encare-

cimiento del crédito a los proyectos de inversión productiva. 

En segundo lugar, preterder que la apertura del canercio ex

terior frcnaria las presiones inflacionari<!.s 31 obli~ar a las 3llpTCsas -

cpe operan en el territorio nacional a revisar sus precios para poder -

enfrentar la ccrnpetcncia del ncrcado rmmdial es ignorar, una caracterti 

tica b.isica de la estructura de los sectores externo e industrínl en '~

xico, es decir, el peso qoo tienen en ruestro país las emprcsa.s transna-

cionalcs. Pensamos que no es factible que los establecimientos de las -

empresas transnacionales ubicad.1s en el extr.llljcro se pondrán en ccmpete!l 

cia con sus filiales q..¡e operan en ~16'xico. 

Con el análisis anterior, creemos que la prop...iesta bá'sica de 

los rronetaristas pierde credibilidad, Asf pues, la nplicaci6n de fXlliticas 

encaminadas a reducir el nivel inflacionario distan nucho de ser satisfac~ 

rW. 

En este sentido, poderos obsctvar q.ic "entre Abril de 1983 y 

.Ttmio de 1985 la inflaci6n se rlesaceler6 pero se rtnntuvo en niveles altos; 

sin emhlrgo, desde Julio de 1985 el ritJOO de crecimiento en los precios se 

intensific6 Justa alcanzar, en Julio de 1987, tasas anualiz.a.da.s del 133,4\ 

cifra sin precedente en la l!poca posrcvolucionar.i.a. A flnulcs de 1986 es-
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t.m>aJoos práctic~nte en el p.mto de partida de 1fl82 en materia de infl_! 

ci6n (9B.87\ en 196Z contra ·105.75\ en 19Só) y de finanzas ru'blicas (en-

1982 el dé:fic:it financiero fue cquiva.lcnte al 17,SS\ del PIB, en 1986 -

alcanzó el 16.31\) ,.- 111.~/ La diferencia es q.1c en 1986 nos encontramos -

frente n un p.>eblo y una economía exhaustos desflléS de casi cinco años -

de llll esfuerzo tan impresionante cano inútil. 

La fonna con q.ic el gobierno de Miguel de la Madrid se ª>!! 
d6 a sostener los al tos niveles de gasto público y SJhsidios a paraesta

tales durante 1984, 85 y 86, sin acelerar todavía m.1s la inflación, fue 

a través de la emisión de bonos estatales conocidos en México cano CETES 

y de la util iz.aci6n de los re01rsos de la banca cst.athada (encaje le1jal), 

Asi rucs, la craci6n de los Certificados de la Tesoreria de 

la Federaci6n y la cstntiz.aci6n del ahorro bancario, entre otros irediosM 

permitió al gobierno mantener altos niveles de gustos sin acudir a mayo· 

res emisiones de dinero, aumentos de impuesto o endeudamiento externo. • 

Pero ya en 1987, los intereses origi.n.1dos por ese endeudamiento intcrnoM 

se convirtieron en el principal Jolor de cabeza ¡nra el gobierno. 

Ante tales circunstancias y adcm..1'.s de contar para este afta .. 

con una inflación d.proxirna<l:.uncnte &l 15\ mensual se tan6 la decisión M. 
1nr pnrtc del gobierno dt.:- poner en marcha un nuevo plan antiHinflaciona~ 

ria, denominado Pacto de Sol idarid:1d Econ6mica. 

Dicho Plan presupone, al 1rcnos en ln versión oficial, w1a 

"conccrtnci6n" medfontc la l..'-131, obreras, campes inoo; y emprcS..'lr ios, junM 

to con el gobierno se comproncticron a mantener sin al.l!rentos, los 11rccios 

)'tarifas del scctol' público, así como los S.'..llarios mfniffi¡:s y los precios 

sujetos a control, Jurante el tiempo que durara el Pacto. 

Al ptirmfo anterior cabe hacer dos aclaruciones muy i.mpor~ -

tantes: 
1) El Pacto de Solidaridad se inicia a finales del 87, al igual q.Jc a fi. 

nalcs de SZ el PIRE, con atmtento ele precios a las gasolinas y demás bienes 

]:j,/ Indice ~cional de Precios 3 l Consumidor de la Carpeta de Indicado-
res Econ6nicos del Banco de México, p. ZZ. 
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y servicios p!lblicos, con el objetivo de incrementar los ingresos gu-

bemamentales y bajar temporal.mente las presiones sobre el déficit pre· 
su¡uestal, 

2) l\uncpe se procura maquillar al Pacto de Solidaridad F.a!r&ica cmo • 

un programa de con::ertacioo, en realidad no es otra cosa q.¡e un plan de 

choq.ie, el cual habfa tratado de evitar ol gobierno, pensamos <pe es un 

plan de cho¡pe de corte moootarista ya q.Je se ve clnr"""nte cano preda~ 
mina la tendencia a reducir el poder adq.Jisitivo del trabajador, 

Es bien cierto que el gobierno se canprometi6 a ro ajustar 

sus tarifas durante el transcurso de estos progrrums, pero truii>ién fue
abvio q.¡e ~l mnentd tm 90\ en proocdio el valor de sus pro<bctos, an

tes de iniciar el ¡neto, ¡nra poder 8ll10Ttiguar por adelantado los au-

aentos de la inflacioo que se geoorarfan dentro del P.S.E. 

Una vez puesto en marcha el P.S.E., las prin'eras medidas 

"'1C se adoptaron fueron, el limitar a los bancos estatizados los prés~ 
inos a empresas privadas; se retrasaron los subsidios a empresas defici
tarias del sector p!lblico y se pos¡:usieron las pagos n proveedores guhc!. 

l'\3mCntales ¡xira contener transitorianwmtc la dcm..i.nda, mediante estas me

dúlas se buscaba disminuir la liquide• de la economfa, y apoynndose en • 

"llltas reserva internacionales del Banco de !l!éxico, mantener fijo el ti• 

po de cambia, con lo cual se preter<lta evitar las espcctativas de deva· 
luaci6n. 

Para el gobiérno rrcxicaoo el reprimir la inflnci6n a traW's 
de controles de precios durante unos meses y manterer fija la ¡nridad -

calllbiaria sjgnificaba bajar las tasas de inter~s y, en consecuencia, ah.2. 
rrarse billones de ¡lesos en ¡ngo de intereses, 

Por otra parte, es reccsa.rio reconocer que la implementa .. -
ciiln del Pacto, redujó considerablemente los índices innacianarios q.ie 

se habtan alCJllllado en el ¡mis, pera es importante cuestiollolrse si las

logros de dicho programa serán pernmicntes a slilo servirán ¡:nra que en-
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el corto plazo se desencadenen nueVBlllOnte altas tasas de inflaci6n, 

La líltima interrogante se deriva del hecho de cpe para 

nosotros, las medidas adoptadas en el P.S.E. no corrigen el problema -

de fonio, Si blen es cirto cpe cedi6 Ja inf!aci6n, ésta no es el mico 

problema de la econanta mexicana, JlJCS existen ot11os ccroo ;rngo de·-.inte· 

reses de la deuda, crecimiento econ(rnico, desempleo, etc,. cpe J1Jedcn-

ser causas y no efectos de la prcblemlltica racional. En el P. S,E. se -
ve a la inflacilin caoo el ml a canba tir, sin enterder que ésta es con
scrucncia de otros aspectos m.1's profundos~· CfJC no se han q...ierido todar. 
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11.4.- Reconversi6n Industrial, 

Si obseIVDmos la evolución de las declaraciones oficiales 

y al mismo curso de la poUticn ~on6mica a lo largo del sexenio de Mi· 

guel de la Madrid, se ¡:oeden apreciar los siguientes aspectos. En las 

priloo:ros anos, la atenci6n real se concentra en el corto plazo y en -
las poU.ticas de ajuste. Ciertamente. las referencias a la crisis --

estructural no están ausentes, se indica la necesidad de lDl reordena

micnto cstru:tural y se señalan algunos de sus linemnientos básicos, 

No obstante lo anterior, p.'lrecc evidente que la diSOJ-+ 

si6n sobre estrategias de desarrollo es escasa y que la misna concien

cia sobre su importancia, contenidos, problemas etc., es m1'.nima cuando 

no JU1la. 

En este sentido, evaluada de aruerdo a sus objetivos -
cxplicitos y declarados, la JX>lf.tica scxcnal 19BZ-198R representa un

rotundo fracaso, el wal para nad'l es ajeno a los 1 inerunientos tc6ri

cos (de corte oonctarista) Cf.JC se han aplicado en tales pol'iticas. Es 

por ésto que la desconfianza de la p:>blaci6n en general en la nnrchn 

de la cconanúi se va a~dizando cada vez más. 

Ante tal panorwna, surgen dudas e Interrogantes y el go

bierna canicnza a percibir, con cierta lentin.rl, la vcrd.1dera naturale

za de la !=risis estrucbJral. Es así que a partir de mediados de 198b se 

tiene W1'l idea fija y contundente del problema económico de México: por 

lDl lada, la ineficiencia de los procesos productivos nacionales y la ne

cesidad de modernizarlos, por otro lado, se ve también la deuda p:lblica 

y la baja de los precios del pett6leo cano factores coadyuvantes del de

terioro econ6nico y social. 

Asi pues, se comienza a percibir que el iJesarrollo y con·

solidaci6n de W1ll al ta capacidad exportadora manufacturera supone wia -

sustancial elevación de los niveles de productividad del trabajo, y es 
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en las postrirrcr ras del .sexenio que surge el tema de rcconvcrsi6n in<lu!. 

trial, lo cp.lC nos ejemplifica m.'Ís clarrurentc la falta de una vcrdadcra

p13Ilificaci6n de la cconom!a, ya q.>e a principios de Wl scxer,io se co-

m.icnza con un plan, para luego carrbiarlo por tantos planes cooo sean ne

cesarios de hcchar a andar en el tr.mscurso del sexenio, sin que cxist.1 

una continuidad plena entre ellos, 

En fonna oficial se In dicho que la rcconvcrsi6n industrial 

es el " .•• Ullplio, profWldo y complejo proceso de adaptación de nuestro 

3JXIT3to productivo a las innovaciones tccnol6gicas. Si el propósito es -

darle can~titividad }'eficacia u nuestra industria, es recµisito in<lis-

pcnsablc, acceder al conercio exterior y depender cacla dfo menos de Jos 

incstablPs merca.dos de materias primas ••.. La rcconvcrsi6n es con<lici6n 

necesaria para incrcmcnt.1r la pro.luct iddad. en un nuevo esquema de compc

ti tividad internacional, Así, al proceso de mo<lcrniz.1ci6n tecnol6gica, -

productiva y de organimci6n de las empresas y ramas industritllcs, se lc

dcmanina reconversi6n ind.ustri;11. 11 2b.! 

Es evidente que la rcconvcrsi6n representa m.'l's tul objetivo 

estrat6gii..:u a pt..!rscguir lfdl' una rl:al ül.1J y;¡ pL:ts11i.11.la. De monicntv, fw1ci~ 

ro m.'is bien cano una im:igcn ideal, su jet.., a usos políticos muy evidentes. 

Se ve a la reconvers i6n ccmJ la panacea ynra sa U r de nuestros proh lemas, 

pero al parecer se les ha olvidado a las personas cncnrgatlas de poner cn

nnrd1a dicho plan, la serie de sitt1acioncs adversas por las que atraviesa 

la industria, tales cano dependencia tccno16gica, escasez. de mcrcndo y s.Q_ 

brc tlXlo la i.:risis Cl·on6inka del 1nís que afoi.:ta dircctmrentc.~ u toda la -

ifklustria nacional. 

Desde uñ,, pcrsrcctiva crítica, entendemos por rcconvcrsi6n-

in<lustr ial la forma contcmport'inca, LUÜ\'crsa 1, que asl1t1C la recstroctura

ci6n del sistclíl.J. capitalista por influjo de la crisis y la gcsti6n J.c una 

ru.icva divisi6n intcrn.:icional del trabajo 4t1c demanda. la rcintcgraci6n de -

las cconanfos dependientes cano aparatos proJuctivos complcmcnt~1rios de -

los procesos de acunulaci6n y v-.ilori;:.aci6n de lns economfas industrializadls 

ZfJ! A. del Mazo, "La Rcconvcrsifin lndtL'itrial del Sector Industrial Parn
estatal", C'.ompareccncia en la ctunar:i de IH1uta<lcs, 11-11-86, p.5, 
Vcrsi6n mineograf iada. 
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La implcmen_tacit'Sn del proceso de rcconvcrsifu industrial en 

ruestro pa1s "· ... ha significado la aplicnci6n de tma conccpci6n que for
alla una estrategia global de desarrollo para el cwtbio est~tural, en

caminada a contrarrestar y superar la crisis ccon6mica y a cood)Uvar al 

surgimiento de un ruevo patr6n de acunulaci6n capitalista que restituya 

las condiciones de rentabilidad de las cooooñfas en funci6n de los re~ 

rimientos del mercado internacional. 11W 

J..o anterior significa q..ie nuestro pais hn tenido que seguir 

el modelo ortodoxo fijado pür el P.l'fl, en donde se exige principalmente -

la disminuci6n del Estado cano agente rector de la econanÍll y regulador 

del sistema ccon6nico, ésto ror Wl lado, y por el otro se le ln exigido 

al mismo gobicrrXJ que redefina la politica laboral de arucrdo a las ne

cesidades surgidas por la rccorwersit'Sn industria~. 

En este sentido, 11 l.a fonna que ha adquirido este proceso en_ 

flaqucéimicnto del Estado aparece bajo ln p:>Utica de dcsíncorporaci6n,

quc significa concentrar de¡urar y racionalizar su intervención a fin de 

redefinir su papel en la estrategia de desarrollo. 

En función de lo anterior, el Estado ha autorizado la dcsi!!. 

cor¡:oraci6n efectiva del 63\ de sus empresas en el pedodo 1982-1986, es 

decir, alrededor de 261 entidades ¡nracstatalcs. 11±~/ 

Por otro lado, para qoo exista inversión directa intcrcsa<la 

en ccrnprar las compañfas cStatalcs se ha tenido que crear tma serie de C.:!, 

tÍJmllos ¡nra los capitalistas, tales coIOO: topes salariales, legislaciones 

laborales flexibles, facilidades a la cxp:Jrt..1ci6n y matciias primas bara-

tas; en el ~ito soéiopoHtico también se les ha brindado lll1 clima favo

rable de estabilidad p..1ra p:x.ler trabajar, Para ejemplificar lo antes cita

do basta recordar la aniq..iilaci6n de sindicatos de empresas p:ira poder ve!!. 

derlos sin esos 'ºproblemas", com:i son los casos de Aeranéxico, Can.inca, cte. 

!!J Adrian Sotera Valencia, 11I'olítica y Rcconvcrsi6n Industrialº, en Tes
timonios de la Crisis ... , p. 191 

J& IbidCíñ., p. 197. 
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Es importante aclarar q.ie el desarrollo del proceso de re

convcrsi6n industrial se ha topado coO tres grandes obsdculos y corre! 

pendientes entre si: inversi6n financiamiento¡ la deuda externa: e in-
vcrsi6n de capital extranjero. 

fubido a la gran escasez de inversi6n interna y financia- -

miento, es imposible destinar recursos p.1ra q.ic se ponga en marero la -

reconver5i6n industrial. 

La deuda externa, IXJT su parte, ha convertido a ruestro --
pais en un verdadero cxp:irtador de capital, el errletdamiónto externa - -

ha constituido un factor llnti-inrtustrialiwnte, cpe obra en favor del -

antidcsarrollo1 lo cual ha inst.aurado el nuevo patrt5n de acU1JU1aci6n, -

De hedo lo q.JC se pretende es crear ñltlustrias cx¡Xlrtadoras para así te

ner recursos y poder ¡ngar los intereses de la deu.1u. 

Por otro lado, tanto se ha querido atraer la invcrsi6n cx-

tranjcra, qJC el gobierno ha implcrrentado progamas de coinversi6n y m:ts 

recientemente, conversiones de dcudn t"PT invcrsi6n (SW\PS), tendientes -

a incrementar el monto de esas inversiones en áreas consideradas curo .... 

prioritarias, oricndadas a la reconversión industrial. 

Cabe aclarar que el proceso de rcconversi6n i11du~trial se ha 

desarrollado bajo la ausencia de un consenso de pacto social, lo que imri 
de legitimar la poHticn econ6mica del gobierno, pues es totalmente cvi·

dentc que el proyecto JX)litico cst..1 orientndo a satisfacer los intercscs

dc capital. 

Oficialnente se pretende croar la imagen <Pe todos los pró-

)t!Ctos, yn sean ccontinicos, ¡x>liticos o sociales, tienen una sustcntaci6n 

dcmocr:itica, PJeSto que para desarrollar nlgún plan se organizan las lla

madas 11consultas pop..Ilarcs", en donde SUPJCStamcntc hay LIUl participaci6n 

de todos los interesados para proponer la soluci6n de determiMdo proble

ma. 

No se Jl.lcde cuestionar q..ie existan las consultas JX1PUl.Ilrcs ,, 

y qic ah! se expresen diferentes J1111tos de vista ¡xira rrcjorar alguna si-· 
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tuaci6n~ pero tampoco se desconoce c1 hecho q.ie las p:lsiblcs soluciones 

se qucchn en el· papel, p.ics a la hora de darse a conocer los pln~s pira 

solucionar un problema ra.mca se tana en cuenta la posicitSn a la que se-

llcg6 en la consulta. 

Esta actitu:I. ha provocado una ola de descontento social que 

se ha nnnifest.acb tanto en el plano electoral; en el auge de l¡i lucha -

sindical, pop.llar y esb.diantil contra la política econ6nica y la alta -

tasa inflacionaria. 

la polttica de austeridad y de rcconvcrsi6n industriál im

¡x.csta por el gobierno est.á introduciendo cambios )' tansformando los pr2. 

ceses de trabajo que inciden Jircctamcnte en la necesidad de flcxibili-

z.ar 13 compra y el uso de la fuerza <le trab~1jo por el capital. Esto ---

acarrea Lma serie de efectos para la clase trabajadora, entre los QJC se 

¡ue<lcn destacar: 

1) Rcdu:ciores de la jornada laboral y de la plantill¿:i.. con el consiguie!!. 

te auncnto de la intcnsificaci6n del trabajo sobre todo para los trabaja

dores menos calificados. 

2) Camhios en los contratos colectivos <le trabajo, .lo que significa un ... 

-retroceso res~cto a las com~Jistas hist6ricas Je los trab..ijaJorcs. 

3) Traba.jar bajo la tensi6n de no poder hacer ejercer sus derechos corro trf!_ 

bajadorcs por el temor de ser liquicbdos individual o colectivamente. Por

otro lado, los trabajadores han aprendido que en la mayor1a de las ocasio

nes se les declaran inexistentes lns huelgas o se les aplica la requisa. 

Los casos 1n.'ís representativos de lo que señalamos anterior

mente son entre otros: R.trrlidor.t Monterrey, Aceros Plaoos; Rcn..1ul t; Te> l~

fonos de México~ El Sindicato EHktricista y las costureras, 

~ esta manera, po<lctoos scí\alar que: "la polttica de modcrni

zaci6n tiene por objeto doblegar la resistencia obrera, aplastar, desmora

lizar a la clase. Este objetivo tiene su base en la imp?rantc necesidad del 
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capital de crear urui nusva estructura de releCiones con el trabajo que 

posibilite la libre fotroducci6n de los innovaciones tecno16gicas y -
las relaciones de poder dentro de las Eábricas y del tejido $indical, 

Sin estos cambios, q..i~ ahora son favorables JXlra el capital, dificil..+-

toonte se podrli impooor el proyecto modernizador •11W 

llf Ibídem, p. 203, 
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11.S.· Crisis de la IJeud¡I 1982·88, 

Al considerar el período moderno de 19~0 a 1982 destaca 

en primer lugar la actittd cautelosa que ::idopt6 el Ci0bicrno . frente -

a la posibilidad de aumentar su deuda externa en el período 1946•1970. 

Esta actitud fue m:Ís importante hacia finales de los años sesenta, --

cuando ya había empezado a flexibilizarse la oferta de crédito hacia-

México y la dem..1nilil influfa en forma mtis <lctcnninante sobre el aumen

to del costo de la deuda externa. 

En segundo lugar, es notable corro a partir de 1973 tiene 

lugar tanto una oferta repentina de crédito externo como un aumento dc

su demanda por el gobierno de ~'6xico, A cons~cucncia de estos cambios 
hubo dos ¡~rfodog en q..1e la deuda externa y la t.r:msfcrcncin neta dc--

rccursos al país asoci<ida a este cndcmfarnidnto crecieron con gran r.ipi

dc: uno fue <le 1973 a 1975 }'el otro de 1979 a 1981. Al principio el -

rápido aumento <le la deuda externa fue posible porque se utilizó el --

margen para un m._,yor endeudamiento que hcrcd6 la cautelosa ¡x>litica de

lo!'; años sesenta. füspu6s, ya en el segundo pcrído 1 el muncnto de la -

dclllla externa c:;nrvo asociado principalmente al auge 111.U1dial del potr6-

,\cq v la dccisi6n •lcl I~obierno mexicano dC' cxplowr los rcrursos petro

leros con mirns a la cxportaci6n. 

11.! hecho es in<lu.lable que b m.iyor p;irtc de los recursos se 

destinaron a la invcrsion }' qoo por lo general la mayor deuda se tradu

jo en ma)'Dr crecimiento. No obstante, cabe señalar que confonne el volu

men de recursos que se obtcnfo iba creciendo afio con .1ño en relaci6n con 

el tamafio del producto, la carga de ~u ~rvicio fue introduciendo una - -

cierta inflexibilidad en la balanza de pagos, ésto hizo p:Jsiblc que se -

mantuvieran polftic.:is que rusult.:iron en wia creciente :mbrevalu:ici6n dcl

pcso, asr cano Ufl,.'l profundizaci6n del dt5ficit fiscal. 

Por otra parte el tratar de aprovechar en fonna intensiv;:1 
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la creciente ca¡.acidad de pago del ¡1...1is contratando nueva deuda ex-

terna a un alto ritioo cre6 situaciones de riesgo para la poHtica 

ecooSmica, cano en 1976 y 1982 tcnninando en crisis. 

Cabe hacer notar que la crisis de 1982 two causas in-
ternas, destacando entre ellas la petrolizaci6n de la balanza de pa

gos y las finani.as ¡:u'"blicas y el al tí.sima endeudamiento c:btenido en -

1981. Tumbién fue importante lo tardfo y escaso de las medidas de aju~ 

te en 1982. 

Entre las causas externas encontramos las reacciones cq..1.!. 
vocad1s del lado acreedor, es decir, la banca intcrprct6 las dificulta

des de la balanza de pagos del pa!s CCJTJ'.) una. situaci6n transitoria. 

A este c1ror 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 asr las condicio

nes para que se generara un rrovimicnto de pánico. entre los bancos. Como

consccucncia, la oferta de crédito a M~xico se hho mtla y la declnra--

ci6n de moratoria, inevitable. 

11lllda la difkil sit:u.aci6n por la que atravesaba en ese mo

~nto la balanza de pagos mexicana, era previsible qJe la banca llegara 

al punto en q..ie no quisiera seguir concediendo un ma)'or voluren de cré-

dito al gobierno del pars. Por si misma est..1 decisi6n probablemente no 

hubiera plentendo problemas imposibles de manejar en el corto plazo p..ies 

la cuenta corriente antes de pagos financieros se habfn vuelto fuerte-

mente supcravitnria. Sin embargo, la cnncelaci6n de crt~ditos yn conce.i

didos sí generaba UIU1 situaci6n altamente critica, En ese marento los-

créditos de corto plazo al sector ¡úblico mexicano eran de 9 183 millones 

dC ·d6tnrcs. Esta deuda se \•enccrfa en unos cuantos mese-; y su pago, si no

sc otorgab.:t la renovaoilSri de las lineas corres¡XJndicntcs, era rintcrial- .. ·

rrcntc imposible ya q.ie habría implicado que MSxico liquidara casi de inme

diato el 11.4\ de su deuda, Ningún deudor est5 preparado [)3ra eso11 )IJ! 

Secretaría de Hacienda y Crédito Plíblico, lleuda-Extorna l'Gblica 
~bxic~, p.54. 
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En oonsccucncia, la dccisi6n de In banca de ccrrnr el cré

dito al eohienxt de Méxia> oblig6 a 6stc a declarar en ~sto una mora

to:ria negociada al pago de capital por m periodo de noventa días. 

D3da esta situaci6n, cua.OOo los graOOcs bancos decidieron· 

cerrar el financiamiento al sector pÚblico mexicano, prácticamente toda 

la oferta de crédito cxterro privado al l.obicrno se hito negativa, pues

to que ahJra ya oo se podía refinanciar sino que había qui;? pagar. A par

tir do ese l!Dlllonto al GJbierno s6lo le quedaba recurrir a las fuentes -
oficiales de cr&lito, gobiernos y/o organis100s multilaterales, cuyos fo!], 

dos por lo ccmún se asignan con prnn dificultad y oo pueden utilizarse -

para paear dCldas con otros acreedores. 

De esta manera, desde el ¡n.mto de vista del r,obiernJ mcxic!!_ 

ro, al iniciarse en 1982 la situación de ln oferta de divisas la definían 

los siguientes problemas: 

Un d6ficit público que excedía en mud10 lo pror.rnmmlo; 

- Un déficit en cucnt{I corriente que rebasaba en fornm considernhle las 

posibilidades reales de financiamiento; 

Un cncletxlílrlicnto externo ya muy alto y un seT\' ício de esta deu.la r6p,! 

dronente creciente que se hacía catla vez m5s difí'cil de cunplir )', 

Una agtxla crisis de confianza que se manifestaba en crecientes fupas 

de capital. 

En tMto los ftmcionarios mexicanos trataban de lograr el a· 

poyo exterior para solucionar e.le una manera negociada los problanas fina!! 

cicros del país, la ccornnía mexicana enpcornba; las·fugas de capital cr!_ 

cían y se aproxi.m..1bnn las fechas de vencimiento de diversos créditos vi·· 

gentes. En W1 6.ltimo esfuerzo f»OT controlar la crisis, el gobierno de M6· 
xico introdujo en .los primeros cHas de Agosto de 1982 varia~ refonaas al 

ré,?ir.lcr:. cambiario, reformas que implicaban, entre otrns cosas, la impos.!_ 

ci6n Je limitaciones a la libertad de cambios. Estas medidas, al igual · 

qtK' se habÍan instruncntarlo con el mismo pro~sito algunos meses antes,· 

no tuvieron éxito. Por el contrario, crearon una mayor inccrtidlJTlhrc. 
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Se estimaba que las rcsc?Vo internacionales del Banoo de ?Jéxico se ngot.! 

rían por canpleto en un breve plazo. Ante cstn. situaci6n nl gobie~ so

lo le _qucd6 la dcclarnci6n de la roor.atoria ''negociada" y se ""5c6 ln ªY!! 
da de ia cauunidad financiera internacional y de los gobiernos de los -

países acreedores. 

Con el fin de obtener la mejor ccrnprcnsi6n de la situaci6n

en ese momento, conviene explicar la posici6n y los intereses de los di! 

tintos participantes en estas negociaciones. 

Los participantes eran - al igual que en el presente- los 

siguientes: del lado dcu.Jor, el ~bierno de México; del lado acreedor: 

1) el Forxlo ~lonctario Internacional; 2)1os gobicnx>s de los países en -

donde estaban dom id liados los bancos acrcc<lorcs (los principales países 

industriales del mi.mdo capitalista, representados por sus bancos centra

.les y sus ministerios úe finanzas) y, 3) la banca acreedora. 2Y 

Sus posiciones e interese!' se centraban en: 

El gobierno de ~léxico huscaba el logro <le tres objetivos ñ..zn 
dnmcntalcs: Solucionar el problema de liquidez que tenía el pais en el -
corto y el mcdiaoo plazo ; que cst? soluci6n tuviera lill costo ccon6mico y 

social lo rMs bajo posible, y¡ que la soluci6n se lograra por la vía dcl

cntcnlimicnto con la conruniúaú financiera internacional yoo por medio del 

enfrcntll1'!.iento y la ar.icnaza de c¡uiebra. 

Según fas autoridades mexicanas, para la consecución de es-

tos obj ctivos era necesario convencer a la connulidad financiera internad!! 

nal de que había qn próblcma serio con la dcWa externa del pais, nadie-

ganada si se dejaba que- este problema se convirtiera en una suspcnsi6n--

inlcfinida <le pagos, para evitar tal suspensión, e iniciar la tarea de ---

~/ Ibidan., p.63 
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correr.ir los dcsequilibr~os existentes, ~léxico estaba <liS!lUesto a disc

nar e instnrnentar una estrategia ccon6micn de ajuste que le pcnnit icra 

salir de la crisis, y este ajuste ro tcn<lda t1xito a menos que la comu-· 

nidnd internacional apoyara al p.1ís tanto !)ara que obtuv.icra .dinero fre~ 
co como para que llevara adelante un proceso de rccstructuraci6n de ln
dcuda. 

Dcsafortwmdruncntc rns podemos percatar que con este tipo -

de actitudes nuestro riaís no ha obtenido los mejores resultados para su 

desarrollo y las cordicioncs en uuc se han pactado nuevos créditos )' -
la propia rcncgociaci6n de la dcu:la anprcndida por el gobierno mexicano 

ha da fiado a la soc icd.:nl. causan<lo 1 a pm.f!1cri:?:ici6n de las cla

ses sociales mSs bajas 1 así como lm dctr.imcnto en el poder adouisítivo

dc la poblad6n, reducciones en el hiPcstar soci~l y un r.myor dcsanplCQ. 

fbr su o:irtc, el Fondo Monetario Internacional tainM6n tcnfo 

intereses particulares en la ncgociaci6n, ya que es la Inst ittici6n que ~

tiene fo rcsp:insnbili<lrul de velar rior el buen fundonnmicnto <lc1 sistCfna· 
financiero internncion.11, rxir lo fl:UC las nctivi<laJcs de fo banca interna

cional hahfon si.do objeto de cdticn por parte de este Organismo, en 1981 

la Instituci6n pub1ic6 tul docuncnto en el que se analizaba la cvoluci6n-

úcl mercado finnncicro internacional y se cuestionaban las políticas se-

guidas por los bancos ncrccdorcs <licicndo que " ..• cxist'Íun casos de rní~

scs en que los flu_ios Je fin.'lndmriicnta tinbf;in tendido ;:1 ser dcscstahili· 

:z.ndores. Se señalaba <!1 respecto el cnr~ctcr prodclico del cr6dito <le·· 

los b:mcos, el cual se CXJ1ai1día con el auge ccon6mico lle los deudores y

tcndía Q la cont.racci6n cuando afloraban los problemas <le balm!Zu de pa
gos". '!!!._/ 

Por lo antcrior 1 el »H eonsidl'r6 nue cxis.tlan rícsr.os al·

ncclcrar el flujo de pr6strunos en circunstancias en que la viahili<lru.1 Je 

la !X>líticn ccon6mica de los r~íscs dcuJorcs dc!1c~1fa rrinci!1alrncntc ---

E/ Ibitl.,,., p.6s 
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del supuesto de que los precios de sus bienes exportables se mantuvieran 

a un nivel alto, ·conJJ en el caso de México el petr61co. W 

Entre otras críticas .del FMI se encontraban los errores en 

la .asignaci6n de los rerursos en los procedimientos mipleados en la con

ccsi6n de cr6ditos. Adanás, el ff.a habÍa ptmtualizado algunas opiniones 

en contra de las negociaciones de recstructuraci6n csnprendidad por la -

banca internacional con varios de sus acreditados. "La banca utilizaba 

su poder rooop6lico para obtener t6mims demasiado duros, causardo en -

ocasiones retrasos considerables e imponiento condiciones que pori!an en 
peligro los progrnma.s de estabiliiaci6n11.l1/ La afluencia de recursos -

impHcito en los aruenlos de rcestructuraci6n hacia suponer que los fon

dos provistos por los organismos nrultilatcrales se usarían paro finan-
ciar el pago de los créditos bancarios. 

Es evidente que con estas críticas, era clnro que la crisis 

mexicana sería enfrentada {Xlr el R.fl no s6lo c.orro la consecuencia de --

errores del país sioo tmmbi6n coro resultado <le fallas de las politicas

dc otorgamiento de cr6clito de la banca internacional. 

' Por otro Indo, la postura de los gobicrros de los paises --

industrializndos era: la siguiente: 

l. En virtul de que no había dinero p6blico disponible para 

"salvar11 u la banca comercial adqui rieMo la deuda que ten1an los países 

dcpcnlicntes con los bancos, surgía la afimaci6n de que el en.lcudamiento 

de éstos países con la banca era Wl asunto cstrictmncnte privado y que -

los bancos debían pagar sus errores, ya o.ue, apostaron a la inflaci6n y

pcrdicron. El que los bancos atribuyeran la crisis a causas fuera de su

control era inadmisible,-scgún los gobiernos- los baftlucros soslayaron su 

cualidad iMs importante, la precauci6n y otorgaron préstaioos sin reali··· 

zar estudios pertinentes. Se otorg6 crédito a los países deperdientes--

nún sabicnlo que el riesgo era muy alto, s6lo por el hecho de que todos -

los bancos lo hadan y ninguno dcseab.1 quedar fuera del negocio • 

.2f Ibídem., p. 65 

.].# The Economist, "Bott001lcss debt", editorial del 11 de Diciembre de 198Z. 
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Z, los gobiernos estaban interesados en intervenir para 

evitar """ la banca tuviera difkultades serias, >" que ima quiebra
de los ms bp>rtantes pondr1a en dificultades todo el sistema finan
ciero de estos p:t1ses. 

De aqu1 que los gobiernos de los paises acreedores hayan 

sostenido una postura llllbigua: por una parte, deseaban impedir ima -

(f.liebra de los grandes bancos (por lo que buscaban que no htiliera --

declaracitln de 901'1ltoria)<y por l la otra, tenian que hacer lo anterior 

sin utilizar sino en forma muy limitada, sus propios rearrsos finan-
cleros. 

Por este rootivo "la soluc16n" n la deuda iniciada ror -
México se manejó en fonaa ¡xx:o realista, µres se trat6 de forzar a -

los pa1scs deudores, aún ruando resultara imposible, a que m:intwic-

ran a toda costa el seIVicio de su deuda. 

La posi.ce6n de los bancos acreedores frente a la. crisis 
no fue unifonoo, lo rual se ha ido agu:lizando a través del tiempo, La 

diferencia fundamental se encontraba entre bancos vandes y pequci'i.os-
1.os primeros hablan prestado tanto dinero a los paises deudores que

no les quedaba sino buscar ~ ln crisis se resolviera positivancnte 

a:Cin si ello implicaba la concesi6n de "préstamos involuntarios". Sin 

cubargo, los bancos pequéfibs se op:m!nn a soluciones que llevaran a 1 

otorgamiento de tueVOS recursos, ya "'1e Estos hablan cdnalizado reaJ!. 
sos en renores cant.idades, de acuerdo a su capital, por lo que para-

ellos era mejor cpe la suspensi6n se declarara aoncµe tal declaraci6n 
causara la pérdida total de los activos respectivos, 

Con la excepción de los bancos peq.icnos, surgió aq.i! -· 

mm coincidcncill entre el gobierno rexicano, que no deseaba el aisl!!_ 

miento financiero -a conseaiencia de la moratorin- y los· acreedores 

que no tenran ln for:na de distribuir la pérdida de capital ocasionn-

da ¡x>r la crisis y por lo que prcfcrian una estrategia que les permi
tiera g:¡nar tianpo. 
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De esta ÍOfllll las negociaciones de deuda entre el gobic!. 

no mexicano y los distintos integrantes de la CQlll!lidad financiera Í!l 
ternacional se desarrollaron de manera sinultlinen 1 guardan~ estrecha 
re láci6n entre si. 

Las Negociaciones con el ~U sip,uicron dos vertientes.; 

L3 primera relacionada con la participaci6n del Fondo como zrediador

entre ~:xico y la banca intcmacion.11 1 los bancos centrales de los -
paises i.ndustricqe$ y sus gobiernos. l..a otra relativa al diseño y la 

firmn t.lcl acuerdo de facilidad mnplia<la. 

Las conversaciones canprcndforon una solicitud del go

bierno <le ~'6xico p:ira un crédito de focil i<lad ampliada por 4 ,500 mi

llones de d6larcs y las regulaciones disponen Cf.!ª este tipo de fL,a!!. 
ciamicnto está sujeto a una alta OONDIClONALll\\D, Para obtenerlo, los 

países deben presentar un programa de ajuste ccontmico aceptable para 

la lnstitu:i6n, y al hact:r esta solicitud México <lcclaró su disposi

ción a negociar un programa de cstnbilizaci6n. 

El 10 de Noviembre <le 1982 el gobierno rrcxicano finn6 la 

carta de intcnc i6n en la que se decl;:irnba dispuesto a adoptar un pro-,. 

gram:1 de cstabilizaci6n compatible con la concepci6n <lcl IN!, Este -

Organi9no acept6 que se incluyeran, sólo trans'itoriamcntc, JXJl'iticas-

-monct..'lria, cOO\C:rcial, sabrial y Je tasas <le intcr~s- que estaban le

jos de confo1marsc con las ideas de esa lnstituci6n. 

El Acuerdo de Facilid'id Ampliada entre México y el P.-U-

consisti6 en lo siguiente: 

a) ~~xico obtendría 'financiamiento por un total de 3,410,65 millones 

de DEGS ~~/ equivalentes a .1,soo millones de dólares. aproxiJrotlamentc. 

Se <lcscm\xllsurta trimcstra!nlC'ntc durante el pcrtodo de vigencia del 

progrrun.i. de cstabÜizaci6n: 1983, 198·1,y 1985; 

~/ Dcrcch05 especiales de giro, quC' es la r.10nt'dn internacional que 
utiliza el FMI. 
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b) Las fechas y las condiciones para pagar este financiamiento se fija

rhñ de acuerdo con la evolucif.n de la situaci6n de las reservas inter
nacionales y Ja balanza de· pagos de México; 

c) El dcseabolso de estos fardos estarfu condicionado al cunplimiento

del programa econ6mico acordado. Este progrann tcndr!a Jos siguientes 
objetivos principales: recuperar un nivel sostenido de crecimiento CC,2. 

n6mico y empleo, reducir Ja tasa de inflacidn, mejorar el dcse<J,Jili- .. -
brio externo y fortalecer las finanzas públicas; 
d) El logro de los objetivos se baria por medio del manejo de la cstrJ!. 

tegia de ingreso y gasto del sector ¡:úblico, y del ajuste do las po-

lf'ticas ele salarios, moootaria, financiera, caubiaria y caroorcial; 

e) Para asegurar el c~lúniento del plan y el buen descmpci\o de la -
econanfu, el ncuerdo incluyt5 las· siguientes metas coocrotas pani º 1983: 

lD1 endetiL.1111icnto neto externo con los lnncos cancrciales de 5 mil mi-

lloncs de d61arcs; un financi.:Jll'licnto del Banco de México al sector pei

blico no mayor de 11 102 millones de pesos; la reducci6n del déficit -

del sector puolico del 17 .91 del PIB en 1982 al 8.51 en 1983, el 5.51 

en 1984 y el 3,51 en 1985; 

f) Se cstablcci.S un plan de comportamiento para los activos externos -

netos del Banco de Ml!xico, debiendo n\l?Cntar éstos en 1983 en 2 mil

mil lones de d6larcs; 
g) Se acord6 también <p.Je M6xico sd canprOllX!teria a no lmjloncr nds res

tricciones a los flujos de pagos internaciomles y a relajar las yn -

existentes tan pronto cano la situaci6n econ6nica intcrM lo pcnnit.ie
ra. Fin.1lmcntc se contrato l.? oblignci6n de evitar atrasos en el pa-
go de intereses sobre la dclda externa Privada y de saldar a la bre-

vedad JXJSible los ac\..11Ulados hasta entonces. ?:§.! 

Podemos observar con lo cicp.JCsto antcrionncntc la K!!!!!.-
condicionalidad im¡uesta a rucstro ¡nis y que lejos de ayudar a rcsol

·vcr la problcm."itica existente la agudiUS, ya q..1e, cst.'.ls medidas no --
se apcgoban a la realidad nacional, sino que se ~iercn aplicar siempre 
cano rccctns a todos los patscs dependientes por igual sin importar----

JQ/ S.11.C.P., ~ p. 71 
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su propia problanática., atacando cada factor de aOJcrdo con fas nece

sidades cxist.cll.tes en su mcmmto, buscaOOo solu:ioncs de fondo. 

Con las regociacioncs 6UpJCStamcntc se lograron importan, 

tes avance, ya q..ic para el gobierno irexicano y el resto de las partes, 
DO s6lo se habfu cbtenido financiamiento adicional, necesario en aque

llos mcm:mtos, sino q.1c se asegúr6 el apoyo de dicha Instituci6n fren

te a otros miembros de la carunidad financiera internacional, aún --

OJando dicho apoyo se condicionara al otorgamiento del cr&li to progr~ 

ando de la banca corercial. 

las Negociaciones con los Gobiernos de los Patscs Acrec<lo

rcs. Dado qJC el cr~ito intcrnacion.11 privado hacia '-l6xico en 1982 se

habia cerrado, y la obtcnci6n de financiamientos del IMI s io:npre crnn

trlimites canplic.1dos a..iya conclusi6n normalmente lleva tiempo, fue ne

cesario resolver en lo posible estos requerimientos de divisas median

te préstamos oficiales. 

~s solicirudcs de fondos se hicieron primero a l<'s ban

cos centrales de los paises avanzados implicados en el problema y, ago
tado este recurso, se acudi6 a los gobiernos de cli1.h::>s países para ob

tener rerursos adicionales. 

Despu6s de inicinr convcrsacio:lcs con el P.11 se cntab16 

contacto con estas 'instituciones, primero con la ReseTVa Federal de -
los Estados Unidos y , con su a}uQa, con los bancos centrales de otros 

paises industrializrulos. 

De las conversaciones iniciales con la Reserva Fedcral-

surgicron cuatro asuntos principales: 
-Ln inq..iictu:l de CS'.1 insti tuci6n aceren de la posici6n de 

M6xico por llevar adelante las negociaciones con el FMJ y 

en rclaci6n con posibles problemas en el proceso de cam-

bio de gobierno (!le Jos6 L5pcz Portillo n !-ligue! de la Ma

drid) 
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-La urgencia de que el gobiem:> mexicaoo entrara en nego-

l!iaciones con la banca eomcrcial lo m!s pronto posible.

La petici6n de una pr6nor.a resultaba inclalible, pera-
de acuerdo con la Rescnra Federal, era esencial que t~-

xico se mantuviera al corriente en el payo de intereses, 

o de lo contrario podría !JTOVocar m p~nico financiero. 
-La necesidad de entablar imcdiatamcnte negociaciones of_i 

cialcs con el resto de los bancos centrales mi<Jnbros del

Banco lntcrmcion.:il de Pa~s. 

-La necesidad de obtener r.i.ís financi<1nicnto de emergencia 

para H6xieo y entablar negociaciones directas con los go

biernos de los pahes acrcc<lorcs. 

Los representantes de los Estados Unidos, Gran Bretafia, 

Espafia y SUiz.a se m:istraron muy fa\·c>rablcs a 'téx:ico y lograron convcn-

cer a los dem.1.s acreedores. Finalmente, se dcciJ.i6 atarear financiamic.!! 

to a México por 1,850 Millones de dólares. Los Estados Unidos otorgid~m 

la mitad y el remanente se rcunirfo entre los otros p:d:scs. 

Por l'X't.lio de las negociaciones el go~ieroo mcxicaoo obtuvo 

uno de los l131n.i"tdos '~uctcs de emergencia". Los otros dos se convinie

ron con los gobieITDs imrolucrados en el problcrna. 

El segurdo de los paquctcs de emergencia, por un total <le· 

2 mil millones fue proporcionado ror el f,'Obicm:> de los Estados Unidos 

mcJiantc dos acuerdos. ::il millones Je d6l;ircs se C"Onccdieron co1r0 un-

crédito ¡.or medio de la "Umrodity Cro.:lit O:u·por3tion' 1 -la agencia de -

spoyo a las ventas cstahm.idcnses para la .importación de graros y ali

mentos. tos restantes mil millones se obtuvieron del RJndo de Estnbili

z.aci6n ~bnetaria del Tesoro cstadunidense. Este financiamiento const it~ 

y6 un pago ¡x>r anticir>ado de ventas de ?>Ctróleo que el gobicm:> de ~:éxi

ca t.arín a ese ,aís. 

En suna 1 de las ner;odacioncs con los !!Qbicmos de pa~scs-



- rss -

industrializados M6xico. obtuvo financinmicnto de ancrp,cncie por un to

tal potencial de 4, 700 millones de d6Iarcs. Las negociaciones también 
permitieron lograr el esta~lecimicnto de tm contacto directo con di-

eros gobierros, as{ coroo cierta cooperaci6n de los MÍSRIJS. 

J.as Negociaciones con la B.1nca Internacional. El periot1o 

del 12 al 18 de ~asto de 1S82 fue de intensas ncr,ociacioncs por lo -
que se rc-fiere a la crisis de la deuda mexicana. fü1 este lapso se ini

ciaron y fomaliznron las conversaciones con el RfI y se pactaron las

tres paquetes de financiamiento de emergencia. F..sto significaba adanás 

de la disponibilidad de forxlos para el siguiente periodo, el contar en 

mayor o memr medida con el respaldo y la cooperación de gobiernos, -

bancos centrales y organismos JJU]tilatcralcs, por lo que se estaba pre

parado ya para abonJar el problana tr .. 1.s difícil, es decir, el de los -

bancos acree.lores. 

Estas nc.o:ociaciones se real izaron entre Aros to y Diciembre 

de 1982 y se pactaron i:los !'r6rrop,ns de !"agos 1 se acordaron los princi-

pios oue ri c;icron la nrimera recstructuraci6n de la deuda y se dcfini6 

Jtmto con sus acreedores las conlicioncs del firnmcinmiento fresoo para 

1983. 

El pago de varios préstnrros que ver.dan en los meses si--

guicntcs era imposible de cubrir por la situaci6n finnncicra por la que 

atravesaba México, lo ctLll !lTO\'ocaba el buscar una r6pida soluci6n al -

problana si se quería evitar la suspcnsi6n de !Jílp.os, ya que el núncro de 

bancos acreedores era de 700 o m6s y ne!_!Ociar con cada una de ellos se-

convertiría en tarea no s6Io difícil sioo infructuosa. 

Por lo anterior H6xico propuso eme se le. otorp.ara tttla pr6rf.2. 

ga do 9 días sobre las runortiznciones ele capital, por lo que se decidi6 -

fonnar tm CnJPO asesor con los representantes de 13 bancos, que coordina

rían el proceso de ncr,ociaci6n y así nyular a M6xico r>ara obtener financi,! 

Miento nuevo. 
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El grup:> sc- intcgr6 con representantes de: Bank of Amcrica, 

Bank of ~bntrcal, Bank of Tokyo, Bankcrs Trust Co., Chasc l-lanhattan Bank, 
Otcmical BMk, Citibank, Dcutsche Bank, I.loyds Bank, Manufocturcrs Hano

ver Trust, t.brgan lliaranty Trust, SocictC Gcncralc y Swiss Bank Corpora

tion • .I?/ 

México explicó a los baiicos las propuestas mcncionm1as, las 

rualcs dio por concedidas de una manera unilateral, aunque el resultado -

adopt6 ln forma de lD1 arrc.~lo ncgocia<lo 1 ya que rcsul taba imposible lograr 

el consenso sobre una contrnpro:mcsta de 784 inst itucioncs bnncarins acrc

c<loras del país, entre las cuales no cxistfo hanogcncidnd de OJmpromisos -

ni de intereses y era necesario para !léxico no dar la menor OfKJTtuni<lnd -

posible a un.1. negativa de los acreedores. Claro que obteniendo estas con

cesiones de parte de los han::tucros implicaba el costo de aceptar que con

tinuara el pa~o de intereses y surgiendo as! cinco principales puntos de 

discusi6n: 

-El trauunicnto que debería darse a los dep6sitos que cicr-

tos bancos extranjeros tenían en sucursales internacionales 

de bancos mcx kanes. 

-El proyecto para manejar en el futuro las aceptaciones de .. 
PEMF.X. Estas se Op!r:1.ban caoo un crédito en cuenta corriCJl

te por 4 mil millones de dólares, el cual se otorgaba a -

atenta de ingresos por venta de p?tr6lco y se saldaba cada-
180 ú1as. 

-El tratamiento que se darla a los bonos emitidos por el go

bierno mexicano (si éstos serían inclujdos en la prórroga).~/ ... 
-El plan de soluci6n para la deuda del sector privado, ya que 

la pr6i:roga se refería exclusivamente a la detxla ¡::ública cx
tema. 

-El traL'UÍlicnto que se darfa al cn~dito ó:.ncrcial y los arre!!. 

damicntos de 1n<lole financiera. 

Cabe mencionar que durante el periodo <le las discusiones de -

estos temas, M6xico estaba p..~sando por w1 lapso de aguJa escasez de divisas 

'E.J Ibiúem., pp. 72-80. 
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debido a la salida masiva de capitales y el cese del ahorro externo. 
agravandose aún. ~s por la cancelaci6n o no renovación de wt 1 gran
ráncro de lfneas de cr&lito a corto plazo. 

Adem4s de los acontecimientos mencionados antcrionnentc
el gobierno implant6 varios ajustes a la politica econ6nica interna: 
1'ma devaluaci6n drástica, el establecimiento de un tipo de cambio -

dual; lDl incremento en los precios y tarifas de los bienes y servi-

cios del sector p(i>lico¡ el cierre temporal de los mercados de c:un-

bios, y la imposici6n de restricciones para transferir los dcp6sitos 

dauésticos a d61ares" .»/ 

Al lamentable panorrura anterior hay <rJC ai\ndir que los

intcr&rcs cont~ron siendo pagados en su totalidad, Cana hasta la 

fectn podemos apreciar, ya que se prefiere CUIIplir a toda costa con-
los canpranisos en el extranjero q.ie con los contra!dos cai la socie

dad internamente, aún ruando ésto conlleve ajustes presupucstalcs, -

despidos nnsivos, de~ntos en el poder ad~isitivo de la poblaci6n 

¡x>r los top$ salariales imp.lCStos por ruiestro gobierno en acurdo con 

los organismos e instituciones internacionales. 

l.Ds cambios en la poU:tica econ&nica anunciados el primeu 

ro de Septiembre alteraron las conversaciones coo 1B hanca intemaciQ_ 

nal. la primera reacción de los banqueros internacionales a la nacio

naliz.acidn de la banca mexicana fue positiva. pues velan cano una for
ma de asegurar q..ae la deuda externa del sector bancario irexicano fuera 
pagada. Sin embargo , el resto de las medidas arumciadas cancnz6 a _,._ 

crear inquietud en la canunidad financiera internacional, especialmente 

las referentes al tipo de crurbio y a la tasa de interés. 

Asr fue cano la nueva arl!ninistraci6n de Miguel de la 'la· 

drid se ttNo que enfrentar a la resolución de tres asuntos pendicntes

con la banca intemncional ! 

]J} Télex de Jesús Silva·Herzog a la canunidad financiera internacional 
Agosto ZZ de 1982, archivos oficiales, 91CP, 
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-La suscripci6n de los S mil millones de dólares de din!:_ 

ro.fres:o. 
-La detenn:inaci6n de los t:llrminos y las condiciooes de -

ese présUimo, y 

-La definici6n de los ténninos de la recstructuraci6n de 
la det.rla externa del sector público, que venccria entre 

1982 y 1984, (Estos adenlos estaban originalmente pro-·• 

gramados conv:> sigue; de agosto a diciembre de 1982, ---

8, 144 millones de d6la.rcs; en 1983, 81960 millones y, en 

1984, S,366; o sea, un total de 22,470 millones de d61n

res. 

En 1983 las labores de rencgociaci6n de la deuda externa 
mexicana realizadas por el gobierno de t.!éxico obtlN ieron logros en lo 

siguiente: 

a) En materia de detrla p:iblica; se logr6 que la banca privada interna

cional otorgara dinero fresco p::tr un monto de S mil millones de dólares¡ 
se negoci6 la prinera recstructuraci6n que abarcó los pasivos que se -

vencian originallrentc entre el 23 de Agosto de 1982 y el 31 de Diciembre 
de 1984. 

b) En materia de deuda privada: se reestructur6 el principal de la< -

deudas con la banca privada ""'1iante el inicio de lns operaciones del

FIOORC'A; se clabor6 tm procedimiento para efccttnr pagos atrasados a · 

los proveedores extranjeros de las empresas privadas; se ncgoci6 con el 

Club rle l'nris la reestructuraci6n del principal de la deuda privada -

garantiz.ida por los orgnnism::>s oficiales; se estnblcci6 un proccdimic!!, 

to para hacer posible el pago de intereses atrasados de la dcooa extc!. 
na privada,.~ 

Considerruros que desafortunadamente, al igual que en 198Z, 

estos logros no se obtuVicron sin costos; el principal fue aceptar que 

~ s.11.c.P., Qi!....fih, p. 121 
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.en 1983 no hubiera W13 rcducci6n sustancial de la carga del servicio 
de la deuda, C¡.Je tendrSa q.¡e soportar la econooiSa mexicana. También 

se tuvieron que acept.a.r ~ofklicione~ onorosas tanto para la r~estruc-
turaci6n de los pasivos como ¡:ora la obtcnci6n de dinero fresco, por 

lo q.¡e durante 1983 México tuvo que pagar intereses para atender el

servicio de su deuda ¡:ública por "10 100 millones de d6Iarcs. monto 
que fue inferior en un 17\ a la cantidad correspondiente al año ant2_ 

rior, pero q.¡e represent5 el 45\ de las exportaciones de bienes y -
servicios realizadas en 1983. ~. p:>r otra parte U transferencia .-

neta de recursos al exterior por el sector ¡Xíblico -los intereses y 
las amortizaciones renos los nuevos préstmoos- fue de S 400 millones 

de d5lares ••• eq.¡ivalente al 24\ de las exportaciones y al 3.8\ dcl

PIB de ese período." 1!1f 

Cano prcspcctiva <le 1983, los costos citados se veían 
c0100 algo que había que aceptar a fin de lograr en el futuro una nc

gocincic:in que produjera beneficios m1's sustanciales, ya que de algu

na manera se habfo hecho valer el principio de que el ffiOORA"fll DE • • 

AJUSTE REQIERTA FlNAl{:IAMIENl'O FREOCO y se prevefo que TANJ'O LA ECD· 

00.IIA INTI:RNACIONAI a:m U\, NAC!rnAL MEJCJWUAN illSTANCIA1MEN1E. 

En r.stc sentido, lo logrado en 1983, inici6 el camino-
hacia el estatilccimiento en la prlictica de que el país tenfo que--

O!ECT:R SI SE ESPERAM ~ flJD!EllA PAGAR, sin cmoorgo huy que recooo

cer que los rerul tados CCXJl) una ¡::erspectiva de largo plazo, no fueron 

óptimos. El fracaso estribU en que no se ¡:udo lograr que el acreedor 
aceptara q..ic el servicio de la deuda se ajustarn de manera m.1s o me

nos aut~tica a la capacidad de pago del p!Ú» 

Por otra parte no era fácil que la confianza de ahorra
dores e inversionistas se recuperara, sino preveían ninguna soluci6n 
a la necesidad de proveer el fin.1nciamicnto fresco que en cu..1lquicr-

m:xoonto iba a requerirse. 

Por estas insuficiencias, en 1984 el esfuerzo negocia-

.:JSI Ibídem •• p. 129, 
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dar estuvo dirigido a obtener una soluci6n de más largo plazo. --

El gobii:mo mexicano se centr6 en. int:entar el canbio del patrón de • 

amortimciones implf.cito en la rcestn1cturaci6n de 1983, sin dejar -

al margen la obtcnci6n de dinero rfcsco, aún cuando eso se iograra -

mediante wi nuevo préstamo involuntario, asegurando asi una cicrta-

provici6n de recursos frescos. 

l'urante 1984, México pag6 como servicio de ln deu:Ja p.1-

blica 11 700 millones de d6lares. Si a esta cantidad se le restan -

3 800 willoncs que el gobicn10 recibi6 como crédito de d..incro fresco 
resulta <~1c la transferencia neta al exterior fue de 1· 900 millones, 

lo que representa el 5,4\ del PIB, el 37\ de las exportaciones de -

bienes y servicios financieros, y 31.23\ del ahorro del pais. Este-

fue el costo mayor y má's innediato que tuvo que absorber la econania 
a consecuencia de ln crisis de la deuda.~ · 

El país tU\'O que aceptar un costo consistente en el he
cho de que por tm año mfis el problema de la dcudn externa segúfa sin 

contar con una verdadera soluci6n. No se regres6 al roorcado ele prés

tamos voluntarios ni se ·logr6 asociar los intereses por liquidar con 

la capacidad de pago del país. No se hizo en este afio una vcrdndera

prcvisidn sobre la reanudaci6n de los flujos de capital haci:i el -
pats, ni se resolvió el problema de absorción de la pérdidn de capi

tal, q..ie ya habían sufrido los bancos acrceJores. 

Entre los logros encontr3mos ln reestructuraciGn nulti

anual del capital. Esta o~raciGn no se cerr6 en 1984, pero pcnniti6 

crear W1 calendario de pagos que alivinbn él pago del princi{Xll, nor
malizando.se la situati6n. EL objetivo final era regresar al roorcado de 

prést.. ... mos voluntarios. 

Otro beneficio foo que en las operaciones que se reali

zaron en este afio se obtuvieron ~jores condiciones en cuanto a plazo, 

taza.5 de interés }' ccrnisiooos que las logra<l:1s en 1983, 

~ lbidcm., pp. 130-139 
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Por últin:>, se volv!a a obtener lU\ préstruoo considera

ble de dinero fl)lsco por 3 800. millones de d6lares, pero la cues-

ti6n es que el mercado volmtario no se abri6 en 1984, lo cual evl· 

denci6 la fragilidad de la solud6n dada hasta ese memento al pro
blema de la deuda, solución que se: basaba en nnntencr a toda costa

el servicio de la deuda y suplir las deficiencias de capacidad de -

¡ngo de corto plazo mediante préstamos involuntarios. 

El gobierno mexicano opt.6 por el camino de pagar los -

intereses y absorber los otros costos. A pesar de la percepci6n de · 
que una declaraci6n unilateral de moratoria traerra ciertos posibles 
beneficios ~diatos, se siguf6 considerando que a Ja larga ~sta lm· 
plicaria el aislamiento financiero del pats y que se difirultar!a el 

proceso de recuperaci6n de Ja confianzn interna. 

Cabe destacar que si bien el pago de interés mcnmha • 

en forma sustan:::ial el ahorro interno, el proceso de ajuste antiinfl!. 
cionario no hacia posij>le Q.lC en ese af\o se utiliz.arn ese ahorro para 
mayor inversi6n. Durante 1984 Ja balanza de JXlgos mantuvo un super~vit 

corriente, ya que el pago de intereses se rcaliz6 gracias a la dispon.i_ 
bilidad de divisas IJ.le generaba el propio proceso ~e ajusto. 

En 1984 el esfuerzo de J~ negociadores mexicanos cont!. 
ru6 con el fin de obtener rrejorcs condiciones de pago del sel'Vicio de 
la deuda externa. El logro más importante de este año fue el acuerdo· 

q.ae permitiría finnar en corto plazo la recstructurnci6n nultiarual. 

&1 los G!t!Joos meses de l 984 el precio del petroleo cane.!! 

z6 a debilitarse. Surgieron expectativas de tm se~o choque petrole

ro que provoc6 nuevamente fup,as de capital. Estas a su vez Jiicicron -

inevitable que se detuviera el proceso de estabilizaci6n del peso, el 

cunl había experimentado a lo largo de 19D3 y J 984 una revoluaci6n • 

·en térmiros reales- mayor de Jo previsto. La balanza de pagos mCJ<ica
na dcj6 de ajustar~c positivamente y el supcr.5.vit cancrcial, en riarti

cular, comcnz6 a descen:lcr con rapidez, lo f!UC denotaba una vulnerabi

lidad estructural de la balanza de nap.os. 
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El auoento-en las tasas de interés naninales, debido a ~ 

la in.flaci6'n segtila creciendo persistcntcmentc, two cano consecuencia 

que el déficit pC!blico at.DDOntara en ténninos de su proporci~n con el -

PJB. este aumento se debid Msicarrentc al incremento del Illlnto nanin.::il 

de los intereses de la del.kla. Sin embar~o, el fl.II no lo reconoci6 sufi

cicnteroonte. El organismo mantenfu la visi6n de q . .ie México, en toda --
ciramstancia -aun frente a una. inf1aci6n mayor a la esperada, o a una

posible cafda del precio del petr6leo- debfo ajustar su ·déficit peiilico. 

Esta percepci6n, q.ie contrastaba ron la sostenida por el gobierno mexi

cano, cmpez6 a generar una cierta actitui de desacuerdo entre la caru-

nid.1d financiera internacional y las autorid<ldcs mexicanas. A pesar de 

las crecientes difirul tades que enfrentaba el programa. de cstablliz.aci6n, 

el gobierno dccidi6 seguir con las acciones programadas y JX>T tanto no

solicitar créditos a la banca c~rcial en 1985. Esta dctcnninaci6n se 
anunció' en los 11Criterios C.Cncralcs de Política Econ6mica para 1985". 

Los doa.mentos que fonnalizaron la llamada "primera porci6n 

de 1 acuerdo de rcestructuraci6n nul ti amia 1 de la deuda ¡:íiblica ex tema" -

fueron suscritos en la ciudad de Nueva York hasta el 29 de Marzo de 1985. 

Esta p:¡rci6n, q.ie sunaba la cantidad Je 28,600 millones de d6larcs, corre~ 

¡XÍndía a la ll'rte de la deuda con vencimientos originales entre ,\¡;asto de 
1982 y Dicimlbre de 1984, ll\1s los 5 mil millones de d6lares de dinero fre~ 

co q.ie se obtuvieron en Mitrzo de 1983. El resto de la reestructuraci6n CClll 

.prcnd!a 20, 100 millones de d6lares de la deuda constituUL.1 IXJT los vcnci-

micntos de capital prograrrodos entre 1985 y 1990. Esta segund;t JXJTCi6n se 

firmó hasta el 29 de Agosto de 1985. !.1 opcraci6n en total fue por 48, 700-

millones de d6lares. 

Cabe recordar al respecto q,ic el acuerdo de ~larzo s!c conclu

yó con 550 bancos del exterior e implic6 la deuda de 52 entidades del ses 

ter [XJ1>lico. La opcraci6n tcnninmla en Agosto. por su parte i.nvolucr6 a --

630 instirucioncs firumcieras y reestructur6 pasivos de 34 organisnos gu-

hcrnamcnta.les. 

Cano reacci6n a esta sitmci6n y en vista de q~ las perspec

tivas del mercado petrolero empeoraron, el gobiemo decidio reforzar el pro-
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¡;eso de ajuste mediante ruievas medidas: 

-Abatir el crecimiento del gasto corriente mediante la re
ducci6n de estructuras del gobierno federal y del sector
paraestatal. 

-En pol1tlca conercial acelerar el proceso ya definido de

sustituir los permisos previos de importaci6n por Wl sis
tema aranc.elario llllderno y eficaz. 

-En lo cpe se refiere al mercado de cambios la aa:i6n se-
orientarfa al ordenamiento del mercado, protegiendo los-

niveles indispensables de reservas e induciendo un tipo -
cambio flexible y realista, dentro del sistana ya es~ble
cido. 

-Para fortalecer las tilnanzas ¡J!blicas se rcdcblar1an las-
acciones tendientes a mejorar la recaudaci&. y evitar le. -
evasi6n, 

Estas ""'1idas emplicaban reformas estructurales radicales -
y exigfan todavla myores esfuerzos de la sociedad, 

Se iniciaba la lmplantaci6n de estas lncdidas cuando sobrevi
nieron los dos macrosiSIOOs q.¡e afligieron a la ciudad de México y a otras 
regiones del ¡:eis los dfas 19 y ZO de Septimi>re de 1985, Naturalmente,-
llls necesidades de acci6n pública derivadas de este desastre absorbieron 
la atcnc16n de las autoridades. Ln dcstrucci6n fue enorme, Algunas estJm:!. 
clones de pfrdidas materiales evaluaron su nYJnto en el ecpivalente al 1\ 

del PIB de 1985, Las pérdidas se ccnamtraron en algunas zonas bien defi
nidas de la ciudad de México y algunas otras «reas de la República, Se -

estlm6 <f.1C del total de las pérdidas el 341 correspondi6 a iranucbles de 
la administraci6n pCblica, el 16 1 a vivienda, el 15\ a salud, el 11\ a 
edtlcaci6n, el 91 a pccµei\a ln<hlstria y caoercio, el 61 a teleconunlca-
-c1ones y el 5\ a turiSIOO, W 

fY lbidcm, p. 176. 
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Por esta razlin se implantaron medidas financieras especi!_ 

les, junto con .. los esfuerzos de reconstn.:ci6n. Entre estas medidas de! 
taca la fonmci6n del Faido Nacional de Reconstrucci6n, Este fideicani

so se cre6 con el fin de recoger los donativos y las aportaciones del-
pab y del extranjero en apoyo a la reconstruccilin. Hasta el 15 de ¡\go_!;. 

to de 1986 este fondo babia recaudado 33,800 millones de pesos y 13.5· 

millones de d6lares. Además habfa BC111'.Jlado 9 mil millones de pesos y -

577 mil d6lares por concepto de intereses, 

Cano parte importante del paquete fiscal de ese 1'\o se pr~ 

sentaron algunas prop.1estas de tipo temporal para modificar Ja tasa del 

im¡vesto sobre la renta y la tasa de los im¡J.Jestos indirectos que se--
aplica.rtail durante 1986. Por este medio se obtuvieroo recursos adiciona

les por 12 cantidad aproximada de 244 mil millones de pesos, Jos Oll!les 

fueron canalizados a 111 reconstrucci6n. 

A las dos fuentes de fondos anteriores se agreg6 la banca

nacionalizada, Este plan inclufa 4 programas : Z mil millones de pesos

¡nra la adquisición de menaje de casa o eq.Jipo de trabajo destruido, -

mil millones para la reconstn1cci6n o la rcubicaci~n de establccimien-

tos carerciales, 3 mil millones para rehabilitaci6n de fuentes de tra
bajo y 15 mil millones para la reconstrucci6n 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 950 millones de dl!lares que· 
,debcdan liquidarse a principios de Octubre de 1985. Este pago corres-

pondfo a la liquidaci6n parcial acordada en los coiwenios de SeptOcmbre 

de 1984 sobre el prEstamo de dinero fresco por 5 mil millones de dl!la·

res concertado en Marzo de 19S3. 

Por otra parte, en Ja Rcuni6n Anual de la Junta ele Goberna

dores del FMl y el Banco Mundial celebrada en SeGl en Octubre de 1985-

sc obscrv6 un cambio en el enfoque de las autoridad.es financieras de -

los paises industrializados hacia la crisis de la dewa, Este nuevo enfo· 
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que aceptaba que desp..16s de 3 af\os de ajuste, era necesario el cree! 
aiento econlinico para ,.;lucionar el problenn del endeudnmiento, El -

principal portavoz de esta nueva corriente fue e 1 secretario del Te5!!_ 
ro de Estados Unidos, Jame~ Balcer, · cµlen prop.iso cµc n la es'trntegin

orlginnl para solucionar el problema de la deuda habrfa cµc agregarle 

los siguientes p.intos Msicos: a) la adopci6n, por parte de los prin

cipales dcl.kiores, de roodidas macrocconónicas y estructurales de gran

alcancc -res¡nldadas por las instituciones financieras internaciona-
les·, con el objeto de reducir la infla.ci6n .nsegdn esta prOp.lCSta"-

y ast poder pranaver el crccimlentn econ6n!co y el ajuste del sector

externo. b) Mantener la funci6n primerdinl del Fondo y slmultklcllll'Cnte 

establecer un programa de créditDs para apoyar el cambio estructura.1-

por parte de los bancos nultilaterales de desarrollo, Este progrnma -

respaldar1a la adopci6n de una poHtica ecoo6mica ~ cmtribuycra a

orientar tecia el mercado ol aparato ecmiSmico de los paises erldeudli

dos, e} Un mayor vo1l1ncn de crédito de los bancos privados a las gran
des naciones deudoras ¡xtra promover programas globales de ajuste eco-

niSmico, Baker sugiri6 que los bancos otorgaran nuevos créditos por un 

total de ZO mil millones de d6larcs en los tres al\Os siguientes. Esta 

cantidad tendrta cµe repartirse entre todas lás naciones deuloras. 

Debido a lo anterior surgi6 un nuevo problema -romrado la 

"condiciona.lidad cruzada"- y se hizo ob\iio a.iando el Plan Baker fue .... 

aplicado al caso mexicano. En el Plan Bakcr aparccta por primera vez -

la idea de que los fondos provenientes de las fuentes externas 'organi~ 

mos multilaterales y l.nnca concrcial- podrian pro¡X>rcioMrsc a patses -

altamente cndeo:lados caoo México y Argentina s(ilo si éstns cumpHan --

primero con la ya cooocida condiciCIUllidad del FMI - orientada a ''Te-

solver" desecp..1ilibrios nncroecon<ínicos de corto plazo- y sinu.J.ltá'.nearoonte 
con una nueva condicionalidad, üiscf\..1d, por el Banco ~dial, q.ic te-· 
nfa cano propdsJto cbligar a las economías endeudadas a reorientarse con 
el objetivo de ser canpetitivas en el rercado internacional, Dichas eco_ 

ncxntas debían, eritrc otras cosas, eliminar subsidios, abrir la econcrnfa 
al exterior - aún si con ello cancelaban los nntciorcs esfuen.os por la 

industriali:.aci6n- y privatizar la cconanía. Con c5to se trataba en suro 

de imponer a los patscs deudores no s6lo tm dctcnnin:ido programa anti--
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inflacionario sino tanbi6n un bien definido progt11111a de cambio estrue
tural. 

Al principio de ·1986, . Ml!xico cont6 coo 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 créditos del BID y del Banco Mundial por una suma 
superior a los 250 millones de dólares, a lo cual se agregan nuevos fina!!. 
ciamientos de los organismos nJ.Jltilaterales -FMI, Banco r.l.mdinl y BID- -

¡x>r 600 millones de dlSlares. ~ lo anterior !'e anadeo los créditos de Fr<J!!. 

cia y Jap6n y ma amplia variedad de lineas de financiamiento ''¡iara adq.ii 

sici.6n de bienes: y servicios en el extranjero". 

A pesar de las grandes difirultades Cf.Je enfrentó el pa!'.s 

durante 1985, el gobierno mcxicaoo decidi6 continuar el programa de ajus
te, tanto en lo referente al oontrol de los problemas de corto plazo caoo 
respecto al proceso de cambio estructural. Si bien el presupuesto de 1986 

fue aceptado con entusiasmo por el IMI, las oogociacioncs referentes a -
ruevos créditos no avanzaron. El precio del pctr6lco seguta deterior:índo
se, hasta cp.ie en el mes de Febrero de 1986 dicho precio cxperiment6 una -

my fuerte calda, es decir 1 mientras en Dicimi.bre dictn rcducci6n fue del 

10.S\, en el mes de Enero fue del 9.21 y en Febrero del 29\. 

Indiscutiblemente una ca!'.da de esta naturalero planteaba WUl 

nueva situacil5n . As1'.. lo reconoci6 el propio gobierno estadunidcnse en el 
infonoo presentado por el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos 

David Mulford, ante la Canisi6n Ecoromica Conjunta del Congreso de ese ·

pn!'.s. sellalaooo que la deWa no se podr!'.n pagar y por tanto, era necesario 

ajustar el endeudamiento a la capacidad real de pago de los paises del>:lores. 

~\Jlford señal6 que la reducci6n de los precios de los hidrocarburos ha--

b!'.n afectado los planes econ6nicos de algunas naciooes endeudadas cano M6xi 

co. 

Frente al nuevo clx>c:p.Je petrolero, el gobierno mexicano tuvo 

q.ie reafirmar su posici6n en el sentido de que si: bien M6xico no podfa ne

gar la responsabilidad a q.ie lo obligaban los contratos de deuda, tampoco 

los acreedores pod!'.nn negar su corresp:msabilidad. 
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Ya q.ie los .gobiernas de los países acreedores, y en p.irti 
cular el de los Estados Unidos, se vieron en la necesidad de aclarar .. 

QJe a nadie convenla el estallido 4e una nueva crisis, concu!I'i6 una -
mejor comprensi6n por parte de los organisrros financieros nultilatcra
les de la naturaleza del proceso de ajuste que estaban soportando los

paises al~nte endeudados. Esta mejor comprcnsi6n, que implicaba ha

blar ya de la trampa de la deuda consistente en la canbinaci6n del -

elevado servicio de la misma con baja inversi6n, apoyaba a la tesis -
rooxicana de ~ tobín ~ "cree.e~ para pagar'' y que, por tanto, se rc
(f.leda un "ajuste con crecimiento". 

En este punto, dcsafortunadaioonte apareci6 ma dificultad 

expresada principalmente a nivel técnir.o y que se m.'lnifcst6 en la in .. -
sistencia de los técnicos de los organi9llos nult.ilatcrnles en ser ellos 

quienes debfun definir el contenido y el ritm:> del proceso de cambio es

trult.tural, lo rual pensamos resulta inaceptable debido a ~ los cambios 

Cf.1e se definan en nuestro pais lo dcb?ros realizar los mexicanos y no -
los extranjeros u Organisnos que por su constitucidn tienden siempre a 
beneficiar a los paises industrializ.ndos. 

Por otra parte en Octubre de 1986 se logr5 un acuerdo con el 

C.<!nité Asesor de Bnncor qued5 intcgrndo de lo manera siguiente: 

Monto 

1) Deuda reestructurada, 1985·· 4l, 700 
2) Créditos nuevos de 1983-84 8,550 

3) Dinero fresco 1986-87 6,000 

4) Mecanisno de protccci6n nl creci.mientoiit 

5) Mecanism:> de mantenimiento de las invcr-
sienes p(jblicnsiit· 1,200 

6) Ficorca 9, 700 
7) L1'.ncas interbancarias ...M.QQ.... 
To ta l 75 ,650 ~ 

Com:J se rocdc observar, en este paquete .. al igual q.ic en ln 
ncgocL1cioncs pasadas- 1n rcCstructurnci!Sn no incluy6: a) la deuda con .. 

2J Ibidcm., p. 227 
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Qrganimos internacionales (Banco ':""dial y BID), por 5,945 m.d.d,; -

b) la deuda de bonos p(illicos por 3,740 millones, y e) las aceptacio

nes bancaria de Pemex por 3,315 millones, que fueron renovadGs p:>r -

cuatro años m.1s en un convenio por ~parado. Si formaron parte del pa_ 
q..aete las Hneas de crédito intcrbancarias de la b::mca cancrcial, aho .. 

ra sociedades nacionales de crédito, JX>T 6,000 m.d.d.; parte de la <le!!_ 

da del sector privado por 17,400 m.d.d., y parte de los S,500 millones 

de la deuda con el Club de Parrs. 

Los adeudos del Club de Par{s y la deuda de Ficorca se 

reestructuraron con la banca cancrciál en condiciones 111.1y similares en 

el contexto del paquete negociado, en realidad se rued.c decir que la -
rccstructuracirln alcanz(S directa e indirectamente los 77,000 m.d.d.,-

o sea, el 80\ de la deuda externa total vigente al firol de 1986. 

Los arreglos de 1986-87 tienen deficiencias. Desde lDl IJ.l!!. 
to de. vista técnico, la mis notable de éstas es que el arreglo no pro
vee en fonna segura el apoyo externo necesario para lUl periodo sufí-.. 
cicntcmcnte largo. Es decir, debido a posibles eventos negativos en el 

mercado internacional y a la necesidad de elevar en los f>r6xillos afiós 

el coeficiente de inversi.Sn nacional, can lo cual se hlcfn probable ,._ 

cpe en el futuro volviera a ser necesario solicitar financiamiento (re_! 

co. Esto caro consccueri.cia de q.ie los' acreedores no aceptaran la soli
citud mexicana de ajustar en forma m.1's o toonos autan.1'tica el monto .. _ 

del servicio de la deuda a_ la capacidad de pago efectiva del pats, la 

CU..1.l obviamente dcbta definirse a partir del su~csto de que México 

tcndrfa que lograr un ritJm razonable de crecimiento. 

Por otra parte, era evidente que no sería f~cil que vol

viera a operar el mecanisrro de crédito involuntario. Oc nctrrdo con el 

subsecretario Su.'irez Mvila, en la negocinci6n de 1986 y 1987 se p..1sic

ron de manifiesto las siguientes dificultades de este mecanisno: 

"-La creciente complejidad de este tipo de opcraci6n. 

-La resistencia tle los bancOs regionales norteamericanos a seguir par

ticip..mdo en el regocio intcrnacionaL 

-Los b~ncos europeos expresaron sistcm..'Íticamcnte su preferencia por la 

capit..11iz.nci6n. de intereses sobre la entrega de dinero fresco, 
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-la oosesidn de los grupos nacionales de bancos por conservar la par

ticipaci6n re·lativa en ll.ICVOS dinanc.iamicntos. 

-las ruevas propuestas han chocado constantemente con al!bientes re-· 
gulatorios inadecuados. 

•• •• Ha quedado tambi6n de mnifiesto la ausencia de "'un prestamista· 

de t1ltima instancia en el sistema financiero internacional" . .!# 

Durante 1987, la ecooonúa mexicana, por nn!io de Wl3 

agresiva poUtica cambiarla ""' signific6 W\3 devaluacifu cercana al 
40\, una politica de tasas de interés positivas en tEnninos reales y 
un superllvit primario en las fiiwluis pei>licas eq.iivalente al S\ del 

PIB, logr6 fortalecer significativanmte la balanza de pagos. JJc Sep

tie>nbre de 1986 a Dcnilre de 1987 las reservas internacionales se in· 

crementaroo en 10,000 millones de d61arcs, hasta alcanzar lUl nivel -

hist6rico de 14,000 millones de d6lares en ese mes. 

El aruerdo de reestructuraci6n y los desarbolsos por· 

alrededor de 5,000 millones de &!lares de dinero fresco, contriru)"· 

ron al alcance de estos rcsul ta.dos y sirvieron para demostrar la im

port.nncia de reducir las transferencias netas al -exterior para p:>der 

sanear la econanía, nediante Wl flujo constante de nuevos cr&litos. 

En el tercer trimestr. de 1987 resultaba claro q.ic la 

rccuperacifu econ6nica con crecimiento pen111nente, ·depcndta fWlda-· 
mentalmente de dos factores: estabilidad interna de los precios de la 

cconanta, y lD18 nueva estrategia para manejar el problema de la de~. 

Esto llcv6 a finales de ese allo, a dar un giro en la orientaci6n de 

la politica eoon&\ica. 

La nueva estrategia se concretd en su demensi6n inter
na por nnlio de la celebraci6n y JA!esta en marcha del Pacto de Soli·· 

daridad Ecoo6mica y, en la externa, en la operaci6n de conversidn de 

bonos nuevos por dc\Xla viejo. El oojetivo central de la polftica •• 
ccoolinica de M6'xico en el exterior supuest.amente buscaba cm esto re

ducir la carga de la deooa. 

~ Ibidem. p. ZSO. 
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La instJUETltaci& de est.a rueva estrategia se bas6 en 

wi hech> del .,rcado: la venta con descuento del papel de dcula vie

ja mexi~ en los ~rea.dos internacionales, 

La introdJa:ilSn del l'rograma de SustitucllSn de Deuda -
Rillica Externa p::ir Invcrsi6r. a principios de 1986, b.Jvo cano princi

p.11 cbjctivo la pranoci6n y fcnento de la inversi611 extranjera hacia 

aquellas .:.lCtividades ecooOOiicas prioritarias q.ic el Gobierno deseaba 

Íll(1llsar cron e\ fin de aunentar las exportaciones y la generación -

del mpleo, desconcentrando así la actividad ccoo(Jnica, factores ~ 

a 1A fcdl.a hem:is obscivado que en lugar de obtenerse los resultados

descados han ido en detrimento cooti.nuo. 

''El Exito del csquana de sustituci6n de deu.la 1Wl ica

¡:or inversiOO es mnüi.esto si se observa q..ic, a pesar de que se cm

pcz6 a instnn!ntar a mediados de 1986, represcnt6 aprox.im.1d.amcntc -

el 50\ del total de la invcrsi6n extranjera autoriz..ada p::ir la ~ani-

sí6n Nacional de Inversiones Extranjeras durante ese ano. El ioonto-

autoriz.ado b.1jo este csq...ian.1 durante ese al\o fue superior a los 1,000 

millones de d6L'.lres de acuerdo al valor de la deuda a ser cancelada. 

De Abril de 1986 a Octubre de 1987 se recibieron 404 solicitudes dc

CCl1\.'ersi6n de deula, por un nonto total de :5,60S m.illcnes de d6lares. 

De las 404 solicirudcs recibidas hasta Octubre, ruando se suspcndi6 

el progran.:i, se han disptEsto totalmente, al :50 de Abril de 1988, Z.38 

operaciones por un ronto de 1 ,8:58 millones de dólares."~ 

~birlo a lo anterior nos p:>dalos percatar que el gobier

no mexicano ha m.nejado el problema de ln deula cubriendo distintas-

etapas, ~ro to.las el111s no lwn atacfülo nunca el prOOlcma de fondo, 

p::ir lo q.JC a posar de lo realivuio en est.1 m;1teri:i 1 las transfí'r<.'ncias 

nct.i~ al exterior se estima que continuar11n aproximadarrcntc par.1 19R8 

y 19S'.I de S a ó p.into~ del PIB, a causa de la estrecha intcrrcl:1ci6n 

existente entre dcu.\1, transferencia neta dl' t<:Cllr!->uS y plsibilid<ILk~ 

dl' cr1..•t.: imicnto. 

W lbidem. p. 257. 
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CAPITIJLO ClJARTO.- IMl'LIC\CIIN'S &.'CIOEOJ!OllCAS i\NlE EL l'ROCESO 
11! REN!tiX:IACIÓN DE LA IJEUIJA EX'itRNÁ. 

Este capftulo tiene coro fin presentar, la ÍOnn.1 en ruc 

hl rep!rcutido a ruestro pi.is la estrategia seguidn por rucstro gobierno 

ante el proceso de rencgociacidn Je la dcur.la externa de M6xico ante -

los acreedores por lo cp.lC primero pre~nta.'!JJs los principales arreglos 

a los cpe se llegaron en esta miteria durante 19R2-88, los créditos· obte 

nidos y las diferentes fases de las rcnegociaciones, así cano los canpro

•isos de ruestro p.lfs con el Fondo ~retario Internacional a través de -

sus conocidas y tradicionales Cartas de Intenci6n, avalando la reestruc-

turaci6n ya citadla. 

A este re~~cto, consi.dcrmnos cano Jl.llltDS esenciales en -

este apartado los mecanismos surgidos para poder reestructurar la dcu:la .,._ 

caao son: los SMA.PS y los Bonos CupSn Cero, que m1's han servido a los - -

acreedores cpe a aliviar nuestra problemStica. 

Prctcn<letros adcmás rostrar la influencia marcada en m.H?stra 

plareaciOO econ6mica por parte de los prorios Organismos Financieros Inter

nacionales, coOOicionando siempre su 3PJYO a establecer pal1.ticas favorables 

al capital extranjero, bcneficiaOOo por cl'Klc a los paises acreedores, prote

giendo sobre todo sus intereses sin importar el desarrollo del pais deudor-

sino t'.inicanw.mte para garantizar el pago del servicio de la dcOO.a y el propio 

¡ngo del princi¡nl. Hemos ¡ndido observar q.1e las ¡nll.ticas im¡JJestlls se tm

t.an de aplicar en to:los los casos cano recetas de cae ina a ver si funcionan

utilizanio a la plblaciOO caro ''conejillos para experimentar11
• 

Por Ciltimo, mostramos las repercusiones de las poltticas scgüi

das fundamentalmente PJr la falta de invcrsi6n plbl ica en las ramas productivas 

y los sectores sociales, provocando un gríln deterioro en las clases trabajado

ras y de la poh1aci6n asalariada en g1.:ncral. 
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l.- PoUticas para renegoc:iar la dada. 

l. l. - Rencgociaci6n Ante Jos Acreedores. 

A Jo largo de los ochenta, Ja dada pGblica externa mexicana

conslJili6 esfuerzos por parte de l.os negociadores mexicanos b&sicamcnte en -

tres grandes arreelos, la participación de los organismos financieros fue-

clave para que los· acreedores privados se incorporaran a los paquetes de--

rcfinancimnient.o y rccalcndarizaci6n. 

Al inicio de la crisis de la deuda, la banca comercial dismi· 

nuy6 el roonto de créditos otorgados, mientras que de 1980 a 1981 la banca

asign6 cr&litos a nuestro país por 17 mil millones de d61arcs, de 1982 a --

1988 s6Jo ~torg6 11 mil 400 millones bajo el esquana de prestmoos "involun· 

~"·-' 
Oe 1986 a 1988 estn problcm,~tica se agwiz6, pues el cobro de 

los intereses fue por aproximadamente 13 mil 700 millones de dólares y los

cr&litos fueron pr6cticamcnte nulos. 

l'bestro país recurrió a la hanc.."l acreedora en 1982, en btiscn

dc recursos para pocler sostener el programa de ajuste, solicitandolc 8 mil· 

500 millones de dólares para enfrentar la crisis, d~ los cuales se obttn•ic

ron seis meses despu6!' cinco mil millones t.le d6lares únicamente CDNDICIO--· 

NMOO AL AVAL DEL RJNIXJ mNETARIO INfER!IACICNAL (R.fl). 

De esta forma ?\éxico entraba a la dimcnsi6n de los créditos -

"It-iVOLUl\'fAPIOS'. f.Dnsi~icndo los cinco mil millones en cordiciones ESPECTAb 

?fGITE f\URAS: '\m plazo de seis af\os con tres de eracin, que por concepto dc

sobrctasas y ctnisiones si(.!J'l.ificaron un pa~o aproxim.1do de 12 millones de -

<l6Jares". ...1./ 

En Octubre de H>S3, ?~xico firm6 la primera recstruccturaci6n

nuc cubría 23 mil ISO millones tle d6larcs a vencer entre 1982 y 1984. Por s~ 

_J./ !lauricio Flores Arcllano, "La Pen~ociaci6n, Bajo Costo Para los Ban
cos AcrcOOores", El Fimmcicro, ;.\éxico, 15 de Febrero 1990, p. (16). 

_}j I<lan. 



e 176 -

bretasas y comisiones se 'des61lbols6 aproxlmadmncnte 243 millones de d6la

res, con lo que podaoos apreciar lo caro qoo le sali6 a nuestro país la

dcsconfinnza, ad6Ms de observar que 1 a rccstructuraci6n ro fue para nuc,! 

tro beneficio, ni en los pagos, plazos y cordicioncs, quedando también f~ 

ra de todo arreglo la porci6n de la dcWa bancaria contratada a muy corto

plazo as! como la no bancaria. 

Por otra parte la banca comercial se ncg6 a aceptar la p6r

dida de capital a causa de la dcpreciaci6n <lcl precio de la deOOa externa 

p(iblicn mexicana, misma que en los mercados internacionales se cotizaba en 

SO\ de su valor nominnl. Oe lo anterior pcxlanos inferir que los acreedores 

no podrán entender la problmática que vive nuestra sociedad, ellos s61o

tratarM de buscar "soluciones oonjuntas " que les permitan continllilr r.,n

nando dinero con las menores p6rdidas posibles, por ello es que han con<l! 

. cionado la supuesta ayuda a nuestro pah aludiendo que es para colaborar· 

con el crecimiento cconánico del mismo, pero en el fon.lo desean recuperar· 
11algo de lo que ya consideraban caoo perdido." 

"Aunque se atlvirti6 que el problema no era de liquidez, los 

bancos aseguraban que to<lo se resolvería n más en 18 meses .•. no cabe dl.dn 

que en ln crisis, ellos se dieron ::i la tarea de rescatar los intereses en· 

la mayor cuantin posible, y no el principal a<letdo. Y eso precisamente se 
convirtió en el mayor obsdculo p::ira lns futuras rcncgociacioncs." :l.,-/ -
Con ésto se pens6 en ganar tiempo a trav6s de soluciones tradicionnles:-

más crédito hacicl\10 tma rccstructuraci6n limitada de los plazos. 

La recstructuraci6n de 1983 resolví6 los problemas en el cor

to plazo, ya que en e~ acuenlo mencionado práct icamentc se el irnin6 la deula 

r{1bl ica ele corto !lla:o, y coroo resultado de la rccstructuraci6n, los vcnci· 

mientas ele ese periodo, ·que sunaban 22,472.5 millones de cl6lnres, se re<lu

jeron a 3,365.4 millones,..!/ según se nos dijo en informaci6n oficial,-

con lo cunl se brinl6 un espacio para que el progr<una ccon6mico del nuevo· 

.1/ Mouricio Flores Arcllano, ~·, p. 16 

_!/ José Angel Gurda, "Evoluci6n v C'Iracterísticns de la Dcu.la f:.xtcrna
Mcxicann11, El Mercado de VRlorcs, 1!Ex1co, NAFINSA, Aho.XLIX, R0.9 
)loyo 1, 1989. 
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gobierno arrojara resultad.os positivos. Las proyecciones oficiales sobre el 

eomportamiento econ5mico parn 1984, año en que se esperaba la reactivaci6n, 

planteaban la necesidad de 4 mil millones de d6larcs para proteger las re

servas, y una nueva rcestrocturaci6n. Renuente la banca comercial, el cré
dito se concret6 en Abril de 1984 por 3 mil 800 millones bajo el csquema

de préstéJ!WS "involuntarios". 

IA.lrantc la scguOOa fnsc del proceso de ncgociaci6n -rccstruc

turaci6n multianual de 1984-1985- el objetivo principal fue encontrar l.Dla

soluci6n a los vencimientos de principal en el corto plato, resultantes de 

los adcWos no reestructura.dos en 1982. De esta manera, en 1985 se fonunli 

z6 la reestructuración de aproximadamente 48 mil millones de dólares a un
plazo de 14 af'ios con un esquema de pagos crecientes a partir de 1986, esta 

rccnlen<larizaci6n se nconl6 con el apoyo del FJ.ll, · incluyctxlo 23 mil millo

·nes rcnegocim\os en 1983, cinco mil millones obtenidos cano pnquete de anc.r. 

gencia en aqu61 al1o, así cOIOO 20 mil millones a vencer entre 1984 y 1!)85. 

A pesar de los supuestos avances logrados durante 1982-1985-

la m..1gni'tu..l de los pagos de intereses y la cscesez de recursos externos-

frescos (en 1984 y 198S el saldo de la deuda con respecto al PIB disminuy6 

n SS.O y S2.4\, respcctiV'1111ente, en tanto que en 1983 hnhin sido 63.0\),

propiciaron que la transferencia neta de recursos al exterior llegara a S.2 

por ciento en prancdio anual¡ en consecuencia, e:t PIB s61o creci6 0.4\ en -

t6minos reales en promedio durante esos nños . .21 

Así pues las reestructuraciones se lograban para volver a re

estructurar. Los respiros al pago del nrincipal posronían el problema., pero 

el principal problanae- el pago de intereses, continuaba IITTOCABLE. Los ban

cos comerciales lograron, con el mfoimo de cr&litos, transferir a sus casus 

matrices, entre 1983 y i988 1 ccrc.."l de 35 mil millones dC d6lares, lo cual-

impidi6 lU\ crecimiento estable de la economía mcxicnn.1. 

_2/ Jbidan. p. 4 
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La situaci6n anterior se agrav6 dt11Úticamcnte con la contin

l!Cncia de los maCrosiszoos de Scptit!lhre y el derninbe de los precios inter

nacionales del cru!o en 1~86 (dism!ruycndo aproximadnmchte SO \ con respecto 
al prancdio de 1985), los recurso5 provenientes de la banca o:imercial fueron 

escasos, sin embargo, los intereses de la deula Jiiblica, se pagaron pmtual--

~· 

En 1986 el gobierno cambi6 su potura: ''no era posible ccntinuar 

con el programa recesiv<;> por más tianpo; o se disponia de nuevos cr&litos y 

una soluci6n duradera o Hé:xico actuaria tmilateralmcntc. N:> se podría ainplir 

con los aaierdos de la Última renesociaci6n ..• los bancos OlTlcrcialcs asegu

raban que bastaba con acentuar el proceso de ajuste. Fueron los organismos -

internacionales y los ~obicrnos de los paises acreedores los que entcnlicron 
las seftalcs." ~/ 

De esta manera, se estimó que los reOJrsos financieros exter

JJJS necesarias para el período 1986-1987 serían de aproximadamente 12 mil -

millones de dólares; se~ inici6 la negociaci6n que canprcrxli6 tres etapas: 

PPJUERA.- Se concret6 con el fündo tkmetario lnternncional mediante un cré

dito STAND-BY por 1,700 millones de d6laTQs. Este cambio fue inn.!! 

vador, pues estableci6 un plan de contingencia con apoyo de rccu.r 

sos financieros de imiediato, en caso de que se presentara W1 11l.!:_ 

vo desplome del precio internacional del petr6lco o una rerupcra

ci6n insuficiente del pra.lucto. 

SEQJNDA.- Consisti6 en la obtenci6n de recursos contingentes por 1,100 mill.2, 

nes de d6lares para apoyar las resctvas intcmncionales del pai.s. 

TrnCERA.- Las negociaciones con la banca internacional que COl'lprcndi6 la -

reestructuraci6n de vencimientos por 52, 717 millones de dólares de 
dctrla con bancos comerciales, de los cuales 83\ se pact6 a lDl pla

zo de 20 afias con 7 de gracia; una dismirruci6n en el diferencial, 

que se redujo de l,lZS puntos porcentuales a O.SlZS sobre 1.1 tasa 

Libar, y ruJcvos financiamientos por 6,000 millones, a.si com:> cré

ditos de contingencia por 1,920 millones de dólares • ..1:1 

..§../ Ibídem. p. S 

.. J./ Idcm, 
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O>n lo anteriormente expuesto podemos apreciar que se inicia 

un proceso de coñdicionalidad "cruzada", ya que para que el Club de París-

otorgara \Dl rn1cvo plazo de _,rtizaci6n y nuevos cñditos por (2 mil 500 -

millontcs de d6lares), eL ff.U tendría que dar el crédito "stand-by" citado, 

el cu.11 a su vez dependía de que la banca canen::ial brindara el 90\ del c~ 

di to (5 mil 400 millones de d6lares), r1isma que aceptaría dar nuevos ""flréJ_ 

titos bajo la roodalidad de "involtmtarios11 sí ambos organismos respaldaban

ª nuestro país. 

SegÚn infonnaci6n oficial, se nos ha dicho que en caso de no-
haberse efectuado las rcestructuracioncscn los t6nninos pactados, la trans-
fercncia de recursos al exterior lwbiera representado 18,700 millones de d§. 
lares en pronedio anual durante 1983· 1987, equivalentes a 12.5\ del PIB por 

a.no. Esto habría significado una de dos cosas: que hubiera sido ncccsnrio ~ 
crxictdarsc mis - lo cual era muy poco probahle- o que se hubiera rcalizado
un ajuste interno cuyas consecucnd.as en producci6n, cq>lco y selaTios rea

les hubieran sido muy serias. 

A este respecto, pensamos que los t6nninos de las recstructu1~ 

cioncs no ayl.klaron para no cndctrlarsc y mucho menos ,para que no se llevaran 

a cabo ajustes internos que cano s"icmpre afectan en mayor medida a las 

clases asalariadas. 

Hasta Marzo de 1~87 se logra la ten::era reestructuraci6n de 43-

mil 700 millores de d6lares, q.¡e libero a ~xico del pago del principal entre 
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 4ZO millCJV!S de contingencia -

nunca ocupados. ~~xico tuvo que absorber el Impacto del shock petrolero de --

1986, y pagnr los intereses de deuda p(!blica. 

Al 31 de Uiciembre de 19B8 el saldo total de la deu:la externa -

a'scendi6 a 100,384 millones de d6lares, os decir, ~8.8\ del PIB. (comparando

la con cifras registradas en 1986 y 1987. L\Jl saldo total de la deuda dtada-
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81,U03 millones correspondían al sector ¡:(jblico; 7,114 al privado, 7,481 

al sistema bancario, y el monto restante a la deuda con el FM!. ScgÓI· •• 

infonaaciooos oficiales entre 198Z .y 1988 el saldo de deuda disninuy6··· 

1~\ en términos reales, lo CfJC significó que México graili.mlmcntc se fue

desendcudando, cuya cxplicaci6n central la podcrros encontrar en la rcduc

ci6n de la deuda del sector privado, cµe de 19BZ a 1988 ¡ns6 de Z3,907 mi 
llenes de d61ares a 7, 114 millones. 

En cuanto a la estructura de la deuda del sector público (81,003 

millones de dólares), 10,420 corresp:>nden n organisnos nultilatcralcs, 57,786 

a la banca cancrclal, g,;30 millones al Club de Par1s y 3, 467 millcnes a •·• 

otros. 

Por plazo, desp.iés de la rcestructurnci6n, MlSxico prictica-1-

mcntc cance16 la dctda de corto plazo, por lo q.¡c el gobierno 11 continúa -

haciendo esfuerzos con la banca internacional a fin de reducir el monto y el 

SCIViC io de la deuda" • ..!.! 

En este sentido se csUn diseñando y discutiendo diversos mccn

nisroos e instrumentos para q..ic los bancos acreedores escojan algl.D1o de ellos 

o UIL:1 canbinaci6n de los mismos a fin de reducir 13 transferencia neta de -

recursos nl exterior confonne a lo CfJC se nos ha dicho, tema q.ic tratarémos

con mayor detalle en las ~r~ctivas de nuestra tesis. 

C:ibc mencionar que agotado el cs~cma de los préstamos involun

tarios, se discf\6 el programa SWA.PS, o canje de deuda por invers i6n, con lo

q.ic se obtuvo la cnncelaci6n de deudn por 2 mil 488 millones y un'llhorroº ne

to de capital de 36Z millones de dólares, pero el programa S\'ii\PS se canceló· 

en Octubre de 1987 p:>r considerarlo inflacionario. 

A finales de 1987 y principios de 1988, se buscó la c.'pt.ura del 

descuento q.ie nnivcl intcrnnciorml tenían los bonos de deuda p.'ihlica, con lo 

q..ic pcns6 obtener un ahorro directo de mil 108 millones de d61arcs. 

Desafortunadamente se nos infonn6 rccicntcmcnto Qll el contexto

dcl acuerdo con el P,.ll, que los principios de ln ncgociaci6n tendrían como-

base el program..1 cconlínico de Mtbdco respaldado p:ir el propio Fondo, con el-
J./ lbidre. p. 6 
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objetivo central s~tamente de reducir la transferencia neta de recursos. 



" 182 -

1.2. - Cartas con el f!.11. 

El 10 de Novi"11bre de 1982 el gobierno ""xlcano suscribi6--
con el IU>do '4onetarlo Internacional un Coovenio de Facilidad Ampliada, !Jle 

pennitid por una ¡nrte, eJJe ~xico tuviera acceso al cq.zivalent.e a 3,600 mi

llooes de d6lares en Derechos Especiales de Giro \OCG), durante el perfodo -

1983-1985 y, por otra, facilitó las negociaciones de nuestro pafs con la co

-.midad financ i.cra internacional JXlra reestructurar la delkla µtblica externa, 

motivo JX>r el cual, a finales de 1982, el gobierna mexicano instrumentó Wl-

~lio progr.:tm.1 de ajuste CU)tlS objetivos eran SUJl.JCStamente la restauraci6n 

de la estabilidad financiera así cerno lDl crecimiento coon6nico sostcnWo, di

cho progr- fue respaldado por el F.M. l. mediante el Ccnvenio ya e itado. 

A este res~cto, es conveniente sct\alar algunos p...mtos sobre

salientes JX>r los "1C se llegd a Acuerdo: 

furante los úl tiloos cuatro afias, la economía mcxicMa h:1bfa te

nido avances tanto cuantitativos conn cualitativos. EJ crecimiento arnul del-

PIS a precios constantes fue de B.S\ en proni..>d.io, 1.1 form.1ci6n bruta de capi

tal pas6 del ~2.4\ del producto en 1977 nJ !9,5\ en 1981 y se crearon m..1s de -

4 millones Je empleos. La meta establecida por el gobierno en 11\J.tcria lle ener

géticos fue satisfecha plen:uncntc, se lo~r6 la autosuficiencin en alimentos y 

se multlplic6 la producci6n de rnms im?Jrlantcs de actividad econ(Jnica, Los-

servicios de salud, segurid..1d social y educación awrent..1.ron de manera conside

rable' su cobertura • 

. "ticntras q.JC \~xico crecía rtipid~ntc, la econanfa intcrnacio

ml se debilit,lha y~ adentraba en una profunda reccsi6n con inflaci5:i ·¡ llC.set_!l 

pico, Adcm.1s, el estan~'Ullic.mto del cür."Crcio internacional en los paíst>s inJus-

tri.J.lcs r su credcntc dcSC'r.rplco dieron lugar :i l:i intcnsific.1ci6n de pnlítirns 

prott..~..:cionistas lp.!C afcct~1ro11 en fonn.1 import:rntc a las ccnnrx11ías en dc!'.'.ll r~,1 lo. 

Ws tasas :.fe intcr~s prcvalcL kntcs en los niercad:Js f i11.in.: icros intt>rn:1c i 1Jn:1 lf's 

:1Jc:m~aTOn nin:>!C'S ~ifl prcccJclltf'•, ckv.'ífklO~C' :1 1.:..:isi trC!' \'l'(C::. C'lltrc 1~·:• }' -· 

1981. _'i)_/ 

9/ "C.irta de Intcr11..·i611 deo '·l6xkn a] ÍU•t:lo \for'.et.1riP fnll:·r11,1do:i.1l", r~t ~~rc:1J.2. 
- dt.• Valores, ~léxico, X.\FJ';·...,\ 1 Año \!.IJ, ~o . .P, NoviC'l'lbre .!~Je 19~ 



-.183 -

En 1Y81, entre los principales factores externos QJC afectaron 

la econanra, resaltan la caida de los precios de las materias primas q..re ~xi 

co exportata, las reducciones en la demanda y en el precio del petróleo signi

ficaron una dismi.mJci6n en los ingresos externos con rclaci6n.a las UJ?ta.s pre

vistas para ese año en los planes de desarrollo, q.JC no anticipaban un debili

tamiento del mercado irundial petr6lero. El incremento en los pagos por concep

to de interés y la baja en el precio de los prath.tctos de exp:>rtaci6n represen

taron para ~xico una reducci6n impJrtantc en la disponibilidad de divisas, 

que so cstiim6 en aproximadammte lU mil millones de d6lares. 

Lo anterior contriWy6 a elevar el gasto público por encima de 

lo progranndo lo cual, junto con la limitada expansilin de la oferta interna -

en ciertas ramas de actividad, asi como la libcralizaci6n del sistema de pro

tccc.i6n industrial en algunas actividades, provocaron llll '11lltCnto sustancial -

de las im¡x>rtacioncs, haciendo nds vulnerable a la econanta mexicana frente 

al exterior, lwbo dese~ilibrios entre la oferta y demanda glol:nles, la mayor 

dificul t:ad para exportar ante un nundo en rccesi6n y la creciente sobrevalua

ci6n del peso, fueron agOOimndo el descq.iilibrio en la ruenta corridnte de la 

balanz.a de ¡ngos. Para financiar este déficit fue necesario elevar a(m nds el 

nivel del endeudamiento externo del sector público lo cual incrcmcnt6 los cos

tes oor el servicio de la deuda. 

El sector ~~ico ;nmcnt6 su endeudamiento neto externo en alre

dedor de 19 mil millones de dólares y el déficit en cuenta corriente se elcv6 

alrededor de 12 mil millones. ~ 

La magnitud del endcuiamiento externo y las presiones inflacio

narias l levarcn al gobierno a introducir tm..1 serie de medidas de ajuste econó

mico desde mediados de 1981 : 

JJI lbidcm 

1) Se redujo en un H el gasto ¡uolico programado. 

2) Se elevaron los aranceles 

3) Se auncnt6 el tipo de intcr~s interno 
4J Se instrurrcnt.aron rrcdid:is de encaje y dep6sitos csrcciales

para restri.rigir la liq.iidcz. del sistC'flla y al.IJOC'ntar las tran!-. 

fercncias financieras del sector privado al ¡úblico y 
SJ Se accler6 el desli:amiento del ¡x?so tm:!xicano. 

p. 1206 
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Todo lo anterior implic6 revisar para 198Z la ricta de creci--

micnto real del producto interno, de ro~ de 8\ anual que se habta alcanzado 

en nJ\os anteriores, a una de alrededor del 6\ .. C.onsecuentemcnte, el nresu-

puesto federal se establcci6 a lUl nivel inferior a precios constantes al rea

lizado en 1981. Se inp.isieron limitaciones adicionales n las imoortacioncs -

para reducir el d6ficit en cuenta corriente de la balanza de nagos a una cifra 
prevista de 10 mil millones de d61ares y se proqram.S limitar el eMcudnmiento

externo neto para el sector p(fülico a oo mSs de 11 mil millones de d6lures. 

Mientras el eobienx> se esforzaba por corregir los principales 

desequilibrios internos, la recesión mundial se intcnsificab3 y se crxlurccian 

las· condiciones para el otorgamiento de crMitos, por lo que a los nasas reln

cionactos con el servicio de la deuda externa, principalmente de corto plazo, 

obtenida a finales de 1981, se stn6 una importante furra de capitales hacia el 
exterior, lo cual precipitó un severo deteriOro del sector extcTro y ?Jrovoc6-

mn deprecinci6n cambiaria equivalente a W1il nodificnci6n del ontcn de 70\ en 

la cotizaci6n de las monedas extranjeras en térmiros de pesos mexicanos. Pnrn

apoyar los objetivos d; poHtica ecoOOmica dentro de tm programa post-dcvatua

torio y como continuaci6n del procrama de ajuste, se instnmcntnron nucvns me

didas: 

1) Se redujo el gasto del sector público en 1m 8\ en todas las 

partidas, con excepción de las de servicios de In deuda y -

"salarios" (se otorr6 en el periodo un incremento ltcl 30, ZOylO\) 

2) Se rrogram6 WlB reducd6n en las importaciones pÚbl kas y • 

privadas, por un valor BIU.L'll de 6 mil millones de dólares¡ 

3) Se adoptaron, tambi6n, medidas adicionales de rcgulaci6n ~ 

netarin para reducir la linuidcz.; y 
4) Se incrementaron los apoyos fiscales a las al'{lresas con cl

fin de protegerlas de los efectos postdcv.'lluntorios. 

En su conjunto, las anteriores ncdidas no alcanzaron a elír.1inar 

la inccrtidunbre sobre la viabilidad en el tipo de cambio. 

En lDl csfucrz.o por sanear las fir.anzns r(ihlicn.s y clir.!.in..-.r suL-
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sitlios, las autoridades decidieron elevar, a principios de Asesto 1 algunos 

precios y tarifas con el prop6sito de alcanzar un incremento arual de 130-

mil millones de Í>csos. Los artículos afectados fueron, entre otros, las tor 

tillas, el pan, la rasolina, la electricidad y otros combustibles. 

A pesar de la magnitui de la dcvaluaci6n y de los esfuerzos 

internos realizados. en rMteria de política econfuicn, las conJicioncs financie

ras que cnfrcnt6 t\?xico se hicieron más 1 imitantes de lo que ya eran y se agu

diz6 la fuga de capitales. Ello obli!'6 en Agosto de este aJ\O a modificar la -

polhica cambiaria, introduciéndose t.m sistema dual que, sin <5llbargo 1 también 

result6 insuficiente ?OT si misoo para frenar la demanda de divisos que en .... 

aquel m:ncnto estaba sien.fo afectada por movimientos c~lativos de capital. 

En Septiembre de 1982 !léxico estableci6 el control generalizado 

de cambios. Al misro tiempo, el J?;obicrno mexicaro nacionaliz6 los bancos pri

vados del ~is, aduciendo que el sistema financiero interno actuada con ma

yor apego a la poHtica econ6mica nacional. 

Se t.or.Laron rredidas adicionnles para hacer frente a las necesida

des de liquidez internacional. .. se consieui6 el RJ>OYº de fas autoridades m:me

tarias de doce países y del Banco de Pagos lnternac1onnles, que otor['aron --

1,850 millones de d6lares. .!..!/ 

La deuda externa del país en 1982, pÚblic."t y privada., alcanzaba 

alrededor de 78 mil millones de d6lares, con una alta pfU!X>rci6n de obligacio

nes de corto plazo. Con el fin de enfrentar la elevada car~a que rcprcscntn-

el servicio de dicha deu:.la y la escasez de fondos en los mercados de capital, 

el gobierno de t·&ico solicit6 y obtuvo de la banca internacional una pr6rro

ga voluntaria de 90 dias para cubrir los vencimientos de los créditos amcedi· 

dos al sector público. "La gravedad de la sitwci6n es todavía m.1yor si se CO,!!. 

sidera que los resultados esperados para producci6n, sector externo y finanza!> 

públicas, de por si criticas, oo estén siquiera garantizados de oo obtenerse-

tul financiamiento externo adicional inplrtante y de reestructurarse la det.Kla 
cxtC'ma11 • J1/ 

.!!/ Ibidcm., p.1207 

J_1/ !dro., p.1208 
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IAlrantc los pr6xiJoos tres af\os. es imprescindible que la eco

nan!a mexicana realice ifnportantes ajustes que le pcnnitan alcanzar tm creci

miento sostenido de la producción y el euplco, superar el desequilibrio cxH .. 

terno, abatir los índices de inflaci6n y fortalecer las finanzas pÚblicas. 

Así p..1es a lo largo de esta exposición se puede apreciar -

que Ja política instrumentada por el gobierno para Ja aceptaci6n del Conv~ 

nio con el FMI, se vi6 saturada de ajustes as! cano COOflnlllllsos por parte 

de nuestras autoridades durante el período del Acuerdo, A continuaci6n se 

mencionan algl.Dlos: "El programa de ajuste buscará elevar el ahorro interno, 

tanto público coroo privado. Con este esfuerzo se rncionaliznr6 el gasto del 

sector p6blico, y se m.uncntnr6 y reestructurnd.n sus ingresos, mediante me

didas tributarias, de precios y tarifas de las entidades paracstatales... -

con objeto de alcanzar las metas propuestas de correcci6ri del d6ficit del -
sector público, se hnn venido instrumentando medidas de ingreso, parcinlmc.!! 

te en el regl6n de precios y tarifas, y de racionalizaci6n del gasto. Las -

metas de 1983 rcquerirM. tm importante avance en este sentido; por lo que -

hace a los ingresos destaca la necesidad <le continuar revisando los precios 

y tarifas que han quedado rezagados en forma significativa ante el asegura

miento <le ln inflaci6n ••• En materia impositiva ser& n~sario revisar la -

imposici6n directa, reconociendo los impactos de la inflaci6n y la necesi-

dad de apoyar el financiamiento del gasto p(Íblico ... La política financiera 

ronetaria, regida e instnncntada por el Estado, estará enfocada a mantener 

la actividad productiva pGblica y privada, en especial la de ramas priorit!, 

rias, mediante la canalizaci6n de tm volumen de recursos crediticios, comp!!_ 

tiblc con lns mctns de producci6n, de balance de pagos y de canbatc a la i!!. 
ílaci6n ••• la política de racionaliznci6n al sistema de protccci6n, se pro

piciará una mayor integrnci6n del aparato industrial mexicano con el fin de 

hacerlo mas cficientq11 • .llÍ 

En apoyo al programa dC política econ6mica delineado cii. párrafos anteriores 

el gobien10 mexicano solicit6 por medio de lIIUl carta, el acceso :i los rccur 

sos financieros del Fondo t·bnctario Internacional a que tenía derecho dcn-

tro del program.1 de apoyo ~inanciero Cxtcrno mas nmplio que pcnniticra C!:!_ 

brir los requerimientos de divisas del país. Dentro de este programa el ---

]]/ Idein., p.1208 
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apoyo del F.M. l. seria por el equivalente al 450\ de la cuota de Mo'.lxico en • 

ese organismJ, bajo el primer tramo de cr&lito y en el marco de un~ 
Facilidad Ampliada por un lapso de tres años. 

El gobierno sonsidcr6 que las políticas y medidas anteriores
(contenidas en la carta) serían las adecuadas rnra alcanzar los objetivos del 

programa, pero en caso necesario, tanartan iredidas adicionales para alcanzar -

las metas fijadas. El el ¡Eríodo del Acuerdo, las autoridades financieras de -

Mdxico y el F.~. r. celcbrarian consultas peri6dicas de acuerdo con las politi

cas establecidas sobre tales consultas, para examinar el progreso realimdo en 

la instruoontaci6n del program y en el cunplimicnto de sus metas. l:in particu

lar, las consultas se iniciarían antes de mediados de a..tiyo de 1983 y posterior.. 

mente se cclcbrarian consultas con antclaci6n al primero de Enero de ca.da uno

dc los dos años, 1984 y 1985, con objeto de cvalu~r la instrumcntaci6n de las

rredidas previstas en la CARTA y la cvoluci6n de la actividad econ&lka duran. 

·te el programa de ajuste, así cono conocer las mt.'<iidas de política econ5nica -

que sean relevantes para L1 i.nstruncntaci6n del A01crdo. 

A este respecto, es conveniente señalar q..ie la finm de la Car

ta con el F.~I. I. ,adcm.'Í.s de permitir a rwcstro país continuar con um 11adecuadn11 

rclaci6n financiera y comercial con el exterior, al desarrollar su programa -

de ajuste, también le facilit6 a México el apoyo de la corrunidad financiera mlDl

dial, haciendo ¡x>sible la rccstrucruraci6n de 23 mil millones de d6lnres de -

deuda p.íblica externa, al ticm(X> que se consiguieron S mil millones de crlkli·-

to externo micvo y mil 850 millones del Banco de Pagos Internacionales tliqui

dándose etc último préstamo el Z3 de Agosto de 1983). El 4 de ~brzo de 1983 • 

se finn6 el cr6<lito por 5 mil millones <le U6larcs con la banca internacional y 

el 27 de ese misJOO mes se recibi6 el pr:üoor desembolso p:>r mil 700 millones -

de d6lares. El tmmf\o de esta transacci6n, el número de bancos participantes -

(S26J y la forma tan ¡x>sitiva cano resrxmdieron las instituciones financieras 

fue notable. .!!/ 

Por otra p:irtc, a fin de co3dyuvar en la soluci6n de los prow 

blcinas de liC/clidcz de las empresas privadas se crc6 el FIUEIC01ISO PAM LA m_ 
BERU.'RA DE RIE9'0S CA.\IBIARIOS (FlillRCA). El 25 de Octubre de 1983 se cerr6 ••• 
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el período Je registro de Op?raciones, con una inscripci6n total de 11,600 -

millones de d6Jai:>s de deuda externa, de alrededor de mil ZOO empresas priva
das. 

Además considcr.:uoos conveniente scf\alar la similitud y sincro

nizaci6n del ffiOOWll. DE llECIUJEIWIIE!flO B.:C1.U!!Ol DEC!DIJXJ Y CCM:a!MAro POR hL 

GOBIE!WJ MEXICAJ() y prop.iesto a la carunidad Internacional y al propio fondo -

Monetario Internacional a finales de 1982, con el propio peri6do de duracioo-

de la Carta, y.i q.¡e el ~ prevefa desarrollarse en un lapso de tres anos 
contando con el APO'IO FllWC!ERO DEL Cl!GANIOO INlliRNAClOJ>\L, por lo cual el 

l de Enero de 1~84 se cnvw otra Carta al FMl para informarle los avances lo

grados hasta esa fecha en la lnstrulbentaci6n del fficrnAMA IN1EDIA10 DE RllJRD~_ 
~CICJi EC<NMICA. 

~ta Carta de Intenci6n se canpagin6 con 'la p>l1tica del desa

rrollo q.¡e el gobierno de M!fxico deflni6 en el PlJ\N ~CIOJ>\L DE DESARroL!.O ~ 

1983-1988 en materia econ6nico y social, o viceversa, es decir el PLAN se -

adccu6 a la estrategia disellada por el R-1!. Tmmién el contenido de la Carta

dc Intcncifn se s"ujet6 al docunento de Criterios CienrS1Js de Politica Econ6ni-
ca. 

Por otra parte, se nos dijo que el programa de ajuste econt5-

mico seguido, era el roodio de superar i.na situaci6n critica caracterizada por 
importantes dcsc~ilibrios econ6nicos, a fin de recobrar un desarrollo ccon6-
mico y social sostenido, .efecnuudo canbios extructurales en la econanfa y la

socicdad mexicana, J>lra cµe el Ingreso nacional se distribu)"ra de manera m.'!s 
eq.iitativa entre la poblacil5n. lY A este respecto p:>demos agregnr, cµe -

desafortunadamente, s6lo se pretendi6 fortalecer 111 ingreso para el sector pQ_ 
blico, a fin de I?-"' se ¡:udiera contiruar pagar.lo el servicio de Ja dcttla y 
el pago del prlnci¡nl sin importar las consecuencias ¡xira la poblaci6n. 

Los planteamientos de la tercera Carta de Intención (24 de )la!. 
zo de 1985) inrtcn de los lineamientos emitidos también·· en "Criterios Gcnera

lc~ de Politicn Econ6mica para 198511 y en la Carta se scl\alan los princi¡nlcs

avanccs del ffiOC.R!\M'. DE REORlJENACIOO ECCIDllCA lnstnurcntado en los anos 1983 

y 1984, entre los qJe destacan segijn lnfonnaci6n oficial los siguientes: 

.J.Y ldem. 
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- El abatimiento de la inilaciiSn, de 1UO\ en 1~82 a 59,Z\ en 1984. 

- La reducci6n del déficit del sector ¡tlblico, de 17\ del PIB en 1982 a 6.2\ 

en 1984 

- Mantener un canportamiento JTP.ly favorable de la lnlanui de pagos. La cuenta 

carcrcial arroj15, en 1984, un superávit de 13 mil millones de d6Iarcs y la -

cuent.a corri.Onte un superttvit de 4 mil millones de d61ares. Los rcsul tados -
anteriores ~rmitieron un in:remento en las reservas netas de divisas en el 

Banco de M6xico del orden de 3 mil millones de d6lares. 

- La reversi6n del proceso de desintennediaci6n financiera que se obscrv6 hasta 

1982, y 

- El inicio de la reactivaci6n ccon6nica del pais. El crecimiento de la econo

mfa ¡ns6 de una cifra de rooos 5.7 \en 1983, a más 3,5\ en 1984. 

Por lo que se refiere a los prop'.Ssitos de la polfticn ccoa{micn-

y financiera para 1985, también nos dijeron q..ic destacaban los siguientes p.m

tos: 

·C'.óntiruar con el saneamiento de las finanzas p::iblicas, reducierwio el déficit 

ecorónico del sector p:íblico como proporci6n del PIB en dos puntos con rcln
ci6n al de 1984. 

-Acelerar el proceso de racionaliuici6n de la poHticn carercial. 

-Acunular reservas internacionales retas por 500 millones de d61ares. 

-Recurrir a un financ.iamicnto exteroo neto no mayor de 1,000 millones de d6la-

res, límite aprobado por el H. Congreso de la Uni6n, 

·Mantener el ritroo de crecimiento econ6mico entre 3 y 4 \, y 

..Continuar con un.i. rx>Htica crunbiari.1 realista y flexible, que pcnnita sostc·· 
ner la canpetitividad internacional de las exportaciones rrexicanas y propicie 

un canporta.micnto adecundo de ln balanza de pagos. 1ll.f 

En este sentido, una vez aprobada la Carta de lntenci6n, México· 

c001Cnz..1rta a recibir en cuatro partes, el desembolso de una sum.1 eq.iivalcntc a· 

1, 200 millones de d6lares, a cambio de continwr con el sancnmicnto de las fi ... 

nanzas p:iblicas lsicndo l'Sstc el elemento clave de la extrategia ccon6mica y •• 
financiera), considcrardo la posible rcducci6n de los ingresos petroleros se·· 

tenia q.ic prcvecr el fortalecimiento significativo de la administraci6n triOO· 

taria y en la polftica de precios y tarifas del sector pCiblico, adcrr.1s de lntr!!_ 

J.# "Carta de lntenci6n de México al Fondo M:Jnetario Intcmacional11
, fil .... ~.!!.~.: 

do de Valores, México, NAFJNSA, Mo XLV, No. 13, Abril 1 de 1985. 
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ducir modificaciones cpe pennitieran ampliar la base gravablc. La mayor ¡nrte

dcl ajuste fiscal durante 1985 tendrfa c¡.ie recaer en el gasto del sector p:ibll 

co, dándole énfasis a la reducci6n del gasto corriente. Asi p.ics," ••• en los
primeros dfas de Febrero de 1985 se tanaron medidas fiscales adicionales, in

cluyendo lU1 recorte adicional de 4\ en las transferencias del gobierno, una -

rech.iccit'5n de 4\ en todos los rubros de gasto corriente, excepto"sueldos ·y sala 

rios"c intereses, y la cancclaci6n o congclaci6n de todas las vacantes en el -

gobierno y las empresas JX!Taestatales. lH sistCIM de tipo de cambio dual, que 

se introdujo temporal.Jrentc en Diciembre de 1982, sigui6 orcr.indo en 1984, así 

como la identificacii6n de la venta, fus.i6n o transferencia de empre

sa~ y entidades de ~rticipaci6'n estatal no estratégicas del sector p:iblico. 

A este respecto, las autoridades financieras de M11xico y el FMI 

llevarían a cabo consultas oeri&lica~ de acuerdo con las poltticas cstablcci-
das, para examinar los avances en la instrunxmtaci6n del programa y en el lo

gro de sus objetivos, al igual "-'e en las Cartas ::interiores. 

La presentación de un nuevo acuerdo (Convenio de Crédito Con

tingente, con duraci6n de 18 rreses) con el R-1! se coocret6 el 22 de Julio de -

1986, para obtener de los bancos cancrcialcs Jos recursos neccsa.rios p.1ra fi

nanciar el crecimiento del pats, el mjevo acuerdo, es consecuencia de las con
diCiones econ6nicas de México, can lD\ elevado d6ficit fiscal producido por el 

exceso de rerursos gubernamentales transferidos al sector privado; un alto -

ritJoo de desacelcramicnto de la invcrsi6n privada, la inca¡ncidad del sector -

agropecuario para sostener precios bajos en el roorcado interno y generar divi

sas; un estilo de crecimiento Q.Jc no apoya las bases del dcSL1rrollo productivo 

auto.sostenido; una platafonna exportadora que depende de los precios interna

cionales y de UI1.1 transferencia permanente y creciente de recursos al exterior, 

vta dismlruci6n de uti¡idades, fuga de capitales y pago de intereses de la deu

da. 

El nuevo acuerdo considera nlgunos elcioontos importantes: 

- La captaci6n de hasta 11,000_ millones de d61arcs frescos en los pr6ximos 18 

meses, posteriores a la finna. 

- Establecimiento de una banda de cotizaci6n del precio del petr6lco entre 9-
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y 14 d6larcs, abajo de los cuales los Organisrros Inatcrnacionalcs otorgarían 

rcOJrsos de r.aaenitud silnilar a la disminuci6n de ingresos por la caída de -

los precios <lel pctr6lco. Si los precios suben por encima <le la banda, los

cr6ditos externos disminuirfon. 

El d6ficit público debería situarse entre 9 y 10\ del PIB, dcbicrxlo disminuir 

un porcentaje cada afio. 

Con el acuerdo se buscaba "impulsar la economía". Por tanto, si en el primer 

trimestre de 1987 no había una rccuperaci6n, e,ntonccs ~abría ruevos a!XJyos -

externos para la inversi6n pÚblica. Para 1987 se esperaba tul crecimiento <lcl 

3 6 4\. 

La Carta presentada fue realizada dentro del marco del Programa 

de Aliento y Crecimiento (PAC), anlDlciado ror el Secretario de Hacienda y Cr6-

dito Póblico, Lic. Pctricioli. A este respecto cabe mcncioMr que la ncgocia

ci6n llevada a cabo con la banca acreedora, dificilr.icntc contribuiría al sano 

<lc~arrollo de la economía, ya que los recursos que puliera prestar, serían in

suficientes para superar el esquema recesivo fuertemente presionado por el vo

lumen de los intereses de la deuda. 

La Carta de Intención suscrita con el P.U por el gobierno de 11§. 
xico implic6: un crecimiento sostenido de la economía a tasas de 3.4\ por aJ\o 

durante los artes 87-88; In gar3.Jltfo de rerursos externos que permitiera cierto 
crecimiento est3ble; independientemente de posibles fluctuaciones desfavorables 

del mcrca<lo petrolero internacional¡ no resuelve las cuestiones estructuralcs

por lo que deberían de seguir concesiones más sustantivas por parte de la bnn

ca acreedora comercial. El FHJ otorp.ada 1,600 millones de <l6lnrcs que represe!! 

taran 1,400 millones de Derechos F..specialcs de Giro -Dffi- del organisroo, con 19 

cual el B.H. prestaría 698 mil Iones de d6lnrcs en tres cr6ditos: Uno por 500 mi

llones¡ otro por 150 Y.el Últiro por 48 r.iilloncs de c\6lares. J1/ 

ConjtmtanCntc a éstos nuevos crl'l.litos, sC negociaría con los 

bancos comerciales privados para que aterraran aproxirnaJnmcntc U.S.Dls.6,000 -

a nuestro país y los Estados Unidos PJr su parte, potlrfo convenir en un cr6<lito 

de 1.5 millones de c..!61are5 como présturoo rlc contingencia, en tanto que el P.-!1 -

desembolsaba ln canti<lad conce.rtada. Un tercio de 1a cant i<la<l provenJ.ría del •· 

11¡ Estos préstruoos se sometricron a aprobaci6n Je! B'' el 29 de Julio de 1986 y 
- jlUlto con otros cr6ditos que Jeblcran concertarse durante los pr6xioos meses 

se elevada a la cifra record de U.S.Dls. 2,000 millones (compromisos con-
ll6xico en 1986). 
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Fondo de Estabilizaci6n de c.arnbio del Tesoro y el resto de prestatarios 

extranjeros y bancos canerciales. 

La contrataci6n de tal prlístAsJ estuvo Ca!{Jrendido en la segunla 
etapa de la ncgoc:ia~i6n en la que el. Secretario de Hacienda y Credito PÚblico .. 

K?xicano se entrevistaría con representantes de la banca privada ínternacionnl 
a fin de que se extendieran nuevas líneas de cr&iito a M6xico para satisfacer -

los 12,000 millones de d6lares estimados cono el objetivo de la administraci6n 

del gobierno de ~co, por lo 'l:Wll se requería encontrar otras f~cntes para -

conseguir 7 ,zoo millones ros aproximad-nte. '.!!! 

C'.onfonnc a los canpranisos adquiridos por M6xico con el ff.U, con 

esta Carta JUlCstra naci6n debería: 

1) Aumentar sus ingresos internos para 1987 en ~.5\ del valor del PIB. 

Z) Se tendría que eliminar el dHicit prcsupucstal de la línea de fuego. El d~ 

íiéit operacional traslada la responsabilidad de los nGmcros en la deuda -

interna. 
3) Se destinaría al servicio de la deuda y amortizaciones adicionales, todos -

los d6lares que llegaran por las exportaciones de petroleo a un precio SUJl!:. 
rior a 14 d6lares por barril. 

4) Las divisas que ingresaban a México, por concepto de los pr6stwoos brinda-

dos por los organiSlOOS financieros internacionales deberían praoovcr refor
mas fiscales y ajustes en precios y tarifas de bienes y servicios pÚblicos 

hasta por z.s ¡11ntos del PlB. 

Adicionalm?nte se enfatizaba la necesidad de profundiz.ar los 

ajustes de fondo en matcrin de invcrsi6n industrial, recstructuraci6n del scc· 

ter estatal y liberalitaci6n del caoorclo exterior, y desafortunadamente estas 

medidas comenzaron a efectuarse en rucstro pais. 

C.On todo lo ~esto antcrionnente nos druoos cuenta <le que sin 
lugar a dudas, el fordo n.:metario in'temacional es el eje central alrcdcdordcl 

cual gira toda la proble!Mtica de la renegociaci6n intemacionJJl de lo deuda, 

18/ "Carta de intenci6n de M6xico al fondo Monetario Internacional", ~ 
- ~. México NAFINSA, MD XLVI, No. 31, AGOSrO 4, 1986. 
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Ello es consc<:uencia 16gica de la propia esencia de la actuación del Fondo, 

por cuanto los problemas financieros en el ámbito estatal se hallan indisolu

blemente ligados ~ dese<pilibrios de balanm de pagos y WlO de los propósitos 

originarios de este organismJ era la asiste~la a los pa.tses con problemas de 
balania de ¡ngos, 

Un aspecto .im¡x:irtante de mencionar en la actuaci6n del Fondo,
es la 'UlNDlCI<N\LIIW>11 del apoyo financiero concedido por el orr.anis~, :nism.'1 

~ podemos definir CO!OO la obligaci6n de p:mer en práctica determinadas redi

das de polHica econllmica tendentes a lograr una mejora en la pcsici6n de ba

lanza de pagos en un periodo.da.do que, s_cm:i regla general, se establece coiro -
recpisito previo para pe un rais J!!Oda acceder al financiamiento del Faido 

(como lo remos podido observar en todo lo cxp..1csto antcrionnente, con las 
Cartas de Intenci6n de Ml!xico al F.M. I.J. 

Sobre el pirticular, cabe destacar el doble aspecto relevante -

de los créditos otorgados fior el F1M. I. : 1) su importancia como la llave o -

condici6n previa q..ie su otorgamiento tiene, con car.ictcr general, en las rcnc
gociaciones de deuda rocionalcs, tanto privadas (miembros de la cc:m.midaJ. ban

caria inteffi'.lcional), como públicas (en el seno del Club de lhr1s); y Zl la -

interrelaci6n existente entre tal apo)'l finaocicro y"'J.a formulaci6n y C\lll¡lli

miento de tm plan econ6mico de ajuste geooral, dirigido a combatir las deficie!!_ 

cias estructllrales de la poHtica cccnánica del pa!s en cuesti6n, <tJe han mo-

tivado los desequilibrios en su balanw de ¡ngos y la imposibilidad de hacer -

frente al fll&O de sn deuda internacional. 

Consideramos eµ; con la inplantaci6n de los programas por f!Brte 
del R>H, en el terreno po!Itico, a través de ellos se ¡uede ejercer una influen

cia en la ev~luci6n socioJ?Olitica del p!fs en cuesti6n. Y en el plano ro~nte 
econ6mico 1 se ¡:ucde decir, que la aplicacidn de éstos, prc:wocan un estrangula· .. 
mient.o del crecimiento econ6mico, por las medidas de nusteridad que conllevan y 

su efecto contractivo sabre el nivel ccon6mico [básicarrente, entre otras razones, 

por las limitaciones cpe se establecen. con respecto a las inpJrtaciones a reali
zar, y las medidas restrictivas de pol1tica roonetaria y fiscal, tendentes a est..:!_ 

biliw.r los precios y eliminar los mecanismos protcccionistns q.¡c nonrnlnrntc .. 

im¡x:ran en tales cconomias en crisis), 
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I.3 .- Mecanismos para reestructurar ln deuda. 
!,3.l.- PoHticas de Cnpitalizaci6n de Pasivos y &lstituci6n de lleuda 

PCibl ica por Inversi6n. 

El problema del endeudamiento externo en los últimos años 

ha sido tana de discusi6n en los circulas financieros; preoa.tpaci6n q..ie-
surgc por las dificultades que han tenido que afrontar los países depen-

dicntcs para cumplir con el servicio de su dclK.la. 

Tanto deudores como acreedores se han percatado de los ries

gos involucrados en la incapacidad de los paises deudores en cumplir sus

compranisos financieros y de la necc_sid3d de llevar a calx> cambios estruc

turales que permitan a dich:Js paises ncjorar su solvencia. UCntro de éstos 

reviste importancia }a m..1)Ur a¡:crtura hacia la invcrsi6n extranjera direc

ta cano tmn fuente Jllra financiar el crecimiento ~ las cconanfns. 

La crisis de deuda ha originado q.ie nuchos de los bancos-

acreedores salgan de su posici6n crediticia con el fin de evitar el riesgo 

de una ¡X!rdida total del cri!dito, ncdiante la venta a descuento del papel -

reestructurado. 

En los últimos af'i.os, el desarrollo de wt activo mercado sc

curuarlo de deuda latinoamericana y la búsc¡.1eda de mecaniSllOS adCClJ!ldOS pa· 

ra aminorar el servicio de la deuda o de pranover la ca¡ncldad de pago --

mediante tma nnyor apertura a la inversi6n extranjera, han dado irnp.Jlso a -

las llamadas operaciones de capitalizaci6n de pasivos. 

Asf p..ies se entiende a los swaps como una opcraci6n mediante 

la cual se convierte deuda externa de paises dependientes en tma invcrsi6n 

extranjera orientada en el capital accionario de una empresa local. ue es

ta JIUncra el swap sirve como un mecanismo promotor de· inversi6n extranje

ra o de la cartera de inversiones. l:!1 sw.ip incluye la conversión de monedas 

fuertes, deuda externa (Ontidndes gubernament..'llcs o empresas del sector pri 

vndo) en inversiones directas ñxtcm1s aprob.'ldas por el gobierno en proyec

tos de construcci6n, en empresas de propiedad estatal subsidiarias de can-

pai\tas rultinacionalcs, y empresas de propiedad mcional.; 

L.i. banca carercial vi6 el prohlcm.1 de la deuda coro una crisis 
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de liq .. lidez, la cual deb<:rta ser resuelta redient.c el rescate de deuda en -

forn1.1 individual, es decir, del.dor por deudor, otorgando en cada cnso dine

ro fresco, dirigido P!incioalmente al oogo de intereses, con el objeto de

poner al corriente a la naci6n deudora con sus compromisos. 

Desafortunadamente vemos que este tip.:> de rescate lo Cinico

quc proj)icia es asegurar a los acreedores rl pago de intereses do la deuda; 

el cual lleva implícito el fracaso en su propio proceso, ya q..tc está ligado 

al plazo y tasas de interés, al misnx> tiempo q..1.e al proceso de crecimicnto

de las econanías dependientes. 

Por otra parte dentro del wrbientc de crisis emergieron, por

un lado, bancos con poco conocimiento de los ¡nfses dependientes y con la -

actitui de no penn.:mecer estancados en el protcsq de reséatc de paises dcu-

. dores, por lo q...ie ccrncnzaron a licµidar sus portafolios. Por otro lado se -

encontraban los grandes bancos con experiencia y conocimiento de los patscs 

deudores del tercer murdo y empe?.aron a fornular soluciones para cada deu

dor, basando estos mecanisnos, en la negociaci6n, recstructuraci6n y mejora

miento de la posici6n de las deudas contratadas con cada naci6n. 

Des¡u6s de un allo de haber estallado la crisis de dewores, 

empcz6 a desarrollarse el mercado de los swaps. El intercambio de préstamos 

(deuda pur deuda '~i.raps") fue el mecanismo prevaleciente de 1982 a 1987 en

cl mercado secundario, p:mniticndo a los bancos reducir su riesgo. Adicio

nalm::mtc los efectos ccon6mlcos de ]C'S intercambios de nréstamos dejaron-

algw10s contratos en situ.1c.i6n poco nccptable PJrO no JX)rdidos 1 los cua.lcs 

¡nlieron utilizarse para alguna orxm1cj6n fiscal. 

En el cáso de México, el Convenio de Rcestructuraci6n de la -

Deuda del Sector Público que cclebr6 el gobierno mexicano con la bnnc.1 in

ternacional en Agosto de 1984, se contcrT'pla en la clliurula 5.11 la posi-• -

bilidad de utilizar los derechos de cobro de la dcttla para convertirlos en 

p..irtcs sociales de empresas públicas o privadas, siempre y cu.1ndo se cun-

plan las siguientes condiciones: 

a) Q.Je la operación de capitalizaci6n sea prcvi:unente autoriznda por la 

9-fCP, y la Comisi6n Nacional de Jnvers iones Extranjeras tCNIE), y en 

· ~ caso, la SRC. 
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b) QJc el mnto capitaliuulo sea cari>iado por acciones calificadas las -

Ol.1les a su vez, esta~ sujet.as a .restricciones: 
-sean emitidas en favor del inversionista extranjero. 
-no sean transferibles a enti~dcs irexicanas antes del 1 vde Enero de 

1988. 
-ni::> sean redimililes en ténni.nos má'.s favorables q.ie la amortizaci6n de 
los créditos intercnnbiados por dichas acciones, 

-no tengan derecho al pago de dividendos garantiuulos lndepcndicnte•

..,nte de las utilidades. 
-no sean convertibles a otro tipo de instnmcnto o titulo. 

e) QJe los fondos provenientes de la capitalizacidn sean utilizados cxclu

sivanicntc en la empresa a OJ)U beneficio se r·cnli za la a..p.crac..i6n . .. 

Los criterios m.1s importantes para llevar a cnbo las autori· 
zacioncs en las o¡:craciones de capitalizaci6n de p.1Sivos y/o sustituci6n 
de deuda ¡uolica por inversi!Sn, tomados en cuenta por la Canisi6n Nacional 

de Inversiones Extranjeras y relacionados con la ¡x>sici6n de la balanza de 

¡ngos se encuentran los siguientes; el destino de la invcrsi6n; grado tccnó-
16gico de la empresa; grado de integraci6n nacional de sus productos; es·· 
tn.K:tura de capital; tamaño de la empresa y rentabilidad; rrurc de activi-
dad de la empresa (Acuerdo del 22 de Enero de 1986, cpe establece las acti

vidades industriales prioritarias) . .llt 

A este respecto es importante mencionar q.JC los irec."Ulisoos 

de o~raci6n son de tr1:s tipos: 

Capltalizacl6n directa.- Se cambia por acciones ya sea con el 

banco acreedor o con el inversionista extranjero, sin reairrir 

a aportaciones en ¡:esos. El papel req.icrido es el de la empresa 
por capitalizar y que ¡uedc ser ~lica o privada. 

Capitalizacl6n indirecta.- En este mocanisno se cambia deuda-

¡x>r acciones con inversionista extranjero o privado, p.ldit=ndosc 

l2f 't:apitalizaci6n de Pasivos y Sustituci6n de Deuda Nblica por Inversidn", 
Panorama Econ6mico Internacional, 1-IExko, N/\FINS\, No, 2, Febrero rn87, 
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aceptar aplrtacioncs en pesos, con o sin descuento del gobie!.. 

no federal. El pa!"I reCfJer ido ¡>Jede ser de cualCf.liera de las 
SS entidades ¡:úblicas con deuda recstrucrurad..-i. 

Invcrsi6n.- Mediante este irecanisoo se adq..iicrc deuda para 

invertir en un nuevo proyecto por parte de inversionista-

extranjero o un OOnco acrcelior con deuda reestrucnir:ida de -

entidad plblica. 

F.n t~mi.nos generales el mecanismo consiste en ci1c un inver

sionista extranjero adq..iierc papel de deuda en el rrcrcado de dc~ucnto; -

postcr ioremcnte presenta el certificado de deuda a la SMCP para su rcdenc i6n 

si es el caso, o su invcrsi6n directa -en esta op.!raci6n ruede o n('I habc'r-

un descuento- c0t00 rcrul tado dt! este proceso se C..1.ncC'la la obl igac i6n exter

na al tiempo q..ic se capitaliza el pasivo o se cfcctú:1 una ru1c\'a inversión. 

F..n base a lo anterior tenemos que los Ghjctivos prindoaks

del csc~cma de sus ti tuci6n de deuda p.íbl ica por invers i6n son: el de prove

er dC' financinmicnto accesible a trav6s de capital de riC"sgo al sector in-

dustri31 del país; y el dC' rcali:ar una prtmoci6n selectiva de dh:ha invcr

si6n h:tcia sectcrcs productivos cµe contribuyan a la tlK)dcrnL:aci6n del a¡~1-

rato prcducth•o. ésto en concordancia con la corriente internacional de --

atracci6n de flujos de invcrsi6n. 

La dcuJ.1 mc.úcana al mes de Scptic.•mbrc d<.• \9R7 c:c coti:.1ha en 

los mercados scamdarios internacionales entre ~8.0 y 50,0 centavos de d6-

lar. en la. ¡usada rcestn1cturaci6n de la deuda Jl.lÓlica externa rrcxicana -

finn.i.da el 20 de M.u::o en ~ucva York, h•~ grandes acreedores privndos 5C' -

canpromctit>ron con los banco~ rc~1cños a ccrnprarlcs cerca de 2,5110 mil Iones 

de d61arcs dc la citada deuda. 

Debido a lo antes cit.1do, las autoridades mexicanas a trav~s 

dt' la Comisi6n Naciorutl de lnversioncs Extranjeras (CHE) en la húsque<l..1 -

de al tcrrotivas para el manejo de la deuda externa <li6 amplias f:.icil idad('~-
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a las operaciones de sustitución de deuda ~lica por inversión (SWAPS), -

por lo Cf.JC este programa cancnz6 a operar en México en M..1yo de 1986; aun
q..ie por causa de una cvaluac"i6n de los posibles efectos inflacion..1rios del 

rrccanismo, éste tuvo q.Je suspcrxicrsc temporalmente hacia fines de .1987, -
"llc Junio de 1986 y hasta Marzo de 1987, se habfan autoriz.1do por la CN!E -

1,514.1 millones de d6larcs susceptibles de capitaliuici6n que se destina
ron a 162 proycctos".W 

La aplicaci6n de los recursos derivados del csq.iema de -

convcrsi6n de deuda rública por invcrsi6n se divide en dos catcgor1as; --

lJ la capitalizaci6n de pasivos, comprende los recursos estimados para el 

pago a proveedores, a sociedades nacionales de crédito y al Fideicomiso pa

ra la Ccbcrtura de Riesgos Cambiarios (F!ffiRCA.J. ZJ la inversión referente

ª la utili7.aci6n de los recursos en actividades productivas tales cano la -

. fonraci6n de nuevas empresas, mor.Icmizaci6n rccolocncioncs. 

El mecanismo de SW.\PS se considera ccroo WUl alternativa para

dcfcndcr a la planta productiva nacional y generar empleos ya q..1e propician 

ln rcinvcrsi6n de las utilidades que se canalizaban al pago de intereses de 

la deuda externa de las empresas. Adcm.1s la descarga de pasivos implica lllla 

libcraci6n de recursos canpromctil.los al pago de intereses y según fuentes -

oficia les este nccanisroo p!nnitc a las empresas ya establecidas iniciar o -

continuar con sus planes de cxpansi6n (o modcrniz.aci6n) a W1 costo rclnti·

vamcnte bajo. 

Confonnc a la actividad ccon6mica, la industria autanotriz,
cl sector turi:'i1:l0, la industria de bienes de capital y la industria maquila· 
dora, absorbieren en ~onjunto el 73\ (1.105 millones de d6lares) de los re

cursos provenientes <le la conversi6n de deuda pjblica por inversi6n. 

Les sectores q..1e se han distinguido por aplic.ar los rerursos 

en la expansi6n, m00cmizaci6n y rcloc::1lizaci6n de la infraestructura pro
ductiva son: la industria m.1~iladora en el 99.4 \; el sector turisr.o crin-

W "La Política de Capitalización de Pasivos y Sustitución de ~da Pú
blica ¡x>r Invcrsi6n en la Economía Mexicana", ~. México. NAFIN
SA, No. 9, Septiembre 1987. 
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97.3\ y la rama 3Utomotrif cC'ln 87.9\. Por otro Indo, los sectores q..ic han 

destinado la lll.'.lyor pro¡x>rci6n a la liQ.Jidaci6n de p..1.sivos son: agroindustri.1 

con 95.7\, la rama el6ctrico~ electr6nica con 90.b\, textil y_calzado con --

75\ y la de hieres de capital con aproximadamente 60\ de los recursos ~e -

capt6. 

En lo referente al origen del capital, se tiene que aproxima

dwncntc el 44\ proviene de los Est.1dos Unidos, el 13 \de Inglaterra, el 12\ 

de la Rc¡:uñlica Federal de Alemania, el 8\ de Japj'n, y el 6\ de España. Otros 

pafscs participaron con_iuntarncntc con el 17\ del tot:ll. 

De acuerdo al ru'.i.mcro de pro}'cctos autorizados por la CNIH,-

fü·tados Unidos participa en el SO\ de los misnos, las tres cuartns partcs

dcl total de este c~mital se ha aplicado en invcr~ioncs proJuctiva~, y el 

resto se ha utilizado para liquidar pasivos <le las empresas receptoras de 

este capital. l.1s inversiones se han canaJiza<lo funcbmcntalmcnte a los sec

tores autanotri:, turismo, rmquiladoras, qufnico fa111lJcl'.!utico y bienes dc

capital. 

lnghtcrra es el Sc&ruOOo pafs del q.JC m:fs recursos se han cal!. 

lado. Sus inversiones han si<lo nnyores haciil los sectores Je turbmo, bienes 

de capital y mct.11-m::cánica, mientras su participaci6n es JXJCO significativa 

en la industria autanotri:., químko-fann.1c6utica, agroindustria, textil y -

cal::1do. 

Por lo cp_Jc respecta a la invcrsi6n olcm:ma reali~1tfr1 mcdiantc

cl esquema de conversi6n de deuda ¡:uólica p:Jr in\·crsi6n, se h~ dirigido a la 

inlustria autanCltri:: casi en un 93\ y el p:Jrccntaje restante se distribuyc

en las dem.1's ramas cco06w.kas ant,..s e i tadas. 

Por último, las operaciones b:t_io el CSCJ..ICm.1 de sus tituc i6n de 

deuda ruólica por invcrsi6n h;m tenido cons i<lcrnblc accptac i6n¡ sin cmhnrgo 

se han rcaliz.1do nlgun1s rncxlificacione~ relacionadas con lc.s in!'tnuncntns

}' reglas o~rativas a fin de an.:ili:ar sus ¡->Jsibll's cfoctos infl:icionarios ~ 

con objeto de m.1ntcncr los "sup.Jcstos beneficios cuantitativos y cu:1l itat i· 

vos del csq..icma". 
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Conforne a lo anterior existen algunas opiniones sobre los 

swaps: 

y¡¡N'li\JAS ¡nra el ¡nis deudor 

DEEVEl\TAJAS 

-Control del crecimiento de la dcula externa y reducci6n del 

scrvic io rlc In misma. 

-Re¡ntriaci6n de capital, en el caso de q.1c se pcnnita la -

utilizaci6n de este esq.icma a Mcionalcs. 

-Incentivar la invcsi6n extranjera. 

-Entre los principales problemas de su aplicaci6n se conside

ran: incremento en las presiones inflacionarias (XlT mincnto

dc la oferta roonetaria, cano seria el caso en las capitali-
zacioncs indi.rcctas¡ problemas en el control ·para el caso de 

utilizaci6n de cscµem.'ls por parte de inversionistas mexicanos 

tendientes a asegurar q.ic únicamente se autoricen operaciones 

q..ic involucren l.Dl3 reJXltriaci6n de capital. 

-El br.nco acreedor tiene la p:tsibil i~d de cancelar p.irtc o to

da su cartera de pr~starnos mediante su venta a institu:ioncs

interesnda.s en invertir en ~léxico, eliminando la pérdida ¡x>·

tcncial merlinnte la tonn de una pérdida equivalente al des-

cuento con q.ic verde el pnpcl. 

-La mayor o rrcnor actividad de los bancos en estos rrccanisnos 

depende del tipo de regulaci6n a la que cstfin sujetas en sus 

respectivos países, ya q.ie de ln mism depende el tratamiento 

contable q..ic hlln de dar a su cartera en caso de vender dcw.la

o descuento. 

-los invcrsionistns extranjeros tienen la posibilidad de cam

biar deuda obtcnid.1 a descuento por acciones tlc empresas, -

adquiriendo ast'. activos radicados en un (Xlfs extranjero u un

precio bajo. (Caso de México descuentos <!Je van del 40\ al 47\). 
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Adicionalmente a las desventajas citudas anteriormcntc,--

nosotros consideramos que dicOO esq.iema conlleva varios problemas cano
los siguientes: 

-Debido a su alta toxicidad inflacionaria al al.IOC!nt.ar la oferta moo.ctaria 

se t iercn q..tc administrar con ex trennda mo.lerac i6n. 

-A causa de la suspensión temporal del programa a principios de 1937 )' las 

restricciones sobre inversi6n extranjera, los inversionista.s han desean-

fiado del b.Jen funcionamiento que ~iera tener este instnriiento, a t'lC'· 

sarde q.ie p:>eo a poco se ha ido flcxibili:..'lrrlc:i m.1s la ley Je invcrsi6n

extranjera. 

lnlc¡:-crdicntcfrentc de lo anterior otros aspectos ha.n surgido 

rcrjudicanJo las operaciOOP.s de convcrsi6n de deud.:l a capital: 

-Altos imp..icstos a carpañías de prodic.-dndes cxtr.1njcras, 

las restricciones sobre rcrntrfaci6n de ut.ithladcs, asr-
como historias de virajes de p::ilíticas impreckcihlcs y ex

tremas. (CC'n tristc:.a obscrv3.l0Cls caro sobre el particular

rue~tras autoridades cst:in r.i.oJificanio estas 1:iolltic.:;s --

al grado de pcnnitir en algW'L.'lS empresas hasta el 100\ dt>

la participación extranjera). 

-Debido a q..ie aproximda.ml"nte l a 2\ de la deuda externa to

tal <le pa.íscs de¡:Cndicntcs con b:mcos co!T'L!rcialcs alGmz.a el 

rti!rcado scetm.L1rio 1 la deuda elegible p:ira ser usmia c."tl el -

programa de convcrsi6n de dcu .. fa a capit..'l l es csrnsa, generan

do q.ic los mere.a.dos de Sftnps se vuelvan extremad.urente iliqul 

dos, por lo que es rruy dificil establecer el precio de la -

deuda elegible ¡nra ser utilizad..,, en bs conversioncs,adem.1's 

de que el rrercado se p...it'de r.iover considerablemente como rc-

sultado de una sola opcraci6n. 

-tas autoridades mexicana!' han asentado contiru3Il'Cnte qJC el

cbjeth'O del programa InC'X:icano de convcrsi6n de deuda a capi

tal es el de cstirrular b inversi6n extranjera 1 no obsumte--
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pensamos C1Je esta es una ,forma de subsidiar a la inversi6n extranjera, 

dejando d.lera en la participaci6n a los inversionistas mexicanos, pero 

no dejamos de reconocer que si realmente las inversiones se l.levan a -
cabo para rrcjorar la productividad nacional, ésto disniruiría el potcn-

cial inflacionario q..ie a 1.'.lúnica q..ic afecta diroctaroonte es a la poblnciOO 

del ¡nis deudor, 
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1.3.2.- Bonos Olp6n Cero-. 

Durante 1986 de5pu6s dé complejas nl'.'gociacioncs, ·México lo

gr6 reestructurar la mayor parte de la deuda con ln bancn cancrcial a 20 

rulos con 7 ·Je gracia, frente a las 8 con 4 que se habían logrado al prin

cipio de la J\dministr:1ci6n. Se consir,ui6 reestructurar la dcOOa del sec

tor privado en condicionc5 Je plazo similares a las del sector público. 

El objetivo central <le la fase que se inici6 el 20 de Marzo 

de 1987 entre nuestros negociadores )' los acrcC>t.lorcs, consisti6 h6sica-

mcntc en poder capturar el descuento de nuestra dcufa existente en esa -

fecha en los mercados financieros internacionales. 

En base a lo anterior el gobic.•rno própuso una opernci6n -

vohmtnrio de intcrcnmbio de dcWa con la banca comercial acreedora ouc -

le pcnniticra reducir el monto de la dcufa C'Ctcrna del sector p(1- -

blico, ahorrar el correspondiente scn'icio <le la deuda por intereses, mc

jomr el pcrfi 1 <le pago de principal de la misma y asegurar desde entonces 

la fuente de pago del principal de cierta parte de los pasivos restantes. 11/ 

Esta operaci6n, constituy6 el primer caso en que tmo de los

principalcs países deudores utilizarfo un mccanisrro institucional para -

aprovechar "descuento" al que se ofrecería su deu<la en el mercado sccun

Jario, 

Scg(m fuC'ntes oficiales, el mccanisro propuesto pc1mitiría ciuc 

"nuestro país pudiera rc<lucir el s<1ldo total de la <lcu.la y su servicio sin 

tener que hacer un uso. exccsi\'o <le StL-; resc1vas, pues la técnica anpleada 

implica la multiplicaci6n del impacto de cnda d61ar utilizado para este fin. 

Se trata de lUla nueva etapa en el trat;unicnto de la deuda externa, en que se 

pretende rc<lucir el monto de 1n mi~ma, su scn·icio, y su impacto negativo en 

las posibilidmlcs futuras <le dcsanol 1o del país."~/ 

"ünisi6n de Bonos <le Dcu.la r..xtcnrn", El ~·crcallO i1c \'alares, ~!éxico, 
r,t, NAFI1'S\, No. 2, JS/01/88. p.22. 

JJom. 
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Por lo antes expuesto, en Diciembre de 1987 el gobierno mexi

cano anunci6 un fn.lcvo esquema de negociaci6n de la deWa externa a fin dc

rcducir el monto de 6sta. El esqUBna estuvo basado en una rniisi6n de bonos 

por parte del gobierno mexicano y ofrecidos n sus acreedores bancarios,-

con dcsrucnto de parte de sus cr&litos al sector público del país y con Wl 

vencimiento único a plazo de 20 años a partir Je su cmisi6n, además esta
rían respaldados por los llamados bonos "cup6n cero" l...3/ que anitc el BO

bicmo de Estados lhtidos. 

Asi pues México compraría bonos dcnaninados cup6n cero, rcs-

paldados por el Tesoro de Estados Unidos, con tm valor nominal de aproxi - -

madamcnte 2,000 millones de d6larcs, en t.m plazo de 10 años y al venci

miento de dichos ruponcs el valor sería ele 10 r.iil millones de d6larcs, par

lo que se utilizaría a los bonos cup6n cero como garantía, el gobierno me

xicano anitiría a su vez OOnos por un valor nominal de 10 mil mi lloncs de 

d6lares para ser canjeados por papel de <lctrla ¡iiblica externa. aprovechan

do el descuento que tiene en el mcrcndo secundario. 

El mecanismo consistida en lo siguiente: r.téxico ofrecería ;:i 

sus acreedores la oportunidad de tma participaci6n vollUltaria, de un cnnjc 

o intercambio, con descuento, de W13 parte de su dcu.la vieja por nuevos -

b:Jnos; este intercambio se realizaría a trav6s de Wla subasta, y México -

eligiría aquéllas que le pcnnitieran capturar mayor descuento; el gobierno 

de Méxioo invertí ría reservas intemaciomles en bonos 11cup6n cero", cmi ti

dos por la Tesorería de los Estados Unidos; al ténnino del pazo, el gobier

no de Estados Unidos pagaría al gobierno mexicano el valor capitalizado -

del bcmo "wp6n cero", equivnlcnte al valor total de los tx:inos emitidos-

por México, con lo que rruestro pnb yn na terd.rfa que refinanciar ni rca.i

rrir a sus reservas para pagarlo; estos bonos adcm5s de representar una -

im•crsi6n de las reservas, constituirían tma garantía colateral para Jos 

tenedores de los bonos mexicanos sobre el pago del principal pero no de -

El El bom cupSn cero es lU1 título de cr&tito que obliga a1 emisor a1 -
pago del valor nominal del boro en la fecha de amortizaci6n. Durante 
la vigencia del boro 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 rcdendon ser.5. igual al valor nominal del bono. 
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los intereses. 

De acuerdo a estimaciones gubernanv:mtalcs In opcraci6n entre 

nuestro pais y los barcos, no implica condicional id.ad alguna en materia -
econ6mica, frente a ning(in gobienXt u orgnnisoo financiero internacional , 

en cuanto a los términos México pagaría una tasa de interés de 1.S/8 sobre 

Libar. Esta sobretas.1 rcsul ta mayor a la q.Jc se tiene sobre la dct.da rces

trucb.lrada, sin embargo nos dicen que con este instllllTCnto se mejora el -

perfil de la deula, ya cµe no se efectúa pago del principal sobre esta -

JllTte sino hasta el ai'i.o ZO, n difercncill de los ténninos nctunles, en los 

cµe la deuda tiene un periodo de gTacia de s6lo 7 años y q.ic además el booo 

facilita la cancclaci6n de un monto superior de la deuda existente gracias 

al descuento. 

Las misnas fuentes señalan caoo alcances y beneficios de la 

opcraci6n trcalizada con la dclrla reestructurada vigente en 1982),q.Je éstn re

presen.ta ría wta ganancia inmediata para ruestro fXIÍS, que pcxlría alcanzar
alrededor de 6,7 mil millones de d6lares por reducci6n del saldo de la -

deuda, con un ahorro mrual neto de 550 millones de d6larcs por concepto· 

de intereses q.;e se dcjarinn de pL!gar durante los prirrcrC'.57 años, CU)'O -

ahorro seria a partir de 1995 decreciente gradualncntc por el nuevo per-
fil de amortizaciones. Este ahorro se darra a p:sar de la m.-iror sobreta-

sa pe devengarían los boros nuevos. Si cada afta se invirtieran los inte

reses ah:lrrados, el beneficio acunulado ascenderfn. a casi 17 mil mi llenes 

de d6lare..$ 

Por otra parte, al final de los veinte nfus, la deuda externa 

por 10 mil millones de d6Iares, representada por los txmos nuevos, se can·· 

celn con el prcxlucto de la invcrsi6n de 2 mil r.iilloncs, mnortiznci6n r1uc • 

se efectuar~ sin JUJcvos pr6strooos, ni rcfinanciamientos, ni rcestructumci~ 
nes, ni impacto en las reservas. ~/ 

~/ 11ünisi6n de Bonos de Deuda Extcrna11,~., p. 25 

!!!._! !Jan. 
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Otro aspecto conveniente de señalar, es que "desaparecen" -

Jos pagos por 6, 7 mil millones de d6Jares, ya que el pago de JO mil mi

llones se hace en lDl desanbolso ú1üco en el afio 2008 -con rci;ursos pro

pios asegurados- al final de los veinte ru1os, en lugar de hacerse en pn

gos trimestrales a partí r de 1994 y finalizando en el afio Z006. 

Entre los pt.mtos considerados cerno lxmeficios por las au

toridades del país (que postcrionncntc rumlizarcmJs), encuentran que 

los rcrursos que se liberan tanto por menores pagos de interés como por 
menores anortizncioncs equivalentes a 24 mil millones de <l6Jnres duran

te veinte nfios, tendrían varias implic.1cioncs financieras en In cconanía 

mcxicaM que contri hui ria a lD13 mejoría en el nivel de vidn de nuestra -

poblaci6n, a través de los siguientes efectos: mayor cnpacidad de i.mpor

taci6n y por lo tanto de invcrsi6n v consll!lJ en la cconcmfa, lo cual a su 

. vez, at.1T1entarfo la generación de anpleo, mayor disponibilü!a<l de divisns· 
contril:uycndo ns{ a reducir la presi6n sobre el tipo de cmnhio y sobre -

los precios d0016sticos, ncjorando con ésto la capacidad adquisitiva de los 

salarios de los trabajadores y evitando presiones adicionales n las tasas 

de intcr6s. 

Por otro lado los nc:iocindorcs Mexicanos ven con este mecn-
nismo que Hé:dco aport.6 l..Dla JUJcva opci6n adicional en el proceso de solu

ci6n de la dcu<ln ext.omn. 

Ahora bien, nosotros creemos que efectivamente con este ins-

trumento se consigui6 un <l~scucnto en el pago del principal y por OJnsi--

guicntc una libcraci6n de recursos por menores pnf!Os de intereses, a pesar 

de la sobrctasa de intcr~s de l. 5/8 sobre libar que se paga con estos nue

vos bonos a difcrcnci~ de los que se pngar cm la deuda reestructurada que son 

menores, no obstante lo· nnterior, con este ti¡x> de mee.mismo se ticno --

que destinar en primera instancia dinero fresco para invertir en la compra 

de los misoos, y que a6n cuan lo en una cant ida<l menor en proporci6n - - -
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a lu qoo se paga en el afi? veinte, ésta lo Gnico que propícin es un respi

ro pennitieOOo garantizar el pat'J del !lrincipal en esa fecha, sin que di

ch:l roonto se invierta en nuc$tro pa~s, sino que se invierte fuera, pnrn -

PªRº de deuda. 

Es conveniente destnca.r que difcriJOOs en alp,unos aspectos so
bre los beneficios que lns fuentes oficiales nn.ncjan cmo los sizuicntcs: 

1) ''Q..tc existiría un ahorro a pesar do- la mayor sobrctasa que dcvcmenrínn 
los b:lnos nuevos y si caifa af10 se im:irticrnn los intereses ahorrados, 

el beneficio acunulado asccl').!crfo a casi 17 mil millones de d6lnrcs, 11 

Desaforttmadruncntc el ºahorro., al que SL' refieren no lo tenemos en di
nero fresco factible para la invcrsi6n, ya que si se cst& llcr,nndo a

la cmisi6n de este tipo de honos, es prccisam_cntc porque Jos acreed.o-

res se h.in dado cuentn de que si na ceden n brirxlar ciertas conccsio-
ncs, nuestro país por carecer de rcrursos optar fo por un..1 moratoria -

si ro le dejaran otrn alternntjva, por 1o que este hcneficio no es tal 

para nosotros pues ese ahorro s6lo existe en los cálculos pero no en -
dinero fresco yn que no contruros con 61, por lo que este beneficio es-

meramente subjetivo. 

2) Tnmbién nos hablan de que 11los recursos ~uc se liberan tanto por Meno .. 

res pagos de interés mroo por menores amortiz.ncioncs, tendrían varins
implic.'lcioncs fin.ancicrns en la eeonanía mcxícnna, contribuyendo así .. 

a unn mcjorfo en el nivel de vída dl' nuestra poblacién." A este rcs!'c_s 

to pensamos de igual forma que el punto anterior, ya. que no po.1<'005 -

Jestln3r recursos con los cuales ni controoos, ru:fan.~s de f!UC sianprc -

scguüoos pidiendo rvevos c.r&litos pa.ra poder completar las garcmdns .. 
que se requieren para el progmmn <le rcducci6n de dcrnb l'Xtcmn ucon.la

do en los progrranas de rccstnicturaci6n de la misma~ 

Por otra parte es ifll!Xlrtantc señalar que tiéxico por- el booo

cup6n cero que :¡dquicrc recibe un interés menor al prc\'alccicntc en el --
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mercado. Adtmás este mecanismo constituye una novedad en el tratamiento de 
la dcu:la intcmaCional y representa, si no oficialmente, si de hecho el H 

rea:>oocimicnto de que la deula mexicana no es pagable sin daftar la estruc

tura productiva v social del pah. Tambi6n hay que reconocer que su nplica

ci6n está limitada a pocos países y que en el nuestro fue factible debido 
a que !·léxico posee reservas internacionales para realizar la eompra del -

bono 11a.ip6n cero": la miisi6n del OOno por parte de ~xico fue accptablc

cn virtud de que el pah ha ganado la confianza del rm...uvJo finnncicro al -

estar al corriente en el par,o de intcr~scs a costa del sncri ficio de la -

pobl3ci6n. 

Por lo que respecta a la banca ncrec:Jora, al canjear parte -

de su dc\rla, tiene que aceptar una p6rdida sobre la parte negociada. Po-

dría pensarse que 6sto limitaría la participaci6n a los bancos que exclu

sivamente hubiesen creado reservas y tuvieran una posici6n finl'ncicra re

lativamente s61ida, pero las p6nliclas en Estados Unidos son dc<luciblcs e.le 

impuestos, por lo cual podemos inferir que dichos bancos ro son tan gene

rosos como parecen y que además ros hace suponer que el gobierno de Esta

dos Unidos para aceptar lllla pérdida podría pcJi r algo a cambio. 

En conclusi6n, vemos que este esqucna no constituye una solu

ci6n definitiva al prob1Bt1a de la dculn externa, solmncnte se procura cn-

trar con éste en una nueva etapa del proceso, tendiente a reducir el pcso

de nuestra deuda sin atacar el problana de fon.lo. 
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I I. - La Influencia de la Rcnegociaci6n en la Planenci6n Econ6'mica 

~-

Desde la 6ptica oficial, los beneficios que proporcionan 

los acuerdos a los que .se han llegado pJr m?dio de las rcncgcx:iacioncs 

de la deuda cxtem.1 son los siguientes: reducción del valor de la deuda 

acunulada, rcducci6n de las tansícrcncias nct.as de recursos nl exterior, 

obteniendo a la vez rcaJrsos de financiamiento multin.nual, disminuyendo 
o Olimirordo así la iocertidumbrc de las ncgociac iones aJU.Jalcs, rcro dE, 

safort:wl.:ldanw:mtc hcrros podido apreciar, QJC aún antes de llegar a un -

arreglo en este aspecto con los acreedores, los negociadores rrcxicanos 

oos coounican, .todavfa sin tener sicpicra la ccrtcw d<' los rrontos de -

las reducciones de deuda, q..JC: "El problema del endeudamiento QJcd6 -

rcsucl to; ln crisis empez.6 a q..tedar atrás y el auge y la prosperidad cs

~n a la nnno 11 'f&i sin embargo, con tOOos los l>cncficios que se le -
atribuyan a 13 r~ncgoci.1.ci6n de la deuda con la banca carcrcial, 6sta -

dista nucho de rep:Jrtar tofo lo que se espera de ella. Dentro de las-

virtudes que el gobierno ve en el acuerdo se encuentra el hecho de que

cl arreglo aUirCnta "el nivel de confianza dentro del pais", factor que

¡xmnitc imrulsar la invcrsi6n de los particulares, .. la rcpatrfac i6n de • 

los capiulcs fugados)' la particiJXIci6n nacional en la rccuperaci6n -

econtinica. 

Es coiwenicntc scf\alar que los acrcNorcs siempre insistcn

si no en la rccapturn irdiscriminad..1. 1 st coOOicionada, como lo vcrcmos

JXJStcrionncnte en las perspectivas lS\.t-aps con sus limitnntcs y nievas -

tasas de interés con un agregado de 13/16 de ¡unto). AdetMs la rcducci6n 

real de la deuda no alcanza a cubrir las necesidades de M6xico •. 

LO q.ic se puede observar con los esquemas de rcncgoc iac i6n
cs que con ellos se quieren crear de nuevo lns condiciones de rentabili

dad de los capital~s de las nultinacionalcs, para ¡X>dcr relan:nr 11 el -

saquea del continente latinorurcricand'. !!_! 

lliscurso de C.1.rlos SaliMS de Gortari. carlas A.costa, 11Al co1runicar 
el arreglo, Salinas se antidp6a su conclusi6nyrmgnific6 los logros'\ 
r¡;jcso, CISA, 1989, No,b65, 31/07/89.p,6 

• p. 13 
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No podemos olvidar C!JC hasta ·ia fecha por el af~n de satis

facer el servicio de la deu:ta se sacrifica a la sociedad, contrayendo el 

crecimiento del Producto Interno Bruto.a la vct cp..ic se h.ln aplicado pro-

gramas ºestabiliz.adores" im¡:ucstos por ¡ntscs miembros de los OrganiSlOOs
Pinancieros Internacionales. 

Por lo anterionrentc exp..1esto consideramos importante tratar 
en este capitulo la planeaci6n e instn.mcntaci6n aplicadas en oocstro país 

en materia de politica ccon6nica y social analizando as{ rus verdaderos -
alcances y limitaciones. 

A este respecto tomamos cano ¡:unto de referencia en el ámbi

to intcroo cano antecedentes al a1timo progrrum aplicado dentro de rucstro 

pcrfodo de estud.io el Pacto de Solidaridad Econ6mica, a sus antecesores -

PIRE, PERE, Y PAC, enmarcándolos dentro del contexto del Plan NacioMl de 

Desarrollo trazado para 1982-88. 

Por último cabe destacar CfJC aún cuando nuestras autoridades 
oo reconocieron q..ie los priocipios b~sicos tantecedentcs) del PSE,se sus

tentaron en pJliticas scroojantcs de planes de choque puestos en marcha en 

Argentina y Brasil (im¡:uestos a esas naciones por los acreedores de esos

intscs), de los cuales ruvo oportunidad el gobierno de identificar los crr2. 
ros canctidos en la aplicaci6n de los misnos, desafortunadairentc no fueron 

entendidos o aprovechados para mcxlificar la instruncntaci6n de acuerdo a -

rrue~tra realida.d nacional.. Lo cierto es cp.1c se hn querido írcn..1r de golpe-

la inflncH5n a través de la congelaci5n del tiJXI de cambio y los precios de 

la canasta Msica, resultarklo con ello· la cL1sc trabajadora la m.1s dafiada -

cano s icmpre • 

Sin duda, ·1a tasa de inflaci6n, se di9TlinÍJirtr por alg(m tiempo 

peno no la brecha q...zc separa a los ricos de los pobres. t:reccr:i In parte -

QJe la iniciativa privada ttm.1 del PIS; y la q.1c éste tan..1 del ingreso en-

perjuicio de los trabajadores mexicanos, del crecimiento de la cconomra del 

país; en grave ¡:crjuicio del .desarrollo ccon6mico de rrucstra naci6n. 
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!l.1.- Alcances Reales del Plan Nocional de Desarrollo BZ-88, 

Los objetivos de la reordcna.ci6n ccon&tica, plasltildos en 
el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo autor fue el propio Miguel de la 

M.1drid cuando era Secretario de Pr<?grannci6n y Presup.icsto, er3fl: abatir 

.la inflaci6n y la ircstabilid:id carrbiaria; proteger el empleo, la planta 

productiva y el consumo b~sico y recuperar la capacidad de crecimiento -

sobre bases diferentes, pero el sexenio del Plan Nacional de Desarrollo 

fue desastroso. Se dio el retroccSf'.l ccon6mico m.1'.s pronunciado en la his

toria del paf s. 'lns buenos prop6si tos Ucl plan" fueron rebasados por los 

rúncros rojos. 

Sobre la base anterior se p..1cdc apreciar que de 1981 a 1987-

no hubo ni estabilidad de precios, ni estabilidad en tipos de cambio. 

El tndice nacional de precios al consumidor crcci6, en esos 

siete años, 3 un promcJio ¡x:irccntual de "27.9, 58.9, 101.9, 65,4, 57,7,-

86,2 y 131 ,8" .w 

Por otra parte, la t:isa de crecimiento roodia anual del tipo 

de cambio libre tuvo los siguientes comp:>rtamicntos: 116.8, 134, 162, 23.2 

67.8, 105.S y120,S 11 'ª-/porcentajes que indican niveles de dcvaluaci6n 

de la moneda nacional. 

Por lo q...¡e se refiere a la meta de proteger el empleo, la --

planta productiva y el conslUTKJ b.'Ísico tampoco fue alcanzada: De 1981 a --

1987, consecutivamente, la t<1sa de desempleo urbano abierto se comport6 -

de la siguiente man~ra, en t6nninos porcentuales: "3.9, 4,0 , 6.2, 5,9, -

6.1, 7,1 y 7,3" estos crc>aimiento!' no reflejan la subocup..1ci611 1 es de-

cir, el sector informal <le la cconom'i'a. M."ís significath'as son las tasas 

de desocupaci6n y subocupaci6n q..ie manifcst;1ron el siguiente ccmportamien

to, de 1981 a 87: 8.9, 11.7, 16,5 1 17.4, 18.7, ZZ,8 y 2-l.3 por ciento. M!/ 

Con los datos arriba cit;1dos se p.1cde obs<:rvar q.1e dc5'.lc 1981 

el empleo no muestra sigl11s de crecimiento. 

w 
19/ 
:iiil 

Francisco Cárez. Mna, "Fracaso Absoluto del Plan :-Jacion.11 de Dcsarollo 
82-88", E1 Financiero, ~16xico, :!2 de Febrero 1989, p. (62) 
ldein. 
ldem. 
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Lo mism ha sucedido con la meta de proteger la planta pro

ductiva, durante los anos menciooados, .cada ·vez se fueron JXlrando m.1s .. 

rerursos pr<Xiuctivos por falta de demanda. Los porcentajes de la utili .. 
zaciái de la capacidad de la planta productiva y las tasas de crecimien

to de la inversii5n fija bruta no mienten, durante esos alias (81 a 87) -

la utilh.:u:ii5n de la capacidad instalada fue: :99, 91.6, 86, 1, 89.3, 91.6, 

86.S y 87,7 y las tasas de inversii5n fueron: 14.8, (-16,8), (-26.6), 4,3, 
9,6, (-12.2) y (-0,6), 31f 

No se anpli6 tampoco con la meta de proteger el consuiro bil
sico, tan s6lo on agricultura, silvicultura y posca, de 1981 a 1987, la

producci6n nunca alcanz6 a la pobladi5n. 

Se pro¡:uso en el Plan reorientar el gasto ptíblico mm prote
ger el empleo, y awiquc es :imposible cuantificar, no obstante que se aru!!. 

ciaron inversiones en proyectos intensivos de mano de obra, en la prtícti
ca no se invírti6 y s! se pagaron altos dividendos poco m.1s de 70 mil mi-
lloncs de &Slares a la banca internacional por concepto do la deuda exter

na. 

Por otra parte el prop6sito de recuperar la capacidad de cre

cimiento sobre bo.ses difércntes, en la práctica esa capacidad nunca se re
cuper6, el PIB cay6 de 1982 a 1987, en 1,48 puntos porcentuales. Bf 

Asimismo se prometi6 pranover en fonna directa una mejor dis

tribuci6n del ingreso y no se logr6, pues recientes reportes oficiales dc

ruostr!m qoo Esta no ha mejorado, sino·<¡Ue por el contrario, los m.~ po-

brcs se hicieron m.is pobres¡ las clases medias no vieron satisfech..1s sus 
expectativas, e inclusive los m:ts ricos sufrieron llll a¡:orcntc deterioro y 

un ioonor porcentaje de la poblaci6n contintla acaparando la mitad del in· 

gre so nacional. 

Alin cuando se logr6 Cl-JC los precios de garantta crecieran, en 

ténninos reales en aproximadamente 11\ ;ésto no se reflcj6 en roojoría de--

Jl! Ibidcm, 

rY Idan. 
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de los niveles de vida, fll"S se. estanc6 la producci6n, no se invirti6 y 
aunent6 notorlmrente la poblaci6n, no se subsan6 el déficit de alimentos 
pi la creciente desnutrici6n. 

Acicm.{s, los misnos medios oficiales rllconocicron que cxistfn 

un panorama desgarrador en el campo mexicano: W\a rápida descapitaliza-

ci6n, fcn6nrno que genera menor nivel de vida, baja productividad, dcscm. 
pleo y cmigraci6n a las chdades y al exterior; la inversi6n pública cn

y6 y las importaciones de alimentos crecieron. 

Se prorreti6 tambi~n seguridad jurfdica a las diversas fonnas 
de tenencia. e imp.Ilsar la organi:z.aci6n de los productores, pero continúan 

los conflictos y las tensiones en el campo. El reparto agrario está incO!!_ 

cluso, ya que ~rsisten irregularidades legales, latifundios y tierras -

ociosas, mientras que hay camp?sinos que rentan sus ¡:xircc las a los grandes 

terratenientes por falta de financiamiento ¡nra realizar las actlvi<ladcs-

agrkolas, por lo rual s6lo 12 mil propietarios privados controlan m..'Ís dc-

40 millones de recu!teas. 

Tanbi~n se dijo q.JC se a¡xJyar1a a la ..producci6n y garantiza-

ria la soberanSa alimentaria, ln a..L.1.l 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 ~~:ideo; pranovcrfa ~ 

la plena incorporación de lns distintas regiones al desarrollo oocionnl, pe

ro los resultados fueron rulos, pues difkílrnentc p.icdcn cuantifícarsc,-

pcro están a la vista de todos. 

Se prOJl.ISO también reorientllr las relaciones financieras con -

el exterior y se frac..1.s6, ya q.Je las relaciones consistieron fWldUJrcntal .. -

mcntc en pagar intcresc5 (llr la deuda externa en m.'is o menos 70 mil millones 

de d61arcs. Los términos de interc3mbio comercial con el muJ)do cayeron de 

1981 a 1987, en 52.4 \ • 



-· Z14 -

La estabil_idad financiera del ¡nis se encuentra en uno de -
los IDal"'IltoS de mayor fragilidad, por le.: mcertidunbre respecto a la -

renegociaci!ln de la deuda. y por la gran volatilidad del ahorro mterno. 
Otro aspecto importante de mcnci~nar es la fuga de capital~s q.ic se 

presenta siempre q.ie existe la inestabilidad econ(inica en un ¡nts. 

Todos los p.mtos anteriores demuestran q.ic el Plan Nacional 
de Desarrollo <hlrante SZ-88, no Cllllpli6 ninguna de sus metas, y debido a 
CfJC no se atacarm los problemas de rait en los diferentes sectores, la
problemlltica existente en cada uno de ellos se aguiiz6, perjooicando cano 
siempre a las clases sociales m.1'.s desprotegidas. 
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II.Z,- Limitantes de los programas heterodoxos aplicados. 

Aduciendo caro meta principal la lucha contra la inflación y 

la carcstfa, la protección al empieo y la resolución a problemas ccont'Xni

co-sociales1 el gobierno mexicano ha µJcsto en nnn:ha dlierentcs ºprogra

mas estabiliza.dores", arrancando éstos con el Program..1 Inncliato de --
Reordenación Econ6nica (PIRE); los ajustes de mediados de 1985, que al-

gunos llannron Programa Extendido de Reordenaci6n Econlínic.1 (PERE); la-

polttica con q.ic se enfrcnt6 en 1986 por el dcsplc:rnc de nuestras exporta

ciones p?troleras; el PTÓgrann de Aliento y Crecimiento (PAC) y el propio 

Pacto de SolidarWad Econ6mica (PSE). 

Consideraros conveniente retOOl.'.lr algunos ¡:untas de estos pro

gram.1s, con el fin de a)µ:iamos a canprendcr la siOJaci6n actual y sus -

pcrspccth'as, cmpez.arc..'fTIOs por mencionar que el presidente, en ese tiempo, 
Miguel de la Madrid, el 7 de Diciembre de 1982 cnvi6 a la c.1m:lra de Dip.i

tados el documento q.,ic fundanrntaba la Ley de Ingresos )' el Presupuesto de 

Egresos para su primer Mo, en el CUJ.l se dccfa: 

11El sentir n.1cion.i.l recogido durante la campafül electoral es

tuvo articulado ¡::or wia demanda pcnnancntc de cambio: la so

ciedad dest.ac6 entre su::; principales cxigcncfas la lucha -

contra la inflaci6n y la cnrcstía, la protccci6n al ómpll?a 

y la planta prruuctiva y la mcjorfa de la calidad del proceso 

de dcs.irrollo •• , Con la fuerza q...ie me da el vigor de la socie

dad mcxicaro, he prop.1csto r.1 Pro~ram.1 Jnmcd i;ito de Rcon!cru

ci6n Econ6nica, pe vincula efectivamente el manojo de la cri

.sis con la transfonnaci6n rx::cesaria de la estructura econffilica". 

}.J/ 
No obstante lo anterior, el PIRE consisti6 en una drástica con

tracci6n del gasto píblico, una sc\'era de\•aluaci6n y un rfgido control sobre 

los sabrios,_ C!J..tre_ ?~ras medidas. 

Los rcrultados durilntL' ~115 pr imcros doce ITK'SCS fueron mcmorahlcs 

el PIB l.'.ay6 en S.3\ , el dcscmph-o abierto p.1s6 del 6,7 al I0,•1\ tes decir, 
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se elevó en mlís de un millón de personas); los salarios perdieron el 20. 7 

por ciento de ru capacidad de conpra. &t ccntrapnrtida, la inflaci6n bajó 

del 98.9 al 80.8\ anual seg(in cifras oficiales. 

Creanos cpe el tratar de buscar soluciones a IU.lestros prcblc

mas es correcto, pero lo malo es la fonna en q.1e se han recho, YJ q.ie -

se han fijado metas para disninuir déficits y ~ros rojos, es dccir--

soluciones aiantitativas, sin considerar de q..ie manera y a quienes se -
perjlkiica, 

Para 1984 la oferta presidencial no se CUIJ1llió, yu q.ie In -

inflación bajó de 80 n 60\ y In cconomfa creció (3. 7\), aunque los sala

rios reales ~rdieron 2\. En 1985 se iba en la misna dirccci6, ¡x:ro a -

medin.dos de este afio se confonn6 un escenario de dismiruci6'n del supe

rávit coroorcial, presiones inflacionarias y fuga de cnpitalcs, 

Cano resp..1esta a estos contratiempos, en Julio de 1985 se 

llevó a cabo además de una devaluación del peso, un pnq.¡ete de cinco !!
neas de 11rcfonnas cstructuralcs11 : 

1) Reducción del gobierno federal y del sector pnrnestatal, -

disrniru)"ndo el gasto corriente. 

2) Apertura CO!IW!rcial, nclinnte la sustitu:i6n de los penni

sos de irrqx>rtaci6n por aranceles. 

3) Establecimiento de un tipo de cambio flexible. 

4) Elevaci6n de los ingresos fiscales mediante el aunrnto 

de la recaudación y el canba te a la evasión de im¡xlestos. 

5) Fortalecimiento de la intennediaci6n financiera y nsigna

ci6n selectiva del crédito a las actividades prioritarins;i11 

No obstante las medidas aplicadas se resistieron y a lo largo / 
del segundo semestre: el crecimiento, auncpe positivo fue menor ~e- en 1984 

Id lbidem. 
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(Z. 7\J; la inflaci6n re¡unt6 (63. 7\); la desocupación siguió aumentando 
(la tasa de desempleo abierto alcanzó el tZ.S\) y los salarios, al con

cluir el ai\o, habfan perdido 6.4\ de su capacidad de canpra. 

Más que con las cifras, L1 cx¡X?ricncia de 1985 mostr6 q..ie la 

pretcnsi6'n del gobierno de vincular el m.1ncjo del corto plazo con trans

fonrociones estnicturalcs en la bú~eda de una salida de la crisis, -

arrojaba resultados pobres y de una. gran fragilidad, adcm.1's de tm aldsimo 

costo social, lo cual no fue comprendido asi por el gobicmo, de aa..ierdo 

a su proceder durante 1986, afio en el que se rccorda.rfi q.ic el mercado (X!· 

trolero n1.m::lial sufri6 w1 desplome c5¡>Cctacular. ~un M~xico esto signifi

c6 la ¡:crsJX?ctiva inrrcdíat.1 de una pérdida cq.Jivalcntc n la mitad de las-

exportaciones petroleras. 

A este respecto el gobierno actu6 en dos direcciones; en 1na-

teria de }Xllitica ccon6mica interna y de deuda externa, p:::>r lo que res~c

tn a la primera el gobierno manifcst6 que los problemas básicos de nuestra 

cconanía seguían siendo los misnos pero q..ie con la baja de los precios de 

los hidrocarburo:;; se habían agravado, p:>r lo q.ic los objetivos y las estra

tegias fundnroontalcs en esta materia no p:xl'ían cambiar. 

Oc lo anterior se desprenJieron algunos linerunicntos, entre los 

que destacan los siguientes: 

Gasto llíbl ico; lnstruncntar medidas de ajuste presu¡ucstal para 

mantener r reforzar las polftcas tendientes n -

imponer austeridad en el gasto. 

Ingresos Pdblicos. Conservar una política de precios y tarifas 

realista, para evitar rczago5 frente a Jn infla

ci6n. 

Estructura del sector rJblico. Continuar· aplicando un.a poi ítica 

de contcnci6n en m.1tcria crediticia. 

Tasas de Interés. Q..1c los instnnncnto~ de captación tengan ren

dimientos realist;1s y se protejan finncmcntc 

Jos ahorrns dc>l r.íhl ico. 
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Polftica Cambiaría, Contúua.r aplicardo una polftica canbia

, ria flexible, 

l\>Utica l:anercial. l'rofundizar en la revisi6n del sistl!lla de 

proteccid'n, mediante avances adicionales en ... 
la política arancelaria, ill 

En lo referente a la deOOa externa se hab16 de hacer un repla.!l 
~~cnto a fardo en relaci6n al servicio de la deuda, de arucrdo a la _.,_ 

capacidad de pago del pa!s y con el fin de mantener en operaci6n nuestro 
sistema econ6mico recupcran:lo rucstra ca¡:ncidad de crecimiento y empleo. 

Des¡:u6§ de cin:o meses de negociaciones externas inciertas se .. 

anunci6 el PROOW~ DE AL!l:N!O Y O!ECIMIEl(T(l, del uial se afinnab.1 c¡Je tenfa 

coroo pr.in:ipio buscar si111lt.fncamcnte desarrollo con estabilizaci6n, •• Para 

lograr el prop6sito de recobrar el crecimiento mcderado, con control <le--

inflacic5n, se tienen q..ie introdocir cambios y profurdizar en las accioncs

""1C ya est.5n en ejca.ici6n. 

''Primero: terdreroos q.JC carrbiar los términos de la ncgociac i6n 

externa para aderunr el servicio de la deuda a la,.capacidad de pago de la-

cconanía. Scgun:lo: los recursos externos y el aurrento en el aOOrro intemo 

pcnnitirlin cambiar la poHtica creditida ¡nra liberar el cr&lito privado, 

Tercero: lo anterior permitirá' un franco y decidido aliento a la invcrsidn 

privada''. (Gustavo Petricioli, Z6 de Jw\io), 

Se precis6 q.ic el PAC tendrl'a cano prop6sito buscar sirnu!t:A'nea

IOOnte desarrollo y estabilizacMn, elC100ntc indispensable para dar viabilidad 

oolttica a la estrat.egia, con lo cual se llevaría el control de la inClaci6n, 

introducci6n de cambios y proCurdizncidn en las acciones ~ ya cstnban cjc

cu t:fulose • 

Se decía que se partiría de las necesidades prioritarias y obje

tivos na.cion.1les y no de lo ~ se pensara q.ie los acreedores quisieran con

ceder, para lo cual se adccuarfa el scrvkio de la deuda a la capacidad de 

¡:ngo de la cconcrn fa 

J2' lbidcm. 



- z¡g -

11 Prcnte a los problem.1s, no debemos perder la claridad en los 

objetivos: El P,ropSsito es de manera fuOOamental, defender producci6n y -

empleo, sentando bases para la reruperaci6'n sostenida; controlar la infla

ci6n generada p.:>r la nueva crisis p:Jtrolcra; alentar de manera decidida -

la inversi6n privada y el saneamiento de las cmprcS.'.ls de los particulares; 

lograr tna)Crcs ingresos de nuestras exportad.iones; proceder n rro.1ific...•r -

los términos de la rencgociaci6n de la deuda externa¡ avnnwr en el forta

lecimiento tic las finanzas públicas y abrir espacio a las inversiones -

Jl.lÓlicas indispensables a través de acelerar el cambio estructural; y -
defender los salarios rea les". MJ! 

Según los ucdios oficiales, la crisis imponía un "cambio en-

las prioridadcs11
• Hacia afuera el objetivo básico era la exigencia de re

rursos para rucstro desarrollo, "se tenia qJC buscar una política activa 

para-la rca1pc.raCi6n econánica que fuera congruente con la lucha anti-in

flacionaria. CoILo;idcrando a ésta como Li. única estrategia ccon(mic.1 comp.1-

tiblc con los principios básicos de defender la capacidad de desarrollo del 

p:iís. 

Por las razones eiquestas antcrionnen¡.c el B\C·pl:mtcnba L, __ 

'lldcamci6n del 1servicio de' la deütla a la capacidad de pago de la economfa'.'

iniciaOOo con ello W1.'.l medida transitoria que protegiera el nivel de las-

reserva!. internacionales con que se contaba en ese pcrtodo, adcm.1's se pcn

s6 en introducir nuevos instrunentos de captaci6n q;e ofrecieran rendimien

tos m..'i's seguros en rclaci6n con la evolución de la inflación y que pcnnitic· 

ran retener y 3l1Jll'.!ntar el ahorro interno propiciando a la vet el retorno -

de capitales provoamdo así el cambio en In p:>litica crediticia interna qJe 

tibcraliz.ara el crédito interno pua q..ie el pats dic;rusiera de un m.1yor -

volumen total de recursos externos, Con todas estas medidas se llcverí.a --

a cabo el a liento a la inversión privada "protegiendo la plruna prcxluctiva

y los empleos existentes", IXJr aitimo en mtcria de ingresos peíbl icos se-

procedería a realizar Una consulta pop.llar (sectores sociales involucrados) 

a um rccstructuraci6n de la poUtica fiscal )l./ 

~/ Francisco Ramirct R., "No RccurrirC1nos a la Moratorfa: :Pctrlcioli", 
Nacional, ~léxico, Vol. I , No. SS, 24-06-86, pags. (1-7). 

lli ldcm. 
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Desafort:unapa100:nte ninguno de esos objetivos se cunplicron
bastando ·citar cana ejemplo la rcncgociaci6n de la deuda, la cual tennl_ 

n6 en lU1 paq.¡cte crediticio de 12,000 millones de d61ares ¡nra dos al\os, 

cuya concreci6'n sufri6 retardos q.ic aícctaron sericmcnte 1aS posibilida

des de runplir los planteamientos hechos por el PAC. 

De lo ant.crior, ccxoo es natural, se desprende q..ie el balance 
de 1986 fue lamentable: el P!B cayó; el desanpleo abierto alITCnt6 15,2\; 

el salarlo perdi6 3,5\ de su valor real y la mflaci6n lleg6 hasta el 105.71 

en el afio según cifras oficiales p.Iblicadas por el Banco de M(;xico. 

Se "-'ponía q.ie rns7 sería el ai'lo en <fJe los prop6sitos del PAC 

se empezar:ian a cumplir, ya tJ.lC se cent.aba con tranqJilidad en el frentc

cxterno (superá:vit en la cuenta corriente de la. balanza de p.tgos: ,, un -

alto nivel de reservas). Pero se presentaron dos prohlC1nas princi\Xllcs: 

la fuerza de fa reactivaci6n rerult6 m.1s dfSbll de lo previsto y ta din:í

rnic.n inflacionaria no cedió sino q.te se incfemcntó. 

En este sentido es <fJC se presentaron los dcs6rdencs de los-

dos tíltimos meses loc..11iz..1dos en el ámbito nacion..il y no en el externo-

'°· cambiario. Se ruede anadir CfJC 6sta es precisamente la rnz6n de q..ie, 

a diferencia de todas las 300rgencias anteriores, la JX>lStic.1 {llr seguir 
fuera objeto de lUl ¡neto cxplkito entre gobierno, empresarios y obreros 

y no de un nuevo anuncio gubernamental. 'J&.! 

A este respecto, cabe scfialar que cnvucl to por el ¡npel <lel 

Pacto de Solidaridad EconOOiica se encuentra un ¡ncp..ictc estabilizador dc-

tip:J convcnciorol, es decir cano los que se han irencionado. 

El P.st: o estado de virtu.11 congclaci6n de precios y salarios 

en el cu..11 entro la economra dcscans6 en el fondo en lU1<1 doble concepci611 

del v1nculo entre la cconomfo y lo electoral. 

.:§/ lfüclcm. 
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En priloor lugar es notorio q..ic el precio por pagar por W\a 

accleraci6n del proceso de dcsinflaci6n seifa; en el corto plazo, una con

tracci6n de la activicl.1d cconánica 1T1.Jcho mayor que 1:1 originalncnte pre

vista y, en el mediano plazo, una nueva espiral iJúlacionaria. En scgtm

do lugar la inflaci6n causa mayores cstmgos electorales a un régjrncn -

en funciones q..ic e 1 propio dc5Cf!1plco, porq.1c son más los cfecto5 [).)r la 

inflaci6n q.ie los que pierden SJ trabajo o no encuentran empleo - en -

ningún mancnto estamos menospreciando la importancia de este elemento, 

ya ~e lo considcraioos también un importante prcblcm:i, sobre todo en la 

actualidad, cuando el gobierno se enfrenta ;1 la situ:1ci6n <lf' no pcxkr 

ere.ar tantos o nur·JXlcOs empleos en rclaci6n con los ncccs.1rios-. 

Por lo que se refiere a la estrategia c.•lcctoral del c~nJi,la

to oficial, tenía corro principnl factor de descontento en el JX1Í!>, la-

carestía y las alzas de precios~ pero deducir de ello que una rcducci6n 

en el corto plaz.o de las t¿1SJS mensuales de intlnci6n traC"rfa consigo -

un auge de ¡:opllarid1d del candWato del PRI, o uru Jn(.mgua de la impup.¿_ 

laridad del sistcm.1 p:ilítico, consti tu fa un salto 16gico y político 

de alto riesgo. La inflaci6n dcs.1t:1 el descontento; éste t.:obra vida pro

pia; la desinflaci6n de corto plazo no lo canccla1ni lo aminora, l.:1 raíz 

de la crisis polftica nacion..11 es ccon&nka, pero In sohx:i6n rruy posi

blemente no lo sea. Fuera del fraude., no k1bfa 'f6rnula m..1'gica par;i aumentar 

los votos del c.1ndidato del ffil 1 ni para disninuir los de la oposici6n. 

Por las razones cx¡ucstas antcrionncntc el gobierno Jio a -

conocer cl 15 de Diciembre el PSE, con el cual, -según la versión oficial

sc otorg6 la rcSJl.lCSta a los trabajadores y a los campesinos que exigfon 

también trejores precios de garantfa rnra sus productos, bri.ndtndolcs como 

"regalo" este p.:icto con un 15~. de aU1T1Cntos a los salarios mínimos en Oi-

cicmhrc de 1987 y la oicrt.'1 de aLDnCntar ·,rn\ en Enero Je 1988, congclallt.!o

a la vez los precios de garantfa. A cambio de cs.1s ''mejoras" el gobierno 

arumci6 el alza en 85\ en las gasolinas, el gas, la luz eléctrica y de ~ 

alimC'ni:os h'ísicos como ht.1c\•o, leche, run, tortillas, camr-, etc. 
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A la dcma~ de los trabajadores de 4b\ cano at.D1lcnto salarial 

de cnergcncia se rcspondili con un m.mtcnto del 15\ y una inflac1l5n del 15\ 

en Diciembre, igual en Enero y del 7 .8\ en Febrero. Las co~icioncs de los 

trabaj;.dorcs fueron peores al cabo de doe meses y medio de la finna del-

Pacto de Solidaridad Econ5nica. Los carrt?Csiros, cji<latarios, caruncros y -
p!q.1ei'ios propietarios no ioojoraron. Los precios de garantfa quedaron --

prácticamente congelados, se atrasó su pago )' oo se rcconoci6 pago alguno 

por concepto de intereses. El 29 de febrero de 1988 ~c~cfa~on; precios 

y salarios y se dejaron a los trabajadores en ~ondicioncs de ineq..iidad -

tal que cu;pobrccicron seriamente su fonna de vida, sí el 15 de Diciembre 

percibían la mitad del salario real que en 1982, en el 88 recibieron menos. 

Y es natural q..ic así el descontento cbrero y campesino creciera y tarnbié'n

la tensión social. 

Lo relevante del acuerdo del 28 de febrero de 1988 entre empre

sarios, obreros y campesinos, es que toodifica la calendarizaci6n original,
para entrar de lleno a los intentos de parar la inflaci6n, mediante la con

gelaci6n de los precios sujetos a control de los precios y ta.rifas del scc-

tor ¡úbl ico, del tipo de c:unbio y la brusca rcducci6n de las tasas de in-
terés bancarias. Al respecto el sector empresarial se 11comprancti6" i1 pro

curar cpc no huLicra atunentos de precios en las mcrcancias y servicios no

sujctos a control oficial. y n otorgar un aumento en los salarios contracwa

lcs de la misna magnitud (fJC el decretado para los salarios múiimos, que -

fue de un raq.Jitico 3\. 

C.On el tipo dC cambio fijo y con cero crecimiento de precios du

rante Mari.o, el comportamiento de la inflaci6n cpedarfa totalmente subordi

nado al cwnplimiento estricto de los compranisos adquiridos por el sector -

empresarial, q.ic en"tcorfa, debcrta absorber los aumentos de costos q.ic se 

originaran con el minúsculo aumento salariíll, y otros aumentos, a través -

de una disninuci6n de su margen de ganancias, 

L.1 inflaci6n en M:1ri.o debería ser de cero, pero los empresarios 

' 
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no parecran estar ruy d.ispucstos a sacrificar el bolsillo. t..o cierto es 

cµe el gobierno no cuenta con medios q.ie le permitan someter a control -

los precios q.ie fijn el sector privado y ~nsar. que las fuerzas del mer

cado o las finnas en el Pacto garantiza.rían que no hubiera muncntos, era 

pasarse de ingcrruo. 

El ven.ladero sostén del Pacto es el deterioro salarial J"CT

nnncntc de los trabajadores, cp..ic a cambio reciben el consuelo de estar -

dardo "la gran batalla contra la inflacitirl.',cl "éxito" del P::Icto repre

sentaría para los asalariados la consolüfaci6n irreversible del m..1s b.'ljo 

nivel de ingreso real desde la Scgun:la Guerra !>lmdial; la más <lcsigual-

distribuci6n del ingreso que '16xico hayJ conocido en su historia, lo q.1c 

SUimdo a la carencia de C1Tlplco rnra mi llores de mexicanos y al recorte -

sin precedente del gasto fiiblico en sen· idos básicos, confi~~uraron en su 

conjwlto la sociedad m.ís dcsib'l.lal de los mexicanos. 

El su¡JJesto sacrificio de las finanz.as r,ubcrnamcnta.lcs fue 

sólo recurso rC'tt5rico 1 fJJCS si a algui6n le fue bien fue al gobierno, yJ

q.Jc en Diciembre y Enero suhió sus precios otorg:ín<lolc auncntos en los -

misnos a las empresas paracstatalcs. ~o mmicntar en ~arzo 1 o en Abril si 

las t.:osas marchaban, era pcrfcct;uncntc asuniblc gracias al sustancial 

incremento que se había producido en los ingrc:.ci; de esas empresas. 

El fijar el tiro de cambio no representaba tampoco mayor pro

b ICIT'a, [1.lcsto q..ic Ja devaluación de No\·icmbrc >'el r.,stcrior deslizamiento 

de la parid.ld h.,bfa d.:ido al ~so un aprl'Ci:lhlc marr,cn de &tbvllll.L'lcit5n --

frente al dt5lar, que por sí misno representaría p:Jr buen tiempo el princi

rnl estímulo a las exportaciones no petroleras del p..1ís. Las reservas in-

tcmadonalcs de acuerdo a cifras del Banco de \féxico, m..intcnían niveles 

muy aceptables, reforzadas ror la astringencia crediticia de los últimos 

meses de ese ~río<lo. 

Así Jl.IC'S, rora ('] gobierno y los C!fl[H"t.'5:1Tios 9.1 I1<icto funciona, 

dándose con él lllli.1 aparente trcgu.:1 lJIC al gobierno le serviría para cnfo-
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car su atenci6n hacia los comicios del siguiente Julio y para entrar de 

lleno en la batalla de los votos~ Para los miprcsarios, las cof'll.licio-
nes y acuenlos del Pacto les refuerzan su capacidad de prcsi6n sobre el 
gobiemo saliente y les pcnnite preparar su estrategia ante el pr6ximo
relcvo presidencial, al tiempo que protegen sus ganancias y ganM relativo 

consenso social al aparecer cano los \•cnladcros artífices ele las medidas 

anti inflacionarias. 

El daño a la econcrnía nacional es muy grancle. No se puNc · -
olvidar que durante el r.obierno de rHguel de la ~L1drid se LOGRO SA:rJSFA_ 

CER EL SEPV!CIO ~E U\ DEU!JA GRACIA.5 A UNA O'.J)'{J:PACCION DEL CPECIMm:ro -

ºª PP!:'WCTO I~ BRUTO OBLIGAOO POR U\ RmlCC!Cll JHPUES!'A A l;\S 11'.PO_!! 

TAC!O.\'E.5 PARA LOGRAR SUPERAVIT CXNEFCfAJ. Y DISPONER DE DIVISAS PARA PACu\R. 

En seis anos el PJB de ~téxico no creci6 y la producci6n ai..1ncnt6 a tm ritmo 

de Z.S\ nnual, además se hnbl6 de casi 6 millones de mexicanos como m1ncnto 

de la poblaci6n en estos cinco anos y r:ic<lio. 

En resunen el PSE mpobrcci6 cada \'CZ más a los campesinos y

obrcros, en dananda de precios de garantfo justos, miks ,Je pro<luctorcs-

bloqucnron carrctcr\ls, tanaron oficina .. c::, sc01cstraron anplcados y runcm1za

ron con no entregar sus cosechas y realizar, incluso, paros n nivel nacional. 

A casi un año de existencia, el PSE se rcsqucbrnj6 por el misiro 

gobícmo y el sector anprcsarinl. Los trabajadores tambi6n se rebelaron, :;us 

dirigentes ya no pulieron frenar la creciente inconfonnhtad. surgieron en

frentamientos entre líderes en el propio O:mgrcso del Trabajo. Se <.lijo ouc 

en ese período se orodujo la pérdida del poder adquisiti\'o hasta en SO\, 

motivo por el cual ya no se podía m.~s.ll!/ 

Por lo ouc se refiere a la problemática en el c:unpo, crcc16 la -

importn.ci6n de alimentos, se aban:tonaron las tierrns y otnent6 lu unirra

cl6n a los Estados Unidos. 1)1 las ciu.l:iJcs hubo <les.abasto de productos b5· 

sicos, al mismo tiempo que el salario no alcanzó siquiera para comprar 1o-

121 Cuillcmo f.orrc<1 y Hmlrigo Ver~. 1'J:1 P01cto tron6 por el lado del Cá'rnpo11 , 
Proceso, CJSA, 1988, !-:o.627, 7/ll/RR. 
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fur<larrcnta 1. 

Inconfonrcs con el PSE desde ~ scgunla fase, que entr6 en vi· 

gor en \\Jrz.o - cuaJ\Jo hubo paro de noquinuia agrkola en el norte del -

pa!s-, los campesinos genernliz.aron su rebeldía el 8 de f.ttubrc, cuaOOo 

el Gabiretc Agropecuario arn.m~i6 un incremento al pTl'Cio de garantía del 

maiz de tan sólo 51\, .r\fX!TUS la mitad de lo promctiJo en el convenio, ~ 

E.n conclusi6n pa;::temos señalar q.tc durante estos atlas hc-

mos aprcc iado los a.lc3ncc!" y el grado de "('ficacia" q.JC en nuestra rea

l id.ad plscen este tipo de programas estabiliz..,1.dorcs: son siempre costosos 

par..1. los q..¡c viven de su trabajo y, cuando funcionan, consiguen rcúuccio

ncs má's bien pcq.ieñas en la inflac i6n {X'TO dejando vivas las causas profu,!l 

das de t1sta, de suerte que a la primew oportuniJad o provocaci6n la din.1:

mica <le precios rcgrcs.:-1 a un pmto igual o r:cor q.ic el de partida. 

Si nl principio la rcsp..icsta tuc un ruco de esrcr:.tn:.a, hoy es 

la irritación soc.ia.l. Y bien justificada: año con año es la P."hlaci6n la -

que tiene q..ie J:Xlgar, con salarios m..1s b..1.jos e inf1aci6n m.1:s alta, \ns erro

res en la conducci6n cconr:.'5mica, la ineficacia gubctnament..1.l p.1.rn llevar a 

buen Wnnino me tas y prop6si tos econ6micos • 

~tl'.iltjples son las ra:ones por las cuales poco alcnt6 el ·

PSl. l:.n pri.mt!r lugar, porq_ic reprodujo y se fundamentd en las misrus ideas, 

en la mísro conccpci6n cconónica ·asumid.a )J. cano dogim por las ,1.utorida-

dcs- cpc sostiene la estrategia, con todo y su~ "ajustes tácticos", <flC ha 

fallado año con afio. El PSE no hito a un lado los errores de d iscf\o de esa 

estrategia, no la incompatibilidad entre algunos de sus objetivos, ni ln • 

poca corres¡xmdcncia entre éstos y los instrumentos p:lra lograrlos¡ t<L'lqKx::o 

su;-cr6 las inconsistencias en b n.pli.caci6n del propio instnurcntal anti-

crisis. 

~ lhiJcm., p. 6 
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Para ;:u.mentar los ingresos p.íblicos se recurrió al ini:n.""mento 

(ahora se dice "acruali:.aci6n") de precios y t.1rifas de bienes y servi

cios del sector ¡:x..¡Olico, sierdo ésto un acicate a la inflaci6n. Para -

capt..'lr más divisas y h:lccr mis cootpetitivas las mcrcancias mc>xic:inas en 

el exterior, se devalu6 m.1's r m1's el peso, con lo cual se cnc:irecieron • 

las importaciones, y aumenta.ron los costos y, ¡:or tanto, los prC'Cios fi

nales. 

De nueva cuenta, el saneamiento de las f inan:as p.iól icas te!!_ 

drta como eje la reducción del gasto program.1ble, sobre todo el de inver

si(Sn. Sin anb..1rgo, lo q...ie lu resultado de esto no es un al.mlento en los -

ingresos y, sí en o.1ibio, una mcngw e\·iJente de la c.:ipacidarJ rectora del 

Estado para conducir la acth•idad ccon&nica. Ccn el PSE se contcrnp16---

una mayor dcsincorporaci6n de empresas p.lraestat;alcs, aún cuan.Jo trabaja

ran con rúmcros negros , fueran rentables y generJ.ran ingresos para for·
talecer las finanzas públicas. 

L:is acciones contrJ el gJ.sto p."íblico en el Pacto se traduje

ron en la dcs.'1p.:irici6n y/o fusi6n de unid.1des administrativas del aparato 

gu.bcmairental y, en cancelaci6n de pl3:.as y despidos de 00r6..:ratas. Si -

bien es cierto q..Je hay ¡:ersornl de sobra en la ac.hninistraci6n pública, -

abandon.1r ese excedente a su suerte en un rorco de estancamiento cconáni

co y sin posibilidades reales de conseguir un empleo ilustra c&oo las -

ffi~SIDERACIO~S VE TIIU 9XL.\L HE.~E.~ PO:;\ 1:-i!UtTA.\'CL\ PARA EL OJB!ER.'ll, 

Entre las lagunas ~e h.:1y en la cslr..ilc~i...1 ~\.'.onfuh;a q..¡c -

sustcnt6 el PSE, sobresa.lc el uso preciso cp .. h.~ se debcr'ia dar a las re5er

vas, las cuales según el Secretario de }bcienda de aqu61 entonces, se -

deber!an de entender· ccroo ''un colch6n para eventualidades cano al:.as en -

usas de inter~s intcm'lcionales y bajas en los precios del petr6lco". -

l~ro hasta ahora las rescrv3s, con uso y sin t51, han significado presio

nes inflacionarias. De mcrncmto, el único uso 4ue SC' lt~ di6 fue ¡xlI'a fi

n.ioc iar la espxulac i6n, J,:foJ.ole liqui:.11n a l.:1 Piolsa • luCRO p:tr.i abatir

la creciente dol:1ri :.ac i6n. 
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Otro as!X'Cta importante de destacar es q.ic el PSE ~

deja de lado las acotaciones al probl(9ft3 de la deuda p.'i?l icn, interna y

extema, CllYO SERVICIO CAl'AL y RNlUAL !() SCUl RE!Utl! )Wlc;a;Es Dt MA.~JO

lllA A !A l'JL!TJCA B:ll!OIICA 500 g.¡¡; ES fUEN1E ffi!MJGENJJ\ DE PRESIONES -

INFUC ICJW!IAS, ESAS QJC EL Jll.Cro QJ !ERE ACA&\R • 

El P9: fue lDl acuerdo a.itripertito im[ucsto a la naci6n con 

cargos a las econcnias faailia.res, y en el q.Je h.100 canpranisos realcs,

expresos, ¡nra gcbierno, obreros y campesinos y sdlo peticiones de buena 

voluntad a los beneficiarios de la crisis: los empresarios. As{ el gobie!. 

no se 001 ig.:5 a reducir su déficit, a vender todas las mq>resas p<Iblicas -

q.ie fuera posible, a ¡:srticipar menos en la econant'.a; los cbreros, a no -

pedir aumentos justos en sus remuncraciooes¡ los campesinos , a no exigir 
precios de garantfa cpe se ajustaran a sus necesidades elementales. Y a -

los empresarios, s6lo les toc6 un CÚ!Ulo de reccioc-ndacioncs }'de conside

raciores ae buena fe; salvo las, exigencfas cpe Mturalrentc les creara la 

a¡X?rb.lra ccncrcial ~mayor productividad y competitividad- se les pWió 

no moderar precios arb.itrariamente; q.ie hicieran campaf\a entre sus agre--

11iadas sabre las bondades del PSE. Nada más. 
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111. -Repercusiones. 

U 1. l.· Pol!t ica de lnvorsi6n 1'6b!ica. 

La mayor ~ci6n de inversi6n productiva del gobierno en el 

periodo 1982·118 se produjo precis-.nte en el 61tilro al\o del sexenio de 'li

guel de la ~ladrid. En la comparecencia ante la cbara de Senadores el 30 de 

Diciembre de 1987, el entonces Secretario de Programaci6n y Presupuesto, -

Pedro Aspe Armella, dijo: "La transferencia de grandes volÚlcncs de recurst>s 

al exterior es incc.pat i,ble con lDl crecimiento econ6miro sostenido", pero un 

d!a antes succdi6 lo contrario. En una sesi6n 1:1arat6nica, qoo concluy6 en la 

modrugada con la aprcbaei6n del presupuesto de egresos paru 1988, si aleo -

se IMntlNo inc6lt.ine fue el pago del servicio de la deuda externa e interna,

mientras los dip.itados de opasici6n asistieron ~vidas e ~tcntcs a la -

serie de recortes del pobierno, que s6Io aval6 la mayoria prHsta. 

Toda la oposiei6n ealifie6 el dietám<>n sobre el nuevo pres~e~ 

to, (que a Última hora corrigi6 el Ejecutivo Federal, con Sltivo del Pacto-

de Solidaridad Eeonlimiea), """'una falta de respeto al Poder f.egislativo, -

autoritaria y viciada. 

1'En total se presupuestaron para el pago de la dcula externa e-

interna para el &fD de 1988, 83.l billones de pesos. ne nada sirvieron las p~ 

~stas de alguoos diputados para m:><lificar el prcsqmesto, trasladan:lo la re

ducci6n equivalente a siete billones 335,600 millones en el gasto progrWMble 

al servicio de la dcuia J)1blica externa, dejando el presupuesto para gasto r·~ 

grmnable con el roonto originalmente plnntcado de 89 billones 457, 700 millones 

de ~sos". ~ I.os diputados (le la oposici6n prctcrdfan que se sacrificnrn llll 

porcentaje al pego de los intereses de la dcOOa externa, para que oo se Tedu- -

jera la inversión prod~tiva internamente, sin cmh..irgo, el gobierno no cambi6 

de opini6n. 

As{ ~s, en su tumo par:i Cll11plir con los compromisos que con

trajo con el Pacto de Solidn.ritbd r.o:in6mica, el goLicrno tcnfa QUI! reducir ~u 

W Fernando Ortega Pizarro, "El Pago Je la llcwfa, Unico Caphulo del Presu
puesto en que no Uubo Rccortcs 11 ~. t'6xico, ClSA, No. 583, 4 de l~c
ro 1988, p.6 
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gasto programable en 7 biltorcs de pesos de 246 b1l loncs de pesos, lo que 

represent6 el 2.Bl del 1:otal, su impacto, ¡x>r lo menos en rubros vitales • 

del crecimiento fue notable. En total 14 dc~OOcncias ¡y.i"Olicas, 20 paracs~ 

tatales y programas de construcci6n y dcsccntraliz.,ci6n füci"on rccortudos, 

PJr ejemplo: en el sector energético, cpc es uno de los pilares fw1r.bmcn!-! 

Jcs de la econanfa y del CrL'Cimiento del pats, la rcducci6n prCSUJ"CStalw 

fue de 8.2\, significando en el corto plazo un rcLraso del 40\ en obras de 

distri00ci6n del servicio eléctrico, además la construcci6n de Jas plantas 

de gcncrnci6n del flufdo fueron suspendidas, 

Las obras de gcooraci6n eléctrica ~e sufrieron retraso fueron 

las siguientes: "La Tcnrocléctrica de Gárcz Palacio, Durango; la iood.Hica· 

ci6n de la PLmta E16ctr ica de Santa Rosa, en Guadalajara, la Planta de ca! 
b6n II, del Estndo de Coaluila, 1'cnnocl6ctrica Peninsular del Est.1do de \\J

catán y la Hhlrocl6ctrica de Agurunilp.:i, en el t:Stado de Sin.1loa". W 

Por lo q..ic se refiere a PLNF.X 1 6stc rc<lujo su prcsup.1esto de 

14 billones 170,UOO íllilloncs de pesos a 13 billares 8,600 millones. De esta 

manera, se tuvo cpc real i:.ar a un menor ri troo Ja construcci6n de la segund.1 

et.1pa de la Refincrfa de Tula, igmlmentc se difiri6 la ampliaci6n de la Rg_ 
fincrfa de Salina Cruz. En el sexenio de Miguel de la Madrid no se cumplid -

ninguna reta de refinaci6n ni se construyó ninguna planta. Por lo tanto sc

carccc de capacidad <ldicional de refiroci6n que satisfaga In dcman.la de un 

futuro pr6ximo, 6sto hiz.o q.w se tuvicr.1 q1c rt·currir a. la importaci6n de -

productos refinados. 

Se- cancelaron adcm.1's algunos proyectos de exploración como el 

de Rc)-nosa Profundo y otros c1111Jpos 1 los recortes en estas áreas afectaron -

las reservas de petr6lco, las cuales disninuycron en ese sexenio de 72 a --

70,000 millones de barriles, Pl:MEX no di6 rrt.1}'0rcs Jat0s sobre la discrimina

ción de su prerup.iesto, rcro en anteriores recortes se afectaron los progra

ros de m.intcnimicnto. 

Carlos Acost..1. 1 Et. A1, 1 
11 El GOOicrno sc- achic:1 1 c.1nccla }'reduce ohras, 

~ro su deuda se agiganta", ~. ~léxico, ClSA, No. 588, 8 de fcf.rc
ro dc 1988, p. 19. 
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Por otro lado, en el sector siderúrgico, Altos liarnos de ~ICxi
co disniml)Ó en 3\ la producci6n de arrabio, acero y proch.Jctos tenninados. 

En Sicartsa dismiruy6 n la producci<Sn de acero liquido, arrabio, palanq..¡i 

lla y prcductos tcnni..na.dos no planos, se difiri6, además, la p.lCSta en o~

raci6'n de plantas de reducci6n directn, accria eléctrica y colada continua. 

Se ¡x>SflJS0 1 asimisno la opcrnci6n de Sicartsa II y en productos tcnnin..1dos 

se su~ndi6 la construcci6n de 48 coches del metro de rut"f.L.1s de acero. 

En el sector conunicaciores se redujo el ritmo de cjccuci6n de 

acciones cano la modernización de lns carreteras Q.1cretaro-S.1n Luis futosí 

)' Coatzacoalcos-VillahernK>sa; la vfa férrea transversal 0.m<lalajara-Montcrrcy 

Y la vfa dOOlc ~xico Vcracruz, se JX>SJl.lsicron tanbi6n las construcciones de 
los acroJlJCTtos de lcpic y del Bajío y se difiri6 la constmcci6n de la hase 

de mantenimiento de acroméxico en GJaclalajara. 

Por lo que rcs~cta al sector agropecuario se mo<lific6 el ritrrn 

de cjecuci6n de 24 programas hidroagrkola.s, cO!TKJ el canal FucrtC'-Mayo, se • 

pro¡usieron obras de rch.,bilitaci6n de infracstrucnJra hidrológica, caoo la 

de los acueductos de Ciudad Victoria., Iguala y San Luis Potosf, asi como los 

progranns de ('sttu.lio y proyectos, protccci6n de ~rc:;1s productivas y forrcnto 

agroindustrial. Se limitó asimismo la adquisici6ri de m.1<~inaria y se anuln·· 

ron estudios t6cnicos para la crcaci6n de infraestructura. 

Por su¡ucsto, los rubros sociales también tuv icron rccortL•s, a 

resar de las pronesas de la Sccret:arfa de Progrruroci6n y Prcsup.tcsto de ~e 

se salvarra el bienestar de la población. "El prcsup.1esto para dcsarrol lo r!:!. 

ral pas6 de 6.9 a 6.1 billones de pesos; el <lcsarrollo regional y urbano,· 

de 3.8 a 3.5 billones, la pesca, de 1.Z a 1.1 billones; la educaci6n, de •• 

13.8 a 12.7 billones¡ el sector salud, de 10 a 9.Y bil Iones; cam.u1icacionC's 

)'transportes, de 7.9 a 7 billones; cOTCrcio y abasto de ·1.f1 a ·1.4 billa··· 

nes". J1I 

El caso de la vivienda es otro concepto doOOe se prcscnt6 un • 

~ Fernando Ortc[ta Pizarra, Op. Cit., p. 6 
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recorte en el presuµ.Jcsto ¡xira la cdilicaci6n de éstas, por lo que este pro

blema se agudizará en lo futuro, 1Myom:>nte, ya q.ie si para el año de 1987 -

exisdan 14.2 millones de viviendas, de las cuales el 3.5\ estaban deteriora
das o no satisfacían las necesidades mini.mas, esta cifra m..1ncntará considc

rnbl~nt.e al dimin..tir la invcrsi6n, 

Oc acuerdo con el crcd.miento de la poblaci6n, se estima que 
entre el afio 1988 y ZOOO la demanda de habitaci6n será de 9.S millones. 

"De las necesidades de vivicnfo para los pr6ximos 12 ufios, S.Z 

millones tendrán QJC ser casas nuevas para satisfacer los rcq.Jcrimicntos <lc

rivados del incrcroc-nto de la ¡:dllación y 4 .. 3 millones p:lra resolver las ne
cesidades cread3.S p:ir deterioro y reposici6n, a íin de evitar el hacinarnicn 

to" jJf caoo: es obvio advertir, las necesidades de la poblaci6n de wm --

vivienda digna na ¡xxlrá ser sntisfcdta, i:ues según las priorid:uJes 11\_1nifics

t3S ?Jr el gobierno es ros importante cumplir con los canpromisos del cx-
tranjero, QJC mejorar la condición de vMa de los n.1ciomlcs. 

En el sector educativo se maneja en este misroo sentido, es dc-

cir, no se h.1 q.wrido dnr ll\.'.l)"Or presu¡::ucsto a la Sccrctariía de f:.ducaci6n -

Nblica JX1ra mejorar los salarios de los profesorcst yn qic éstos se h.1n de

meritado sustancialmente. Es incrciblc q.ic un rots q.ic prctcnJc salir del -

subdesarrollo, reduzca su prc&iJUeSto en la cducaci6n, ya que ésta es la -

base ¡:nra el desarrollo tecnol6gico y científico de cu..1lquicr nación. 

La reducción en el prc5U¡X.1csto h.'lcc ver clarJmentc a los maes

tros la dificultad para alcanzar mejoras salariales, lo cual a su vei reper

cute en un deterioro de la educación, ra que los profesores se h.1n tenida -

q.ic convertir ad.cmis en chrunbistas o tener 2 o ro.is plazas para cooipcm.s.ar su 

nivel de ingresos, p::1r lo q.ic, es imp::>siblc exigir a los macstro5 q..ic prc-

(Xlrcn clases para rrcjorar el nivel acad6nico, 

En el Consejo Nacional de Ciencia y Tccnologia lCffii\CYT) también 

4<V Avclino ICrn.1nJci Velcz , 11Ncccsa.rins 9.5 millones óe viviendas rnra los 
- pr6xi.mos 1Z años 11

, El Fhumcicro, ~~.deo, Aflo Vll, No. 1581, 23 d«: Didc,~ 
brc 1987, p. 48 
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se present6 el recorte prcsup.1estal, con lo cual, lo5 hanbrcs de ciencia ven 
reducido su prcSUPJC:Sto para sus investigaciones, recienten t.."Ullbi6n la rcs

tricci6n de becas plra fonnar nuevos cu..1r.Iros cicntificos y crecen los obs-

tkulos """' a la ciencia pone la. rurocracia gubernamental y "''º hecho '!'"' 
se presente la fuga de cerebros en una form..1 alannnntc. 

Así PJCS, ~rttnez Palomo -Premio Nacional de Ciencias de 1986-

picnsa q..ic de seguir con esta tendencia se corre el riesgo de q.ic la activi-

dad c!entffica en Ml!xico p.icda dcs:iparccer pr6ximamcntc y señala: nuestros 
mejores cicnt{ficos se van del ¡n fs, son centenares. 

¿La.s causas? la falta de cstinulos y los bajos salarios. Un-

investigador de alta categoría, a principios de 1988 ganaba en prancdio W1 

mill6n de JX'SOs al roos, es decir, s6lo para sobrevivir, no ¡nra hacer cien

cia. El que hace ciencia por su propio riesgo ya no existe, ncccsit:1 apoyo 

institucional, ¡uDlico o privado. 

Lo m..'is grave de esta siruaci6n es que si no hay científicos re

conocidos, es imposible fonror nuevos cstuiiosos y la restricci6n de las -

becas hace q.te los j6venes no se interesen por la investigaci6n científica y 

si lo hacen nuiy ¡x>co p..1e<len hacer, 

Otro de los sectores donde ha h<tbi<lo recorte al prcsu¡ucsto es 

en el de la salud, disminuyendo JXlT ende la atcnci6n a la población en gene

ral con el consecuente deterioro del bienestar social de la misna, sumÍndosc 

a los prOOlcmas ya existentes de descmpko, intlaci6n entre otros. 

Si aún antes de cµe se arnmcfarn el recorte en este sector se -

csti.m1ba q..ic 11 ••• para 1978 la ca(Xlcidad de cobertura real - por recursos--

dc las insti tucionCs de salud en 42.4 \ del total de la poblaci6n¡ aún su

mando el sector privado (12.3\), se tendría llll.1 p.:>blaci6n descubierta de .... 

45.3 \". w 

Como se p..1cdc apreciar, el panorama no es nada alagucño y n-cnos 

lo será con limitaciones financieras en los hospitales, aunado a ésto hay 

que scf\alnr que la demanda de servicios de las clases mcdins y de los &rrupos 

Ignacio Alinadn Bay, 11 La crisis y la salud" en \t~x:ico ,\ntc la Crisis, 
México, Siglo XXI, 1985, p. lOU. 
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de trabajadores de Myores Ingresos se est& reorientardo, es decir, <plenos 
han oerdido su .-pieo y ''"derechos para recurrir a la se¡urldad social •• 
(Il>ISS O I5S.51l:), y poder adqlisitivo para tener acceso a la Jlediclna privada, 
• enfilan llS¡icuonte a la• inHl!llC!ones .&!leas de poblacit!n abierta. 

Estos cambios en los flujos de dmianda de servicios de salu:I 
¡>JO<len ocasionar cuellos de botella y saturaci6n de nlvolos de atencit!n, y -
hto entre otras cosas favorecer la autanedlcacl6n cai nediclnas de patente 
a fin de ahorrar el gasto de la co!l5Ulta o de evitar la lista de espora para 
ser atendido, 

Miclo03lmente a lo anterior se ¡udo apreciar en el 005 un· 
~to en la p<i>lacit!n derechohabiente (adn con el alto grado de desempleo) 
ya "10 se decUlit! incluir por ejflll¡>lo a los estu:liantes universitarios ·y taxi!!_ 

t.u, entre otros, sin cpe por sup..iesto tubieran a.urentado, ni la infraestruc-
1Ura ni el personal médico en dicha institucl6n, lo cual cplere decir <pe los 
m6dicos tuvieron q.ie ateDler nucho ni!s pacientes con los mi"""s nicursos nato· 
riales y sin obtener alguna nivelacl6n en sus ingresos, 

En resUDen podemos decir que en la mayor!a de los sectores 50· 

ciales, lubo un decre111Cnto en la lnversi6n,agullzardo las deficiencias )01··. 

existentes en los iaisms, con lo cual se aprecia la postura de la polttica -
¡¡ube~ntal alineada a las bnposiciones del F.M.I., ofectuardo ajustes, re
cortes, dislirucl6n en el gasto p!blico, etc., a fin do ccntlnuar garnntizardo 
el ¡Jlgo del servicio de la deu:la y poder estar en posibilidad de seguir siendo 
sujeto de crédito internacional, yo ~ con las mismas pol1ticas aplicadas, la 
situaci6n del pais lejos de mejorar, empeoraba rllfs, teniendo mayores desccplli· 
brios lntem:>s y por eDle recplriendo de n>ls apoyos -créditos· ¡nra :;olventar·· 

sus problonias. 
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Dirigentes poHticos en foros nacionales e internacionales lian 

seftalOOo la presente crisis econ&nica, CDBO t..ma de las peores crisis de la-

historia an:Jial. originada en las principales potencias capitalistas, esta 

crisis ha afectado con brutal severidad a los países dcpcOO icntcs, que expe

rimentan ahora el más grave deterioro de toda la posguerra. La inflación y 

y el estancamiento se intensificaron, el dcsarrpJco at1nent6 r c1 costo de la 

vida se dispar6, dismirniy6 el crecimirnto ccon6mico, (') canercio mundfal sc 

estredl6, sobrevino C'l proteccionismo de Jos paf ses irdustriaJ izados, se a~ 

diz6 la axnpctcncia en Jos mercados y el sistana finnncicro se denumh6. 

l\:>r otro lado, mientras el panorama internacional era crítico, 

"el refimcn de L6pez Portillista anuncié lD1 auge que llegarfo p:ira incrmC'n· 

tarse, se ufaI'lllba de auc en medio de un mundo que se :!ebada !'n· la crisis,·

Mfu.ico obtenía ín::lices espectaculares de crecimiento. Los al\os duros de me-

diados de ]os setenta se convertirÍan en puro rcruC"rtlo, b.1stab.1 un sacrificio 

m5s de los trabajadores para llegar p.icicntanmtc al uribrnl de los ochl:'nta a 

degustar los frutos de tul rucmo de la abwxlancia ... ..::!._tv' 

Hay que scf\alar que los países inlust rialitados supic>ron sortear 

auy bien su situaci6n y as{ hicieron que a Ja llama.da crisis de cncrg6t ices se 

sunara la de las materias primas n la baja, de ]n que no se salv6 por supuc~to 

el precio del petró]co, Asi pUt..:os, ]as fallas en 1a política externa y sus efes_ 

tDs hicieron q..ae las proyecciones del régimen de L6pcz Portillo ~ tradujcr;m 

en tu\ roturdo fracaso en lo que respecta al mejoramiento de las cora.licioncs·

econ6nicas de la poblaci6n. 

fk.Jrnntc el período 1983·88, la situaci6n no c:11ri1i6 en lo ah:>C'llu

to, sino m;ts bien se acclcr6 el deterioro del nivl'l <le vid:1 del p.u:·hlo, Justi

íicárrlolo como la única :lltt>rn.:itiva j'\ir:i p.1Ji;¡r 1:1 cri'."is. 1)-..· ht·L·o, 1:1 tc11dc11-

cia oíicial nfinna que et sncrificio ccon61T1ko afrct;1 por igu.il ,1 tul•~ las--
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clases de la sociedad y que la contraccl6n del pxler de co.,,ra de los ·traba

jadores no es un producto directo de la política Ccon&iica instnml(:mt.1tla por 

el gcbierno, sino que es un resultado doloroso pero incvitabl~ de la infln-
ci6n y de la crisis misn.1. 

Es importante señalar que la JXlSki6n oficial vé a la infla--.: 

ci6n y la crisis como causa!' de los principales problcrms de la cconomfo, -

sin reconocer que éstos son iros bien re.su! tados de una serie de políticas -
econ6rnic;¡s aplicadas crr6neamcntc y que a continuaci6n trataremos de an.11i-

zar. 

En prúoor lugar, la cafda de la dcrmrda intcrro es un resul

tado incvitabh~ de los gran.les cambios que h.._1 cxpcri~ntado la distribuci6n 

del producto nacional entre !ns granlcs cl.:lscs so;:ialcs en México a p.1.rtir-

dc 198Z. Lo anterior significa que" la particip..1ci6n de tas rcnnmcracioncs

dc los asalariados en el producto interno bruto (PID) reprcscnt6 tul pranedio 

de 37, 1\ entre 1970 y 1982. Ya en 1982 esta ¡xirticip.1ci6n registr6 su prime

ra caída al dismiruir hasta el 35.2\ dol PJB, •• pero a partir de 1983 su de

clinaci6n fue catastrófica: los salarios representaron el 28.8\ del PIB cn--

19e3 y el 27.7\ en 1984." :!.! 

Al disminuir la parte de los salarios en el PIB, aumentaron -

correlativamente las gan..1ncias 1 iquicfas de las empresas, cnsarchadas por el 

m.unc:nto d"l grado de cxplotaci6n de los trabajadores. Es necesario dcstncar

q.JC no tOOos los ~res2rlos obtuvieron nnyorcs ~~rnancias, )'a que ioclusivc 

muchas de las empresas que producen para el irercado interno perdieron m1's -

con el desplorrc de sus vent:1s q..ie lo que ganaron con la sobrccxplot.1ci6n -

de sus trabajadores. Por otro Jada, los que en realidad se beneficiaron fu~ 

ron los grupas roooopoÍistas y ex¡x>rt.1dorcs, ya que tuvieren la posibilidad

de verrler al exterior. 

En consecuencia nos preguntamos ¿cpé es lo que ha provocado la 

drnm..1'tica cní<la dt'l salario y dc1 nivel de vida Je la c13sc obrera? los ap:!_ 

1Jj Sistem..1 <le Cuentas Nacion.ilcs de ~féxico, 1980-1985 1 p.24 
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ratos sirdicaics universalmente conocidos cooo charros son los principales 

organismos que ejercen el control de la clase obrera. Lejos de organizar -

1n resistercia. de los trabajadores protegiendo su nivel de vi.da frente a-

la cris ls la han dejado iidefcnsa y aún se han encargado de reprimir los 

brotes de irdignaci6n de los obreros. 

los .líderes charros mostraron sus verdaderos intereses inclu

so ante la insolencia del interlocutor oficial del gabinete cconánico en -

la m.1's reciente negociaci6n oficial Cf.JC culmin6 en el PSE. Es indudahle qJC: 

la C1M o sus lúicrcs no asumiran jrull1's la defensa de los trabajadores, La

dcmcx:ratizaci6n de la sociedad es inconccbib1e si ést.a no se dá en los sin

dicatossialíJo ~sta In premisa indispensable para el cq...iilibrio econ(mico, -

político y social. 

En segundo lugar, la disminuci6n del salario real es resulta

do de una política econ6mica cuyo eje primordial ha sido el ¡ngo del servi

cio de la deuda externa y el enriquecimiento despiadado de los gran.les em

presarios y oligarcas ~xicanos. El gobierno ha cedido ante las presiones 
del capital financiero intcrnacion..1.l y de los magnates del gran capital na

ciorml, irro ha mostrado insensibilidad a las miscrjas del µ..icblo n1?xicano. 

Analizando m.1s minucios<Urente el ¡ngo del servicio de la deu

da externa, teneros q.tc ésta 11 
••• desangr6 al pais con 52.Y miles de millo

nes de d6lares entre 1983 )' 19%. U triixlto neto pagado por MGxico a los

usureros internacionales ascendi6 a la sum de 27 .2 rai 1 millones de d.6ln

res q..1c representaron la cifra del 5\ de todo el prcxlucto nacional bruto -

aamulatlo crÍ. esos anos 11
• sil 

Admitiendo la s6la disminuci6n de la pro¡X>rci6n de Ja redis-

triixlci6n de los osalariados en el PIB entre 1983 y 198ó ascend i6 a la ci

fra de 53, 163.2 millones de d6lares. lle ahi se han ¡ngado los 27 .2 mil mill~ 

ncs de d6lares transferidos al capital de los bancos acreedores y aún lwn --

W O:PAL, Estudio Econ6mico de México, 1986,p. 66 
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cpedado 26 mil mil tones de d6lares para enricpecer nds al sector privilegi!!_ 
do de los empresarios mexicanos. 

En relaci6n a ta deuda externa, es falso cpe t5sta haya sido 

-contraida por todos los rrexica.oos y q.ie rooraln:mte todos estemos obligados 

a pagarla, sin ertbargo cncontra.JOOs que hasta el tTICXOOnto los trabajadores -

han sido los cpe han ¡:ngado todo el flujo neto de divisas hasta aOOra cro-
gadas y los empresarios rrexicanos no han contributdo coo un solo centavo. 

Los bc~ficiarios del erdeudamiento externo ncxicano, fueron 

p:>r una parte los propios bancos extranjeros; pJr la otra los nexicanos sa

ca d61nres, los cuales fueron (adem.1s de los funcionarios corruptos) los -

granlcs empresarios rexicanos q.JC aa.mt.1laron graMes masas de capital ltqii 
do, -~n .. vez. de ser invertido en México, fueron invertidos en cuentas ban

carias extranjeras en irurueblcs y otros bienes comprados en el exterior. 

Según da.tos del Ba.nco de ~xico " •.• cuantificn la fuga de 

capitales en 42,102 millones de d6larcs entre 1973-8b. Esta cifra result.1 

infcrioríl los cálculos rcali1.ados p:JT instituciones financieras internacio

nales. El banco nortcarrcricano llirgnn Q.Jaral)ty ha es,tllro.do la f1.1ga de capi

tal nexi.cano realizada entre 1975 y 1985, en 53,000 millones de d6larcs.y-

conclur6 q.ie de no haber existido la fuga de capital, Ja deuda cxtern:i de -

Ml!xico al finalizar 19R5, serta apenas de 12,000 millones de d6lnrcs. Por-

otra parte el lnstirute of lnternational Finance, lnc., estiro cpe la fuga

de capital del sector privado mexicano entre 1979 alcanz6 la cifra <le 49. 1 

mil millores de dólares (de los cuales 35.5 mil millones se fugaron entre 

79 y 82 y 13 ,6 mil millcnes entre 83 y 85). "~ 

Rcsul ta evidente que gran parte del er.dculamicnto externo co~ 

tratado entre 1976-82 sirvi6 en la pr~ctica para financiar la fuga <le capi

tales. ''!Urantc el periodo 1976-RZ la deuda externa p'1s6 de 20,257 .1 millo

nes en 1975 a 84,070.7 millares en 1982. Pero durante ese lapso la fugr1 dc

capitalcs ascendi6 a 31,005.4 millares de d6larcs, lo cual significa q.ic el 

48.6\ de la deuda adicional contratad.1 en esos afies sinri6 p..ira finnnciar la 

fuga de capitales. m resto de los créditos contrnta<los se cx:uparcin en el pa 

go <le los intereses <le la deuda externa."~ 

~ iii~&u~fJgtgcFt~~~FcrÓ ~J~ffoff:.1~P: ~'é~ico Crisis Econ6mica Es· 

~ lhi<lo.m.,p, 72 
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De esta famci ·tcrlCIÍJ:Js q.1c M6xico cay6 en el circulo vicioso 

y eri la trampa de Ja del>ia, ruestro pats jaros saldr5 de esta situaci!Sn sin 
un acto de soberanta naciona1, es necesario un decreto del gobierno modifi

cando~ si os necesario en fonna \Dlilateral, las condiciones de ¡ngo q.tc le

han sido imp.iestas, debe recortarse el ¡ngo de intereses de acuerdo a las -

posibilidades de ¡xigo con las q.ic contemos. La viabilidad de Méxicó como-

Mci6n inlc.pcOOientc, la posibilidad de desarrollarnos, depende precisamen

te de t(Jtl,]r esta dctcrininaci6n. 

En otro orden de ideas, el gobierno suponía que las ganancias 

extraordinarias de la contracci6n salarial incrcrrentarfa las Utilidades de

los empresarios y se convcrtirta m.1s t~rdc en la anhelada invcrsi6n produc

tiva para sacar a flote al ¡nís. Pero contr3riamcnte a lo esperado, cstas-

ganaocias encontraron dificultades insuperable~ ¡:nra convertirse en invcr-

. si6n productiva, debido a la contracción del rrcrcado interno provocada ror

la caída abrupta de los salarios reales. 

La brusca disminuci6n de la dcnn.nda efectiva de bienes de con

Sl.DllO -provocada por la politica salarial- generó reacciones en cadena sOOrc

tOOa las ramas de la cconootfa nacion..1.1. la contracción de los salarios reales, 

que se refleja en la entela de conswoo de aliioontos, afcct6 t:aml?ién, los ¡ntro

nes de consumo de manufacturas industriales de grandes sectores de la pobla.---· 

ci!Sn. 

En base a lo ;interior se v i6 afectada la industria productora 

de bienes de consumo duradero, fen6rreno que a su vez. rc¡:crcuti6 sobre los -

detzds sectores de la economía nacional, provocardo un incremento del dcscm .. 

pleo abierto, tanto pqr Ja dismiruci6n absoluta de la pob!aci6n empicada, co

mo p:>r la incapacidad de la economía de generar empleos ¡nra las nuevas ge~ 

raciones. 

Las repercusiones de esta repr00ucci6n negativa del capital i!!. 
dustriol sobre el índice de empleo de la industria mlnufacturera en su conjun 

to están a la vista : "el empleo m.:i.11Ufai..;turero global disrninuy6 en un 12\ ---



entre 1982 y 1986• afectando a todas las deads ramas l!!pOrúmtes de esu•
gran divisi6n iroustrial l el Jllrrero de trabajadores de la inJustria auto

motrit dismiruy6 en un 28\, el de la industria de artefactos .el~ctricos -

descendió en un 40 \, los obreros textiles en 171., cte.). Pero si la indu! 
tria h.1 sido incapaz. de nnntencr la planta del empleo, los dcmá's sectores· 

de la cconanra se hnn visto tanilién en Jificultadt"s para m<mtcncr sus plan
tas de ocupaci6n y por ende la cconomta nacional. En consC'CUCllcia el JÍimcro 

de desempleados pas6 de 1 mill6n en 1982 a 4.6 millooos en 1986 y a S,ó mi

llones en 1987 (y se esperaba que fuera de 6.5 millones en IY88), ""' re-
presentan el 18,6\ y el 21,8\ lY Z4.S\) de la fucr:a laboral rcspcetiva----
mcntc. ,,?.}_¡ 

Al adoptar las severas polfticas de ajuste imp.1cstas por el -

FMl a l3s naciones deudoras, el Estado IIX.'!Xicano convirti6 la crisis maneta-

. ria y financiera en crisis productiva. Mediante la grnn ca'ida del mercado-

interno provocada por la severa contracci6n de los salarios reales y por -

los recortes a la invcrsi6n y al gasto p:lblico, el gobierno hundi6 al fX.lÍS 

en la crisis productiva de di.Jrcnsiones aterradoras cp.ie hoy viv irnos. El de-

scmpleo abierto de m.1s de S.6 millones de mcxic:tnos; la miseria y el agrava

miento de la desnutrición en proporciones alannantcs son el resultado de una 
politica econ6nica rcccsiva, cuyos ejes pr.úoordia.lcs han sido el pago a toda 
costa de los servicios de la deuda externa y el incremento de las gananciaS

de los graOOcs empresarios mexicanos. 

Como se ha scftalado antcrionncntc lns recetas econ6nicas CJ.le· 

inspira el Btl son ¡nra todos los mises deudores las mism<Js; recorte del-

gasto f(iblico, reducción de los salarios reales, disminuci6n de la dcnnnda

intcrna, apertura c~rcial con refcr:arnicntD del sector exportador para -
rngar los servicios de la deuda y el adelgawmicnto del e~tado mediante Ja

privatizaci6n de las cmprc~1s públicas. Gstc (l3q.1ctc dé severas políticns en 
beneficio <lcl capital financiero internacional h..111 sido accptnd.1s sumisalOC'fltc 

p:tr el gobierno mc;cicano. Sin embargo, nuestras <1utorida<lcs han planteado ---

.SJ./ Miguel Angel Rivera, Crisis "Hcorganiz.aci6n del r.apitali~100 Mexicano, 
1960-1985, p. 67. 
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las cosas cano s; este conj\Dlto de políticas fueran el camino acertado para 

que M6xico salga definí tivamcntc de la crisis; porque scgGn afinnan, falcs

mcdidas producirM los cambios estructurales necesarios para resolver ]ns-
causas de fondo de la crisis. 

Asi pues, el gobierno de Miguel de la Madrid se enaltece de • 

haber introdocido proítmdos cambios para sanear la economía mexicana y se -
autocalific6 sef'ialando: "cvitnroos el desquiciamiento de la economía nacional. 

Evalll311K>s el esfuerzo frente al desafío, p3ra fortalecer nuestra confianza-

ante la hazana realizada. Lo que afi noo no es para vanagloria del gobierno, 

es un justo reconocimiento para todos los mexicanos." g/ 

La realidad es otra, el snncamicnto y reforzamiento Je la cco

nanía nacional puede resumirse en los siguientes indicadores mncrocconánicos: 

"1) crecimiento del PIB total entre 1983-1987, -1.9\ ¡ Z) crecimiento del -

PIB por habitante - 14.Z\; 3) aLJ11Cnto del desempleo: de un mi116n en 1982 a 
6.5 millones de mexicanos en 1988; 4) variaci6n del sn1ario míni.Joo real, -

-35.81 del 30 de Noviembre de 1982 al 30 de Noviembre de 1987; 5) inflaci6n 

ncunulada en el sexenio 2,422.8\; 6) devaluaci6n del peso frente al d6Inr:-

3,235. 7\; 7) flujo neto de divisas al extranjero ~ tributo pngado por la 

deuda externa: 27.2 mil millones de d6larcs entre 19R3 y 1986 más lo pagado 

en 1987; 8) déficit fiscal en 1987, 15.81 del PIB." ~/ 

e.ano se puede ver clarnmente, la rcalidru.1 dista mucho de la vi

sión oficial acerca de la situación del pars, ya que ellos oos dicen 11 
••• -

que en realidad no ha habido otras ¡x:>sibilidadcs de manejo de la crisis". 

Ante esta perspectiva el combate a la inflaci6n se mantiene-

como prioridad de política econánica, awx¡uc constnntesncntc dicha lucha sc

vca afectada por los ajustes en los precios y tarifas del sc:>ctor púhlico. 

En su afán de justificarse, la postura oficial persiste en la 

idea, de que son los condicionamientos externos (con exclu.o;ividad), los que 
han propiciado los problC'lllas y no parece tom.1r en cucnt:l los rcsultndos que 

la estrategia ccon6mica segui<la ha tenido sobre las bases nw.tcrialcs y so·-

SJJ 1-U~cl de la Hadrid, gainto Informe de (jobicrno, p. 10 
W Jos~ Luis Calva, ~ p. 98 
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ciales de la CCX>Jllll.Ía mexicana. 

Por otro lado, la !>6nlida del poder adquisitivo del salario-

durante el período de :.ligue! de la Madrid fue cada vez mayor, aGn con el -

llamado Pacto de Solidaridad Econ6mica. Asi pues, en dicho programa se con

fonn6 Wla nueva canasta básica, ésta si bien incluy6 bienes y sctvicios -

que ya estaban contcsnplados dentro de ella, tmnbi6n apreg6 algtmos otros-

de cuyo canportamicnto dependía el incranento de la mayoría de los dcno--

ainados de constJDO popular, roro la gasolina. h:lem.1.s se sel~cionaron o-

tras artirulos ccmo tos cigarros y la cenrezn, pero se descartaron alr.u-

ms de importancia como el pollo y el pescado. 

A pesar de que la CMnsta b.~sica integra mucho m.5.s productos 

de consuno in:lispcnsablc para la poblaci6n, su precio por lo general rcgis

tr6 incnmentos superiores a los del salario mínimo, a penas se otorg6 a -

finales de Diciembre el 15\ de incremento salarial, innc<liatruncntc se Rjus

taron los precios de algtmas productos de constino básico, entre ellos dest,! 

caron el pan, a.iyo precio se incrementó el 30 \; la carne, el 23\; el pollo, 

el 25\¡ y la leche, el 40\. En consecuencia, se aprecia tm importnntc rezago 

en los salarios. S.!/ 

lb. estas cira.mstancias, la detenninaci6n de irxlizar solrunente· 

ciertos artía.ilos de consuno popular, y dejar fuera otros oo menos importan

tes, impidi6 lor!J'nr un ·equilibrio entre precios y salarios, ya que 6stos 

inevitablemente contirruaron rezagados significativamente. 

No obstante que la canasta b&sica comprende nuevos productos

como mcdicmnentos, servicios, vivienda y transporte, estos no escaparon al-

fcn6mcno inflacion.1rio 11 
••• tan s61o en los primeros 10 meses del an.o !JBSru.lo 

{1987) se registr6 un incremento en el precio de los medicamentos de 181.9\

am.ml¡ en vivicrxia, de 92.9\, y en el transporte, de 142.3\, la clcctrici<lad 

Elvia Glti6rrcz, "El Salario, Pczns:ado Respecto a los Precios de la -
Cnnasta B.1sica", El Financiero, :léxico ~. 1588, 5 de f:nero, 1988, p. (3Z) 
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de W1 76\ en ese periodo, y el gas dom6stico lDl 140\". JlJJ./ 

La situaci6n anterior fue ln que coOOujo a ln conccrtaci6n -

del Pacto de Solidaridad Ecooomica en Diciembre de 1987. Ant~ la calda de 

los niveles de bienestar social era urgente prriponcr medidas que lograran ... 

recuperar de manera efectiva el poder adquisitivo del trabajador; sin cm-

bargo. la construcci6n del nuevo paquete b.1sico contribuy6 a que se conti-

nuaran modificando los hábitos de consuno de la poblaci6n, debido a la exis

tencia de algunos productos de la canasta b5sicn, coro la carne, que en los

primcros 10 meses de 1987 rcristr6 un ritrro de crecimiento en su precio dc-

161. 6\, mientras que Jos salarios s6lo alcanzaron el 121.2\ en el misrro ti'!! 
po. Oc esta manera tcnanos que dfo con dfo Ja clase trabajadora tiene que -

consunir en menor cantidad o calidad parn que le alcance su salario. 

Ante estas conlicioncs, ln postura gubernamental es de que -

t.léx ico es capaz de aimpl ir rcsponsablcmcJ"ttc sus compromisos con el exterior, 

pareciendo ser que no hay tma responsabilidad mnyor al interior. 

Asi riucs, cuando la economfo real pndcci'n nrnndcs carencias 

sociales y productivas, se continuaban aplicando uoos preceptos ccon6micos 

qtlC.' nada teni'nn que ver con nuestra realidad. 

CDno se p1.X."<lc apreciar, la 1x.1Htica ccon6mica de Higucl de la 

Madrid, no fue capaz de asegurar el m'is elemental derecho nl trabajo, la -

seguridad social y sobre todo wia rctribuci6n justa al trabajo renlh.ndo por 

los mcxicaoos. Lo signif.ic3tivo es que a pesar de ]os efectos reales y con-

cretas que sobre In sociedad tmo la cstrntcgia ccon6mica planteada, se insi_! 

ta en el gobierno de Snlinas de fortnri, con la prolongación de ésta, 

~ lbidcrn. p. 3Z 
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III.2.2.- M:lvimicnto Sindical. 

El movimiento sindical durante el pcri6do 1982-88 se vi6 grave

mente golpeado, ya que no corisiguicron los trabajadores alcanzar en casi ni!!, 

guna demanda intcrpl.M!Sta alzas en sus salarios, reducir el desempleo, mejo

rar condiciones de trab.ijo y sobre todo se vieron ante el problema tácito o 

real de que se csfun6 el derecho de huelga tan consagracto en la Constituci6n. 

Hay que sci\alar que tal derecho existe t3n s61o en el papcl,-

pucsto que en la práctica se observa que casi todos lo~ IOOVimicntos de hucl 
ga los declaran inexistentes las autoridades de la Secretaria de Trabajo. 

Por otra parte, hay que reconocer a la C1N, crnoo el 6rgaoo que 

h:1 impedido que- los trabajadores exijan sus derechos y es la primera en re

primir n un sindicato que luche por mejoras laborales, 6sto dentro del sec

tor pri\tado de la cconomfo. La FSfSE por su parte ha ctnrpl ido esta misma Íll!!. 
ci6n en el sector burocr6tico. 

Así pues, los trabajadores se han tenido que confonnar con las 

migajas que les han ofrecido tanto gobierno, patrones y sus propios lideres, 

pues existe el terror de que si se inconfonnan pienlan hasta su fuente de cm· 

plco. Algunos grupos que prefirieron arriesgarse perdieron su contrato con 1n 

empresa o dependencia pÚhlicacon ln que trabajaban. Como ejemplo de ésto te·· 

nemas a FwtJidom de ~k:mtcrrcy, Fcrtimcx, Seguro Social, P.cnault, etc. 

Todos estos cqnfl ictos fueron manejmlos bajo el mismo esquema. 

fn el caso de Ftmdh1ora <le tbntcrrcy, JX>r ejemplo, el eohicrno la ccrr6 adu

ciendo que era wta empresa ineficiente. El gobierno fC\Jcral dccidi6 declarar 

la en quiebra y no en }iquidnci6n, pues asi no estaba obligado a pagar de in_ 
mediato las indcmniz.adoncs e inclusive, podrfa elu.lirlas por insolvencia, 

La inconfonnidad tle obreros y proveedores fue inmt'l.liata. Real.!. 

zaron m.1rchas en ~lonterrey en donde <lcmandah~m la rcaperturn de lns instala

cionL .. S, jWltO a los trnhajndorcs marchnnw p.,rtiJos polhicos, crnprC"sarios,

runas de casa, cstuJiantcs, comités de tierra r 1 ihcrtm1 y universitarios. En· 
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dichas marchas las consignas eran: ''No queremos inrlCliUlizaci6n 1 queremos con

servar las fuentes de trabajo de nuestros padres, de nuestros hijos". 

En contraparte, la mano dura del ~obicmo se hizo sentir a tr,! 

vés del Secretario del Trabajo y Prcvisi6n Social, Arsenio Farell CUbillas, 

quien dese.le el principiC'I manifest6 que no se pennitida que el conflicto la

bontl se convirtiera en problema político y ad~s scf.al6 catcJ?6ricamcntc la. 

imposibilidad de reabrir la planta minera. 

Cabe reconocer que esta empresa si recibía subsidios de parte -

del Estado,ya que era dcficitaria,6sto a su vez por una mala administracion y 

ntmca por rulpa de los trabajadores, quienes finalmente fueron los que se -

vieron perjudicados. 

En la prlictica, el ~obicmo federal se nnc~6 a los remedios -

que ~·ashington le propuso en la industria shlcrúrgica: reducir 1a interven-

ci6n del Estado )' vender las gigantescas industrias del p,ohicn10 a inversio

nistas privados. 

Otro ejemplo de la polític..1 ejercida contra los trabajadores lo 

observamos en el cierre de la planta Fertirncx de Cuautitl6n. F.sta Planta se-

ccrr6 con la justificaci6n de que era altamente contaminante y con ello se -

despidi6 a 1,000 trabajadores. Pe nada sirvi6 que los trabajadores se condu

jeran por los causes lcg:alcs mam.Jando cartas a las cámaras de diputados y -

scn3dorcs y al Prcsidt'ntc 'figucl de la ~fadrid. 

El 31 de Diciembre de 1985, ante la JlUlta Federal de Concilia

ci6n y Arbitraje, el Sindicato de Trabajadores de Fcrtimcx finn6 Lm acucnlo -

con la Paraestatal, donde se espccific6 que se pagaría la liquidaci6n a los-

trabajadores a partir del 6 de Enero de 1986. Se hizo conforme al contr;.ito -

colecti\'O (lo que fue un gran lo!!ro ante el cierre inminente de la Pl;mtn) -

otorglindolcs 40 días por año, más 30\ adicional y no como quería la empresa -

con tres meses de salario. 

Dcsc1c el mes de Septiembre los trabajadores de Fertimcx entra-

ron en negociaciones ele su contrato colectivo y para el 1 ºde flicicmhrc estall6 

la huelga. Ese misroo dfa la Paracstatal solicit6 la inexistencia del ioovimlcnto 
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Y s6lo 12 horas m5s tarde la JLU\ta Federal de C.0nciliaci6n r Arbitraje rcsol

vi6 a su favor. De r.sta manera los trabajadores se vieron en la necesi.<lad de 

regresar a laborar en los horarios habituales hasta que por 6rdcn de la Junta 

no se resolviera la pctici6n empresarial de cese de labores. 

Mientras tanto, los trabajadores intentando mJntener su fuente 

de CITl¡)lco, tlcroostraron que la empresa Fcrtimcx había incurrido en irrcspons,2_ 

bilidad al no aplicar los sistemas anticontnminnntcs que la SEOOE exigía -

desde hada varios ai\os. La planta en cucsti6n se consider6 picz.a cl.:wc en la 

producci6n de fertilizantes, ya que, fue la que producía el 18\ del total de

los mistoos, produda además dos de los m5s importantes del país y que eran -
di:stribuídos a seis Estados de la Rcp6blica. 

r.n la Jt.mtn Federal ni siquiera revisaron las pruebas y así el 

11 de Diciembre de 1986, inspectores de la SEL'UE cerraron dcrinit ivanx:ntc la 

Planta, dejando adentro a trabaja<lorcs que laboraban en el 6ttimo tuino. Ante 

la protesta general izada, los trabajadores fueron sacados 12 horas m.is tanlc. 

Por otra p~rtc, el 21 de Agosto de 1986, ln Rcnault dccidi6 -

cerrar y al día siguiente 1 iqui<l6 a la mayoría de los trabajadores que aún -

laboraban. Ex.isdan evidencias de que la empresa no "staba en quiebra, como

af im6 la Rcnault. 11La clausura se justific6 como pnrte del esfuerzo de la -

&nprcsa para disminuir sus pérdidas netas en todo el nrum!o, que alcanzaron -

un total de 10.8 millones de francos (1,600 millones de d6lares) en HIB4".~/ 
Pero en realidad el objetivo final de la empresa al cerrar fue ln climinaci6n 

del sindicato y de su contrato colectivo de trabajo. Las corx¡uistas laborales 

que se consiguieron n lo largo de quince años, finalll'Cntc fueron estorbosas -

para los criterios de productividad <le la C.OmpafiÍa Automotriz. Adcm5s de que 

el Sindicato, por pertenecer a la VOI, no es políticamente recomendable pues 

tiene fasn.1 de combativo, En efecto, nn1chos trabnjadorcs dcspcltidos que busca

ron empleo en otras fábrica.i:; no son contratados. 

El caso de la Renault ilustra con claridad la autonomin de las 

trasnacionnlcs frente a los intereses de ctmlquicr ~obiemo. A pe:snr de que-

~/ Femando Ortega Piz.arro, "El Cierre dt.· la Rcnault, Ejemplo r.lc la Autono
mfo ... ", Proceso, México, CISA, 1986, No. SB, 1° de Scptil"mbrc de 19B6, 
p. i ---
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la Secretaría Jcl Trabajo accpt6 que era ilegal el cierre, porque tampoco 

Je notificaron como lo senalan las leyes (1el país. Por su parte el J?Obicrno 

del Estado de lliJalgo pretendía demandar a la &nprcsa para asc~i-ar el pago 

de 1,800 millones que debía por impuestos. A final de cuentas ·no hubo deman

da y la Compaf\fo Automotriz hizo lo que mejor convcnfo a sus intereses. 

Una vez iniciaJo el Pacto de Solidaridad Econ6mica el proble

ma de los trabajadores por hacer valer sus derechos fue m.Í.s severo. Apenas -

a tm mes de iniciado dicho plan se generaron dos conflictos laborales. "Los 

trabajadores del Instituto ~·lcxicano del Seguro Social (IMSS) ffil.'(}iante faltas 

colectivas, mítines, plantones y marchas, demandaron lUl 35\ de aumento sala

rial y 16 1 000 trabajadores de 25 empresas :i.scguradoras se declararon en hucl 
ga, en dcmand3 del 2S't." .~.Z/1 ... 1 rcvisi6n corrcspondi6 a la acostumbrada rcvi:

si6n salarial anual, pero las cmpre!'as lo rechazaron por que con.o;idcraron -

que sus empleados no cst!in respetando el Pacto. 

Las m.1nifcstacioncs de <lcscontcnto de los trabajadores del Se

guro Social se iniciaron en las unidades de la zona rnctropol itana, pero en -

tmos cuantos días se extendieron a varios Estallos de la Rcp6h1ica, el proble

ma se presenté al cancelarse el Congreso Nacional Onlinario, por el Comité Ej.!!, 

cutivo Nacional del Simlicnto del IMSS. F.Jl su lugar, se real iz6 el XX Congreso 

Nacional Extrnor<linario, que dur6 unas 4 horas y en el que hubo confusi6n, -

porque supuestamente ahí se aprob6 el nuevo contrato colcct ivo de trabajo y -

tm atJ11ento salarial de 38\. 

Se suponfo que el 38\ corrcsponJfo a la rcvisi6n salarial y, por 

lo t:mto, se cspcraha qm.• se otorgara el 15\ de emergencia y el 20~ que se 

acon!6 para Enero. El Sindicato infonn6 que el 381 inclu!a el IS y 20 \. 

En la primera semana de Enero, cuando los trabajadores se die

ron cuenta que s6lo rccibfon el 38\, optaron por rcchazilr este atDnento y cxi_ 

gieron la cclebrnci6n de lD1 C.Ongrcso democrático y no arnai'rndo. 

57/ Manuel Robles, ''Jluclgn~ en 41 Aseguradorns y Pnros en el IMSS", Proceso 1 

- México, CISA, 1988, No. 586, 25 de Enero Je 1988, p. 32. 



- 247 -

Despu6s de que los trabajadores realizaron algunos paros, el 

IMSS rcaccíon6 inmediatrurente consignando aJministrativamentc y despidiendo 

a su personal. 

Pese a la magnitW del JOOvimicnto, el sindicato no quiso dar -

la cara, se ncg6 a recibir las comisiones de los trabajadores para no enca .. -
bc'wr, ni negociar en el movimiento. 

Lejos de atender las dcrna.ndas de los empleados, algunos funci,2 

narios sindicales y del Instituto acudieron a los lugares de trabajo para -

a.mc<lrentar a la gente que apJy6 el paro con pasibles despidos o sanciones ·

administrativas. Se puede apreciar claramente que el Sindicato del IllS.S, como 

casi todos ellos, son organismos que no velan por el bienestar de sus agremia

dos, es decir, son sindicatos "charros" que apoyan m.1s a la parte patronal,-

mmquc ésta la mayoría de las veces carezca de legitimidad. 

Otro de los grandes atropellos que sufri6 el trabajador mexica

no durante el {!Ohicmo de ~MJ fue lo sucedido contra Aeronaves de f.Cxico. 

ftcspués de que se dcclnr6 la huelga en la 1 inca nérea, las nu~ 

toridadcs del trabajo primero sentenciaron la quiebra en la empresa, luego dc

tcnninaron la inexistencia del movimiento que habfo. lntcrrompido el senricio

a6rco. Tiempo m.:~s tarde dieron por tenninadas las relaciones de trabajo con .. 

sus sindicatos de tierra, sobrecargos y pilotos, postcrionncntc se puso en -
marcha una nueva empresa. 

Para 1 lcgar a ésto, el gobierno federal a trav6s <lcl Sccrct11rio

dcl TrabiJjo, Arscnio Farcll Cubillas, s.igui6 un plan basado en la ilcgal.idítd 

la prepotencia y el au~oritarismo. 

A los trabaja<lorc:> de tiC'rra y sobrcc<irgos lo~ intimhl6 y <lobl.!:: 

't-6, a los pilotos, los sedujo con Ja promcs;1 de que participadan con ('1 35\ 

de las acciones <le la nueva .compafifa que sustituiría a ¡\('ro1ré:<ico. As{, nucv!!_ 

mente un grupo de trabajadores tuvieron qu(' soportar \.Ul.1 5C'ric de atropellos ~ 

y aceptar la precaria liquitlaci6n que les ofrecieron, por el temor de que si

cxigían m5s, posiblemente la empresa 110 les hubiera d:tdo ni LDJ s61o centavo. 
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los casos que se expusieron anteriormente fueron solamente al

g\.Dlos de los ruchos problemas que scsuscitaroncn el &mbito laboral y los -

expusimos con el objetivo Je mostrar al J?:Obierno antiobrcro que se desarro
U6 con !.Jigucl de la Hadrid. Fs en este sexenio cuando se hacen más C\··ir..lcntcs 

las violaciones a los preceptos constitucionales mis elcmcntnlcs en matcria

de trabajo. As! se ha vuelto tm mito solamente el derecho a huelga, ya quC'-

ésta casi siempre la declaran inexistente. Otro arguncnto stunamcntc utilizado 

en ese sexenio fue el declarar a todas las empresas emplazadas a huelga con.:i

cntidadcs en quiebra. Cualquier persona sabe que una empresa que cstnl ln en 

lwclga no puede declararse en quiebra después sino hasta tcnninar con el pr.!. 
mcr conflicto. 

En el pago de 1 iquidacioncs a los trahajadorcs tamhién ha hnb.!, 

do graves violaciones. En la Ley Federal del Trabajo cst6 estipulado cuanto

le corresponde a cada trabajador por liquidaci6n, dependiendo el ticmpo de -

trabajo, a pesar de ello, el gobierno a la mayoria Je los trabajíldorcs que-

despidi6 los liquid6 con s6lo 3 meses de sueldo, con lo que clnramcnte se -

aprecia que el gobierno se ha comprometido más con los Organismos Financie

ros Internacionales y con la propia burguesía nacional y ha dejado más des

protegida a la clase trabajadora nacional pauperizándola. 

La actitlki tornada por el gobierno ha provocndo que los traba

jadores ya no quieran ser tan activos politicmnentc y que se olviden de expo

ner sus dcm:indas ante sus patrones. Esto Último es tambi6n l.Dln cxip,encin -

que había hecho el Fondo M:mctario Internacional, para pennitir a los inver

sionistas extranjeros tener la confianzn: que los trabajadores mexicanos no •w 

le acarrcad'an postcrionncnte problemas sindicales. 
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!l!.2.3, - DcSC!!J?lOO 

El problema del desempleo en el sexenio de Miguel de la Miidrid 

St:! vi6 afectado en casi todas las ramas industriaics. El cierre de empresas, 

los despidos masivos e individuales y la reducción de jornaJns de trabajo ~ 

sicron en la calle }' orillaron al subcmplco acerca de 9 millones de trabaja

dores. Se calrula que en 1986 de cada 6 pcrsonns consideradas ccon6micamcntc 

activas una estaba sin trabajo. Tal vct par la cantidad tnn elevada de des~ 

pleados, 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 rati íica si se considera -
que el Instituto Mexicano del Seguro Social dccidi6 ampliar sus sclVicios 6 

meses para aquellos que se quedaron sin trabajo. 

Así pues tenemos que en julio de 1986 11Fidcl Vclúz.qucz dirige!! 

te de la CIM,
4 

aseguro que un prancdio tlc 4 mil tmbajndores habían sido Jes

pcdidos diariamente en las Últimas S scm.Jros cuando el problcm.1 apenas COOIC'_!! 

taba. El Congreso del Trabajo por su parte, considcnf que:' lZ millones de --

obreros, SO\ de la poblaci6n cconánicamcnte activa estaban desempleados o -

subcrnpleados. El Secretario del Trabajo Arscnio Farcll Cllbillas, inform6 que 

el 8\ de la poblaci6n en edad de trabajar estaba sin Cmp1co, lo que cquiva-

lÍa a 2 millones de personas. Por otra parte, la CANc\CINrnA cnlcu16 que si -

el desempleo fue de 13\ en 1985, para 1986 serfo5~uperior al 18\ lo que cqul 
valdría a por lo menos S millones de pcrsonas11

• _/ 

En realidad no es necesario hacer tantos estu<lios para compro

bar la magnitud del problcm.i 1 basta salir a la calle y enfrentarse n tu\ ej&! 

cito de limosneros, vendedores, mimos, cantantes, trngaíuego$, r.úsicos y ci.!. 
qucros entre otros, que invaden las C'S1acbncs 11e1 'retrP 1 ::\ur0\ouscs ~\e 11 111-" 

ta 100 y que se disputan las esquinas concurridas de la ciuda.J, es import•m
tc destacar también el aumento en c>l 'iri.1 icc ,..ic c:riminnlh1í1d. 

ss/ Salvador CorroyGuillenro Correa, "Mlis de 4,000 personas al dfo pienlen 
- el empleo al cerrar empresas". ~· M6xico, ClSt\, No. SOS, 7 Julio 

1986, P. ZS. 
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El problema del desempleo provocado por la crisis cconánica 

se vi6 agravado con el sim del 19 de septiembre, ya que mlÍs de medio mi-

116n de trabajadores perdieron su empleo por la desaparici6n de empresas, 

cano en el caso de las costureras, empleados de la Industria Uotclcra, Ga,! 

tron6mica y trabajadores de pcquenas maquiladoras de ropa, joyerías y tam

bién algunos burócrátas. 

En la Industria de Autotmnsporte Urbano y de Cllrga también 

100,000 trabajadores se quedaron sin cnq>lco, las devaluaciones hicieron -

im¡x>siblc la i.mportaci6n de refacciones, por lo que rt1.1chas empresas opta-
ron por cerrar y vender sus tmidadcs. Este sector tambi6n se vi6 afectado 

por la caída del preeio del petroleo, J'AlCS ruchos derivados dejaron de --
transportarsu. Así pues, para cubrir lD1 tumo de un cami6n anteriormente -

se requerían 4 choferes, pero para 1986, solo se contrataba uno. 

Fn el Sector Minero del país las cosas caminaron en este nú~ 

mo sentido 11 
••• Pundidorn de M::mtcrrcy, por una dccisi6n gubernamental se -

vi6 en la necesidad <le cerrar con lo que afcct6 a por lo menos 200,000 J>C.!: 
SDMS que directa o indirectamente vivían de ella. F.n Nueva Rosita se des

pidieron a 800 trabajadores.- En Real del ~bnte Hidalgo, a 1,200; en Salti 

llo a 700" jJt 

En la Industria lb.llera estas empresas se vieron en ln neccsi 

dad de reducir sus jornadas de traba.jo y despedir a un nGmcro considerable 

de trabajadores, dentro de los grupos m.is afectados en este sector se cn--

cucntran los dcstaj istas, pues trabajaron aproxim.1damcntc un..1s 27 horas n 

la semmm 6.nic.arrcntc, las cifras de desempleo que arroj6 este sector asee!!. 

dieron a 10, 000 obreros. 

Las Ilnprcsas AutO!l'Otrices pasaron por una ~ituaci6n similar, 

las ventas se dcsplanaron en un 22\ y consecuentemente se presentaron --

ajustes en la Ford y General fbtors. m primer semestre de 1986 por lo me

nos 10,000 trabajadores fueron despedidos y ZOO distrihuídores cerraron • 

.EJ1 !bidan,, P.26 
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Por su parte en ese año la Volks Wagen cstall6 en huelga. El conflicto tenia 

como objetivo exigir mejoras salariales, pero finalmente se '(Jrescntaron aj~ 
te; de personal. 

Los trabajadores al servicio clcl Estado fueron de los m..1.s afec

tados, entre ellos destacaron los de las Secretad.ns del TTabaj o, Comercio, -

Progrnmaci6n y Presupuesto, de la Secretaría de Protccci6n y Vial ida!\, del -

ISSSfE y de la Procuraduría r.cncral de la Rcp6hlica y del Distrito fe<~cral. 

A ellos hay que sumar a los trabajadores del Instituto '!exica

no del Seguro Social, 50,000 de los au1lcs laboraban en condiciones de even

tuales, fueron reemplazados por los que trabajaban en el Centro t.fédico Naci.2_ 

nal (dicho centro se dcrrumb6 en el tcrn.'flloto de 1985). En la Sccrctnrfo de

la Rcfonna Agraria, fueron Jcspedidos cerca de 15,000 empleados. !JJl./ 

Pnralclruncnte al crecimiento del desempleo se vi6 incrementmla 

la poblaci6n que se <lidien al subcmplco. ~b.Jchos eran obreros en pcqucf\as y -

medianas e:npresas y tuvil'ron que salir a trabajar a la calle, despedidos por 

que las microfáhricas cerraron sus puertas, orillá'ndolos a pelear un espacio 

en las banquetas o cruncl loncs para poder trabajar nuevruncntc. 

las cifras m.1s conscrvador3$indicaban que en la cilXlad de M6x! 

co para el af\o Je 1987 existían un mill6n de desempleados y subcmplcados, -

sin cmb;ugo, c<Jda día se incorporaban a la fila de Jos mil usos miles de jo.! 

nalcros agrícolas y habitantes del campo. 

Los llamados mil usos son el fcn6mcno ele un país en crisis y son 

adcm..Í.s njcnos a conceptos como moratoria, cntlcudnrr.icnto cxtenlO, hipcrinfla-

ci6n, d6ficit, nacional\smo revolucionario, cte., para ellos la crisis es cl

dcscr.tplco y sus secucl;Lc;: no ·tener dinero para el r,asto, para l:.t escuela o

incluso para el cami6n o el boleto del metro¡ "ni tortibÓnos, ni el multimo~ 
dal 11

• 

L:.1s pcrspccti\'as de que se llegue a rco1pcrar el nivel de cmplcl" 

jJ' ldem. 
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cstW1 sustentadas en bases sumamente débiles. l'c las medidas derivadas del -
Pacto de Solidaridad F.conánica, se dcsprervJ.e que el nivel de errt>lCO depende 

bá.sicaroonte del curso que si~an tanto la inversi6n COOXl la producci6n, que

de acurdo a datos proporcionados por el Banco de ~1&.ioo, en el mes de Julio 

de 1987, estos alcanzaron unn tasa de crecimiento de 4.3\ y S\ respectiva-

mente, en relaci6n con el af\o anterior, mientras que l'n el CflJllCO no prese!! 
t6 mcjorta al¡;una" .2..!/ 

Si bien l!l empleo depende de la invcrsíon, debe tenerse en -

cuenta que esto es cierto si se rntieOOc que esa invcrsi6n, habrá de utili

zar lD1 mayor número de trabaj3dores. Es posible que se pueda obtener LDI Ce.!!! 

portamiento favorable tanto en la producci6n coroo en la invcrsi6n y al misro 

tÍCfil>O registrarse un efecto negativo en el nivel del ernplro, ya que, la PT2, 

ducci6n planeada oon un m::mto determinado de inversi6n, podria utiliznr un 

mcoor número de trabajadores. 

AsS., en 1987 se registr6 tma rccupcraci6n sustancial tanto en 

la inversi6n COMO en los niveles de producción industrial; sin cmbar~o, la • 

a>nt.rataci6n de personal siempre se mantwo en niveles c'ecr<.'cicntcs. 

En consecuencia, la neccsh1ad de generar ~leos productivos· 

ro dcperxle exclusivamente de las formas tradicionales de crearlos, sino que 

requiere de m tratamiento especial que pcnnita colocar al recurso humano • 

por encima de los objetivos que se han planteado 6lti.mamcntc de reconvertir 

la planta Wustrial, y M por el contrario, pretender alcanzar un acelerado 

proceso de cambio estructural a costa de la paupcrizaci6n <le la íuert.a de 

trabajo nacional. 

La recuperaci6n del nivel del ""t'lco se ha desvanecido afut más 

con la C'ntrada r:nsiva de artículos importndos. El efecto <le la apcrtur;i co1:1c.! 

cial, que a raiz del Pacto de &llidaridod .ha ido m.is al la inclusive, de lo • 

acordado al fonnalizarse la adhcsi6n de ~Céxico al Go\Tf. Se esd. convirtic~o 

en verdadera moda el consuioo de prodtx:tos hechos fuera del pals. 

Jtl/ Eh'ia Guti6rrcz "Inciertas P.spcctativas para Rcsoh•cr el Creciente Ocscm 
plco", El Financiero, !·'6xico, Ano. Vil, No. 1591, 8 de Enero de 19RB, p.Z<i 
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Dicha apertura tenia cmc objetivo ..,jorar a la industria y -

t.jar la infl~ princiP91-lte, pero ni la planta productiva se hizo ""5 
eficiente, por la .t>ierta y deswntajosa ~encla de las illportadones,
ni los precios finales al mnsuúdor se redujeron tanto cmo se esperaba. 

La -rtura a.:rcW fue tan oaolerada que lo aism sii:nif,! 
c6 ma gmerosa fuente de enriqueciaiento para los cmorciantes que .., ver

dadero atn>pello pon los productores 11Kionales, que no ¡ulieron o no qu,! 

lieron, o .., tuvieran t1- de actwlizarse, de modernizar sus plantas, de 

•Jorar !U5 pnk\lctos, i-ra hacer frente a la cmp!tencia externa. 

Las ainsecuenciaa de la polÍtica pronto se vieron: cerraron -
ffbriCall, IObre todo .., el rmo de electrodao6sticos, dome fue abrunadora-

la presencia de artÍOJlos illportados. en el sector textil tambi~n se cerraron 
adms dbrú:u y eme cxmseaJOnCia, en luaar de diS111imtir los obreros sin· 

...,1eo, este probl- se ha a¡wlizado aa'm llb. 

ca., se a¡¡recia, la política ffllllda no ha sido aopaz , despub 

de "'5 de tres aftoa, de ase¡urar el "'5 el-tal dercclw:i 11 trabajo y a la-

seguridal social de un rmro illportante de nexlcanos. Lo significativo es -
que a pesar ele. los efectos reales <iue sobre la sociedad est1 teniendo la es

trateaia ecoamtca planteada, se inslata en la continuaci6n de la •1511&. 

Debe recordarse que alm antes de la 6ttilllll crisis petrolera,· 

los probl_. de escasa imersl6n, desintene!ioci6n financiera, deterioro 

del aparato prodia:tlvo, a:incentraci6n de la riqueza y recursos, creciente -

desm(lleo y submpleo, ya exisdan y m h>e\I l'llldlda eran agravados por las 

políticas .de contenci6n de la demando a¡rcg¡:da aplicadas. 

91 estas cordic:iones, cuando la ec:o11C11b real padece grnndc~ • 

90rencias sociales y productivas, se pretende continuar aplicando unos pre· 

ceptos eccoWicos que nada tienen ~ ver con l'IJCStra real it.1ad. Se c¡uil'rc • 

alentar la exportaci6n no petrolera, 11Djorar la efic1"ncla y la product ivl

daJ, con lll proceso etc apertura cancrcial, en moocntos en que las i.niportaci_2 

ncs esenciales se han encarecido, el cr&lito es caro y escaso y el nivel·~ 

de los trabajadores se encuentra en los niveles mis bajos de los 6ltimos 

al\os, 
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lll.3 e.ble> Estructura\ 

111.3.1.- Apertura 0-rcial.(Efectos Adhesión de ~~xico al GATI') 

La sustit10:l6n do illlportaciones fue el S>delo ~leo que 

Mfu:ico lnstn.ent6 en la posguerra pora basar su proceso de industrializa 
ci6n a t~s de la pn:xluo::i6n doméstica de bienes que se i..,artaben y .-: 

Jl'lr& los que ya C1Xlsda Ul1 11ercodo. 

Este proceso illpl-.itade> durante mb de 40 alDs, hiw evi
dente su aaot•iento a partir de 1982, en_quo se recn>!eci6 la ttisis OC!1 
n!.lca. 

Lll necesidad de fCllC!ltar la lrdustrialitacl6n y desarrollar 

""'reses eficientes y ccapetitlvas, que ,., habÍan podido -1urar por una -

m«:mlva y desigual protecc!6n, as1 cxao 1111.11.ar el sesgo antle>portador -

existente, d<!te'11i.n6 un cmnb!e total en la polÍtica ~rclal del pa!s. 

La racionali:aci6n de la protecci6n, caro -iida estrat6&i·

ca, se estableci6 a trav6s do la sustltuc16n de los pemise>s previos por -

niveles anncclnrios adecuados; pero este proceso se detwo por los efectos 
de la crisis de 1982, e>riginanlo que durante ~e ah> y 198l la totalidad de 

las fracciones de la Tarifa del 1,,.,..,.sto General de 1.qiortaci6n (TIGl) se-

sujetaran a pcmiso previo. Por consiguiente, la difícil situaci6n e<:an:lrli

ca prevaleciente y la amplia protoc.::i6n a las coq>ras del e:tterior origina

ron que las illportacioncs se cxmtro.jeran en oproxiaada:mcntc un 40 ' de ·· 

1982 a 1983. 

A partir de 1984 so reinicia la polltica de rncionalluicl6n

de la protección en "': Blllbiente de parcial recupcraci6n ccorlimica intema. 

No es siro hastn mediados de 1985 que se ·realiza la mayor li· 

beraci6n del crxncrcio exterior de Hé:xico, dCntro de un contexto de al.JllCTlto

dc la ínflaci6n,dismirruci6n del PZB y del margen de subvaluaci6n de la JrO

ncda.; de nhi quC' la ju<'otifk .. i.ci6n tll' la libcraci6n se ccntrar.i nc.-cc~01rin-

oonte en la forma de detener la car H . .:i a ~e los precios )' m:xlC'rnb:nr la plan 

ta productiva para hacer frente a la dana.rda. amquc los cft.'Ctus Je esta--
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reconvcrsi6n para mediano plazo, a fines de ese af\o se habían liberado del 

requisito de penn.iso previo 7 mil 252 fracciones, de tm total de 8 mil 91;90 

por ciento de la tarifa y el restante 61. 2, del valor total importado en --
1984. 

Las importaciones en ese a1\o crecieron 18.9 \, al pasar de 11 

mil 788 millones de d6lares en 1984, a 14 mil 14 millones en 1985. En ~ViCJ.!! 

brc de ese misnu año, el gobicrro de itéxico rcinici6 negociaciones con las

autoridadcs del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATI) para su-

adhcsi6n a dicho organism:J multilateral. 

La solicitui de adhesi6n se realizaba en un momento en que la 

mayorta clel comercio exterior en ~léxico, se encontrab..1. prácticamente libera

do de restricciones cuantitativas y con ar311celcs Mxi.roos de SO\, La culmin.2 

ci6n de las negociaciones se rcaliz6 con el ingreso fonnal del pais al GATT-

el 24 de tbvimbre de 1986. 

De las ne,gociacioncs cfectundas se deriv6 un protocolo de adh~ 

si6n y un infonne del Grupo de Trnbajo. En dicho protocolo, se le otorg6 a -

M6xico el reconocimiento de país en desarrollo que le de dercclx> a un trnto

espccial y adcm5s favorable¡ se protege de manera espcdfica al sector agrí

cola; se preserva la vigencia y aplicaci6n del Plan Nacional de Desarrollo -
(1983-1988) y los progrmnas sectoriales y regionales que de ~l se derivan; • 

y se rccoooce asimiSll'l'.> la facultad del país de ejercer su plenn soberanía en 

sus rea.irsos naturales. De igual forma, ~'6xico negoci6 373 fracciones y con

solid6 un arancel de SO\ para toda ln tarifa. 

Ni el ingreso de Méxioo al GAIT, ni la apertura cancrcial, no

tivaron un auncnto de las importaciones, las cuales se redujeron de 1985 a· 

1986 en 14.9\, en virtu:l principalmente del crunbio en la paridad. 

En 1987 se rcdordc6 le libcraci6n del cancrcio exterior, entre 

01yos principales resultados figuró la disminuci6n de las pres iones inflado· 

narias. En efecto, el indice- inflacionario registrado en ese afio superaba al 

alam:ndo en 1986. 
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Por su parte, el conportmnicnto de las importaciones rcgistr6 

tm crecimiento moderado de 7 1, com:> resultado del rrodcsto incrancnto de ln 

denarkla agregada, la devaluaci6n de~ peso y la casi total li~raci6n del -

sector externo. 

Fn 1988 y 1989, continu:S el proceso de tlesgravaci6n arancela

ria y la el iminaci6n de licencias previas a tlctcnnin..1dos productos que cl

gobicrm h.1bfo cstablcci<lo COIOO sectores prioritarios en su protocolo de -

adhcsi6n; tal es el caso de la libcralizaci6n de productos fannoquímicos. 

Alrededor de todas estas consideraciones podríamos afinnnr -

que la apertura comercial hn m:xlificado actitu:lcs en los diferentes secto

res productivos, que nruy bien puHcrnn nplUltar hacia los supuestos objeti

vos que se plantc6 el gobierno de México en el sc:ntido de que la racional! 

. zaci6n de la protccci6n impulsaría a ln irxlusi:.ria nacional hacia niveles • 

de competitividad en los mercados intermcionalcs. Sin embargo, esta p:>!Í

tica, necesariamente vina.ilnda con nuestra participaci6n en el GAIT, no -

debe verse coroo una acci6n nislada de la problcm6tica econ6mica del país, 

de ahí la pertinancia de las conlicioncs eJC!lresadas JXJr México en sus ins

tnmcntos de adhesión. 

Creemos que la libcraci6n no debe ser iOOiscriminada y tiene 

que sur compatible con el desarrollo irklustrinl y ln política instrumenta

da para el misroo, en especial con los programas de fomento a detenninadas

rnrnas iOOustrinlcs. 

En otro orden de ideas, la apertura comcrcinl y rcconvcrsi6n 

in:lustrial son dos aspectos de la estrategia del cambio estructural. 

El dern.unbe de barreras arancelarias }' m arancelarias (pro

hibiciones y pcnnisos de importación) que antcrionncntc protcp,Ínn el apara· 

to productivo nacional se rcaliz6, en efecto, con tanto celo y dinamisroo,-· 

que sus efectos destructivos sobre In industria manufacturera mcxicann no· 

ttu\laron en hacerse sentir. Estnrros en presencia de w1 pmccso de cierres 
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y·quiebras de pequcfias y.medianas industrias. orientadas al mercado interno, 

así com::> ta reducci~n en la producci6n de anpresas que .5.~ se mantienen en 

el mercado. C'.onD es 16gico suponer .este cierre de anprcsas, ~e cst& provo

carxlo. tambi6n un severo incremento del desempleo. 

Si bien ya scf\alar.Ds algunos puntos importantes de la apertu

ra comercial es imposible resaltar alguros sobre la rcconvcrsi6n ifklustrial, 
ésto por el hccOO Je que mmca se ha puesto en pr.5.ctica dicha tt!Cdida, la -

raz6n es simple: mientras que la apertura comercial puio realizarse me:lian

tc sucesivos decretos presidenciales, la reconvcrsi6n ilklustrial no puede-

ejecutarse con simples decretos. 

Rccorvcrtir las plantas productivas existentes requiere t~ 

logía y capital. ¿Y donde iban a obtener ese cap~tal la mayoría <le los in

dustriales mcxicaoos que producen para un super deprimido mercado interno

si sus ventas se han dcsplor.iado y el cr&Jito se ha encarecido y cscaccado? 

La plu.eo;valfo que el gobierno y los charros sindicales les han metido en -

sus bolsillos mediante el deterioro salarial ro es suficiente para la TCCO,!! 

vcrsi6n tecn6logica de muchas in:Iustrias; y para Lm gran núncro de indus-

triales que producen para el mercado intcrro, la masa de sus ganancias se

ha reducido al desplomarse sus ventas. 

Cientos de ClTiprcsas en todo el país están en virtual quiebra, 

debido a que operan con equipos obsoletos y no tienen capacidad para rc:po-

nerlos. La apertura comercial indiscriminada precipitará su dcsaparici6n -

junto con sectores irxJustrialcs completos. 

En efecto, la apertura a>mcrcial se ha hcc.00 en beneficio y

con el bcncplacito de la oligarquía financiera internacional, de los ccoro

mistas ncoliberalcs que· le sir1cn y del sector de los gran.les industrfales 

mexicaoos que producen parn la exportaci6n. Los pcrjulicados han sido los 
obreros, los campesinos, el amplio sector de industriales que producen para 

el mercado interno, y todos Jos ciu.Jadanos que en el comercio o los scrvi-

cios dependen del poJcr de coinpra y de la oferta de bienes generados parn

aquellos sectores. 
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En contraposici6n a la po!Ítica de apertura comercial del·~ 

xia:i, los países capitalistas irdustrializados gastan fuertes sumas para_ 

proteger sus plantas productivas y sus miplcos, por ejemplo: "Los Estados 

Unidos gastaron, en 1987, 2.1 veces el salario diario de sus 640 mil tra

bajadores en la inlustria textil y del vestido para proteger anplcos en -

esta rama in:lustrial ¡ 37 veces el salario corriente para proteger sus cm· 

ploos en la in:lustria del carbón y del acero¡ S. Z\ veces el salario de sus 

obreros autorootrices para defender sus anpleos en esa industria." 62./ 

Las autoridades gubernamentales parece que oo reparan en esa 

realidad y s6Io se prcoaipan por realizar el 1 'm.mual" de recetas sobre los 

OOmbros de la sociedad. Es el espiritu solidario de la familia mexicana -

para con sus mionbros en desgracia lo que ha a)1\rlado a absorber el dcsanplco 

y la dism.inuci6n del ingreso real medio. La única receta que tienen los -

te®cratas para el desempleo cs:::Blq>leate tú mismo. Un verdadero roommento 
a In insensibilidad tC010crática. fJJ./ 

Pensam:Js que la apertura comercial se di6 por las exigencias- -

de los organÍSJJX)S financieros internacionales y el gobierno cstadoundcnsc,-

ya que la rcncgociaci6n de la deu::la y In solicitu:l nuevos cn~ditos esta-

han corxlicionados a lttla mayor apertura comercial, ya que mientras los pro-

píos países in:lustrial izados protegen sus Bnprcsas (principalmente a su sec

tor agroperuario para evitar posibles quiebras en el campo). nuestro país-

se cn01entra ampliamente abierto al extranjero sin h:tber exigido reciproci

dad -de acti tWes comerciales. 

Por otra parte, cabe scl\alar que si la justlficaci6n a In are!. 

tura era la rcducci6n de la inflD.ci6n, ésta no se ha logrado concretar, ya- -
que la apertura se hizo nl vapor, y lmicmnentc bencrici6 al comercio privado, 

pues las mcrc:mcfos importadas con precios mfis bajos que los r.acionales los 

\'ende a precios más altos. 

b2/ Cila1los del Control de Estu.lios Econ6micos del Sector Privado de f'éxico 
- p. 37 

63/ I.ounlcs G.1laz, 1'Debc orientarse la r..odcrnizaci6n irdustrial a generar-
- anplros. Secundario ganar competitividac! en los mcrca:Ios CJCtcroos: ~P''. 

ll'<cclsior, 21 de Diciembre de 1987, 
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Es necesario ser.atar que llLIChas de las mercanc!as importadas 

m c::amtituyen W\11 ventaja para el consunidor 1 existe ma gran cantidad de 

art!cu101 de i.op:>rtacl6n a llllY bajo precio, pero de ~sima calidad, estos· 
productos son tm lo Reneral saldos que se C01'JTan en la frontera sur de· -
Eltadol !hielos y son m111lderados productos de segunda clase en el mercado 

n:>nemerie&11>, es decir, 501111ercanc!a.s llamade 61.timmente en M6xico -
cxm> ''Productos chatarra". 

-rar la lista do las 11ercandss que se pueden importar·· 
aer{a interainable; os m'5 f6cil se!\alar que a finales de 1987 6nicmnente· 
.., se pod{an illportar autol115vlles y medicinas, de hecho h>y, en e( mercado 

nacional so puede L'llpOrtar todo tipo do mercancías: olectr6nica, enséres·· 
dan61tico1, calzado, vestido, perfiaes, bienes de capital, bienes de consu· 
., al!Jlenticio, tabi6n se puedm importar vacas, caprims y pollos, puli":!l 

doaa illportar articulo• s~lerfloos, desdo clui:qJalla hasta pistaches. 

Ah>ra le toc6 a la apertura cxmercial ser el m6vil para redu· 

cir la ln!aci6n, se¡¡(in el ¡obierno, ª\.D!UO ro ha mencionado nada expecial·· 
oobre al¡¡una posible medida para reducir los gastos por deuda interna y •• 

extemo, que son 101 rubros ús ir.fladonarios. 
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III.S,2.- Oesincorporaci6:' de &.presas ParacstatalP.S. 

rn nuestro pals, la gesti6n de las Bl!presas p(iblicas siea
pre ha estado lipda a la ~epci6zi de que éstas son un instru.ento del

Estedo para provamer RJCStro desarrollo in1epcrdicnte y soberano, y ron>

tal ~len con \SUl fulción social. Esta fmci6n ?Jede asegurar el desa-

rrollo de Lrl cmpl estratégico para la soberanía e irdcperdencia naciona
les; dotar a la población de scJVicios de cañcter social; proveer a la -

satisfacción de las necesidades de consuoo básia:> de la sociedad a precios 

adcruados; asegurar el SU11inistro de insuros fundfl?lentales para la planta 

irdustrial; promver el avance de la estructura prcxtuctiva o el desarrollo 

científico o tcmo16gico; en fin, aialquier otra fmci6n aparejada a los-

prop6sitos de la poHtica econ6nica y social del Estado. 

As{, es cmlm oir críticas en el scii.tido de que las anpresas 

· pGhlicn.s son ineficientes porque operan con pérdidas. F.sto es cierto en -

diversos casos, pero el objetivo de las anprcsas JÍlblica.o; ro es obtener -

ganancias a toda costa. PUcdc haber anprcsas cuya f1.lllCi6n social sea can-

patible con la obtenci6n de utilidades. ne hecho, hay muchas anprcsas ¡:{!-· 
blicns que obtienen utilidades. Pero hay otras en lns que la rentabilidad· 

ha sido negativa precisamente por la funci6n social que dcsempe!ian¡ por -

ejanplo, en aquellas que tienen que vcOOcr bienes o scn·icios a procios -

bajos para fines n.xlistriOOtivos o en aquellas, temporalmente al menos, oue 

ro:tuieren largos periodos de maciuraci6n para hnccr plenamente productivns

las inversiones iniciales, 

Las empresas públicas son llll instruncnto privilegiado del 

f.stado oara provomcr el desarrollo ccon6mico y social y para nscgurnr la-

soberanía e jnlcpcnlcnciR n:icionalcs. En la tradici6n hist6rica de nuestro 

país, la emorcsa f(Íblica ha cstat.lo lir,atl:l indisoluhlcmcntc el pro)'ccto de 

nac16n de los b'Obicmos revolucionarios y a las polh.icas de pl'OOllci6n y · 

fonumto del desarrollo ccon!'11:üco r social quf' d icho5 gohil•mos han dict<1· 

do en diferentes etapas hi';t6ric.:l'i. 

As~ pues, se pue<.lc eotn¡nukir la l'Jcisll'nc ia tlc diferentes no· 

tivacioncs para la crcaci6n de entidades par~H.•statalcs a lo largo del pe·· 

rlodo que se inicia con la fDnstituci6n Je 1917 1 y que 5c pueden agrupar·-
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coro sigue: 

1) Creación de empresas para ejercer algunas de las nuevas· 

funciones que la Constituci6n encomendaba. al Estm.J.o, tales coma dar esta

bilidad al sistema ccon6nico naciOnal y propidar el dcsanollo econ6mico. 
Las primeras entidades creadas corrcspoOOcn a la dt!cnda de los veinte y - -

los treinta y coadyuvan a ordenar el sistana bancario (Banco de ~léxico, 1925) 

aunentar la intcgraci6n fisic:a del país (Comisi6n Nacional de C.aminos), e-

impulsar el desarrollo lle ciertns actividades, permitiéndoles el acceso, en 

coOOicioncs adecuadas, al financiamiento bancario (Nacional Firumcicra, 1934; 

Banco de Crédito Agricoln, 1926; Banco Nacion.il Hipotecario, 1933). 

2) Constituci6n de entidades para explotar, por parte de 1A

Naci6n, rCOJrsos estrathgicos o para generar insllllOs <le uso difundido en el 

plano iOOustrial o agrirola. Destacan entre 6stas, la creaci6n de Pctr6lcos 

Mcxicaoos, de la Cornisi6n Federal de Electricidad y la eonsolidaci6n de los 

Ferrocarriles ?-.'acionalcs de México, en el periodo canlcnistn, y los gran.les· 
proyectos inlustrialcs de la d6catla de los cuarenta, tales C{)(Tl) Altos Jlomos 

de México y Guanos y F~rtiliz.antes, que postcrionncnte se transfonnada en

Fcrtil izantes Mexicanos. 

3) Desarrollo de entidades para allnentar la intcgraci6n de la 

planta productiva nacional.. Esta. función ha sido pcrnmncnte y destaca la·· 

crcaci6n de la Siderúrgica t..haro r.lirdcnas- Las Truclias, en los sesenta, y 

el .importante esfuerzo en actividades productoras de bienes de capital, im

pulsada ~amcntalrnente por Nacional Financiera, en la década <le los sctc~ 

ta. 

4) Compra de enpresas desarrolladas inicialmente por el scc-

tor privado, pero que no pWicron operar ruJccuad:uncntc por problemas vincu

lad~s a nltos requerimientos de invcrsi6n, l3Tf!OS periodos de Aaduraci6n <le 

inversiones o deficiencias de gesti6n. Pntrc estas cmpres<\s resaltan las· -

vinculnc~'5 a producci6n de oc¡uipo y material de transporte (antigoo Complejo 

In.lustrial de Ciu.lad Sahag&n, l!go.), text ilcs, pesqueras e ingC"nios atticarc

ros. ts conveniente mencionar que, con la notable cxccpci6n de Pétrolcos Me-
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xicanos, en ningún caso el Estado ha procedido a real izar expropiaciones

de actividades productivas privadas. El intcr6s nacional de mantener pro

ducciones importantes y fuentes de .c:rnploo ha sido el tínico motivo para la 

adquisici6n de anpresas cuyos propietarios anteriores voluntariamente ofr~ 

cieron al Estado para superar los problemas que las mismas enfrentaban. 

5) Constituci6n de entidades para impUlsar el desarrollo te_s 

n6Iogico y los se?Vicios modernos de ::ipoyo a la actividad productiva y co

mercial. Así, por ejemplo, en los sctcnta 1 se organizan el Instituto Mexi

cano del Petróleo, el Instituto de Investigaciones E16ctricas, el Institu

to Nacional de Investigaciones ~clcarcs y el Instituto Mexicano de C.Omcr

cio Exterior. 

6) Crcaci6n de empresas para logra~ objetivos cxpecíficos -

. de bienestar social, sea por la vfo de st.ministrar productos básicos de CO!!, 

suno masivo a precios adcruados, sea para garantizar el ingreso campesino.

En esta ftmci6n sobresale por su relevancia Cl Sistcm.1 de la C.Omp.ifi!a Na-

cional de Subsistencias fupularcs (C.Onasupo) en su triple actividad de co

mcrcializaci6n de productos agrícolas. de producci6n industrial de algunos 

bienes básicos, y de distr~buci6n m..1yoristn y minorista de productos de CO.!!. 
s\llW masivo popular. 

En sllilll entre 1940 y 1980, el Estado fue: 

·EI. fundador de 111 anprcsns que introdujeron 37 nuevos produc

tos básicos en el catftlogo ·de la producci6n industrial del país. 

-Socio posterior de 124 mis. tambi6n productoras algunas de nue

vos productos, y en 35 de las cuales se vio obligado a participar en fonna-

mayoritaria por mala situaci6n de las rn1prcsas 1 al recibirlas en pago de m.le,!! 

dos crediticios que no pu::licron cubrir sus iniciales dueños, del sector priv!!_ 

do. 
-En 59 adicionales, lleg6 a ser accJonista fuOO:iclor o posterior, 

debido a que fueron crcmlus por empresas en que ya participaba o bien al suna.r. 

se éstas a anprcsas controladoras. 
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Sin cmbargQ, en el "camioo hacia la toodcrnizaci6n", inici!!, 

do eon Miguel de la Madrid, Hbico adquiri6 tul rostro totalmente nucvo,-

cmnbio que fue configurado por tma imposici6n de la banca mWKlial y el f'<l,!! 

do ~lonctario Internacional, favorccicJ'klo furviamcntalmcntc los intcrcscs--

dc la bancn, la inlustria y el Co!T)Crcio 111lllldial. 

Las cartas de intcnci6n p.'lctat.las ron el R-tl han llevado al

gobierro a la liquidaci6n, transparencia, venta, fusi6n y cierre de anprc

sas paracstatalcs, con lo cual, el gobierno aceptando estas presiones, ha 

reducido su capacidad de intcrvcnci6n en la economía a trav6s de las anpre

sas p6blicas, y ha visto mermada su capacidad de maniobra para revertir -

lU\ proceso que subordina la sobcrnnfo nacional. 

Parece que el gobierno s61o quiere .cunplir las exigencias 

. del FMI, sin importar las graves consecuencias que trae para la socicdad

estc tipo de medidas. Asi pues, de W1 total de 1155 entidades y anpresas-

públicas que habfo en 1982, se redujeron a 700 en Agosto de 1986, al&!! 

nas de las anpresas que se vendieron se scfmlan a continu.'lci6n: 

-La venta <le la cadena. Mcional ~btelera que rcprescnt6 cl--

12.6\ de la oferta en la categoría <le hoteles de 5 estrellas. 

-El retiro total de la fabricaci6n de automSvilcs, resultado 

de la venta <le Vehículos J\utorrotorcs Mexicanos y Rcnault de B6xico. 

-La venta de empresas en las ramas textiles, porcelanas, CD!! 

ductores c16ctricos, refrescos, restaurantes, entre otras, nsi com::J ln dc
sincorporaci6n de fideicomisos financieros y fondos de foxoonto. 

-Entre 1982 y 1985 las transferencias otorgadas a las empre

sas paraestatalcs cxcluycnlo apoyo para pago de intereses y pasivos, dismi

nuyeron en 3 puntos del PIB, lo que sir.ni fica una ro.lucci6n en términos re!!. 

les de 40 t. 

-El subsidio a la opcraci6n CDnasupo se redujo a un punto -

porcentual del PIB entre 1981 y 1986, lo que representa tma caida real de 71\. 
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-Respecto o la siderurgia, ci cierre de Purd.idora M::mterrcy 
por obsoleta e incosteable, que implic6 el despido de rnfui de 6 mil trabaj,!!_ 
dores, asi caN> medidas de racionaliz.aci6n en Sicartsa y Ahmsa, significa

ron que, entre 1982 y 1986, las transferencias reales a Sidcrmcx disminu-
yeron en 38 \. 

-En el sector azucareto se han cerrado dos ingenios y está 
en marcha un proceso de reestructuraci6n en los dmás ingenios; ademfui, Ai.f! 
car, S.A. ha racional iz.ado su estructura y reducido su personal en 2 mil 500 
ai;ileados. 

-Sobre fertilizantes, se proced!6 a cerrar 3 plantas por baja 

productividad y est' en proceso la reestructuración de otras mis. 

-P.n Ferrocarriles se han cancelado rutas de pasajeros no ren

tables y la baja en transferencias fue de 81. 7\ en t6nninos reales. 

-Tambi6n en el sector petrolero se han cancelado o pospuesto 
proyectos ro prioritarios y eoroo resultado, el presupuesto real de P<MlCx ha 

bajado en más de 40\ desde 1981. 

-En el sector eléctrico se han postergado proyectos y dismi

roido subsidios mro!ante el 8t.171C1lto de tarifas que ha significado unn dis

miJ'llci6n real de 77 .21 en las transferencias. 

-Finalmente la rcvisi6n de precios <le los bienes y setvicíos 
pGblicos en particular los energéticos ha sido mayor a la !nflaci6n, pucs

mientras que el Wice de precios al consunidor a""'1lt6 7.5 veces entre--

198Z 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 

comlxlst6lco se incrancntaron 41.1 veces. fJ!../ 

flA_/ 0.Lc;tnvo l.omclin, '.'Genera el Sector P6blico 22\ del PJB¡ Finnc, lo Ten
dencia a la Rcprivatitaci6n Eco00mica11

, El Fin.1ncicro, México, Mo V, 
No. 1228, 4 de Agosto de 1986. 
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Por otra parto, el proc«liaicnto que ha seguido el go- -
biemo federal para vcrder las ~resas paraestatales es, en la prácti

ca. illprevisible, taisterioso y sujeto al azar. Las aapresas de la nac.i6n 

.son mnejadas roaJ si fueran de un propietario volli:Jlc, írcierto, que -

d~e de su estado de fini.m para saber que hacer. Hoy ¡iuOOcn ser cs-

trat~gicas y rentables las anpresas, m.'\ftana posiblflDCflte ya ro lo sean. 

La situaci6n CfJllÚ1 que han pasado algmas de las empresas 

estatales en v{m de reprivatiuci6n ha sido la rcpresi6n abierta con-

tra los trabajadores. Esta práctica se prcscnt6 por ejemplo, eon los t~ 

b&jadores de Aen:méxico; f.aM:nea; 91t'IN; Pun:Jidora M:mterrcy; cte., en -

donle las autoridades orillaban a los tr.ibajadores n declararse en h.Jel

ga.; para que despl6s se declarara inexistente y asi justificar la tenni .. 

naci6n de la relaci6n laboral de la ~rcsa ron los trabajadores. 

Hay que hacer rotar que la iniciativa privad.a, ruado esd 
inteTe58da en mnprar alguna empresa, pone cam cxm:lici6n que Esta se C.!! 
QJC!f\tre libre de relaciones sirdicales que p.Jedan alterar sus intereses, 

As1 pues m gnm rúncro de eqiresas declarndas en quiebra 

o deficitarias, kto <:Dll1 justificaci6n para verdcrles, ro estaban bajo 

esas ciT"O.nStancias, siro o.1 amtrario, ya que es tonto pm.sar que m ~ 
venionistaarricsgar&su dinero en una canpaf\Ú. dcrde de antmnm sabe· 

que no es redituable. 

De esta manera tcnmcs que el ¡obierm ha estado entregan!o 

a los inversionistas tanto nacioMlcs c;x:ml extranjeros <9{lrcsas canpleta

mente saneadas y a un costo BIY por debajo da su valor re.al y sobre texto 
ron'""'' trabajadores ~idos de exigir sus derec:Ms laborales y arns
titucionales, ya que los nuevo• sinlicalos que se han fot111.1do son comple

t-te blana». 
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llI.4.· Crisis Acrlcola .., l!Exicn. 

I~n-ante los veinte al\os posteriores a la segunda ¡uerra DU\cHal, 
Mbico as<d>r6 al l&hdo por sus elevad3s tasas de crecimiento agdcola¡ se-
le consideró paradigma del desarrollo agrkola entre las naciooes de econo· 
mía de paises ~dientes. El llDBdo milagro 11exicano signific6 una bas-
ta fuente de divisas que financiaron la 1J!1>ortaci6n de bienes de capital-
para el desarrollo industrial, satisfizo la creciente demandn interna de a ll
antos y proveyó las materias prim.ls agrícolas c!er!Rndadas oor una econanfo-

en ripida imfustri3liz.aci6n y urbanizaci6n. Una situaci6n totalmente dife·
nnte se aprecia actualmente en la produ:ci6n agropecuaria: México se ha to· 
•do CCllO Qelo negativo de país en crisis agrícola y de naci6n alimcntari! 
na>te dependiente. 

La dependencia alimentaria apareció al finalizar los setentlls 
cmo resultado natural de la larga rccesi6n que afect6 a la agricultura na
cional desde 1966 hasta 1976. Pero mientras entre 1977 y 1981 la agrlcul tura 
aexicana rec:upero su dinamiSJJMl, a partir Je 198? se observ6 una recaida en-
la crisis a¡rkola. 

As{ pu05, t"""""s que mientras en el periodo 1977·1982, se ob· 

tuvo Lll incrmento del 4.S\ para el producto agr!cola y del l.8\ para el •Si:!! 
pecuario, superiores al cm::\Jllento dtnográfico, en ei lopso 198l·l987 los U· 
sas fuerm del 1.49\ y del 1.51' respectiv..,.,nte, Inferiores al crecilliento ··, 

dmo¡dfico. 

Cabe aclarar que la cootracci6n rm~ severa del producto agrko· 

la fue en 1986 y 1987 " ••• El producto Interno bruto agrlcola declinó ••••••• 

bruscamente en un ·4.96\ en 1986; y en 1987, segGn una cstln11ci6n mb bien·· 
optimi,ta, creci6 apenas .., un o. 7\. Corlo resultado, el producto agrlcnlo per 

úpita cosechado .., 1987, que •ervirla en su mayor parte pan el abasto de • 
1988, fue Inferior en 1.11 11.8\ ouo el cosechado en 1981". fü 

1¡1_/ Jos6 Luis Oliva, Crisis ~grlcol• y Al ;..,ntarla en )li!xico 1982·1~88, p.60 
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La dr&stica disminuci6n de la disponibilidad interna de pro

ductos agropecutríos por habitante es realmente dmnática. Si este recorte 

se distribuyera igualitariamentc entre el conjtmto de la población, scrfa
sin duda lmnentnble, pero renos terrible. El problct\.'l está. en que ni los

grandcs empresarios ni al tos funcionarios públicos sacrifican ni un gr.uoo 

de su cmsuno hnbitual. Las clases rrdias por otra parte, d'picamentc sa

crifican primero la a<lquisici6n de otros satisfactorcs (autom6vil usado,

tclcvisorcs, etc.) antes de afectar su patr6n alimentario. El fuerte -

recorte del consuno interno de al imcntos repercute en la poblaci6n m5s po

bre, que literalmente trabaja para comer, que no puede reemplazar o supri

mir el consuno de otros productos para JMntcncr su r6gimcn alimenticio (lc

quc no dedica a ln compra de cOITIC'stiblcs lo destina a renta, luy, etc., es· 

decir, a gastos que no son selectivos sino indispensables). 

Las autoridades jam1.s han atribuido la rccesi6n <igrkolri a 

su propia política cconánica cquivoca<la. Invariablemente culpnn nl ciclo: 

"son siC'r.llre las achrersidades clim.1ticas las culpables de la crisis agríco

la, y m especial, la escasez de lluvias''. Sin embargo, durante los Últimos 

nueve af'ios según datos proporcionados por la SA.Llf, México no ha padecido -

sequías severas¡ el régimen de lluvias ha sido buen~ o regular, resulta por 

tanto evidente que el desplome de la producci6n agrícola., particulanncntc -

abrupto en 1986, no es imputable al ciclo, sino a las relaciones ccon6mico

poHticas aquí en la tierra. 

Así pues, tratando de encontrar el origen c1c la nueva crisis 

agrícola pensamos que po<l~s agropar las causas cconánico-poli:tkas en tres 

grandes conjuntos interactunntes: 

1) La caída de In dem:mda interna de alimentos (detenninada a su vez.por la 

contracci6n de los salarios reales); que se com' icrtc en un factor depre

sor de los precios agrkolas rcl11tivos en el mcrcndo abierto; 

Z) La ca.ida de la rentabilidad de las inversiones agrícolas y de ln acurrula~ 

ci6n de capital en cicrtns ramas de producci6n rural. provoca un <lctcrio

ro en la rentabilidad derivándose a la ve:. la disminuci6n de los precios 
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relativos de los pri>ductos agrícolas y la clevaci6n de los precios ~e -

bienes de capital.y de los insumos agropecuarios {fertilizantes, inscc

tici<las, t:mblstibles, etc.) con .tasas superiores a los p~ios agrko

las y al Indice general de precios. 

l) Las poHticas econán.icas instrunentadas por el Estado a partir de 1982 
detenninaron: 

·la brusca caida. de la inversilín plíblica en irrlguci6n, fancnto agríco

la y cr&lito rural; 

-la contra.cci6n de la dE!Mllda. interna de ali.Joc>ntos y materias primis a

&to?CCuarias (al deprimir los salarios y el nivel de la actividad indu_!. 

tria!; 

-la evoluci6n de las rclaciai.cs de precios desfavorables a la agricul tu

ra, de una manera directa mediante la fijaci6n de los precios de garan· 

tía de los granos y de los precios de venta d~ ciertos lnsunos produci
dos por el Estado y de manera indircct., por la pal ítica cambia ria que 

ha encarecido ln m:i.quinaria agrkola. 

Lo más preocupante de la crisis agrícola que ha padecido Mé
xico, es el drasn.1tico deterioro nutriciooal sufrido por la población pobrc

del pa{s a partir de 1983. 

Es evidente que la desnutrici6n que padednn la mayoría de -

tos mexicanos antes de la crisis general de la cconania mexicana se ha agu

dizado. Los severos recortes en la canasta de consuno de alimentos, observa 

dos a partir de 1983, coofiguran una verdadera crisis alim?ntarfa. La oor-

bilidad y la mortalidad lnf~til provocados por la desnutricí6n han crecido 

en proporciones ala1U1ntc. Pero lo que preocupa más todavía son los daftos -

indelebles de la debacle aUmentaria; la 1llll titud de niños que hoy cxhibcn

desnutrici6n cr6nica e"stán siendo seriamente afectados en su desarrollo -

físico y mental. 

La triste realidad scfialnda antcrionoontc, es tma consecuencia 

inevitable de la caída de los salarios reales n menos de In J11itad del poder 

adquisitivo que tenían entre 1976 y 1979 cuando se realizaron la JT1.1yoría d<' 

las encuestas nutricionalcs. 
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Así pues "." •• en 1977, ~s del 501 de los hogares pcrcibfon 

ingresos inferiores al salario miniroo general (que entonces era de 3,192 

mensuales), y las familias destinaban tM.s del 50\ de su ingreso a la can

pra de alimentos y bebidas. Si entre 1977 y 1987 los salarios reales han 

ca ido a menos del 50\ del poder de cooq:>ra que tenían en 1977, los estra

gos de la polÍtic.a salarial sobre la alimrntaci6n del 601. de la poblaci6n 

son cvidcntCs y pavorosos." 2.!J.I 

Adanás del problema de la dcsnutrici6n <le ln poblaci6n nos 

encontramos ante la dificuI tad para alcanzar ln autosuficiencia al imcnta

ria. 

En el Programa Nacional de Alimcntaci6n 1983-1988 Miguel de 

la M.'.Jdrid conceptual izaba a la soberada alimcnta'ria coroo "la fonn.1 en que 

la nací6n salvaguarda }' se rcsc-n'tl en exclusiva las decisiones relaciona.das 

con la satisfacci6n de las necesidades alimentarias b!isicas de la poblaci6n. 

O ejercicio de la autosuficiencia. alimentaria se refiere tanto a las nor-

mas <le consuno corrK> a las de distribuci6n y pro<lucci6n e incluye las tt..."Cll,2 

logías p..1rn alcanzarla." !f!./ 

A pesar de que existen :llglalas verdades en el p5rrafo nnterio1 

hay que scfialar que no puede existir soberanía alimentaria donde no existe-· 

soberanía en pol'ltka econ6mica. De esta fonm, lns nonn..1s del conswoo dcl

pucblo I'!CXicano ]as ha dictado el F?-II o han sido prograrmdas por el gobierno 

mexic:ino bajo la prcsi6n de las instituciones financieras intcrnacionalcs.-

Ln subon.linaci6n del interés n.:1cional al pago de los servicios de la deuda-

externa ha quitado la carne, la leche y hasta el frijol de W1 sin ntímcro de 

hogares obreros. 

Una de las principales priqri<laJ.cs que tÍc.:nc México es lograr 

la 11sobcranfo alimcntaria11
, y nuestro pah tiene potcncialrrcntc la capaci--

J!I lbirlem. p. 6'1-65 • 

.!i!l Prograiin Nacional de A!imcntnci6n p. 16. 
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dad de lograrla a corto plato, pensamos que 6sto es posible tanto por los 

recursos naturales y hunanos con que contamos, así ccm:> por el acervo de

biencs de capital e insumos coo que dispOOemos. de esta manera es posiblc

no solarrcntc satisfacer al mercado naciooal, sino inclusive generar exceden
tes exportables en ramas determinadas de la producci6n agrícola dende f!fuc¡. 
ca tiene la capacidad de c~tir ventajosamente en el mercado na.mdinl. 

Si nuestro país cootinGa con la equivocacL'l poH.tica de ~r

tar el 20\ 625\ de sus al inettos, dependiendo en esta proporci6n de los ser

vicios extranjeros, t.lSxico no podr!a cortar de golpe estas .inportacioncs -

sin provocar una hmrbnma interna de catastr6ficas proporciones. Y esta de

pendencia alimentaria lo induciría estructuralmente a ser cauto en sus rela

ciones intclllBciCllales, en un rmmdo en el que la subsistencia alimentaria es 

arma real de las grandes potencias. Ante esta situaci6n, cuando i.mn posiblc

altcrnativa a la salida de la crisis general de la cconanín mexicana, que po

dría ser la suspensi6n unilateral del servicio de la deudn externa, se plon

tea la dependencia econánicn cano lD10 de los principales obstáculos para to

mar la medida. 

Conforme a lo antcrionrcnte c:xpuesto 1 .es necesario cuestionar

se ¿de que manera podrá lograrse nuevamente el auge agropccunrio?. Es bien 

cierto que la crisis agrícola y alimn.taria no tiene una soluci6n puramente 

tcmmdo medidas en este sentido, crccroos que se puede superar l'ICdiantc drñs

ticos e.amblas en la política ccon6mica nacional. 

Bl primer lugar sería necesaria la recuperaci6n de los sala

rios reales a nivel de 1980, con lo aial se ranpcrfon las ataduras que hoy 

significa la drástica cootracciái del mercado interno. Cm la elevnci6n de • 

los salarios reales a sus niveles previos a la crisis, se permitiría la cx
pansi6n de la dcnanda interna de alimentos, resolviendo la crisis alimenta-

ria y la rccuperaci6n de los niveles nutricionales, paralelamente los precios 

en los productos agrícolas adquirirían niveles adccoo.dos de rentabilidad -

pcnnlticndo a los agri01l tares ro-crrq:ircndcr la aamulaci6n de capital y h, Bd,!! 

ruada tecnificaci6n de sus explotaciones. 

F.n segundo lugar, es necesario para superar el problcrru en el 

agro que se d6 la recuperaci6n del gasto póbl ico destinado a la inversi6n • 
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procb:tiva a¡n>plCUlria bajo la foTIIO de obras hidriulicas, de cr&lito--

11~rio, etc. Cabe destacar que estos dos puntos sel\alados, soo im· 

posiblu de reeluar si ruestro po!s no se ha podido deslignr de las pre

licnH ecm6aica1 de los or¡aniS1Ds financieros intemaciooales. 

La posicién ¡ubemamental hasta ahora es la de sacrificar a 
la pobladbi intes que quedar raal cm sus acreedores y p00lica l.014 serie -
da medidas absurdas ~ra ¡.liar la crisis cano las siguientes: ''hacer mb 
cm NnOs", fnse que para no90tros lleva iJl{>Hcita \.1\8 ccntradicci6n, ya· 
quo 111 nl.n¡\N de ln ¡nndes Tlll!BS de la econCJTlÍ11 '""'!cana eo posible ha
cer -'• cm l'M!l\OS. Este slogan de la actual administracif.n es una ilusi6n, 
111 auto-tqallo de quienes se han pro¡:uesto pogar a to:la costa los oervic!os 

di la deuda extnna, s,acrificardo el bienestar de· las mayor!o.s nacionales y 
la !JnTal6n proib:tiva interna, recortaftdo sevenvaente los gran;les proyec
tcl dt irripeidn y dre,.je, el crédito agrlcola, etc., las ¡ranles acc!o-

1111 de f-nto a¡¡ropecuario pretenlen ser suplantadas por p<!<f.Jen&s acciones 
(Nltlcoa bordos, •lnlcanalhacionos, orsaniw:ionos aisladas.de po<f.lellos
procb:torel rara la ~rcializaci6n, etc.). Todo esto ?Jede y debe hacerse 

pmi río ne~ las gra¡>Jes acciones, sino cmo ccmpl-nto de ollas, 

Para resolver realmente la crisis agrkola y 111-ltaria hay 

ctll actuar som la• variables MC?OeCOn&aicas: salarlos, precio• a¡rkolas 
lnY'enldn ¡dllica, ~itos agropecuarios, etc, Hs !IObre este conjunto do-
¡nnde1 variables donle hay q.>0 apoyar la palanca Cf.111 resolYOr' la crisis-

a¡r~la y ali•ntarla. fJJÍ 

§§! Jotf wis C&lva, ~' p. m 
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III.5.- Caltradiccl .... s Internas del Sis- Politico Mexicano. 

Una crisis econ6oica j..:ls timo efectos politices prede··· 

terainados, llÍn si oe adoptan mdalldodes ._;antes en diversas socieda
des, si bien hay cierta retPJlaridad en las forms a trav6s Je las cuales

la crisis repercute en el conjunto de la pcblacidn, su impacto poHtico 
experimenta, en Clllt>lo, de wa socifldad. a otra sensibles variaciones. 

1.111 socledados latu-t"icanas enfrentan en la actual··· 
crisis...,. ailtlpllcidad de cin:unstancias ms o llellOS can.mes: abrunado· 

ra deuda ellteTior, 11110 crecilli.ento o calda del producto interno bruto, -

dovaluaci6n pro¡re!liva de la~ nacional, corrosiva escalada inflaclo· 
mria y apliacl6n del deompleo abierto. Las repercusiones pol1ticas de -

de esta situaci&l, sin .-.rgo. raiestran notoria diferencia incluso aht-
danle las -ilda1 ~tales han cp>dado •rcadas por las exigencias 
casi !Mnticas del Foalo r-t>netario lntemacimal. 

l!l prd>I ... econ6ako alcanza en ~xlco niveles de profund i -

da! de!ICO!IOCidos en la historia contemporinea del ¡ab, generando trastor
nas de p-avedad todlvla insospechados ¡ara el sis- de gd>ierno ial'.s sóli
do cp1 1e haya erigido en el capitall.., depmllente de ~rica Latina. 

i. blptltesil anterior no ti.ere Ucll c~l&I eaplrica, l"C'S huta el
__,to en ruostro pds no se han pnd.lcido -!mientas 10Ciales cuya en

wrpdura cancele cualcpler ibla llObre la erosl6n !Ufrlda por el a¡nrnto· ...,...te, Sin ...,.go, m ..-n "''detenido de la situac!C.; a la ipc· 

la conb:ldo el despl- de la ecoromls deja entrever cpe estln en proce-

so madlficaciones decisivas, lllllto m el c"""°rtai.ento y estnx:rura del· 

¡cbierno as> en las relJoc!cnes de e1te con los dlvenos occtores de la -

sociedad. en efecto, la crisis ha pue1to en J~Cf"' la form tradicional del 
ejercicio del poder polltlco en el Mldco po1tre\tolucionarlo, caracterizada 

por la estrecha Yinculacl6n de 6ste con la pcblacldn trabajadora, 

De uta form te...,. "'" I• polttlca de msas del Job lerno
atravlesa por una de ous etapas de 11o1yor cplebra, iue• ahora se vuelve evi· 

dente cano ronca antes l• lncapacidod del partido of iclal para ntlo.ilar y 

cansliz:&r las deaandas sociales. 
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El paulatino distanciamiento del gobierno y las organizacio

nes sindicales alineadas al PRI es un efecto politico significativo de la' 

crisis. cuya fase descpiciantc carenz6 en 1981. e.abe hacer la aclaraciOO -

de <JlC tal distanciamiento se ha dado exclusivamente en el papel, es decir, 

la C1M G.nicarn<..'lttc exige al gobierno atlltC:ntos salariales q.1c no van <le acucr. 

.lo a las persnectivas de 6ste, pero al final la central obrera siempre se -

.:onfonna con lns migajas ofrecidas por las autoridades laborales. Por cst.1 

raz6n pensamos cpe ántc la de(Xlu~rizaci6n del ingreso, la C1M se ve obli

gada a solicitar aunrmtos considerables, pero dcsgraciadarrcntc no ha sido

capaz. de cortar por canpleto con el gobierno y oor eso no presion.1 cabnl-

mente a las autori.d.Jdes para obtener una mejora de sus agrmiiados. 

En este sentido, el distaociW11iento del gobien10 y el sin-

dicalisoo priísta s61o ¡ucde Jarsc df>ntro de ciertos Hmitcs, ya ~e cl

autcxlcnaninado movimiento obrero organizado se debate en contradiccioncs

Cf.IC lo abJga11 sin reuedio. Por una parte, es incapaz de influir en las dcci 
siones guberna1oontalcs sin JOOViliz.ar la fuerza social de los trabajadores, 

pero por otra parte, ño J1lf!de im¡:ulsar la inconformidad sin abrir las p.ier
tas a tul proceso de daiocratizaci6n interna de las organizaciones sindica

lcs.siri q.ic ello ponga en peligro a su propia comoraci6n representando el 

fin de la dirigcncin tradicional.· ' 

En ln medida en que la fortaleza de las organizaciones obre

ras no radica tanto en su legitimidad ante la base agremiada, c0010 en el -

apoyo del gc:bierno, est.'in obligadas a scmctcrse unn y otra vez n las dccisi~ 

ncs oficiales, aunque éstas dcsenboquen en el empeoramiento de las condicio

nes de vi.da de los traba.jadores. Ast ¡:u';s, la estructura sindjcal corporntiva 

es cmoujada a 13 accptaci6n rerurrente de ¡x>ltticas contrarias a su prograrm 

declarativo y no ¡uxlc hacer nada para evitarlo porq.ic cualquier iniciativn

signifiC'.lria la plirdida del res¡nldo de la cúspide gubernairental o el deslx>r· 

dcmicnto de la base social. 

En otro orden de jdcas tcoomos q.ic el agudo descenso de la -

crc<lihili<lai.l en los procesos electorales es otro efecto politice sii;tnifka

tivo Je la actual crisis. En Mi!xico ha estado llD.IY restringWo el ¡npcl Je-

las elcccione• como fuente de legi timaci6n del poder politico. 
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A lo largO' de la historia los fraudes electorales han sido -
lDl fen&oono canún, pero tnnto las victimas de l!s tos como sus beneficiarios se 

rcinvindicaban por igual como agrurnmientos inscritos en el. cnusc dc· 1a-

revoluci6n. 

La reforma pol!tiCll aprobada en 1977 .nmpli!I el espectro de -
los nartidos con presencia legal rccorxx:ida y cstablcci6 un marco m..1s pro

picio JXl.Ta la democratimci6n de las relaciones poi tticas en el pais, sin 

duda l$sto representó un paso sustancial para la consoli<laci6n. de las co111:1i

cioncs del ejercicio plural e idcol6gico, a pesar de we esta refom1 dcj6 

sin modificar el absoluto control gubcmam:mtal en los procesos electorales. 

En base n lo anterior el partido en el poder no corria mayo

res riesgos , no s61o ¡x>r el estricto control que el gobierno ejerce en -

todo el proceso electoral, desde el cm¡ndrommicnto de los citxladanos hasta 

el recuento de los votos, sino trunbién" p:>rque la integración de lns organi

zaciones sociales en el p.:irtido oficial y las insuficiencias propias de Wla 

coosici6n ( derecha e izq.¡ierda), desplazada por el desarrollo hist6rico del 

pais a una funci6n rrerrurcntc demardante, garantizaban para el PRI el mono

polio casi exclusivo de la acci6n ¡x>Htica. 

Hn el corto plazo, la Dmpliaci6n de los espacios democráticos 

se coocretar1a en el acceso de tMs partidos y en el eventual triunfo de la 

oposici6n en cierta~ elecciones m.micipnlcs, ¡:x>r lo q.Je todo parecia indi

car que la vigorit.aci6n de~ sistema ¡x>litico significarfo ~s el fortaleci

miento del sistema del gobierno q..ic una fuente de peligro para la conserva

ción del pcxler pritsta. 

La dinámica prevista JX>r el gobierno pronto se vi6 alterada-

por el estallido de la ·crisiS. Si bien todavfo las ele.ccioncs federales <lc

J982 arrojaron resultados muy favorables para el PRI, ya en las primeras -

elecciones estutalcs de 1983 se presentaron severas derrotas parn el oficin

lismo en Chihuahua y Durango. Uc~6s de ésto1 en casi todr1s las clcccioncs

e.statalcs subsiguientes los (riunfos del MU -sobre to<lo en los centros urba

nos .. han sido con frecuencia producto de fraudes, 
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De esta manera, el sentir coní'.ín. de que en México- ºel PRI--

siempre gana" canienw a ·ser abardonado y c1npicza a generalizarse la im-

presi6n de C1JC este partido "siempre Mee fraudc 11
• No s6lo existen \"arias 

evidencias de que en las príncipalcs ciudades doOOc se eligioron autori-

dades en 1983 el partido en el rcrlcr rerdi6 los canicies, aunque las ci-

fras digan lo contrario, sino cpe iSstas se refuerzan con los nuevos rre-

canL<>mos legales aprobados en diversas entidaJcs del pa1s sin otra fina

lidad que impedir a la opcsici6n su presencia en las urn..1s para vigilar-

el desarrollo de las votaciones. 

L.-1. soc: icdad · rrcxicnna ha l lcgado a una rucva si tuac i6n en la 

cnul las elecciones continúan sin legitinnci6n, pero con la novedad de que 

son instarv::ias confirnntorias de la ilegitimadod prifsta. 

En el af\o de 1987, ocurri6 un succ~o i.nplrtante que trans-

fornnrfa toda la politica naciorol. OJauhtcmoc Cárdenas, militante del PRI 

jtutto con Muñoz Ledo deciden fonnar dentro de este partido lo q.ic dcnCltlina

ron la corriente dcmocratizadora, con el objetivo de impedir q..ie el rucvo-

candidato presidencial del partido fuera designado por el presidente en---

turoo. Ul oposici6n de c.5rdcnas y M.tñoz Ledo provocaron q.ie los dinosaurios 

exigieran a los dos q.ic reconvinieran su posici6n o de lo contr.1rio scrían

expulsndos de la instiruci6n, lo cual sucedió. 

Con lo anterior se propici6 una modalidad en la <lesignaci6n 

del candidato a sucesor del presidente por parte del Plll pretendiendo hacer 

creer q..ie el proceso de clccci6n en el seno del pnrtido seria m.'l's dcmocr~tico, 

noni>rando seis personalidades ¡nr3 elegir a uno s61o. 

Sobre el particular es importante scflalor qoo el procedimiento 

no fue democrático, ya que no se con.su! taran a las bases del p..1rtido ¡xirn .. -

quc eligieran a sus prCcandidatos.lVinicrdo la dcsigIDci6n nucvamntc del

'!'residente). 

Asf p.1cs fuero~ nanbrados como prccnnd idntos a la prcsiccncin

por ¡nrtc del PR.I: Marvcl Ei.trtlett,Mi-gucl Q:mzálcz Avelnr, Ran6n Aguirre --- · 

Velrtzq.Jcz., Sergio G.'lrcÍb Rmnírcz., Alfredo del Mazo y Clrlos Salinas de Garla· 
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ri. Si la designaci6n de los seis """'º p:isibles candülatos fue decisi6n del 

presirlcnte, es o'bvio pensar ~e la elección de Carlos Saliros cano candida

to el d:úl 4 de ll:tubre de 1987, vino también del jefe del Eiccutivo. 

Por otra parte, Cuauhtanoc c:Ardenas acept6 la candidatura a 
la presidencia ~e le afreci6 el PARM. Poco tiempo des¡JJés se concrct6 ln

posibilidad de un frente electoral azJ'{'~io para apoyarlo involucrando a cin __ 

ca ¡:nrtidos políticos con registro oficial (P~, ?.-IS, PRT, PPS y PST). 

Paralelrurente1 el PAN lanz6 ccxno caooidato a )laruel J. Clru
thier, el PIM a Q.mcrsirv;io Magafla, el PRT a Rosario Ibarra de Piedra, q.iie

nes acordaron invitar al canlidato del Pltl p..1ra celebrar W1 Pacto, consis

tiendo en : 

-aceptar la realización de tm debate público entre los sci.s -

aspirantes r. la presidencia 

-co1tproucterse a no aceptar triunfos d\.k.losos frutos de un prQ.. 
ceso electoral poco transparente o manchado pur la ilcgalidud. 

La resp.icsta de Sali.J1as de Gortari a esta }'X?tici6n fue: 11que -

no existían las cordicioncs propicias para realiU1f tal hecho", sin emhar

go no dijo cuales eran segtln ~l llls condiciones. 

Por su }Xlrte la oposición justific6 su solicitud en el hecho de 

<pe casi en todas las democracias o pa{ses q.ic cµicren serlo, los políticos-

aspirantes r. la simpatfa comt.1n, acostumbran asumir los riesgos y vcnt.1jas de 

la confrontaci6n. En realidad la intcn::i6n de los partidos 1le OIXJ.Sici6n de-

efectuar dicho debate, era el demostrar "'1é° candidato ten1a el consenso po

{Xllar de una manera clara y abierta, JllCSto que de no desarrollarsc1cl PRI-

ya desde los preparativos casi infalibles llcgar1n a las uro.as con un triun

fo asegurado mían antes de que se dc¡Xlsitara un s6Io voto. 

Para el marento en que ~e ib.1n a desarrollar Jas cleccjoncs, 

la República Mexicana viv'ia baju una grnn tcnsi6n gocial, mostránJosc grandl's 

grietas en el sistema polítk.o, por tal motivo, el PRI tcnfo ~e utiliwr ---



- Z77 -

una serie de recursos para p:Xlcr nnrejar el proceso electoral y hacer ga-

nar a su candi~to. Pero obviamente el malestar generaliza.do a causa de-

la crisis abri6 las ¡>Jertas a los port:idos de oposici6n. L<>s empresarios-

se dividieron y canpranetieron con otros partidos alejandose del PRI, los 

sectores medios de la población se distribuyeron entre los partidos encon

trardo ruevos cauces en la izquierda, los campcsino5 se inconformaron abic!. 

taioo:ntc con el PRI y sus instituciones cano fo COC, CCI, etc. surgieron en 

este sentido otras centrales crurpcsinns y nuchas m..1s se reagruparon. Entre 

los obreros tubo gran descontento y algunos sindicatos, coro el petrolero, 

por primera vez. en uruchcs B!\os, dejaron en libertad n SU5 afiliados para-

q..ie BJXlyaran al candidato de ru preferencia. la misma l:urocracia, los tra

bajndorcs al servicio del fata.do sacudieren la ioolicie q..ic tantos nt\os les 

nnntuvo atados a las consignas del ffil y hubo expresiones abiertas de sin1-

patta a cardidatos distintos del oficial. 

Ante este panorunn se desarrollaron las elecciones presidcn-

cialcs el 6 de Julio de 1988, aplic..'l.00.o las prScticas QUC le han dado fnm;t

univcrsnl ante los indicios de que las votaciones no corresponderfon a sus 

cspcctativas, pese a las prcxresas presidenciales de clccc:ioncs limpias, el 

PRI rccurri6 a lns irregularidades de siempre, se• bloquc6 la infonnaci6n

oficial sobre los resultados electorales y no f.e ctlmpli6 con el ofrecimien

to de la Ccmisi6n f-ederal Electoral. 

De esta manera la dircgencia prHsta y el propio candidato o

ficial aplicaron la t&:nlca del 1'dcscont6n11
, al proclamar su triunfo sin-

contar con un solo dato que lo respaldara, útiicamcntc hast..'l. q.ie In Oplsici6n 

empezó a proporcionar cifras cpe revelaban sus avences sorpresivruncntc sc-

inici6 la difusión de cifras oficiales, pero a cstns alturas ya se habían -

extendido amplimnente lns sospechas de rue el r~gimen se habfa taMdo su -· 

tiempo para preparar sus propios datos. 

A este respecto, sorpresivamcntc las autoridades de la Cani~i6n 

Federal Electoral, informaron el din de las votaciones cpe el sistema de c6m· 

p.1to se lJbia cllÍdo y el PRI, q.ic d~sponta de 18 microcanp...itadorns, un cotn·· 

putnJor. central, tZ unidades de lnfornnci6n central y una pnntalle gigante, -
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T1J11Ca entreg6 los rosul tados ofrecidos. 

Los rumores de avance cardcnista y panista en el Distrito Fe

deral <pe cirrularon a p:>cas 'horas del cierre de dnsillns en los ccntros-

neurtilgicos del prc:x:cso electoral permitieron encontrar una cxplicacHSn al

desconcierto pritsta.al verse con la p:Jsibilida.d de ser fuerza minoritaria -

... ante la posici6n conjunt.'l- en todo el p.:iis, o por lo menos en algunas en-

tidades y regiones.cano: Uistrito Fcdernl, Olihuahua, Jalisco, Michoacdn--
Estado de México, GJerrero y Ulxaca. 

Pero nún con la ausencia de dates oficiales por la caída del-

sistema, Jorge de la Vega declar6: "el triufo rot\mdo, contun:.tcnte, legal c

lnobjetable de f.arlos Salinas de Gortari", acci6n q..te provoc6 que los candi

datos opositorés se dirigiesen ante el Secretario de Gobcrnaci6n, Manuel Bar

tlctt Ilinz,para entregarle llll doewtcnto ti rulado "Llamndo a la legalidad", en 

·don:lc se destac.."lTon los siguientes puntos: "el aruncio anticipado de una --

su¡uesta victoria del pnrtido oficial, nucho antes de que haya culminado el 
proceso de cánputo y el de calificaci6n reafinna nuestras sos~has de q..ic

se está configurando un fral.kle en grandes proporciones q.ic desvirtuaría el-

sentido de la voluntad ciudadnna expresada en las urnas •.• En caso de q.ie no 

se recstablez.ca de modo incwivoco la legalidad del proceso electoral, los -

candidatos a la presidencia de la Rcµllilica no nccptar1.amos los resultados 

ni •reconoccrtwnos las autoridadc~ q.ic provinieran de hechos fraudulentos, -

por lo que proccdcrtamos a defender los derechos del ¡xicblo mexicano con--

todas las amas cpe la Constituci6n n:is otorga ••• Pornulnmos un nprcmientc

llrunado al gobierno de Ja República ¡nra '!JC repare de inmediato estas des· 

viaciorcs y h."lga respetar la votaci6n ciudatlana." !J.91 

Debido <¡ la inconformidad anterior, se tuvo q..ie esperar hasta

el 10 de Septiembre p.."lra que la Cáñrira de Oip..ttados calificara la elccci6n--

wesidencial, declaral\lO 6sta presidente electo a CarlOs Salinas de Gortari. 

l..'15 protestas de la oposic Hin no se hicieron esperar ya cpc -

to.lo el tiempo estuvieron pre~ionaOOo para que se abriera un conjunto de ·-

ifi "Se cay6 el sistema afloran las dudas. Jornadas de titubeos", Proceso, 
Ml!xlco, No, 610, Julio 11, 1988, p. 22. 
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24 000 paQ.Jetes electorales para pxler verificar los resultados, cosa a la 

q..¡e ruoca acccdi6 la Cc:misi6n Electoral, sin <pe para ello hJbiera emitido 

una raz.6n justificada. 

Bajo estas irregularidades Salinas fue declarado presidente 

electo haciendo qie la p:Jblaci6n se imstrata inconíorne nnte la t.lesigna-

ci6n eocontrándose un el Una de ilcgi timidad interna de po.ler, tenien..lo que 

rea..irrir en la tena de p::isesi6n 1 a la prcsercia de los presidentes de varias 
naciones ptra obtener un recorn:imiento intern.lcional dlrdole la fuerz.a na

cianl al presidente im¡>Jesto el 1°de Dicieri>re de 1988. 

Si bien es cierto q.ie ro se logr6 el objetivo principil de la 

~sici6n de desconocer a Salinas cano presidente electo, es claro qJC en-

las elecciones de Julio de 1988 se sientan hechos de notable importancia: 

-la poblaci6t en i;eerY"ral se percat6 claramente QJC para pcnnanccer en el--

poder e] PRI tuvo q.Je recurrir una ve?. m..1:s al fraude¡ 

-la oposici6n logr6 colocar un gran rúrero de dip.Jtados en la cámara lo que 

impedirá en cierta medida CJJC los legisla.dores actúen cano simples ''tul tos"

aceptardo incorxlicionalnmr!' tcxlas las iniciativas del Ejecutivo. Asf iues-

existc ahora una Cámara ~ ya no es unipartidista. lo q..1C' po<lrín pennitir-

en Wl plazo mayor ~e se termine coo el sistenn preshlcocialista que ha ---

~rada en ~ico y <pe de lv!cho ha sido Wl.1 de las principales causa~ de -

mestros males econlmicos y polfticos. 

Es deseable que exista un.1 verdade-ra oposición entre el peder 

ejecutivo y legislativo para i.m¡:11tar las malas decisiones QJC ¡Wicra tanar 

alguno de ellos y ro qie se les pennit.a tanar determinaciones unílater.11---

mcnte, <J.lC p.iedan afectar posteriormente al grueso de la población. 

Consideramos q..ic fue sano lo que sucedió el JÚI del Cal timo in

fornr de gobierno de Miguel de la 1-bdrlll y el dia de posesi6n de Salinas de

Gort:1ri, en dorde los lc1üsladorcs de orosici6n tratarc-n dl· intclllClar al -

prC's;JC'ntc en turno, inra dcrostrarlc CJJC ro están de acuerdo con las rrcnti

r.1s q1c se esgrimieron C'íl cs.i ocasii'in y evitar asf fonn.:ir rnrtc dr.I escr\1rio 

q.ic 5C corúonn.1 año con :lf10 ¡:nra dar a conocer un M6xko m:tgico y sin prohlc

ma alguno, tm país total111:!11te maquillado con rúneros y q.¡e ha supera.Jo su -

crisis. 
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IV.- Pcrsncctivas. 

El ~blo mcxicaro consiJer6 que con la tom.1 de posesi6n de -
carlas Salinas se constnaha tma grave afrenta contra el dercchO soberano de 

la sociedad nara elcrir a sus pobernantcs " ... carlas Salinas no llega a estn 

f'JOSici6n cc:t00 resultado de la decisi6n m.'l)"Oritaria <1UC se exprcs6 en favor de 

otro caOOidato: OJ.1uht&ooc Cánler.as ..• Todo pcxlcr plblico que no emane del ·

f.UChlo es ilecítino, oferdc la noral cívica y lesiona r,ravencnte al país .•. -

ltl hay democracia con partido oficial y con sindicatos verticales que nicgnn 

a sus cicmbros la libertad de afiliaci6n pol!tica. lt> hay deroocracia con m112 

polio de los raedios mst\·os de infonnaci6n, con prensa subortliriai.la y con el -

mplco ilegal de los reausos públicos en beneficio del partido del &abicmo. 

N> hay dCf!'Dcracia sin autonanfa 1TU1icipal, federalisro efectivo, auténtica s~ 

paraci6n de poderes, control y virilancia sobre los actos del Ejccuti\'o y sin 

la restricci6n Je la capacidad legislativa del Conireso de la Uni6n" • .lJi 

Así f'JJCS,, po<lcroos observar el ar:ibicntc en el que se iniciR la 

rucva administraci6n, con la oposici6n :-;>r p.1rte rrincinalncntc de los oarti

dos P:\N y frt.1, los cuales durante el acto de tana de nosesi6n, nlrunos se re

tiraron otros rostraron carteles diciendo '':'·P.1 1, sexenio de fraOCcs", en contra_ 

part iJa :i lo cxrucsto ror Carlos Salinas de Ciartari, cuando ncnclon6 que ''H
guel de la 1-t.1drid nas ~abía dejado un estado ri.'Ís eficaz, una econnnfa sana, 

libertades intactas y 1..11..1 rn..-ls vigorosa vida política •• , 11 'l..l_/ 

Salmas t
1C C-ortJri, luc~o de explicar su pr<"tcrvlitlo Acuerdo Saci.2 

nal parn la /v11plií1ci6n de ~11estra \'ida ílcmocd.tica, de convocar a revisar el -

C&hpo Elt.-ctoral y de crntpromctcrsc a sacar adelante ma fonn..1 democrática, -

asl'gur6 glJ(" la prioridad ya oo seda ra¡;;ar la .!cu.la cxtcIJE,L_sJ_ry_o Y-9lY.E! .... !_f!E: 
ccr, e instru;·6 al nuevo secretario de Hacienda, Pedro Aspe, para n!nC'gocinr la 

ilL•L.11.l.1 externa con la ccm.midad fin:mcicra intemacional_c2!!.....l~s. ~i.P,11icn_t_¡;~· 

jetivos: 

mi 

1) 1hsmim1i r el i.·alor hi!-it6rico 1''" la dC'l1tb externa. 

El las Oiálfcz, "Salinas ofrcci6: 1'0.l'Tqll ir con las proo1csas 1 hacL•r lo que se 
dice, responder a lo pacta1lo11

1 ~· 'léxico, CISA, 19R~, Yo.(131, 5 dc
í'iciembn:- de J9RR, p. 8. 

ftlem. p. 11l. 
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2) abatir la tr<:1nsfcrcncin neta de recursos al cxtcrio~. 

3) obtener uñ acuerdo multianunl para reducir la incertidllllbrc 

de negociaciones recurrentes, y 

4) reducir el v3Ior real de In deuda y su proporci6n rcspccto

al PIB. 

En base a lo anterior, en Diciembre Oc 1988 se iniciaron p16ti

cas con los diversos acreedores de M6xico, llevando n cnbo la ncgociaci6n en 

dos etapas: 
-ln primera con los organisroos financieros intcrnncionnlcs y el 

Club de Par'Ís, con lDl doble objetivo; por lDl Indo, reducir a -

cero, o a W1 nivel ligeramente positivo, lr.s transferencias ne

tas de recursos al exterior mediante la contratnci6n de recursos 

frescos en fonna multianual y, oor otro, contar con su apoyo -

técnico y político para la tesis mexicana de que s61o 111cdiantc

la el iminaci6n del endeudamiento excesivo pcxlr'Írunos volver n -

crecer. 

-la scgtmd.1 con la hanca comcrda.l, se busc6 disminuir la trans

ferencia neta de recursos por rricdio de la rc(.tucci6n del snldo

nominal de la dcufa o de las t:1sas de inter6s que se pagan so

bre ln misma. 

De los acuerdos con los acrccc:lorcs oficiales, el logrado con el 

FMI implica recursos par.a ~léxico por 4,135 nillones de d6larcs en un perícxlo 

de tres anos, extensivo a un ctL1rto afio a clccci6n de nuestro país. 

Por su parte, el Banco r.iuüdal accpt6 otorgar recursos para la -

inversi6n por 1,960 millones de d61ai"cs du~antc 1989 y un promedio ele 2,000 -

millones en el periodo J.990· 1992, pam apoyor ol canb!.o cstrucbJrol y la nodcr 

nizaci6n de sectorc5 clave de la cconomfa. 

lvnbos organisrros apoyaron la rosici6n de M6xico en cuanto a la ne

cesidad de reducir el peso de In deuda coITP condici6n previa para recuperar el 
crecimiento. En una dccisi6n, :;iccptaron que una parte Ue los recursos q..1c can .. 1-

lizarían a ~.téxico, m.1's un monto adicional q.ic aportarfan p:>r uro sola vez., se ut.!_ 

liz.nr6 para apoyar las opcraciorcs de reducción de deuda con la banca concrcial 
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Con el Club de Pads se acordó ree•truclllrar pagos de principal e 

intereses por un 1;1011to de 2,600 millones de d6lares, q.1e veneran entre Junio -

de 1989 y ltlyo de 1992, y se confit'lll6 que )lo!xico tendria acceso a recu 15os de 

por lo 111?005 2,000 millones am.nle~ rora financiar importaciones de los países 
micri>ros de dichl organisno. 

Por otro lado, el gobienx> de Jap6n, el Banco de Importaciones y -
ExJXJrtaciones de ese ¡:nís ofreci6 apoyos financieros a México rx>r un total de -

2,050 millones de d6lares, CJJC también se utilizarían ¡xira apoyar el pacp.mte de 

rcducci6n de detda con los bancos cc:merciales. 

En Abril se iniciaron pláticas con el Canité Asesor de Bancos para 

M§xico, a efecto de darle a conocer el programa ccon!'.inico y los objetivos que -

perseguía ruestro ¡nis en materia de reducci6n del peso de la deuda. Dcsp.iés • 

de m.1's de tres meses de? negociaciones intcns<ts, c1 23 de Julio de 1989 se llegd 

a un acuerdo en principio con dicho Comité, ruyas caractcrfsticns se dieron a

conocer al C.Ongrcso de la Uni6n y a la opini6n ruDlica JXJT diversos medios y en 

la hoja de n!rrninos del ,¡icuerdo. 

La parte nr.dular del acuerdo consiste en ~ los casi 500 roncos -

acreedores representados p:ir el Q\mité JX>:drían escogor entre tres opciol'X!s. En

la prilrera, los bancos intercant>in.n su deuda por bonos TJJCVOS con una rcducci6n 

de 35\ en su valor original. En la segunda, el cambio es por bonos con el mism 

valor nanirol de la deuda original, pero con una tasa de interés fija de 6,25\

cn dllla.rcs (o su eq..iivalentc en otras divisas). En ambos casos se convino am-· 

pliar el plazo de las mmrtizacioncs originales, de 20 af\os con siete de gracia, 

u 30 al\os con 1m solo pago al final de ese lapso, eliminando asr la prcsi6n de 

las amorthaciones alllJ3.les sobre In ecanomta. La tercera opci6n cónsistc en aror. 
tur dinero ruevo entre 1989 y 1992 por un monto igual a 25\ del valor naninal • 

de la dctda q.ic no se asigne a nincruna de las dos prllrr.ras opciones. 

Los apoyos especiales del Banco !-1.mdiul (2,060 millones de dólares), 

del !MI (1,644), del gobierno de Japón (2,050) ma's la aportaci6n directa de Mo:!· 

xico (1 296), hacen un tot.11 de 7,000 millonc• de dólares, q.ie se utilimr~n • 

¡xtra garantizar el rogo del orinclnal, y 18 rrescs de intereses de los rucvos bo

nos, a fin de almlel'ltar su calidad crediticia. Con uro parte de dichos recurso~,-
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Méx\co adcpirir§ bonos cup6n cero del Tesoro de Estados Unidos y de otros pai
ses, (fil! constituirán un activo propiedad de nuestro pits y <Jle, ·al re invertir

se a W1> tasa fija ~ 7 .925\ arual durante. 30 allos, crecerlln hasta convertirse 

en l.t\ canticl{ld neccsnria parn "'1C, al final de ese lapso, se pague totalroonte w 

el principal de los zucvos bonas. Con el resto de los rcrursos se crcanf un fo11 

do destinado a garantizar 18 rescg del pago de intereses sobre los nuevos bonos, 

Cf.lC tanbién con.c;tituirá, un activo propiedad de M6xico. Por consiguiente, cstos

recursos no implican un costo ni un endeudamiento net.o aJ;cional, p.ies al est.ar 

invertidos generan intereses de mercado en favor de México por \U\ 100nto similnr 
al '1-JC e 1 páis ¡nga por la obtcnc i6n de los mismos. 

Al inicio de lns p1'.ticas con la banca canercial, el saldo de ln -

deuda susceptible de ncgociaci6n (deuda elegible) ascero:lfo a alredodor de 52,600 

millcnes de d6lares. En el transcurso de 1989 ~e realizaron diversas orcracioncs 

qie redujeron dicho saldo a 48,500 millones de d6lares: a) cancelaci6n de deuJn 

externa del sector p'.iblico, q.w algunas instituciones oficiales recibieron corno 

pago por la venta de CflllTesas paraestatalcs cp.lC se desincorporaron¡ b) conver-
siones de deuda a capital (swaps) autorizat'.as antes de Noviembre de 1987¡ e) a

ioortizacioncs retas del sector pjbiico durante 1989, y d) vnriacioncs del tipo

dc cambio del dólar respecto a otras ronc<las. Toe.las cst.'ls operaciones contribu

yeron a dicha rcducci6n del saldo. 

La disttil:u:i6n seleccionada JXJr Jos bancos sobre los 48,500 millo

nes de d6larcs de deuda elcpihle fue: a) 4\\ de dicho saldo SC'Tia oh jeto de rc

ducci6n de principal¡ b) ~71 de disminuci6n de la tllsa de interés, y c) el 12\ 

r..cst:tnte serviría de base para la aportaci6n de dinero nuevo. 

De acuerdo a lo anterior, tenemos que de lo. P.lecci6n de los bancos 
acreedores, el inten:ambio de lleuda por bonos con \D\ descuento de 35\ signiíi<:a. 

una re<lucci6n en el saldo ncminal de la deuda de aproximadamente 7,000 millones ... 

de dólares, y ~e alrededor de 22,SOO millones de d6lares devengar~n una tasa í.\_ 
ja de 6,251, en lugar de la tllsa ~e actualmente paga Mi!xico de 9 a 10\. Esto -

equivale, en tarminos econ6micos, a una reducción adicional del saldo nominal -
de la delKla Por 7, 750 mil Iones de d6lures. n~cho de otra manera, el pago de in~ 

tcrcses rcsul tan te de una tasa m1's baja quu la actual, el igual al rogo q.ic se 

h:lria si el saldo de la deuda se hubiese rc>ducido en esos 7,750 millones de d~ 

lare• y "obre dicho saldo reducido se ¡nganl'n las tasas actuales de roorc.,do. -

En cuanto al dinero ruevo, la elccci6n de los bancos implica q.ie ~x.ico red--
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birá alrededor de 1,500 millones de dt'51ares de cr6ditos adicionales entre 1990 

y 1992. 

Caoo resultado d~ los diversos acuerdos con los ai:recdores de ~
xico, lina vez instruoontado el paquete fina.nciero firm.1tlo el 4 de Febrero de --

19~01 se estima ~el monto oomlrol de la deuda cxtcma total del pois al 31. -

de Marz.o del mismo nfto scrtí de 93,599 millones de d6larcs. Ahora bien, si a esa 

cifra se le exclu)<l: a)la reducci6n implkita del saldo a In que eq.iivale la -

disminuci6n de lil tasa de interés aludida anterionncntc, por alrededor de 7, 7SO 

mil Iones de d6larcs, y b) los crl!dltos para la confonroci6n de garantias de los 

rucvos bonos de <leuda (en virtud de q.ic tiene una contrapartida igual <'11 acti

vos fina~1cicros 1 propicdnd <lcl Gobierno de M6xico}, el saldo econOrnico neto de 

la deuda externa total del país serta ccµivalcntc a q.ic dicha <leuda se rcduj~ra 

a 79,889 millones de dl5lares a la tasa de interés prevaleciente antes de cste

acucrdo. Esto significaría una rcducci6n de 20,495· millones de d6IaÍ-es respec

to al saldo de Diciembre de 1988, cuan..lo se inici6 la gcsti6n del actua! gobier 

no, y de 27,581 millones si se Cí11Dpara con el saldo de 1987, que es l'l m.'is al

to en la histori.1 del país (107,470 millones de dólares). 1J/ 

Cabe señalar, qic todo lo e~csto antcrionrcntc acerca del proce

so de rencgociaci6n, fue posible principalmente, ¡x>r la accptaci6n de nucstro

¡nfs ¡nra ser ¡nfs piloto del PLAN mADY y por los cnnpromisos adq.iiridos por 

México ante el F.M.I. en las cartas de intenci6n enviadas a este organisno el 

11 de Abril de 1989 y el 19 de Enero de 1990. Por la importancia q.ie reviste -

la. comprcns i6n del v !Íla.Jlo tan estrecho entre estos aspectos y ln rencgocinci6n 

a contiruaci6'n ~ncionanK>s los asp:!ctos más sobresalientes de cadn uno; 

~ 
La aparici6n del Plan Brndy en Mano de 1989 dio nueva vida a la 

estrategia internacional. sobre el nnncjo de la deuda ex~rna, ya q..ic la inicia

tiva carpraoote recursos oficiales para facilitar Lma rcducci6n voluntaria de -

la deuda a crunbio del canpromiso· n..1cional de efectuar rcfonnn.s estructurales -

JJ! Renegociacl6n de la lleuda. Documento de la S.11.C.1'., Febrero 4, 1990. 
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que posibiliten retomar la scnla del crecimiento. A este respecto el Plan con: 

tiene lo siguiente: 

1) propone que los bani:os suspen<lan, 1:ic>r un perfo<lo de tres anos, 

las claúsulas de prorrateo y garantías negativas que, en esencia, ascrurnn un -

tratamiento ieualitario entre los acreedores, y que se incluyen en cnsi todos -
los aOJCrdos de préstamJ de los bancos intcmncionales. Estas cláusulas retra

san las ncy,ociacioncs de rc<lucci6n de deuda ya que p..1.ra iniciar la recompra de 

ésta con dcsa.iento, o su conversi6n en henos, se requiere la aprobaci6n previa 

de la mayoría de los bancos. 

Z) insta tambi6n n los· F:Qbicrnos acreedores a buscar famas para 

reducir los ~i.mcntos impositivos, contables y rcpulatorios para que los b3!!, 

cos ptirticipen en program..1s de rcdocci6n de dctxla. 

3) propone que el proceso <le rcducci6n sea apoyado, por primcra

vcz, con recursos públicos. Para ello, sueicrc que se autorice al Banco t:urxlial 

y al FHJ para que extiendan pr6stamos a los pni'.ses deudores n fin de usarlos • 

e.orno enrnnd:ns de bonos nuevos, en rccmplílzo (a descuento) de ln deuda, o bien-

para reconstituir las rcsctvas internacionales que se hayan utilizado para re· 
comprar deuda. Asimisro, se dispondría de reansos· provenientes de los gobier

nos acreedores y de los países supcravitarios para financiar el proceso de re

ducci6n. 

4) el Plan propone que cuando lns ciramstancins lo merezcan, -

se autorice al R>ll :1 desembolsar préstan'QS para npoyar tm progrnma de ajuste, -

aun cuando el país dcOOor oo haya alcanzado previamente 1.Dl acucnlo de financia

miento con los bancos canerciales acreedores, lo que revertiría la política ge

neral al respecto aplicada por el nn desde 1982. uJ 

l.ns propuestas del Plan Brac.1y se materializaron durante el afio.

En aumto a los fol'klos oficiales eme apoyan la reducci6n de la deuda, se han --

IJ./ Gcrt Roscnthal, ''Balance prcliniinar de la C'cooomfo lntinoamerlcann en 198911
, 

C.0.1icrcio Exterior, México, JW:m:o:.T, Vol. 40, No. 2, Febrero de 1990. -
pp.139-140 
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comprometido alrededor de 30,000 millones de d6larcs: el A'! y el llaneo ''undial 

han JlJ)Vilizado 12,QOO míllOJ"ICS, respectivamente, en tanto que Jap6r J-a compro

""'tido T10r Jo ""nos 6,000 ll'illoncs de d6Jarcs. Admiás, durante el afkl, el Fl:I 

se IT)()str6 dispoosto 1 si las condiciones así lo merecen, a desembolsar sus re

cursos sin tm acoordo pre\'io con los bancos privados. Así, por ejemplo, atmo.uc 

las negociaciones de rec!ucci6n se encontraban aGn en curso, el P 1l acordó libe

rar los !Jrirneros trnoos de cr6dito !JilTa sus programas tlc ajuste en 'léxico y o

tros países ccn:>, Venezuela, Argentina y Ecuatlor, raz6n por la cual, en Julio, 

~l&xico logr6 un acuerdo con su Comitl! Asesor acerca del tratlU'l:iento de 4R,OOO 

millones de dólares de obli!'aciones de mediano !Jla::o, de su total de (lclrla -

bancaria de 70,000 millones, A este respecto es inqx>rtantc mencionar que dicho 

acuerdo contC111pla las tres opciones p~ucstas en el Plan Brmly. 

Dentro del acuerdo es conveniente destacar que Jos bonos canica· 

dos por dcud11 antigua goz.an de tma cláusula de recaptura que nenni te que sus -

tenedores reciban paeos edicionalcs a canienzos ,le 1996, en éaso _!le que el pre

cio internacional del petr6lco sea superior a 14 d6larcs por hnrri1 (ajustado -

por la inflaci6n desde Jl1Jlio de 1990), Sin cmbar'7o, los P3C?OS acticíonalcs tie

nen un límite máximo de 3\ anual sohrc el valor no"linal del bono. 

los bonos tambilin reciben 7 ,000 milloné's de d6!ares de colateral 

en fonna de t.n bono de cup6n cero del Tesoro dC Estactes t.midos que p,arantizn el 

. principal, y una garantía renovable de por lo MCnos 18 meses sobre el pago de -

intereses. Los 5, 700 millones de d61ares de Parnntías se financiarán por mcd io 

de prlistarnos del Banco l'.unrlial, el FMI y el Gobierno de Jap6n, en tanto que !<6-
xico aportará 1,300 millones de d6larcs de sus reservas intcrnaciormlcs. 

Ademfu;, CD1llO parte del acuerdo, Jas autoridades J11eXicanas han -

accedido a pennitir operaciones de conversiones de deWa a capital por un monto 

de 1 ,000 millones ele d6Inres anuales durante los nr6xirnos !res af'ios y medio. 

SOBRE EL PLAN BRAnY ES CIJM:N!e-'lC CXJlCWIR que desi:ulis de 1r.1s 

~e un a~o de experiencia, NJ PARECE SER LA SOLU:lCJI TAN ESPERAl'A AL PPOBLIMA -

DEL e-'Jl!llJJA\IIINfO Y LOS PAISES SIGUB\I "FN EL C!RCUIJl VICIOSO llE l.A Ol'UllA", - --
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incluso,. existe un cstulio de la ONU donde indica que si no se cn01entra unn 

soluc.i6n ''hclbrá caos financieroº entre los deulores, el citado informe <licc -

que ''· •• el examen de los acuerdos log:rados entre los bancos y México, Costa -

Rica, Vcne:ucla y Filipinas, parece indicar que la estrategia internacional -

sobre la restructuraci6n de la deuda no proporciona a los países dcWorcs una 

reducci6n eficiente de la transferencia neta de recursos fi~cicros c0010-

para arrancarlos del ch'Culo vicioso de la deula". 'M-1 Nosotros consirlcramos 

que esta visi6n es la adecuada, ya que continóa una gran transferencia neta -

de recursos de nuestro pais, y supucstruncnte esta era la raz.6n ftmdamcntal-· 

por la que se renegoci6 la det.d« en los términos descritos en párrafos nntcri.2 
res. 

La reducci6n neta de la dcOOa mexicana fue demasiado troderada -

coim para rejorar la rclaci6n entre la dcOOa y el producto nacional bruto dcl

p aís, explicnci6n que cxpresam:scn base a los propios principio5 }' con.li

ciones del CXl~'\11'.'IJO DE FAC!LlD,\lJ NIP!.!Al1\ suscrito por nuestro pals y el Hll·

cl 11 de Abril de 1989, misroo que sirvi6 de ~unto de arranque para el proceso 

de rccstructuraci6n de 111 deuda externa en el marco .del Plan BraJy, motivo -

por el cual crecraos conveniente brindar ciertos puntos de los acuenlos con el 
¡:¡.u. 

l.- La del 11 de Abril de 1989. Desde que tomlí poscsi6n, el nu.<;. 

\IO gobierno de t.i.éxico anunci6 la adopci6n de una estrotcr,ia de mediano plnz.o, -
de crecimiento econ6mico con "e$.tabilidad11 de precios para el !)CTÍodo 1989-1994. 

En apoyo de dicha estrategia, l·hico solicita utilizar recursos financieros -

del Fll! por el equivalente de 2,797.2 millones de Dcreclx>s Especiales de Giro·

{nproximadamcntc 3,635 millones de d6lnres), mediante lDl acuerdo bajo el Ser·· 

vicio de Financiair.icnto •'IJn!ll indo por un periodo de tres nfios y si lo considera-

ba necesario el gobierno, podría solicitar la posible cxtcnsi6n del misro n un 
\ 

' 
cuarto año. 

74' "El Brndy no es la Respuesta nl Prob!eir.1 del ~bito: Ol>U", El Financiero, 
- f°kxico, Mo. IX, No. 2ZZS, 3 de Julio de 1990, pag. (9). -----
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A continuaci6n se listan los puntos sol•rcsal i<mtcs <le la cs-

tratcgia econ6mica ennarcada en el Acuenlo: incrementar el ahorro rúblico y 

privado, asf como rol1ticas de cambio estructural, a fir. l1c fomentar la inver

si6n productiva en la cconomfa· y recobrar el crecimiento del consumo intcrM; 

reducci6n inmediata y sustancial de la deuda externa; pol '.iticas de counhio es

tructural en empresas del sector ;.úblico; rcfonnas importantes en los sectores 

fimrncicro v comercial; alcanzar mayor solidez. en la rcfonna fiscal; continua

ci6n del proceso de dcsincmvoraci6n, rccstructuraci6n y 1oodcmización ~e enti

dades f'Óblicas; adopci6n de distintas medidas para prorocwcr una mayor conpctc!! 

da intl•rbancaria y entre llistintos intcroclliarios financieros, cooo a) climi

naci6n de controles a los plazos y a las tasas Je los instnn11cntos trmliciona

les y b) la sustituci6n <lel rérimcn Je encaje lcg:tl n:tra instrumentos h .. 'lncarios 

tr;idicion.1lcs JX>r coeficientes Je liquide:: sirlilarcs a los <le las nccpt:tcionc.5 

bancarias¡ promover la competitividad intcnucional de las instituciones fina!!. 

cieras y for.icntnr el ahorro )' la invcrsi6n; atraer 1a invcrsi6r. extranjera; en 

fX>lÍtica comercial mayor intcgraci6n l1C t'.éxico :t la ccononía mundial; cte. 

La citada cstratc~ia ccon6r.iic:t del pohicrno está contenida en -

el l'l,\~ NACIONAL llE DI~<;,\RIDUD 1989-199·1 y para el logro de la recupcraci6n -

ccoOOmica el gobierno pcn.-;6 en apoyarse en la cstabi1 izaci6n de la cconor.lía-

cn Lmil r.iayor <lisponihilhlml Je recursos nara la in\'crsi6n, así coro en el nro

ccso Je nndernizaci6n ccon6mica actualmente en r.iarcha, diciér<loros que estos -

objetivos sc deberían :tlcnnzar JTJC<liantc un r.iancjo estrictO y conr.rucntc de las 

politicas fiscal, monetaria y cambiada¡ toúo ello aunado a rcfonn.is cstmctu

ralcs en los sistemas financiero e impositivo, y <le conformidad con el Pacto-· 

par.1 la Estabil idaJ r el Crcc.imicnto Econ6r:dco (PECI:). 

De todO lo 11\cncionado :mtcrionncnte 1 haccr.-os J1incapié en la 

cor.tinuhldd que se ha seruido llevar<lo a caba1 sobre todo en los ajustes, en-

Jos cambios estructurales, en la apertura coMcrcial, en la dcsincorporaci6n, cte. 

en virttxl de que, en cnda crunbio de eobicrno se truncahan planes y !JToycctos, sin 

cxist ir una planific.aci6n, rcro en la actunl idad ror los cor.rpromisos externos, -

nhora st se t icne ciuc mlecuar la pal Ít ica ccoOOmica ll.1ni..1o scr.uimicnto a lo p.1cta· 

do con los Organisros Financieros Ir.tcrnadonaks r1.ara ascnurar c1 pago de <t<lcu-
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das contraidos con los acreedores. 

A_ este respecto, podcrros citar qu" WlO de los cooipromisos adqu!. 

ridos por nuestro gobierno en materia de dcsincorporaci6n de parnestatalcs, -

política que se ha realizado fielmente a lo aconlado, durante 1989 el núr.lCro -

de empresas del sector p(iblico se redujo a aproximadamente 390. Est:i reducción 

incluye varias empresas grandes, tales roro Aero~xico y ~téxicana- las dos lí
neas aéreas n.icionalcs más importantes- y Dina, tma empresa fabricante de ca-

mioncs. El ~bicrno mexicano ha antmciado su intención <le iniciar en 1990 la-

privntizaci6n de Tclmcx, la compañía de tclccoim.micaciones, y de reducir y l'a

cer m.1.s eficicntc5 las operaciones de la r.onasupo, aduciendo que este programa 

de privatizaci6n pennitirti al gobicnx> concentrar sus escasos recursos en las

Areas de r.iayor prioridad . .7iJ/ 

F.xistcn otros aspectos relevantes <le nn5.1isis sobre los ptmtos-

listados antcrionncntc contcniclos en la Carta, misrros que por su nmplitu.l rc

tomnrcroos m..1s adelante con el fin de continuar en este apartado con lo aconla

do ¡x:>r nuestro gohicrno con el Hfl. 

2.- La del 19 de Enero de 1990. f:n realidad no se trata de una 

nueva carta de intenci6n, sioo de lll1 compromiso del &obicrno µara tomar rnc<li-

dns adidonalcs que garanticen el cunplimicnto de las metas macroecon6micas -

del año en curso, ya que en 1989 M6xico no cumpli6 estrictamente con lo aconla

do con el P.11, sobre todo en lo referente al d6ficit operacional. 

La carta cn\'i;1da al cita.do organismo multilateral tiene como pf2 
pósito central ratificar el compromiso del gobierno mexicano de ,,tomar rr.c<li<la::;

aclicionalc!>" en caso de que haya amiplimicntos insatisfactorios de los "candados 

del FMI", con lo cual podcnos apreciar que la instmmcntaci6n de TUJcstra palí-
ticn econ6mica vsocial sigue depcrxlicn1.lo de lo dictado por ese organisIOO y los 

acrccclorcs, en virtud de que las w.cdidas adicionales a ·llevarse a c..ibo scríanu 

necesarias a juicio de los t6cnicos del F?!I que buscan r.arantfas ouc den viabi

lidml al cor.venia de facilidad amplfada s\Lc;crito con ti5xico. 

Se trata de maror austC'ridnd en el r.asto )' C\'cntualcs corrcccio· 

75/ S.H.C.P., ''Carta de Intcnci6n al F.?t.I.", Col'!lcrcio Exterior, ~iéxico, BM:oo
- MEXT, \'al. 40, l\\o. 2, Febrero de 1990. pp. 161-163 
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nes al tipo de can:hio. 

Según infonncs oficiales, la meta del d6ficit financiero se a..un

pli6, pero gracias a la.s corrcccionc!'> que el gobierno tU\'O que hacer mc<liantc 

la dcprcsi6n del gasto <le inversi6n y un au.1ento cr. Ja captaci$n de ingrcsos

propios cspedficarentc tributarios, para no cnto111cccr el programa antiinfl!!_ 

cionario. 

'furante 1989, la ¡xiHtica de finanzas ¡ijblicas afront6 fucrtes

contr:1dicciones no esperadas nor las autoridndcs cuan.Jo elaboraron los Criterios 

de PoHtica Ea:m6mica, los presupuestos, la Carta de Intcnci6n al P.-11 y el dc-

oomirmdo ~larorándun Técnico. El gasto corriente que incluye la n6mina y Jos de-

m.'Í.s ~astas operacionales del sector ~blico, cxperin<.'nt6 un sohrerim, en tér-

rnioos reales, de diez por ciento fXJT arriba de lo presupuestado originalmente. 

Por otra parte, el gasto por concf.'pto de intcrescs lle l:i <leu.fa. p(ihl ica -interna 

y extcrna- también .sc dispar6 en téminos reales en 20\ s0brc lo autorirndo pir 
las cfun.1ras legislativas ..• el rubro de transferencias y subsidios se sobrcp:.1s6 

en 2fl\ 1 en té:minos reales, sobre lo presupuestado y aprob..1Jo en nrincipio .•. -

para compensar tales llcsdacioncs, las autoridades haccnJarias tuvieron qul~ re

cortar el gasto de invcrsi6n, el rual hahrfa caído en 15 \, así cono impulsar

la c:iptaci6n de ingresos tributarios, rcngl6n que ex11erimcnt6 un ascenso de 8 

!X>r ciento ... De acuerdo con las proyecciones de 13 Sl'P, el 70\ del exceso cr.-

las erogaciones se explica por un mayor ser.ricio de la deuda interna y externa, 

b.1sicaroc-ntc porque las tasas de inter6s <lcirié"t icas no <;e romportarCln ele acuer

do con lo proyectado y se mantuvieron, a pesar de la baja de 20 ¡nmtos, en ni

veles slm\.lJTICntc elevados". ?.!!../ 

Por otra parte, cabe señalar que el déficit O!"Cracional - que re· 

presenta el estado real de las finanzas p(iblicas en atLc;encia de inflaci6n- •le 

1989 asccndi6 a 9 billonc5 fl~O mil mil1or.cs de pesos, cantida(' que rerrcscnta

a.lrc<lcJor del 2\ del PIB. En reneral el saldo tic las fin..1nzas púhl ic.1s, que en 

principio se presenta positivo, se sustent6 en la campai"?.1 intensi\·a Je recauda· 

ci6n tri00t.'.1ria que se ccntr6 en el i.rapucsto sobre la renta y de la r:icjorfa del 

precio intent.'.lcion.i.l del petr6lco. Pero practicar.icntc no hubo easto de invcr·· 
s;6n. 7]_! 

7(/ Francisco flinc.:. v Gustavo Lornclin, "La Carta de Enero al FJ.fJ,,. 11
, El Fin..i.n· 

- cicro, :16xic-:-i 1 l'\J1o IX, No. 2114, 24 de Fncro de 1990, ~ag. (8) ---
77/ lliTSAccve<lo Pcsauera, "El Déficit Operacional en 198S

1 

fue ¿e 9 Billonc::i 840 
- mil m.lp", El Fin.inciero, ~léXlco, Afta IX, ~. 2114, 24/01/90, p•1c. (12) · 
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Con todo lo expuesto antcrionncnte, podanos obscNar que a H6-

xico se le cscogi6 como conejillos de in(lias por el gobierno norteamericano, 

principalmente porque su dcaia est6. considerada cano lDl problema de seguridad 

nacional de Estados lhidos v por haber sido el primero en decretar Wla morato

ria de tres meses sobre el pago de su deWa, el 15 ~e Agosto de 1982. t-~'<ico

ahora se ha vuelto 00en all.D1lllo del Ff.ll y ~sto junto con la nplicaci6n del Plan 

Brady ha tenido dos objetivos: sacar a la banca no!"tcamericana de la trampa de 

la deuda, descargando en la banca europea parte del problana, explicándose así 

las reticencias de la banca privada francesa, bri tinica y alemana. De esta ma

nera Estados Unidos piensa crear ele nuevo las condiciones de rentabilidad de

los capitales de las nrultinacionalcs, para poder relanzar "el saqueo del con-

tincntc la t inoamcri cano". 

En S\.11\3. podcroos concluir que la fim..1 del convenio de rcne~ocia

ci6n del 4 de Febrero de 1990 es "~ ~IJDESTO ARREGLO PARA HEXlCO", ya que la rE_ 

ducci6n neta de la dcu..la comercial mexicana será de 51 800 millones de d6larcs -

c:c1si el equivalente a los nuevos pr6stmoos que \f6xico ha tenido que contraer -

a tasas de intcr6s de mcrc:ido del BU, el Banco 'tundial y el ~obierno jnponé~,

para financiar los bonos de garanda para la rc<locci6n.1.!i/ 

Los beneficios del convenio mismo se cnb.lent ran en l:1s reacciones 

psicol6gicas que esto pueda traer para los mexicanos ouc han sacado su capital· 

del pais y para algunos inversionistas, en virt.W de que hay fuentes que no -

confían en que el convenio atraiga los suficientes recursos n Mhxico para cre

cer. 

El problema es que l.\éxico en algt.ma forma se ha quedado sin fucn· 

tes de crédito, darlo que en las ncP.ociaciones la obJ i~atoriedad y lo vollmtario 

del acuerdo no queda muy r:laro. Al inicio se habl6 de ma reducción volurltnrin

pero que se apoyada en fondos oficiales hacia los bancos y la venlnd es que es

te aparo nunca cx:isti6 en cantidades importantes. Es imposible pedirle a un bun

co ql.K" picnla cHnero sin apoyo oficial. Pero, por otra parte, hubo d.anasiada -

prcsi6n de los gobiernos para que los banqueros cntrdran al acucnlo que, al fi
nal de cu<'ntas, no fue ni totalmmtc voltmtario ni ohl igatorío. 

78/ Carlos I\lig, "El acut'rdo sobre la dcuJa tm ejemplo de como nl que se porta -
- bien, le va mal. .• ", ~. \~xico, CISA, No. 692,. 5 de Febrero de 1990. 
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Se dctcrior6 la relaci6n gobierno-bancos e hizo que la mayoría 

de los acreedores de México. optara por las cl5usulas de rcducci6n, que, en -

realidad, significon una puerta de salida para deshacerse del problema mexi

cano, haciendo que M6xico quedara con tma cartera de acrcCl.lorcs ·poco diversi

ficada y sujeta en su mayoria a p6starnos prefijados, que a(m con el alivio -

de casi .t,000 millones de d6lares anuales que representa el acucnlo, no po

drá producir lo suficiente para crecer, sin apoyo y créditos externos, como

lo ha contemplado hasta ahora. 

De esta manera es importante destacar que en repetidas ocasiones 

el ~ohierno ha dicho que el ~1JEVO Fl'l.11'CL<\,\118''11J LO PIE.'ISA OBTJ:o'IER PRINCIPAL_ 

·imn; OE INVERSIO.~ EXT!WiJERA DIRECTA Y RErORNO DE CAPITALES. 

Para los bancos 1 la dccisi6n sobre gu6 opci6n del paquete tanar 

no era nada difícil, ya que el acuerdo f'lcxicano les· ofrecía cambiar sus viejas 

c.irteras p:>r bonos con valor de 6S\, l.Ula pérdida del 35\, pero con garantfas

dcl f\11 y del BM de que serían pagados, mientras que en el mercado secumlario 

la cartera mexicana se estaba vendiendo por la mitad de esa misma cantidad,-

pcro 6sto no es raro, salvaron tma huena sl.llla de dinero que ya daban por perdi

da v ahora resulta que tienen la garantía de las agencias internacionales de

que se les va a pagar, con raz6n Jos bancos est6n contentos, y ahora la rcsro.!!. 

snbil idad quedará en las ar.encías internacionales, pero esos préstamos son sic.!!! 

pre nrucho már rígidos y, ~cncralmcntc, tienen tm tLc;o prefijado, lo que dará me

nor libertad de acci6n al gobierno mexicano, por las multiplcs condicionantes-

que imponen. 

Pn rcsunen (KXlcmos decir, en relaci6n al aa.icnlo de rencgociaci6n 

de la dcuJa externa mexicana que: es innegable el sacrificio que se ha hecho .. 

pasar al pueblo mexicana. Austeridad, p6rdida del ?O<lcr adquisitivo, clevaci6n 

de tarifas, todo esto para siempre pagar la deuda externa, al contrnrio de la

que han hecho otros países. Y, sin embargo, cuando ~1éxico se acerca a los ban-

cos, es el país que peor convenio fínna, 
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De las cifras reales de ahorro obtenido por el dichoso com•cnio, 

queda claro que la intcnci6'n gubernamental está ubicada nrucho mfís en el terre

no de las expectativas que en ~ cambio .importante t'll los flujos de capital -

del exterior, asociados al servicio dC la dcu.ia. El gobierno ha· buscado con

el convenio, propiciar un clima de confianza en los drculos emprcsarial~s -

internos y un incentivo adicional a los inversionistas t"Xtranjcros; aunado a 

ello se espera incentivar el retomo de capitales mexicanos fugac1Qs al exte

rior. 

En base a este contexto, se observa que nuestro modelo ccon6mi

co se apunta hacia la "APERTURA OJ.!ERCIAL", ATRACCION OE LA INVERSION EXTRi\~

JERA l'}I NUESTRO PAIS, AS! can EL !NCE.WIVO DE LOS CAPITALES FOCAlJOS PARA su 
REPATIHACia~. La primera afinnaci6n queda m.~s clara con las declaraciones del 

propio SUbsccrctario del Tesoro Estadotmidcnsc, David Mul ford, ctmndo scfiala

quc: "En materia tlc reestructuraci6n de ndcudos, Mé~ico no requiere ele pasos

adicionales parn avanzar hacia lUl eventual Acur:.Rrn nE I.IRRJ: CXJ.!ERCIO COl'l F.S-

TAIX:IS l.t.;tOOS •.• advi rti6 que el apoyo ccon6raico estadounidense se otor,gar5 

preferentemente a naciones que primero rencgocien su dcu:la externa, apliquen 

programas de ajuste e incorporen esquemas l1c privatizaci6n.,. México, ya tie

ne su deuda reestructurada y lUl progr<L11a ccon6mico adccundo, asi que por ese

!ado no hay ningón problema". ?_'}_/ 

En esencia, el derribar los ir.uros fronterizos para un libre co· 

mcrcio de alimentos en América <lcl Norte es un suc~o permanente anhclndo por 

Estados Unidos, país que canaliza cuantiosos subsidios a su exportaci6n de-

granos con el prop6sito de ejercer dominio econ6mico sobre los países clefici

tarios como México y así po<ler pedir más cambios en nuestro país, en este sen· 

tido ~téxico no quiere ir tm1 íl fondo como los estadotmidcnscs quieren, ya que 

E.-;tados Unidos desea un "libre comercio con ~~éxico s61o en el contexto <le ln-

posibi lidad real ele tm mercnJo cor.iún norteamericano en el mediano plazo que -

no es otra cosa que la integriJatl total. 

El problcm..1 clr fondo es que para Estados Unirlos las conversacio

nes sobre comercio con 1léxico deben girar en torno a seis plUltos clave: 

79/ Socorro L6pcz. E., "Para el ALC, México ya Ctmpli6". El Financiero, México 
- Mo IX, llo. 2235, 17 de Julio de 199íl,pag. (1) 
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!.- fL AOJERO DE LIBRE cn!ERCIO E INVERSI<l'J entre los dos paises 

deber& ser el pr~r paso para condu::ir directamente a ma integraci6n cC111ple

ta que no es otra cosa que un aen:ado CXWÚl norteamericano, que incluya tam-

bién a Canad~. E.U. ganaría poco s6lo con el acuerdo rle libre cOll'ercio, 

2.-Para E.U., la rcestructuraci6n de la economía mexicana ha sido 

insuficiente, ~u econom!a tiene aón bac;es <lébiles, E.U. ten~ni que cargar tod:l

vh con parte de la crisis mexicana y en México existen a6n ·impedimentos leea

lcs ttUY fuertes que E.U. asocia con el viejo nacionalism antinortcamcricano. 

Para tma integraci6n1 la volmtad de cambio de ~féxico deber~ t1bandonar esos ca
minos. 

3.- La posibilidad del acuerdo de libre comercio bilateral y la 

eventualidad de tn mercado corr{m deberá seguir los timipos y las pautns nortea

mericanas y obedecer a la agenda canercial cstadolUlidcnse, que hoy se encucn-

tra canpranctida en el GAIT. 

4.- Para E.U. y la multiplicidad de sus sectores de influencia -

y de poder, M6xico sigue siendo 1m taua difícil, complejo y delica~o y con una 

agenda con temas pendientes. Hasta ahora, la prioridad norteamcricnna respec

to a México es contrilx.iir desde fuera a que México re~rc su estabilidad po

lítica, cconánica y social sin tener que llegar a C0111>Tomisos de fondo. Para

sectorcs determinantes en E.U., México atín tiene mucho que caminar para lle-

gar a ser realmente ln pais confiable. La integraci6n vendría dcspu.5-s. 

5.- E.U. cst6 preocupado por la rcestnicturaci6n de mercados en 

el n.mdo como consea.iencia del desmoronamiento del control de la Uni6n Sovié

tica. Sin embargo, en E.U. sigue prevaleciendo la visión curoccntrista o curo

pcizante. Los """resarios estM yendo a Europa del Este. Las medidas de llbera

liznci6n del cancrcio que ha as1.m1ido México tendrán tm efecto positivo en las· 

exportaciones estadotmidenscs. 

6. -A favor del interés intcgracionista de fofxico opera el hecho 

de que E.U. cst! redefiniendo sus conceptos de seguridad estratEgica. Si antes
fuc el llamado ttpeligro so\•iético" el que detennin6 acciones clave de E.U., ...... 
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ahora es el coocepto de "seguridad ecoOOmica y comercial" el q.ie va a definir 

el runbo de la política exterior norteamericana. Ello implica el hechc de WP 

Estados UnWos va a qJercr asegurar sus mercadas cconfu.icos y cancrcialcs natu

rales, entre los <pe se encuentran ~:deo y Cana~. por lo cual el gobierno es

tadounidense ve con buenos ojos las medidas libcracionist.'.ls del gobierno del-

presidente Salinas de Gortari. BIJ! 

Con lo antes citado, pcxielllls apreciar cpe a tOOa costa Estados-
Unjdos va a condicionar la finm del Acuerda de Libre Carercio a la derogación -

de 'barrc~ns" ~ ellos estiman q.Je no los dejarían acruar libremente, además

en el p.mto 3 se dcoota claramente esta posici6n cuando nos dicen q.Je se dcbcr~n 

seguir los "tiempos y pautas ••• obcdcccr a 13 agenda cOIOC'rcial esta.dounidcnsc". 

A este respecto, México deberá saldar viejas cuentas pendientes -

con Estados Unidns, E"ntre las que sobresalen el asunto del narcotráfico, la migt!!_ 

ci6n, el nacionalismo y sobre todo la ausencia de esq.iemas democráticos confiables. 

En este sentido, E.U. siempre ha estado preoCUJXldo ¡XJr la seguridad de su fronte

ra sur, reprc.sentanio ~~xico un problema de seguridad nacional, 

La crcaci6n de un rercado cwrún nortearrericano se ve cano una 100t..1 

que oo re~icre de nucha discusi6n, México tiene aproxi.madam:?nt.c el 70\ de su -
canercio exterior con Estados Unidos y Crulad.1, y apems alrededor de un 7\ con -

~rica Latina. Estados Unidos tcrx!rfa 1 en el esq.iema del mcrcruún, el 25\ de su 

ccxoorcio con ~~xico y ümadá. Y garantizado su canercio con Jap6n 1 E.U. tendri.a

el 42\ de su cancrcio con tres JXIÍses q.ie son, por lo dan.is sus principales so-

cios concrciales y cconlinicos. u! 

Creeroos ~México oo está en coOOicioncs de cunplir con las exi

gencias derivadas de Wl convenio de este tipo, a menos q.Je se incluyeran en el -

convenio cl4'usulas especiales q.JC reflejaran las "grarx!es asimetrf.as11 entre los 

sectores industriales estadounidenses y d~ M5xico. Por otra parte núe5tro p:tfs -

no p.tede eliminar su"bit."Urente to:los los aranceles y los subsidios a la exporta

ciSn, ni el diferencial entre los precios petroleros dané'sticos )'de· expor:t.'.ld6n. 

80/ Carlos Ramfrcz, •tomplcta Integración y m.fs Cambios en ~xico, Pide EU", fil_ 
- Financiero, México, Afta IX, No. 2207, 7 de Junio de 1990, pag. (18), 

!!.!._/ Idem. 
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Lo conveniente seria signar aa1erdos de libre cC1rercio µ:ir-

sectores cspectficos de productos y sobre todo q.1c existiera una verdadera -

reciprocidad, en virtl.ld de q..tc ~xico ha procur.::ido dejar n lm lado el protec

cionismo y Estados Unidos ha hecho lo contrario. Adcm..is es muy probable q..¡c SU!. 

jan conflictos entre amb.1s rociones derivados de la necesidad de Esta.dos Unidos 

de buscar Wl equilibrio en sus cuentas externas, por lo q...ie m.urentar sus expor

taciones y reducir las importaciones serán UM prioridad nacional, lo q.ic V<l a 

chocar con los esfuerzos ncxicanos por incrc.trcntar sus cx¡:ortacioncs. 

Los Esta.dos Unidos en suna, ha implantado diversas politicas q.tc 

van en contra del csplritll Je libre canercio, tm ejemplo de ello JP1.1rían ser: 

las l!Diidas administrativas en gran cantidad sobre cancrcio, lcgislaci6n de IDC'

didas que violan las disJX>siciones del G-\rf, el inCTCIT"'Cnto de los suhshlios a -

sus exportaciones, ·negociaciones para canpartir ll'Crcados, adem.1's de la rc<lucci6n 

de beneficios arancelarios para los -paises dcpcnJ ientcs, entre otras. 

Si se nos dice que para 1992 ¡xxlcmos fo11n.:1r parte, junto con Cn

nad.1 y Est.ndos Unidos, del ncrcado m.1's grande del nundo, eso dc1:c m.1's bien prco

aJparnos porq..ic seremos tal vez la ccntés inn parte de ese irercado a 11~nos cp..ic, -

para ese afio, se hayan transfornndo totalmente la irnlustria. (llcvandose a caba

la reconvcrsi6n industrial) la rcsca, la agricultura, los forrornrrilcs, Ja e

nerg!a cléctric..1 y el petróleo. Corro eso no es fácil tenernos que pensar con cnu

tcla si este tratado que er.ti en n.1rch.1 es una asociaci6 o c;i se trata Je tma an_i:;_ 

xi6n al mercado cst.1dounidcnsl';". 

Por lo que se rcflcrc> a la INVERSfO"i EXTMN..JERA, el gobierno mexi

cano estudia actualmente los cambios qul' 5~ pucJ.:>n hacer a l;i Ley de Invcrsicnt's 

Extranjeras para promover m.1s intensamente el ingreso de capitales for!íncos, ésto 

se ha ido proftmdizando de lma manera más nrnplia sobre todo a rah de la fim:1 del 

Convenio de Rcnegocin.ci6n, 1n cual se ha pretcndillo m.1gnificnr para explicar ;i --

105 .inversionistas que todos los problcoos de los rnexicnnos se ncnbaron con cl-

Acucnlo, principalmente hcmo!' observado como el pres identc Carlos Salinas lle - -

ri0rtari ha realizado diversos viajes con este fin, corro es 1..•l caso de Europa y-

Jap6n durante Enero y Febrero. 

·A este respecto se han resaltado cual idadcs sin fin n nuc!'tTO país 

en este sentido, diciendo, Snl inns de rortari que !léxico es el lu~ar ideal para 
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la inversión extranjera. Ante Cflllrcsarios de varios países se ha dicho que 

lD10 de los grandes cambios Cstructurales promovidos en el país es el que -

se refiere a las nuevas reglas para la invcrsi6n extranjera. "Estas nuevas 

reglas penniten que exista propied:td externa en 100\ en una gran cnntidad • 

de sectores en rruestra economía, sin decisiones burocr6.ticas que puHcran -

ento11>ccer el proceso. Incluso existe una rlctcnninaci6n que señala que si 

en 45 dins no hay respuesta, la solicitud ltc invertir es autom6tica y de 

esta manera se aceleran los procesos de invcrsi6n externa en nuestro país". 

Además de eso, dijo -Salinas· hay en el país tocio un proceso de DESP.EGULA· 

CI(tll EmNCJ.fICA Y DE APERIURA mtERCIAL cnsi generalizado, que facilita la· 

entrada y In estadía de los capitales forlincos. 

En este sentido, Estados Unidos demanda a ~16.xico que para la 

finn..i. del acuerdo de libre comercio, se lleve a cabo luta''npertura en la ban

ca )' en toJa el &rea financiera para el C3!Jital esthdounidensc; climinnci6n 

dC Jos aranceles a las exportaciones provenientes de ese país y errndicaci6n 

de todas las barreras al ingreso de sus productos •.• se precisan cambios cons

t itucionalcs en materia de inversi6n extranjera, a fin de que sean pcnnancn

tes las modificaciones y no s61o moda sexcnal. •• trunhién se dijo que Estados 

lhlidos pedirá que el Al.C sea tanto en materia de cancrcio como de inversi6n

quc uno de los puntos principaJcs de las ncgociac iones ser.1 el rle los trnb.1-

jadorcs migratorios y que 11 los riesgos de este convenio se darán en la micro

economía y no en 1a macro, es decir, eJ peligro será para alglttlos sectores in

dustriales d6bi1es". J!_'// 

En base a to:lo lo anterior, se puede aprednr que otra !Tl!ls de 

las imposiciones externas ha sido Ja pctíci6n de libertad parn la invcrsi6n-

cxtranjera <'n nuestro p<iÍs, pero lo más grave de todo seria ~lasmarlo en la-

constltuci6n, o bien que amque no se rnoJifiq~ éstB de tcx1as íonn..1s se haga 

provoc~mdo que los extranjeros exploten nucstr.is riqueza~ y se lleven nucs-

tros pro<luctos, su.e; g;mancias, cte. para sus pa~scs de origen y M6xico quede 

más pobre y requiriendo como siempre el apoyo externo para el crecimiento-

pero de que se va a hcchar mano cuando no tengamos algo parn atraer al capi

t3l extranjero. 

87/ Patricia Muñoz Ríos, 11Cambios Constitu:ionalC.s en Jnversi6n F.xtcrn.1 Deman· 
- dará E.U. a México: CAM.:011

, EL Financiero, México, A.'ío. IX, No. 2215, 19 
"de Junio de 1990, pag. (17) 
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A Pstc rcsp?cto, algunas delegaciones conrrcialcs de otras nacio
oos q.ic han estado .. en México expresaron sus dudas respecto a la posibilidad de

traer ruevos recursos al pais, "Consideran q.JC deben liberarse nds sectores pa

ra q.Jc el capital internacional Jl.lcda participar, p.1cs tm reglamento se ¡:uedc-
cambfur de un dfo para otro y ro ofrece la seguridad que dn una ley''. J!J! I~ 

f'\lcntcs gubernamentales dicen Cf.m existen grandes proyectos de 

inversiOO.. Por ejemplo, en el sector autorrotriz se espera que ingresen recursos

cn los pr6xioos aftos por 3,500 millones de d61ares, en ~)'O y .Amia las inversio 

oos en Industria !1JVieron Wl rep.lnte sobre el sector Servicios, rubro que tradi7 

cionalmcnte captaba ma)'tlres rea.irsos del ext.erior. Asimismo las inversiones de -

FrWlCia v Alemania tuvieron un ma}ur crecimiento, regpccto a Ja¡:xin y Estados Uni
dos.~· 

Por otra parte, en los últimos diez. afias se han desarrollado en -

el wmdo diversos esquemas financieros para Fc:t.!ENTAR LA INVERSION EXlRAN.lERA ) RE· 

OOCIR EL ELEVADO ENDUJIW.IIEN1U de los pa[scs depcrdientcs, como M6xico, los l la

nndos Sl'i<\PS (intercambio de deuda ¡ública por inversi6n), y cr-ie u ¡xisar de la -
rccanendaci6n del FMI y del Banco Mmdial para incorporar este tipo de rrecanis-

mos en las rcdoamxmtacioncs de los µieblos deudores, el gobierno mcxic<mo accp · 

t6 a regañadientes, ya q..ie, a través de este esquema ~ si ·bien es una fonna Je 

reducir la deuda extcrn.'l, atraer invcrsi6n extranjera y estimular el retorno Jc

capital fugado, tari>ié'n favorece a los grandes es~culadores nac ioMlcs e inter

n:1cionalcs. 

Los principales beneficiarios son los vcOOcdorcs originales de -

papeles de deuda que son los propios bancos acreedores q.te prest.1ron en primer .. 

lugar el dinero y que ahora lo lanrntan. Ellos venden los papeles de la d<ll.lda con 

de;aiento en. el mercado secundario. Utros beneficiarios (llcdcn !'Cf los comprado

res q..ie generalmente los ddquicrcn ¡nra una transacci6n innediata, o aquéllos -

que los compran para su propio portafolio o para Wl el ientc especifico. 

En nuestro pais, los antecedentes inmediatos se remiten n 1985, 

cu3ndo el gobierno instrum::mt6 el Progrann· de Intercambio de Deuda Pablica por-· 

Invcrsi6n, con el fin de farentar la invcrsi6n extranjera y reducir la deuda ex· 

terna, aplicando una tasa de descuento. 

s:V José L. Gaona Vega, 11Garantias, Piden capitales foráneos", tl Economista, 
- Méxko, Afio. 11, No. 416, 20 de Julio de 1990., pog. (1) 

Rt SECOE!. 
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Este progrann fue susperdido en 1988, por los efectos especula· 

tivos e inflacionar.ios que generó, (como lo indicamos en otro apartado de este

mis11D caprtulo). 

Las autoridades decidieron restablecerlo en 1990, renliz.ando pre

vias mo:.lificaciones en su operaci6n q..¡c evitaran los efectos de los antcriores

SWA.PS, nprovcchn.ndo la flcxibil idad q..¡c otorgaba para su uso el reciente acuerdo 

sobre reestructuración de deuda pablica externa, suscrito el 4 de Febrero de 1990. 

SOOrc el particular, el gobierno acept6 27 ¡x>sturas rora intercam

biar mil millones de d6lares de deuda pública externa por inversi6n (Sli~PS), en· 

tre un total de 359 solicitudes, con lo q.ie se tinanc1artin básicamente pro~ctos
de infraestructura tanto rurtstica cano agropecuaria y se cancelarán 860 millones 

de dólares del dt'.'!bito foráneo. Con esta opcraci6n el gobierno rccanprará mil mi-

llenes de d6larcs de los bonos de su deuda externa en 49.95 ccnt..'l.Vos de <l6lar, -

siendo q.ic estos titules se cotizan en 44,00 centavos en el roorcado intcrnacion.:11. 
Asi lns autoridades habrtín de otorgar a los empresarios tm m,.'lrgen de ganancia de 

cuatro centavos p:>r cada d61ar del monto total de esta subast.'l, q..ic significartin

unos 40 millones de d6lares o 112 mil millones de pesos, B'1 

Según la SU::P, .con la conversión de dedia p:Jr inversiones, el go

bierno re<luciri el servicio de ru dcu:la a 4 mil 500 millones de dólares en este 

año. Además indicó q...ic 11debido al l!xito y el interés" roostrndo por los inversio

nistas, nsf cano al hecho de q.ic )'3 se cxplornron 332 proyectos, las autoridades 

estarían en condiciones de adelantar lns dos convocatorias rcsumtes ¡x.ir poco m.'Ís 

de mil millones de dólares. cada una. 

Del monto total de clcuda nominal por cancelar mc<li.antc el interca!!!_ 

bio de deuda p:>r inversiOO cpe presentaron los diversos p:>stores, 69,09\ se oric!!. 

t6 en favor de los bonos a la ¡nr, ruyo precio de merca.do es del orden de 44 cen

tavos de dólar: 30.75 \ a bonos de descuento, q.ie se cotizan en 65 centavos aproxj_ 

madamentc y 0.16 \ por los tirulos de dinero nuevo, cuyo valor de mcrc<1do ascien

de a 66 centavos . 

.a..sJ Gustavo Lomcltn y Luis Acevcdo PcsQJcrn, ºBl Scrv icio de la Oeu:l.i, de S6lc 4. S 
mil m<ld.cn 90 ... 11

, El Financiero, México, Mo. IX, No. 2236, 19 de .Julio de~ 
1990, JDg. (5). 



•. 300 • 

El total de los proyectos de invcrsi6n en inf ncstructura q.1c fu~ 
ron sometidos al dictamen del Canitd 1&:nico Intcrsccrctarial correspondieron a

los sectores agropecuario, turismo, coounicacioncs y transportes, industria )' -

concrcio, educaci6n, pesca y ecología, awu~Je los 27 ganadores se conccntrnn en 

los ramas turístico y agro~o.iario en proporciones scrnej<mtcs. 

La misma Sfl,;l\ nos indica cpc a dücrcnci.a de la pdmcra experien

cia nx;oxicana de los SWAPS, "Ja reciente operación no tendrá efectos inflacionarios . 

... ahora frente a la restrictiva política de fimnw.s p.iOlicas, la convcrsilil de 

deuda en dólares por _resos se tiene plenamente program.-ida para entrar en vigor en 

un plazo no m.:tyor de 18 irescs ••• existe una runplia diferencia entre el progrann ac
tual de swaps y el q.1e se ap; ic6 cuando se intercambiaron 4 mil millones de d6la· 
res, entre ~>"' de 1986 y cktubre de 1987, focha en cp.ic se debieron suspender por 
sus notables efectos inflacionarios"~ !B./ 

Se precisó, también el proceso y los: plnzos p:ira hacer efectivos 

los beneficios de los SWAPS. q..ie consisten en los siguientes p.1sos: 

1.- 1\ ¡nrtir de la subasta, los 27 postores ganadores disponen de 

dos semanas para constiruir sus dep.'.Ssitos cp..tC, de acuerdo con las rcgl:is de la • 

subasta, dcberlÍlt ser ¡xir el cq..iivalentc al 5\ de los derechos asignados, 

z. • Luego de rubrir esa etap..1, cuentan con 18 meses ¡:nra realizar 
la convcrsí6n de los bonos y ºes entonces cu:indo efcctivarrcntc se cancela la parte 

de la deuda subastada", y 

3. - Dcf:<lc ese ~nto los empresarios dis¡xmen de 42 roo ses ¡xira po· 

ncr en marchn sus proyectos i1poyados con OOPS. 

En conclu~.i6n, podemos apreciar cµc divcr?os paises ncogicron las 

ideas de convertir la deuda en invcrs iones, couc en México, pensando que los acre

edores variaban de criterio para transformarse de prcst.amist.'lS a socios, pero de-

~!dom. 
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safortunadamentc el tiempo ha probado lo contrario. El giro n..itural de la bancn 
es la INYERSIOO FINANCIW., pero no la aportaciOO de capital de r icsg,o y nucho -

menos a los plazos (!Je los oat:scs reg..iiercn y con restricciones de rcpatrinci6n 
de capital o dividendos. 

Pensamos ~<!'stc es otro rrccanisno q.ic ~ discft.6 para conceder una 

salida ''honorable" a los bancos y q.ie les ha pcnnitido limpiar sus carteras, aun

Cf.Je teniendo algunas pérdidas pero que han sido totalmente calcu1adas, ya que -

de otra fonna se hubieran visto irenos intercambios •. Al misroo tiempo los gobiernos 

se han beneficiado con las aparentes ventajas CfJC los SWAPS les han dado, provc-

nientcs de la re¡:ortici6n de un.15 SUJJJeStaS ganancias generadas por las decisiones 

de pérdidas de los tenedores originales del papcl y el lanzamiento de ese papel 

depreciado a Jos rrcrcadcis secundarios. 

Otro grave problema que aq.1cja al pais es la fuga de capitales y 

que a JX!S3T Je su retorno tienle a crecer. M6xico es el país lntinOOJrericnno q..10 

mantiene los depósitos mís cuantiosos en bancos cst:1dotmidenscs 1 con lo que se-

demuestra que no ha.y tasa de interés por sr sola capaz de ofrecer nido a los ca

pitales "golondrinos". L..1s altas tasas de intereses real no tucron suficientes-

para incentivar un regreso masivo de capitales. 

Se ha tenido cp.lC otorgar confíanw nús ullti de la rcncgocinci6n-

de la deuda externa, y garantizar asi 1 mediante timbres, el nnonim.-ito y exenci6n 

fiscal de todos aquellos audaces inversionistas que arriesguen por M6xico. La-

rcprivatiz.aci6n de la banca tiene COiOO uno de sus objetivos propiciar el rcto.rno 

de los capitales fugados. 

1\dicionalrrent.e a todos los p.mtos tratados n lo largo de este apar

tado, -los cuales hemos c;onsiderado de mayor im¡:nrtancia para In cxplicaci6n dc--

nuestra situación actual, en materia político - económica con rc(X!rcusiones socia

les- oo podemos dejar de rrCncionar por la intcrvenci6n difect..1 en las condicio-

nantcs en rnestra p:>lítica ccon6mica y las 111c<li<l.as de ajuste Hstructural al &\NOO 

~UNDIAL, q.ic en los 1'.iltimJs dos años y rredio, ha convertido a ~~xico en el gran-

laboratorio de las medidas citadas. 
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Desde 1988 a la fccha'el Banco ~IJndial ha impulsado mc<liante 

la conccsi6n de "créditos condicionados11
, con el apoyo total del gobierno 11'! 

xknno, fundamcntaimcnte las medidas siguientes: 

1) El retiro del Estado, vfa al\.<\SUPO: como regulador c.1e1 -merca

do de cultivos M.sicos (firma por 300 millones de d61arcs, en Febrero Je 1988-

-Loan Agrccmcnt Sector-) 

2) El incrancnto progresivo de las tarifas de clectricictad (CCJ.!!. 

dici6n p.ic tada y rcqucricla para recibir un préstamo de 460 willones de d6lnrcs 

destinados a la construcci6n de la hidroeléctrica de ¡\.nuamilpa y Zim..1p~n. (CCJ.!!. 

venia finna<lo en Abril de 1989). 

3) El alza del precio de fertilizantes y In recstnx:turaci6n de 

la empresa pnracstatal FERTI~ (condiciones consignadas en com·cnios base para 

el otorgamiento de tDl cr6dito por 265 millones de d6Iarcs, en el prbncr caso y 

el segundo en el Public Entcrpriser Refonn Loan, mcdinntc el cunl se obtuvieron 

500 millones de d6larcs, suscrito en ~lavo de 1989). 

4) La climinaci6n de los subsidios nl consumo de tortilla y la·· 

privatizaci6n de mercados y centros de abasto púhlicos, así como la desregu]n- .. 

ci6n del cancrcio intcriOr del Distrito Federal (tortibonos), lo cual fue esta· 

blcciclo en el Loan Agrccncnt Sector y el convenio mediante el cual se caruil iz.a· 

ron 100 millon<.>s de d6larcs al Fideicomiso pnrn el Desarrollo Comercial, para-· 

apoyar el Proyecto de Canercializaci6n de Al imcntos. 

S) La venta y cierre de anprcsns indLLi;triales filiales de C.Onas!! 

pe, así como la desaparici6n de 500 tiendas operadas por Diconsn, el cierre de· 

seis ingenios y la libre cxportRci6n de arroz de al ta calidad (Loan Agrcc1:1Cnt -

Sector). 

6) L'1 puesta en venta de empresas p6blicas del r.uno siderurgico, 

cano Siderúrgica L5zaro cárdenas Las Truchas (Sicartaa) y Altos Hornos de 'lfu<i-
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co (Aff.fSA), convenio mc<liantc el cual se obtuvieron 400 millones de d6larcs -
para el sector sid .. crGrgico. 

7) El program1. de dcsregulaci6n interna del sistema bancario, 

cuyo implemcntoci6n qucd6 establecida en el Financia! Sector Adjusment Loan, 

finnado en Mayo de 198!1 para obtener recursos por 500 millones de d6larcs. 

8) La dcsrceulaci6n de la industria pctroquúnica, fannacéutica 

y de canputadoras, convenida en el Industrial Sector Policy Loan, que ampara 

recursos crediticios por lUl monto de 500 millones de d6larcs. 

9) a programa de lne\C!ernizaci6n industrial (Industrial Sector 

Policy Loan), fil/ 

A este respecto, hCJOOs podido apreciar quC' c3l1a lUlíl de Ins mc

clidas citarlas se han ido aplicando, como incrementos progresivos a las t.1rifns 

de electricidad.y otros, elirninaci6n de subsidios y sobre todo en un pro...!ucto

de consumo popular como es la tortilla, la venta l1C empresas paraestatalcs,--

cl programa de dcsrcgulaci6n interna rlcl sistC'IM bancario, claro panoráma de-

estos dos Últimos ptmtos nos muestra el reciente anuncio de la reprivatizaci6n 

de la banca y apertura financiera de nuestro país, pchni tiendo el cstablcc..imic.!!, 

to de bancos extranjeros en Mb:ico, para lo cual se requiere la mcncionada---

dcsrcgulaci6n en este sector, y asi podemos ir cirilcnta.ndo lTLis ejemplos, en los 
cuales se denota una plena irnposici6n del exterior en rn.testra planeaci6n en -

(Xlli.tica ccon6mica, repercutiendo de unn fornn nds grave en la clase trabaja-

dora, a la ~e siempre le congelan su salario, J)!ro eso sí las alza'.'> on :.os-

productos son continws, rrenn.1Ildo as! su poder adquisitivo. 

Cilbe señalar·: que lns condicionantes incluf.das en los prést::uoos

han sido acepttl.dns frecuentemente por nuestro gobierno )' nonnalmcntc los présta

oos concedidos a México se "encuentran atados n condiciones <p.Jc demandan gran-

des cambios en las p:>liticas ccon6nicas'', lo cual derruestra el ¡nrcI del &nco

fundial profundmrente int.crvcncionistn "1C está descmpcnando, y en muchas ocasio-

'§11 Ignacio Rc:dríguez Reyna, 'México se ha convertido en el laboratorio de In 
poUtica ccan&nica del Banco r.lmdial", El Financiero, México, D.F., Mo IX, 
No, 2236, 19 de Julio de 1990, p. (14). 
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nes·no canplcment."l sino excede el pa?Jl misoo del Fondo Monetario lntemncional 

según lo indica el investi~dor de la Universidad Esllltal de Califomia, Jarrcs 

Cy¡ñer, con el aml estamos canplet.anw:mtc de acucrtlo, ya que un crédito basado 

en la aplicaci6n de .pol1ticas 'de ajuste estructural, como los q..ie se han conce

dido en los Glt:im.Js ~os años a M6xico, ruede incluir hasta 70 conJicionantcs, -

a~c permite a la naci6n prestataria manejar con bastante discrcci6n los fon

dos conseguidos, siempre y cuardo se arucrdc instituir cambios íundat00ntlllcs -

en la ccooomía, un ejemplo de ello es el.sector sidcr<irgico, que incluía el CO!!!. 
praniso de vender las empresas fundidoras propiedad del Estado y disminuir la 

presencia e imp::>rtancia de los sindicatos. 

Más adelante analimrcioos, estos fenórenos, adem.1s de otros que 

considcrruros de mayor :importancia para explicar la situación actual por la Q.JC

atravcsa.mos, ¡nra ello considcraioos pertinente dcrostrnr cano tOOos los aspectos 

manejados antcriorncntc como: la rcncgociaci6n de L1. dcudn (su vinculo con el -w 
Plan Brady y las C.utas de lntcnci6n de ~xico con el F.M.I. en 1989 y 1990) -

con tedas sus condicionantes, se intcrwrelacionan de tal forno que intcrvicnen

directrurentc en la plancaci6n de la vida p:>litica, ccon6mica y social de nuestro 

rats, cpedando plasmados en los propios dOCUIT'Cntos oficiales como en los Crite

rios Generales de Polttica Econ15mica p.1n1 1989 y 1990, en el Plnn Nacional de-

Desarrollo 1989·1~94 y el nuy conocido PACIU DE E~íAB!LlDAD Y CREC!MIENl'O ECOtll

M!CD. 

Según fUcntcs oficiales se nos dice cp.tc en los dos primeros -

dOCUJTCntos se han planteado los siguientes objetivos: avanzar en la consolida--

ci6n de la estabilidad de pre.cías; crear las bases JXlra la recuperación gra-

dual y firme de la actividad económica; reducir la tr.msfcrencia de recursos al 

exterior; proteger el poder a<lq.Jisitivo y el nivel del empleo, y fortalecer, roo

diente ln concertaci6n,. el comprooüso de los sectores de npoy.ir la cstabilidad

interna y la ncgociaci6n de la deuda externa. 5c nos ha hecho hincapié en C1JC·en 

cadn uno Ue estos objctivOs hubo avances significativos Cn el contexto de la -

realidad y de la m1gnittxl de los retos enfrentados. !illf Desafortunadamente la-~ 
realidad rucstra, la del p.1chlo demuestra todo lo contrario. 

~ Criterios Generales de Política Econé.mica para 1989. 
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Por otra parte se nos indica que el Plan Nacional de Uesarro-

llo sustenta las siguiente; tres lfueas generales de estrategia: 

-la estabiliza~i6n contirua ne la cconomra; 

·la aplicaci6n de los rca1rsos dcsponiblcs p:irá la invcrsi6n; y 

-la nniemiz..i.ci6n econ&nica. 

y <pe estas lúieas han nonnado la polttica econ(mica a lo largo de 1989 y 90,

dentro del marco de coocertaci6n del PACTO PARA lA-EsrABILI1Yúl Y EL QlOCIMIEN-

10 ECOKMICO, "iniciado con b2.sc en el éxito del PSE, con el q.ie se ha buscado' 

la consolidaci6n de los precios y el crecimiento Sostenido en el mediano plazo•.•; 

por lo q..ie el gobierno, bajo esta consigna, se dio a la tnTca de disef\ar un es-

quema que sup.iestrurcntc, fuera más flexible en términos Je cuntroles de precios. 

Con necaniStOOs CC!!!Plcrrcntarios, se fijaron los objetivos de man

ter~r una fuerte disciplina fiscal y un tiJX) de cambio avalado con un monto im

portnntc de reservas intcrnacion..'lles, dando confinriw en el nuevo prograna. 

Así, los linC<Jmicntos en la p:JHtica econ6micn se centraron en-

continuar saoo3ndo las íinanzas p6blicas por la vía de mayores ingresos trituta

rios y reducciones importantes en el gasto p1blico. 

Al iniciar el nuevo progrorra de cstabitizaci6n (PECE), se gcnc

r6 ln burbuja inflacionaria principallrentc por los incrementos en los rirecios 'y 

tarifas del sector p:íblico, asr como los auncntos salariales y la cstaoi<ulalidad 

de precios de íin.1les de afio y principios del siguiente, que adicion.indo el aju_! 

te en el tipo de ca.mhio de ser fijo en 1988 a deslizarse tm peso diario n partir 

de Enero de 1989 agudizó aún·m.1s los problC'ITOS existentes. 

Otro de los mccanisnos clave para lograr los nuevos objt:tivos--

dcntro del PECE h.1 si.de> la rcducci6n en las t.nsas de interés internas, ¡:nr el-

alivio QJe ello rcprcscnt;n para lns fin.1nz..1s f(ibl icas, a~em.'is de pcnnitir el -

crecÍJlliento sostenido a ioodiano plazo. 

Uno de los aspectos q.1c se consideran imfX)rtantes p..ira el 6xi

to del progrrun..1. 100xicano 1mrcando la difcrcncfa con el de otros paises h:i sido: 

el INICIO DE LA APER'llJRA Cll!ERCIAL y EL CA'IRIO 1'5T!UICIU!W. INPIJ!.SAfX) POR lA t-lm

VA AIMINIS1RACIOO El" TER'II!'W DE nESREQJU\CION •. 
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En los pri.Jooros meses de 1989, la economía registro un creci
miento m.(s satisfactorio, en ¡:arte por la dinámicn roostrada en el últioo tri

ircstre de 1988, el inlice nacional de precios al consumidor se elev6, debido 

a !.ncTC11Entos en preciDs a tinales de 1988 y principios de 1989. A pcsnr de -
esto, la inflación mantuvo ima teOOencia a la baja, sin cni>argo las tasas de 

intcr~s no siguieron este misno COOJpJrtamicnto, y.i q.le a mediados de año las 
tasas reales cpe se pagaban resultaba.n demasiado elevadas, traycOOo consigo

un deterioro en las finanzas ¡:úbli.cas, l. !1M etapa de incertidunbrc respecto 
a la viabilidad de contiruar con el progrnm.'l, pero se decidió continuar con el 

esq.icma prOJllesto JDT el POCE, ~ ocasionó ma)Ur desconfian:z.a, rucs a ln mitad 

del afio existían presiones fuertes sobre el tip:> de cambio. llera en este moncn

to se aprovcch6 el llllUJX:io del éxito de la negociaci6n de la dcud.1 externa para 

g.ie se recobrara la confinnzn ruJevaw'!ntc en el programa, pcnniticndo q..ie ~ste-

pernnneciera casi sin cambios hasta Diciembre de 1989. 

En el segundo SCIOOStre de 1989, la diruimica de la economía, ast 

cano el bajo nivel de deslizamiento del peso, propiciaron lDl crecimiento de900· 

dido de las IM..RJRTACICH!S, q.re aan con las CXJ'Klrtacioncs continuaron con su ten

dencia al alza, sigOO un contimio deterioro en la balanz.a de- rngos, problema ruc 
se vi6 disminuido porcpc cunndo las reservas intcmnsionalcs se vefon afcctallas, 

existían recursos contingentes, vta renegoc.iacidn de la deuda., g.ie pcTU\i túm al\-

~· 

En este contexto, el reto para 1990 ha sido el abatir aún m.'ls el 

proceso inflacionario y q.1izll m15 importante, el nivelar el con~rtamicnto de las 

tasas de interés, que a la fecha hnn p?nn.lnccido dennsiado elevadas, lo cual no 

es fácil, ya que la liberaci6n de algunos precios ha generado expcctatives infla· 

cionarias q.JC han impedido reducir las tasas de inter6s. 

A principios de 1990 se incrcsrentaron algunos precios, provocando 

con ello al igual q.ie en 198~ 1UUl Wrb.1ja inflncionarin, adeOOs el factor que -

provoc6 la carda en las tasas de inter6s fue sin duda Ja estricta disciplina -

fiscal que redujo considerablcioonto las necesidades de financiamiento del sector

públ ico tvcnta de empresas, rC'<lucci6n del gasto, incremento en los ingresos, cli-
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minaci6n de subsidios, etc. 

Por ahora, son cinco los problemas fundemcntnlcs que cnfrcn-
ta el Pt:CB: 

1) La pres Hin inflncionarill derivada de los rezagos en los-

ajustes de precios y de las expectativas de aum:mto prevalecientes en los a

gentes ccon6miccs. 

ZJ La pérdida en el rorgen de subvnlU3ci6n del peso, 

3J El c1rrulo vicioso existente entre el ritroo elevado del d6-

ficit p.íblico financiero y las tasas de interés, en donde ninguno permite al -

otro reducirse. Más aún, por cada p.mto de awrcnto en los r&itos donésticos 

se eleva en tm bil16n de rc;sos el servicia de la deuda interna, q.ie cerr6 1989 

en 137.3 billones de pesos. El dilema es qJe, los rendimientcs no pueden bajar 

demasiado porque se inducirta WUl rerupcraci6n nnyor a la deseada pero no -

bajarlas crea prcsi6n a las fi.nantas ¡úblicas y obliga a accntllar la austeri

dad. 

4) lil crecimiento de la cconom1a superior al esperado 3.S \ -

Para 1990, ha creado presiones en la infrnestrucwra q.ie tambiGn da lugar a pr~ 
sienes inflacionarias. 

S) Esto aunado a la IX'Sible rcrurrcnc_ia de conflictos sindica
les en algunas industrias, autonPtri.z. y cervecera y el sector universitnrio y

otros, pcxlrtan encarecer el clima ¡:nra la inversi6n. !illf 

Consideramos cp.lC con lo expuesto antcrionoonte, se dcnrucstrn - -

la invbbili.dad del PEO: para resolver rucstra probll'rn..'Ítica y desp..1és de dos aftos 
de una ¡x:>lttica rtgida, congelando sa!arios y en ap.:iriencia manteniendo algo .:. __ _ 

'"estables" LOS PRECIOS, U\ DES\LINEACION Y El. REZAGO IMPIDEN AL OOBIERW QJlfl'l

l'lJ¡\R UJN bSTA roLITICA, por lo que ron decidido llUl!llntar los precios de algunos-

bienes y servicios, nducieOOo q..ie con ~sto se evitará escasez y desabasto de pro

ductos, sin embargo el salario ha contllruado ÍJ.t\.Jal. 

Los 29 rrcscs de duraci6n de lns cuatro fases del PEO!, han sig

nificado ¡:ora los trabajadores del pa'is un nnyor costo, q.ie se traduce en la pér-

fil!.! llistavo LancHn, "Rcajustar5n la Meta de Inflación en 90 a ZZ\; el control 
de las finanzas ¡:úblicas, aún mayorº, El Financiero, !4xico, D.F., Afio IX, 
No.213Z, 19 de Febrero de 1990, p. [12). 
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dlda de una tercera parte del valor adquisitivo de los s.:ilarios. 22! 

A este respecto cabe hacer rrenci6n q.ae de todos los progr-Jmas 

nntiinflacionarios con caract~risticris l-ctcrodoxa.s q..ic se Jnn llevado a cabo 

en el nundo el rooxicano es el llJe mayores efectos negativos ha tenido sobre -

la capocldad decompra de los salarios. La pérdida del poder ad<fJisitivo sala

rial en México a rah del Pacto de Solidaridad Econ6mica (PSE) y posterior-

rente el PECE, ha sido rrnyor q...ic el deterioro registrado en Brasil, Argentina 

e Israel a causa de programas similares. fil! 

Respecto al de los otros tres paises, el program..i antiinfla

cionario de M!xico es el ~e mayor caJDcidad ha tenido para controlar el asee!!, 

so galopante 00 los precios. Sin cmlxlrgo, el 6xito de éste se basa en la contc!!_ 

ci6n de los salarios. 

Es por ello cpc nuestro país fue a lo largo de la d6cada ante

rior quien obscrv6 los m.'is severos retrocesos en roteria salarinl, en virttrl
dc que las rcnuncracioncs prancdio reales en ~xico disminuyeron 35\, adcm.1s -

de cpc el salario mínimo tendría que incrancntarsc mís de 100\ para alcanzar el 

nivel que tuvo en 1980. 

Así pues, para el primer año del PSE, el salario prouk)dio lruhi.:!, 

trial disminuy6 su poder adquisitivo en o1\, pero para 1989, con el Pl:CB, se es

tima que el ajamiento fue de 9\. 'll.f 

At;tualzoontc,·con la prolongaci6n del PECE hi:1sta 1991, se pronos

tica que al final del presente año las rcnumeracioncs medias disminuyan alrede

dor de 19\ en ténninos reales, lo que pone en evidencia la creciente incapaci

dnd de la concertaci6n-para proteger el ¡xxlcr adcp.Jisitivo de las personas Cf.JC 

subsisten p:>r IYl?dio de un salario, pese a q.tc los finna11tcs del pacto se can

prOIYCten a proteger la ca¡ncidad de compra. 

La reciente evolucit'Sn del tndice de precios al consumidor scfia-

90/ Ignacio Rodríguez Reyna, ·~ti¡"r Costo y Pérdida del Valor Adquisitivo Pro
- dueto duraci6n de PECE.'\ El Financiero. M6xico, U.F., Ni.o. IX, No,2200, W 

de Mayo de 1990, p. (Z4) 
91/ Mauricio Flores Arcllano, "En México el Deterioro S11nrial, Mayor que en Sud
- .américa e Israel", EL Financiero, México, D.F., Año IX, No.22 :sz. 12/07/~0 p.12 
'EJ ldem. 
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la q..ie existen fuertes pre;;iones inflacionarias comprimidas. Por el ajuste de 

precios de bienes y servicios ofrecidos por el sector público, se han increme!!. 

tacio las cotizaciones de otro~ biene~, particulanrentc los de 7009..IUo b~sico, 

es decir, CJJC los aurentos de precios del sector p..iillico, lejos de ser absor
bidos por las empresas privadas, son trasladados a J.os consunidores. 

una de las ¡nrticularidades del programa aplicado en MlSxico -

es la caJXlcidad para comprimir los salarios a niveles QJC politicruoontc rcsul· 

tan inimagimbles en otras !ireas del nundo. 

En tin, lejos de hat>er motivado el camoio estructural y atenua

do la desigualdad, el pacto ha servido, ¡nra detener la inflaci6n, ¡rro nada más 

¡nra eso, no podemos cntcrtler corno se ha podi<lo extender tanto, ya q.ic este ti

po de programas s61o funcioMn a corto plazo y dcspu6s tienen que sustituirsc

i:ior m<Xlelos m.1s reales, particulannentc !)OT los descontentos socialc~ que pro

vocan. 

Ast µJCS, resulta casi inexplicable que lejos de flexibilizar el 

Pacto, en su rueva etaJXI que es a partir de Agosto de este año y hasta Enero de 

1991 1 el progrann será m.1s rigido e incluy.i un elemento adicional q.i.c es la re

ducci6n del dcsliUlll\iento en el tipo de cambio del peso frente al d6lar. A este 

respecto las autoridades sena.tan q.re es p:>sible y conveniente bajar de tm peso a 

80 centavos diarios el deslizamiento del peso debido a ln 1'mcjorin11 en la bnlan

t.a cuoorcial, en la de p.1gos )'en general en líls finanzas, rcro sabemos q.JC 6sto 

oo es ciórto y creemos cpe se q.iierc presentar un panoruma optimista para los-

inversionistas nacion..1lcs y extranjeros ¡nra cpc traigan sus capitales, con lo 

aJal las cuentas del pais serían positi\'as scgtín las expectativas, basadas m.1:s -

que nada en los cambios q..ic se dan y los cpc se preparan en la cstrnctura politi

ca del pa1s y las elecciones de 1Y91. 

Antes de concluir este runto es irnp:>rtante mencionar el carácter 

q.ic se le ha tríÍtado de imprimir a la concertación como un modelo ccon6nico-poli

tico-socin1, a la Cf..lc cualquier oposiCi6n se le hace aparecer coro una traici6n, 

pero basfa rul3liz.nr n cµien ha ·bcncfic ia<lo la concertación para dnmos cuenta-

si ésta ha sido justa o equitativa, 
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Por otra parte, ajeno a las declaraciones de tana de p:>scsi6n, 
en el sentido de epa serta prioritario el crecimiento econ6nico y el bieres
tar social y pasaria a segundo ~nnlno el pego de la dellia externa, el gobier

no a través de la ~ra de dip.ltados, aprobó el prcrup..1csto de egresos e in
gresos de la federacHin ¡nra el año de 1989. Dicho presu¡ucsto se observ6 más 

recesivo, austero, atado a la disciplina financiera y o¡x.se~to a la urgente 
aspiraci(n social de mejorar el bieoostar de la pobl.llci6n. 

Los puntos fundanentales del proyecto e~taban centrados, pri-

111Jro en la composici(n del gasto: la mayor parte, el 59.31 para el servicio de 

la deuda pública; un menor gasto programable, 34\, y un prop6sito ni.is decla-

rativo q.» real para canbatir la inflaci6n. 

La critica m.1s fuerte al presupuesto, es q..¡e éste no es con

gruente con lo q.ie ruumci6 el presidente Salinas y m.1s bien el proyecto se 
fundruoont5 exclusivaJOO:ntc r.n generalidades y buenos deseo. No hay nalln qu ga

rantice el crecimiento econ6mico del l .S\ que se anunciaba: el gasto progra
nnble se redujo en 2.8\, la inversión pública en 5.21, y el crecimiento del -

7. 2\ que se esperoba en la inversi(n privada, fue s6lo deseo, ¡ues no hay si

ipicra la confianza míninn para que el mversionista privado aricsguc su cap.!_ 
tal". fil! 

El progrann ecan6mico del gobierno no afreci6 nada distinto 

o los afios antcriores 1 s6lo seguir hundien!o al pa1.'.s, profurdizar la crisis. 
Entre 1982 y 1988 el producto por habitante cay6 en 12 ¡:untes porcentllales y 

por lo que se puede deducir de la ley de egresos e ingresos Je 19~9. ¡nra -

este af\o, cstariamos apenas a niveles similares a los <le 1979, es decir, he

mos perdido una década. l.A cambio de q.ic7 de lograr el superávit primario, -

este se obtiene de la diferencia entre ingresos pCiblicos y gastos distintos 

al del servicio de la deuda. (Para 1989 el superávit prinnrlo lleg6 a 8.3\ 

del P!B, nivel que constituy6 la cifra más alta de la historia reciente). 

Por otro ludo, se ooscaba diminuir el d6ficit financiero -

para 1990 en 1.6\, aunq.io 1'3ra lograr dicho objetivo se haya tenido que con-

93/ C.'flas Ar.asta, "!.os prHstas aprobaron el presupuesto y Hacienda a1YJ11Ci6 
alzas de prccios11 , ~.México, D.F., GIS'\, lb. 635, Z de Enero de -
1989, p. 29, 
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jugar dos factures· de sunn iroport.ancia: rlimi.naci6n de subsidios y vcnL'l de 

paraestata1es, lo cµe a su ve1. se supone, debe registrar sustanciales progrf:_ 

sos en el •asto pjblico y par ende mejorar la situaci6n financiera del pais. 

Sin embargo, adctri.ís del retiro de subsidios y venta de po.ra

cstatalcs, para conseguir el saneamiento, el recorte del gasto gubemairentnl 

se ha rcfJejado en la dismi.nuci6n de la inversi6n prcductiva, hecho que rc~r. 
rute en el estancamiento de la econanra. 

Ast p...ies, el gobierno b.lsca climill3r por completo los subsi

dios a tal grado que los servicios q.ie son prestados por 61, sean autofinan

ciablP.s y sobre todo mantengan niveles de precios similares a los internaci2 

nalcs. Los sectores socia.les m.1s afectados por esta dccisi6n gtbcrnamental -

son los pcquci'i.os empresarios, los obreros, campesinas y los propios consumi
dores, a causa del retiro de apoyos financieros a la alirnc11taci6n pop..ilar-tor

tillas y a7.Úcar, al transporte ferroviario, a la en.erg fa eléctrica y a los fer_ 

tiliza.ntes parn el ca~o. 

Según datos de la SPP y Banco de M6xico 1 establecieron que los 

SJbsidios mostraron una carda sobresaliente de 1981 a la fecha, en [tqll~l año

sc canalizaron 89.6 billones de pesos, mientras cµc' en 1989 se erogaron Ctnica

rente 34 billones do posos, igual cantidad q.io on 1988. Cano porcont.ajo do! Plll 
se muestra una baja del 8.7 al 3.9\entre 1981y1989, 2:!f 

Coo este cooport.1mi~nto, a los con&lll\idorcs finales se les cas

tiga el consumo, a los producturcs del campo y del sector manufacturcrv el apo

yo en mJ.tcria de servicios e insumos, y a los trabajadores los scrvicioc; socia

les, con lo que el retiro de subsidios se traduce en deterioro del nivel de 

vida, aunque ello signifiq..1e un saneamiento financiero del sector p(iblico, 

Por otro lndo, cano se scf\al6 nntcriorncntc, otra de las rrcdi

das cpc adopt6 el gOOicmo para sanear sus finanzas y alcanzar la 1tmOOcr11Wa<l' 1 

fue la venta de Paracstatales. Con Miguel de la Madrid, el gobierno parccfa -

que ya habfa ofrecido todo, ~to Salinas dcmostr6 que todavfa h3hfa m.'is. 

W Alfredo ~l1rqucz, "Pretcr.Je el gobierno federal eliminar de fonna absolu
ta los subsidios", El Flnanciero.Mt?xico, D.F., Arto, IX, No.2232, lZ de 
JuUo 1990, p.(13). 
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En lo que ya del sexenio se han desincorporado del aparato· 

guberruurental más de 25 empresas, pero lo m.1's sobresaliente es q.¡e Salin.'ls 

de CJortari se ha atrevido a ofrecer, ¡nrcial o totalJrentc, empresas CfJC no

s6lo son lUl patrimonio econ6micoi sino hist6rko. Son los casos de PBIEX, -

la Banca, Mexicana de Aviaci6n, '1.incra Cananea, Real del Mmtc y Teléfonos -

de México. Cada una de estas empresas ha sido motivo ele Wla gesta ctvica·--

por lLl rccupcracit'511 de la sobe.ranfo nacional. licnen un registro y una rema

ría his tGrka. 

La poUtica rcprivati:wdora del gobierno llega a proporcio

tes insospechadas. Todo parece ser que est.1 en venta. Nucs.ta irdcpcnlcrcia -

econ6nica, nuestra sobcranfa y las operaciones que se realizan dcnot.an cada

vcz m.is la colusi6n de intereses de los funcionarios del gobierno y los empre

sarios, que aprovechan las granics ofertas, 

Esto último lo sei'íalamos asf. por el curso tan pcruliar y tan 

sonado que ha tomado la vcnt.1 de la Minera de C.ananca. Dicha empresa al efec

tuarse la lici taci6n de subasta, solruncnte fue aceptada una oferta que ascen

día a 468 millones de d61ares cifra q.ie rcprcscnt..1b.1 apenas un 50\ de la can

tidad ofrecida por tos interesados un año antes, por lo que es inconcebible -

cµe se acepte Ja (X>sibJe venta de la Minera a un valor muy por abajo de su -

costo real. 

Cabe destacar que la cn1presa en cuesti6n trabajaba en esos roo

JJM?ntos con ~midas favorables y ndcm.1s est.'i considerada (,.Orno Wla de las minas -

mis importantes de producción de cobre a nivel nundial. Es notable "'1e al ven

der Caiw~a en 468 millones de d6larcs, dejando de lado la oferta cp.JC se le -

hizo en 1989, de 910 milanes, el gobi,.roo no s6lo pierde la mitad, sino que -

además, la sinJicatura .que ofrece N:icional Financiera Azucarera, S.A. ten:lr:i

que :isumir los p.isivos por casi 700 millares de d6Iarcs,_ ya que Q.Jintana y So

cios canprarlin sola.mente los activos. Por supuesto C1Je el gobierno tendría que 

asumir dicha pérdida ¿será a cuenta de q...i~?. Lo anterior sienifica torpeza fi

nanciera gubcrnament.11 solamente o el gobierno de &ilinas, sus funcion.irios,-

cstán haciendo gran.les negocios sucios. Ahora se ncg:ir5, sin duda, mañan .. 1 aµ:1-

rcccr.1n los ilícitos, cuando no se µ.icda hacer n.1da. Es necesario que el pre-
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sidente dt! una explicaci6n detallada al p..icblo de ?--'6:<ico, acerca de las coOO.!. 

ciones en qllt! se est:ín veÍrlieOOo sus bienes; ésto pn.ra evitar que se piense 

cpe posiblemente existan actos de corrupci6n en las rcprivatiwcioncs. 

No ha.y área cpe se escape, por tTUY estrat6gica Cf.IC sea al a
f:in camrcial de Salina. Puentes, carretcr<\s, p..zcrtos, nerop..iertos, son con

cesionados a particulares. La petrcqutmica básica, sup.Icst:amentc reservado -

su cuntrol y nnnejo al Estado, q.icd6 al alcance de ln iniciativa privada por 

el ca.mino de aceptar la invcrsi6n de rorticularcs en ella a travl,;s de PINEX. 

Vor otra parte, en nutcria dl! propiedad de la Banca, cxprcsa

d..'ls en sus discursos de campaña, en sus alocucio~s pjblicas corro presidente 

de la Rc¡iíblica, en et Plan Nacional de Desarrollo y en sus programas sccto

r ialcs y m1n en los criterios gcnrralcs dcpolÍtica ccontinica ¡nra 1990, Car

los Salinas se decidió a devolver los lbncos nacicin..1liz..,dos en 1982 a \Xlrti

cularcs, q..ic muchos de éllos scr5n, sin duda sus antiguos ducí'i.os. 

La exposici6n de motivos suscrita por el prcsirlente para jus

tificar su prop.iesta, constituy6 el cattilogo de mentiras, olvidos intencio--

11adas1 distorciones de ruestra hi~toria, Las verdaderas raz.ones de la prOJXlC~ 

ta han quedado plastroclas para el círculo de los privilegiados. 

Por ejemplo teoomos que en el rcsUIOOn de Salinas de los acon

tecimientos .que coOOujcron y desembocaron en In nacionalizaci6n de la Banca en 

Septiembre de 1982, "olvid611 rooncionar lo fundamental: la desenfrenada cspccu
lnci6n canhiaria y la posterior fuga de capitales practicada por los dueños -

Je los bJncos y parte dr sus funcionarios durante 1981 y 198Z. Existen eviden

cias de que al t00nos una cuarta parte de 1ucstra agobicnte deuda externa cst!i 

depositada por los magnates ire>cicanos en el cx:tcrior. 110lvid6", trimbi6'n, mcn

cionnr que en dos mooentos críticos posteriores: la cai~1. de los precios dcl

pctrl5leo en 1YSS y t.1l crnk rurs:ítil de 1987, la &:mc., mcionaliz..1da fue m10 -

de los instnnncntos b5sicos pa.ra frenar la cspccul3d6n. 

l\>r otro lado tenemos que los I\Jncos importan y cuentan no [Xlr 

el valor de sus activos, de !iUS cdificos, COlf!PUtadoras y mobiliario, sino por 

los recursos que dt! la sociedad reciben y manejan. El valor de los activos de 

los B.l~os es nada canparado con el monto de nhorro, de to.los los mexicanos,-
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de cµe disporen • Lo que Salinas propooo es cµe un núoero reducido de podero

sos banqueros privados, nacionales y extranjeros vuelva a decidir ln oricnta
cilln y destino que se clara al ahorro. 

El presidente se cq.¡ivoc6 en su evaluaci6n de la actividad -

realizada. por los Bancos nacionalizados. El problema real ha cst.1do en que --

los &neos en 198Z, -coro decía Carlos Tello-, cambiaron de manos pero de de
usos. Su contrib.Jci6n real a la soluci6n de los grandes problemas sociales y 

pro:luctivos de México h.1 sido tnfima, no porque ¡:or definici&l no (lllieran ~ 

ccrlo, Sino porcpe desde el gobierno de Miguel de la MadrW y aOOra ha.jo el a.e 

rual, se cn:argaron de limitar sus posibilidades de apoyo a la soluc:i15n de -

esos problem35. La llanca nacionalizada - a nuestro jukio- no requiere de ser
privatizada, requiere una profuOOa reoricntaci6n en su uso y manejo, eso se-

ría lo congrucmte con la defensa de la soberan'ia y la pranoci6n de la justicia, 

lA dccisiiSn de PRIYATIZM la Banca es otra IMPOS!CION DEL R-11 haci¡¡ M6xico, ¡>Je~ 

to CfJC otra cosa ';!JC se rccanicnda para g.1c el pafs mejore su balanza <le JXJgos

es la liberalizaci6n financiera y su dcsregulaci6n a nivel intenXJ. 

Como justificaci6n, declara Carlos Salinas: '\m millón de j6vc-

nes se incorporan cada aflo al roor!='JdO de trabajo. Tenroos w1 d~ficit cruc se ca! 

rula en seis millones de vivicrxias (por lo bajo 30 millone~ de iooxicanus sin-

vivieOOa digna]. Falta agua potable, drenaje y electricidad, necesitamos rrcjo

tar la atcnci6n rrédica y la calidad de la educación. Es urgente elevar el nivcl

de vida de los nds pobres 1 rcrupcrar el de los grupos nrdios e intc"gra1 a los

bcneficios del desarrollo a las canunidades aisladas" 2§1 Para atender esos eno!. 

JTCs retos, dice Salinas, se veOOerán los activos de los Bancos. reno oo oos di

ce au:.ntos empleos se gcnerartin con la medida; a.iantas vivierdas se construirlin, 

cuantos rooxicanos se beneficiarán con la dotaci6n de servicios p:Thlicos, cuantas
e~elas se edific.ardÍl y ruanto se elevar:i el b"j!sini0 sueldo de los maestros 

y la clase obrcr:i. 

En otro orden de ideas tenemos q.;c aceptada la insuficiencia -

del acuerdo sobre la deOOa externa con los Bancos acreedores y la inca¡ncidad
dc la cconanfa nacional para generar ingresos suficientes, el gobierno de Sali
nas de Gortari, est.á decidido a allegarse recursos, al máximo posible, a costa--

p§j Jorge Alcocer. '"1itologfa Privatizadora", Proceso, !o46xico 1 D.F., CIS\, No. 
705, 7 de Mayo de 1990, p,34. 
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los bolsillos de la poblaci6n. 

Las mcxlificaciones prop.Jestas a las diversas leyes q.ie inte

gran el sistema fiscal mexicano, conocidas carifurrente cano misccltinca fiscal 
tienen la pretcnsi6n oficial de increnentar la recaWacilin no s6Io a través 

de la eliminacit5n de focos de evasi6n 1 tratos preferencia les 1 sino también -

por la via de un aunento en el núncro de causantes. Salvo contadas cxccpcio

oos, todo truOOo habrá: de pagar 1 en myor o rrenor medida, los inp.Jcs tos q..ic -

exija el fisco. Con la cli.minaci6n del rlSgi.nen de bases especiales de tritut~ 

ci6n y la limitaci6n al de contrib..L~ntcs trenares, entrarán al tmivcrso de 

causantes q.iieres M.sta 1989 estaban excentos JXlf la ley. 

Asi ples, los jubilados, pensionados, cji.datnrios, can.meros, 

pcq..ieños propietarios y colonos; autores de obras musicales, técnicos, cicn

tificos y literarios serán unos de los nuchos q..ie engrosarán la lista de cnu

s~tcs. Ahora s6lo. serán contribuyentes rrcnorc5 lns personas físic..1s que rc3· 

licen actividades empresariales al rrerudco en mercados ¡ú.blicos, en p..icstos -

fijos y scmifijos en la vfa pública, o coroo vendedores anb.1lantcs, pero siem

pre y cuanio cunplan con estos reguisitos: QJt.! sus ingresos no excedan 10 ve· 
ces el salario mfuimo general, elevado al año, que no tenpa nin-ún empleado; 

q.ie la sup:?rficie de la negociaci6n no sea mayor de '20 rrctros cuadrados si oo 

es de su propied•d, y si lo es no ¡xxlrá exceder los SO metros; que los hienes 

y servicios que venia y preste se~n dircct.H.Jrente al consumidor. ~icres no s'!

sujetcn a estas disposiciones pasan, de facto, al r~gimcn normal de contribu

yentes, cano cualquier empresa. 

Otras de las refonms dentro del C6digo Fiscal de la Federa

ci6n son los castigos CJ..IC imporrlr4 Hacienda a los ina.miplidos y a los evaso-

rcs, por ejemplo tene100s que: se crea una rrulta por no swninistrar datos o in

fames que ~xija la "utori<lad fiscal, QJC scr:i de ~O millones de pcsCJs, sin~ 

portar la condici6n del contribu~ntc, los recargos por la omisi6n <le Wl irnpuc,;:. 

to nurrcntan de 6 a casi 40 veces¡ se sancionará con prisi6n, de tres a nueve-

años a quien reciba una suim de dinero o bieoos derivados de una activiJad il!. 
cit.,; scr:í delito fiscal el dctenninar ~rdidas con falsedad y se castigar;1 con 

prisi6n de tres meses n tres afias.~ 

c¿§_f Fernando Ortega.. Pizarra, '\:on Ja miscelánea fiscal en la mano, llacicnda 
saic de caceríaº, Proceso, ~léxico, D.F., CIS\, Nt" 684 1 11 Ue OicÍL'mbre·· 
de 1989. p. 14. 
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Paralclalt'J"nt:c a las modificaciones en la misceltínca fiscal, 

en Diciembre do 1989 se aprob6 Ja Ley do lbcienda del D.F. Esta contenfo dis

posicio1.es lfJC increnEntaban .fuertenentc ÍmJl.lcslos y derechos, en fol1T\'.l que -

no füe equitativa ni proporcional. Por otro lado, !-tlnuel Garnacha Solts, Rt:gen

tc de la ciudad, sostuvo (f.IC los amentos en los impuestos y derechos, tienen 

su 'raz.6n de ser. Es necesario, dice, construir una ciudttd autofinanciable, en 

la qJe sus habitantes paguen, a cano dl! lugar, el costo de los senrkios. --

Servicios q.ie, ¡xir lo dem.1s, padecen severos d6ficit. En lo cpc se refiere al 

agua, el crccimhmto poblacional, la industrializaciOO, y la gradual eleva

ci6ra d.c los niveles de consuno han conducido a la sobre cxplotaci6n de los -
acuíferos de 1C1s Valles de ?>~:deo y Lenna. la situaci6n del drenaje, por otro

lado, no es ITl.IY positiva, no se uienta con un sistema natural, las obras de Í!! 

fraestroctura se deterioran en fc·nna progresiva. algo :iimilar sucede con el -

transporte p(lblico •. Pese al increrrcnto de 200\ en las tarifas, la situaci6n si

gue igual, falta pues, integraciOO entre los sis~s de operacifu. Otra deman

da de la pob!oci6n es do servicios de alurrbrado y pavürcntaci6n. 

Rctanando ruevmncntc el awrento a los servicios en el D.F., en 

el caso del agua éste fue variable, ya q..¡e el incremento se detennin6 de aruer

do a las zon.1s o corxiuccioncs en q..ie se ubicó el predio. Ast por ejemplo en -

las colonias rorginalt3s, cpJC tienen tm constnno de entre cero y diez metros cú

bicos del vital JiqJido, Jos predios ~ron exentos do ¡:ngo. 

En las habi t;'lciones po¡ularcs q..¡c cuentan con servicios p(ibli

cos inc0011letos, la tarifa por conSUmJ de agua, q.icd6 dctcrminnda en base a trC"' 

categorfas, dependienta el conSUJOO, De esta 11U1J1Cra, la primer catcgorin paga-
rá 500 pesos irenos ~e en 1989; la segunda tuvo un incremento de 341 y la t.erc~ 

ra de 76\ más cµe en 1989. 

En la~ vivicnlas con servicios ccmplctos se fijaron también 3-

rangcis de cuotas; El priJOOro se increment6 11Z.4\; el segundo 164\; y o\ últi

mu, aumcnt6 el 217\. En las residcrcias de tipo irdio y nc<liu alto así q..ic<laron 

los incrcmcntos; fijruvJosc tambi~n 3 divisiones de contribuyentes: el más bajo

incrcmcnto 474.3\; el intcnrcdio 760~~ y cl 111.'is nlto, numcnt5 1,045\. Por Olti

mo en las hnbi tac iones tipo residencial al to, que es donde se hace Wl mayor con-
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SlltlO de agua el incremento fue de 1 ,484\ "nada m~s" .'ff!J 

f.ahe señalar por último, q..ie estos incrementos se dieron sin 

que se ot.orgara un incrct00nto en los salarios mínimos, )'<! CJ.IC .estabamos den. 

tro del Pacto de Estabilida.d y Crecimiento Econ6nico, en dordc las partes fir 

mantes del miSIOO se c~ometieron a no incrementar precios de bienes y ser-

vicios; sin q.1c lo hayn respetado. cano es claro, el gobierna cun los sc1vi
cios q.¡c prcsb. 

A J:"5ar de c¡ue toda la pnlitica gubernamental, se ha tun.la!oon

tado, cri lograr ganar la batalla n la inflaci6n, é-sta. va gannndo terreno poco 

a poco. Si los indices de precios al con~idor se mantuvieron m."is o xoonos -

dentro de las cspcctativas oficiales, con el PSE y al prin<:ipio del PECE, és

tos para el año de 1990 h._'1n tenido Wl severo reruntc. A.si roes, para el pri

mer SCJOOStrc de este año, el Ba.nco de Mi5xico anunci6 q..ie la inflación acumula

.da llegó a 15.2\, a pesar de q..ic estaba proyertado que la inflaci6n anual se

ría dol 1S.3'i. 

Esta infornnci6n fue caoo un..'l cubetada de agua helada a los -

genios de la política econánica del gobierno q..1e 1 con to:lo y sus macstrfos y 

doctorados obtenidos en el extranjero, siguen demostrando cuán alejados es-

tán de una realidad que es diarretralmmte op.tcst.., a la tcorfo q.tc tanto los

entusiasun pero q.ie cada vei agobia m.'is y más a mil loncs de rr.Jx:icanos. Tnn .s6-

lo en el mes de Julio, el trrlicc fue de 2.n, rorccnt.aje ntriluible a los in

crementos de productos básicos, gasolinas, alquiler de viviendas y vtros ser

vicios. Entre lus amientos a b!'isicos figuraron los de harina de trigo, pan blan

co)' ®lec, frijol, aceite vejctal, galletas, IUStas alirrentici.as, l_Xlpas y le

ches procesadas, gas dor.ll:stico, tran~portc de rnsajcros, etc. 

Scg(Ul datos proporcionados por et Banco de M6xico, tcrerrns quc

el rimo de crecimiento de los precios halndo entre Enero y Junio de este año 

resultó superior en 63\ al registrado en el mismo lnpso en 1989, cuando la in

flación acumulada 11 e~6 a 9. :;\. 2!!.f Por otro lado tenemos q.ie la INFI.\C 10~ _ 

'fl! Rat'.il M.i.njc, "Se desbon.1.J la inconfo1111idad lX>r las dcsrrcdidas alzas •.• ", 
~. ~xico, D.F., CISA, lb. 698, 19 de Marzo de 1990. p.B. 

']!/ Prancisco Ctirdena.s Cruz., "ta inflaci6n galop.• en 6 iooses la de tU\ rulo, 
dlculos qJC fallan11, El Uniyersrol t-~xico, D.F., Afio LXXIV, NO. 26,· 
24 de Julio de 19~0, p. (1). 
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BCU1U1lmla se incrcmcnt6 en 109\ en Jos Últinos dos a!\os y mc<lici, con todo y 

y pactos, mientras que los salarios mínimos apenas aU!TICntaroo 38\ en prome

dio, lo que ni siquiera amerita CCITICJ\t:arios. 

Las cifras del índice inflacionario contrastan con el cmpc

no etc iertas !reas de la ndministraci6n que insisten en negarlo, y mm. cuan
do no quieren, vienen a contra<lecir a los que no cejan en l'ablar ele "rcacci6n 

favorable ele la econanfo11 y de 11rccuperaci6n lenta pero fiTrnC"• cuando la -

realidad que golpea a los mexicanos es otra. Ciertamente, a(m sin conocimien

tos de cconanía ni grados o posgrac:!os en la materia, la inconJlrucncia entre 
lo que se dice que ocurre y lo que realrrcnte succ<le, es acentuada. 

Los incrementos de precios, sobre tofo los controlados, sirucn 

d!dosc sin remedio,ni autoridad que los evite. lle poco o nada vale que ln cliri 
gcncia del movimiento obrero organizarlo proteste o deje de hacerlo, porque al 

fin y al cabo ni caso le hacen. Fidcl Velázqucz, el Jl'áximo jerarca sindicnl

del país, amenaza lD1 día cm que el sector obrero abandonará el PECE, pero nl 

otro se 11<lisciplina11 y declara que continuará dentro. cualquier 1'1.1i'iana al".nnc

ce y lanza amenazas de ~uc el deterioro del salario ha rebasado todos los 1 i
mites y al día siguiente es el primero en prommcinrsc en contra de cualquier 

solicitOO de incremento. 

¿Si Fide! Velázquez y todo el gabinete fubcrnamental coinci<len 

en que tcxio JMrcha bien, qu6 interesa que millones ~\e mexicanos se quejen <:~e -

lo contrario y protesten? la rcalidarl que aqueja a las Jrul)'Odas no se parece, en 

nadn, a la teoría de los que insisten en que 11en lo macroccon6mico ''vruoos nvan· 

zando. Lo "rticroccon6mico" está en los bolsillos y est6magos y ah! no ~JI habido 

ningwrn rccupcraci6n ni reacción alguna. 

Lo peor es que la situaci6n cconfuica del país, es n6n rrás cti· 

fícil que en 1982-1988, ya que actualmente !a deWa externa ya fue rencgocia:la y 

hace 3 6 4 afias apenas se iba a hacerlo, lo que demuestra que la renegoclaci6n

ha sido insuficiente para sacar al país de le crisis ccoo6micn. 

Paralelamente al Ollllc~to del indice inflacionario, se ha poc'ido 

obsctvar el a\.ltlcnto de revcrsi6n de los salarios y el consuno, al grar1o de que 
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el pod_cr de ccnipra se ha reducido a más de la mitad del existente al inicio 

del Pacto. As{ pues: ''Durante el primer semestre el ricterioro snlaria ascendía 

~º'· Ello refleja que el efecto esperado del sevéro ajuste ~e las finanzas p§. 
blicas no ha tenido ningma repcrcusi6n en favor de los trabajadores". 22./ 

Por otra parte tenetocis que c:u.1ndo r.icnos 56 l'lilloncs rtc mc.'<ica

nos (al rededor del 70\ de l.a poblaci6n) contin(m subsistiendo en condiciones 

de extrema pobreza y 28.S\ de los trabajadores con enpleo fijo alcanzri rcmu

ncrncioncs semejantes al salario mínimo equivalente a 10,080 pesos ci.iarios, es 
decir, tres d6larcs y medio por un jornal de R horas. 

Los datos rlisponiblcs sobre la cvoluci6n de la cconania mexi

cana durante el primer semestre de 1990, reflejan que la inflaci6n ha rcpl.Ulta

do, que ha perdido dinamisroo el PIB y que la crnvctitividad del tipo de cambio 

se ha reducido. además de que el consumo privado se ha dcbil i tado en proporcio

nes preocupantes. Así, el Pacto pareciera empezar a caminnr en el sentido con

trario a sus metas ori~inalcs, con lo que su imagen social y poHticn carc-ccría 

de imprescindible sustento cconánico que le ha dado validez en sus mÚl tiples -

ampliaciones. 

,AÚn cuando la infloci6n de Jtmio de 1990, que lleg6 al 2.21, hi

zo aparecer tma nueva burbuja que si bien desalienta a las empresas pequcflas y 

medianas que confonnan el 75\ a la planta produCtivn nacion.il y dnn empleo a 85\ 

de la mano de obra, deterioraron clcfinitivamentc las Cxpectativas de mcjorfo del 

p:>der de ccmpra. El congelamiento de los salarios mínimos, a lo la~o ~ic l:l vi

gencia del Pacto, han sido empleados por las auto1:i1.lades gubernamentales cano un 

estimulo adicional parn las empresas a fin de pranover la Renernci6n de ccpleos. 

Por la inminente pérdida que continúan rcgistrnndo los snlarins, 

mucho se ha insistido en que la (mica vfo para su rccupcrac i6n es el amento Je 

ln productividad, con ello se pretencle que las rcmuneracione::; se sujeten a h -

cvoluci6n de la c.npacidad productiva ele los trabajadores. Sin embargo, cuando ~ 

nos en M6xico, no existe relaci6n directa entre ambas variables. Oc hecho, lo • 

2!l_/ Luis Accvc<lo Pesquera, "Proceso de rcvcrsi6n salarial; reducido el poder de 
compra n menos del 50\ por el PECE", El Finnncicro, México,ll.F., Mo IX, 
No. 2234, 16 de Julio de 1990. p.30. 
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lo que se ha rcgistrítdo es una rclaci6n inversa: mientras que el salario pro

medio en la industria manUracturera obscrv6 tut descenso de 7\ en el pcdo<lo-

1987-89, por su parte, el nivel de prc)(.lt.activi11ad sigui6 con su curso asccndC!!. 

te, registrando un crccimieni.o de 15\ en prancdio. 

Asimismo, se ha incrementado la tcndcnci:l n hacer mlis intensos 

los procesos de trabajo, pero con lDl3 retribuci6n m.1s baja en téminos rentes, 

por lo que el pago a tmn jornada <le trabajo de 8 horas en 1987 equivalía a 132 

pesos de 19RO, )' que 1989 pas6 a 122 pesos, lo que indica una rc<lucd6n <le! 9\ -
en el pcr!odo. 1001 

Así pues, mientras que las autoridades aducen que el incre

mento salarial se obtcndr5 en base a la productividad, ellas mismas han dcter

minatlo m.11w:mtos de sueldos a Diputados y altos funcionarios de las <lepcmlcncias 

snIDcmamcntalcs, quienes a decir ventad no reprcsCntan en ningún mcxncnto un au

·mento en la productividad. sino que se les otore6 a estas cnpas de la poblaci6n 

para seguir manteniendo el actual sistcm.1polÍ.ticomcxicano. 

En otro orden de ideas, tenemos que existe un grupo ele mexicanos 

que sufre lDl problema mayor que el presentado por la p6nlidn c1cl poder adquisi

tivo del salario, es decir, un gran núnero de ccrnpatriotas padece el desempleo. 

De esta manera, teneroos que el crecimiento del empleo de los scC:torcs fonnal e 

infonnal en 1990 scni insuficiente para cubrir los requerimientos de puestos ele 

trabajos, lo que a su vez. tcndr5. incidencias importantes sobre la poblaci6n que 

carece de una ocupaci6n en el país. 

Podemos advertir, scgÚn tlatos obtenidos en el diario el Finan-

ciero, que "la dinámica de la ocupaci6n en H6xico presentar& en.este afio (1990) 

cambios en su composicl6n, que no rcsultarin del todo favorables para flexibi

lizar el mercado laboral! si tuaci6n que se apreciará en. el incremento del dcSCf_!!. 

pleo abierto, cuya tasa será de 6.5 \ nnual, en comparaci6n con lo ocurrido en 

1989, cuando el porcentaje fue de 2.8". !Ql/ 

100/ Ulvia Gutforrez. y ,..L.iuricio Flon:s 1 
11Ucsfasc salanal respecto al aUl'lcnto de 

la pro<luctividad", El Financiero, Mé·x:ico, D.F., Mo IX, No, 21~1, 16/05/90. 
101/ mvia Gutíerrcz., 11Sc prcvce lttln ogu.liz.aci6n del dcsCJl{>lco abierto en 1990", 

El Financiero, México, O.F., Mo IX, No. 2114, 24 de Enero de 1990, p. (20) 
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De este mo<lo, el auncnto anual izatto de 3. :S\ del empleo for

mal pc~itirá la incorpor3ci6n de 750 mil personas n las activic!adcs propias 

de este sector, al tiempo que el sector infonnal presentará tm limi taJo mar~ 

gen de maniobra pnra absorber. la fuerza laboral cnrentc de un Cittpleo fijo y 

remunerado. 

t.a incapacidad ~le abrir nuevas fuentes de trabajo a los que 

se incorporarían las personas que por primera vez entran al mercatlo laboral, 

ha sido uno de los principales probll'mas onfnmtados en la economía nacional 

en el periodo reciente. Ello ocasion6 que la estructura del empleo cambiara 

radicalmente, de tal modo, que las ocupaciones del sector infonnal se situn

ron en un lugar clave de la econanfa, ya que la fuerza de trabajo sin c1t11lco 

se incorporaba de manera inmediata a alguna nctividad subtcrr5nca. 

Por otra parte tenemos qoo la dcmaiida de trabajo cst.6 com

puesta actualmente por \ID mil16n de personas que dcsc:m tma colocaci6n, pues 

han llegado a formar parte de la poblaci6n ccon6rnicnJT1cntc activa, pero a esto 

hay que sumar ln desocupaci6n actr.rul<ida de los difíciles afias de la crisis CC!!_ 

n6mica en ~léxico, "Por lo pronto, si se quisiern atender la demanda natural-

de empleo deberían crearse por lo menos entre 600 y 800 mil plaz.a..i;; de tral\.'ljo 

nnualrncntc, pero los resultados m.1s optimis.tas mencionan la apertura de cuan

do nucho 400 mil nuevos puestos laborables en cm\a uno de los Jos Úl t irnos 
años"' 102/ 

El gobierno por su pnrte ha tnitac1o a través de la invcrsi6n 

extranjera contrnrcstnr el problema del llcscmplco, pero dicha inversi6n no h.'1 

respondido n las cspcctntivas oficiales; y por.si esto fucrn poco, hemos caído 

en 1.U1 circulo vicioso: hny proch.ctos caros y consunhlorcs pobrCs y sin empleo, 

por consiguiente es c1e -esperarse cierres ele empresas y por consiguiente lD1 -

nunento del dcst.'11lplco. "~e dice que somos una pohlaci6n !-!con6micamcntc activa 

de 22 millones. De estos, 7 millones est6.n rc.~istrados <..'11 el Jf.ISS; 2 millones 

en el ISSS1T:. Se calcula que los dcsanpleados abiertos son S millones, los sub

cmplcados. 8 millones, l0'3/ para los cuales el panorama ccon6mico no es na<la-

102/ Rodolfo Bcn{tcx 1 "Entre 600 y 800 nuevos empleos demanda el país al afio" 
- ID Financiero, M6xico, D.F .. Afio IX, No. 2214, Junio 18,1990, p.(45) 
103/ Guillenno Correa. Salvador Corro, "fuprcsnrios~ Obreros y Campesinos coin
- ciden: la situ.1ci6n del país, peor que In del año pasado", ~, ?·i6xico, 

D.F., CISA, No. 636, 9 de Enero de 1989, p. 25. 
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alagilel\o, 

R:>r lo que se refiere a los SECTORES SOCIALES, el gobierno, 

con el fin de resarsir la pobreza extrema y alcanzar la 'T'Odernizaci6n de ~'é

xico, consolirl6 el PRl':.GJW.t.\ NACJl:NAL DE SOLinl\RJTWJ (PRrni\SOL), el cual tcn

dri cano principal objetivo responder a las dem.mdas sociales, abatiendo los 

rezagos cconánicos, políticos y educativos. Este program.., lo podemos cal ifi

car de populista y manipulador de los subsidios r beneficios econ6micos que 

otorga el gobierno a los desposeídos. Solidaridad distribuye a su arbitrio -

los cupones para la leche y tortibonos que en su mayoría son entregados s6-

lo a quienes simpatizan con el partido en el poder. 

Con El PRCNASOL, desafort:madamentc afu. puesto en marcha, se -

obscn>a que las clases trabajadoras no han podido aliviar su situaci6n ccon6-

m.ica, lo que determina cfectiv:imcnte otros problemas in.is serios, tales como 

la alimcntaci6n, vivienda, anplco, educaci6n, agua potable y sobrn todo el -

de la salud. Estos factores estan interrelacionallos y lamentablemente la 

poblaci6n de escasos recursos padece todos ellos a la vez. As~ pues, tenemos 

que para 1989 uexisti~ en el pais más de 40 millones de mexicanos que no

sntisfadan sus necesidades; 17 millones vivían en condiciones t!c pobreza -

extrcm..1; 70\ carecía de lJ'l8 manutenci6n aceptable y otro 25\ <le la poblaci6n 
ni siquiera podía cubrí r sus requerimientos alimentarios". J04/ 

Pese a la carencia de datos relativos a los efectos de la re· 

cesi6n sobre la infancia, es posible demostrar que miles de ni.nos han sido

cxpucstos a los efectos mtis dolorosos del proceso de ajuste en nuestro país. 

Los nillos m5s pobres J' más \'Ulnerables han pasado la deuda externa a costa-

de su desarrollo normal. Así pues con el descenso del poder adquisitivo, la

poblaci6n marginal se ve obligada a gastar tres cuartas partes de su ingre-

so en alimcntaci6n p.1ra poder alimentarse medianamente, pero ya que tiene que 

cubrir otros gastos, tendrá que sacrificar su consuno alimenticio, lo cual se 

tradocc nccesariruncntc en tma desnutrici6n de la infancia. De este rooi.lo se-

considera que la deficiente alirrentaci6n es unn causa importante de mortalidad 

infantil en una tercera parte de los casos. 

104/ Cicorgina ltoward.J ':Se. alimentan l!UJY mal siete de cada diez mcx:icanos11
,-

- El Universal, )\Cxico, D.F., Mo. !.XXIV, No. 26, 618, 24 de Julfo do 1990, 
p. (9) 
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Es lamentable que a pesar de que los padecimientos más comunes en la pobla

ci6n infantil son susceptibles de prcvcnsi6n y tratrunicnto con medidas po

co costosas, éstas serán rcspons.iblcs en gr.m mcdi~a de rruertes y desnutri
ci6n infantil. Así pues, las catLc;as específicas de las rrucrtcs infantiles -

se deben a enfcnnedadcs diarrcíc.as, infecciones respiratorias, sammpi6n, 

tosfcrina, palulism y poliomielitis. Los efectos que las restricciones en 

los gastos en sahd, han restado la posibilillnd c~e poder brindar ::itcnci6n 

a la poblaci6n en general, que en los años de aguda rccesi6n ccon6mica han 

tenido que pagar la factura a costa de su propüt vida. 

El mismo Banco ~undinl juzga que a menos que se pro<luzca un 

mayor cr.fucrt.o en ténninos de im•crsi6n p6blicn 1 es decir, lDl. incremento del 

60\ para los pr6ximos cuatro ar.os, se otorgue mayor asistencia técnica r se 

modifiquen algmas 6.reas de la política cconánica, la situaci6n de salixl y 

desnutrici6n no podrá mejorar. 

Sin cmbargo 1 parn este a~o ln invcrsi6n en el sector p(1bl i

co se incrcmcnt6 únicruncntc 14.4% en rclaci6n de 1989. Por tm Indo, pero -

por el otro, se han eliminado los subsidios a los bienes de consumo b.1sico 

y las mismas institucionl'S de salud pretenden ser c;Jda vez. m~s autofinancia

bles, con lo que la poblaci6n trab..ijadorn se ve inv~sibilitndn de alimentar

se m\ccuadnmentc y tener tm buen seTVicio <le salud. 

En otro or<lcn (\e ideas 1 tenemos que en el problcro de la vi

vienda no se vislunbra tm panorama alentador, ya que las mi~Tl'k'lS :mtorhladc-s 

rcconocm que la soluci6n a esta problcm5tica no cst.1 n su alcance, en el -

corto plaio, sin embargo, eso no irtpide que se sigan diciendo vanas oromc

sas y mancj.'lll<lo los misr.KJs criterios tc01oburocráticos que desde hnce más <le 

dos d6cndas han demJstrado ser inefiCI1ccs para resolver el cnoTT!le c16íicit h)_ 

bitacional, el etk11 cont in(ia mnncntando, Tcn('1!1()~ nucs qrn.i a dos ai~os y mc\\io 

de asunir la presidencia Salinas de Gortnri se anuncia el Pro!!aru de Vivien

da 1990-94. Consideramos rior otra parte, que es absunlo que estos pror,ramas· 

aparezcan cuando ya se ha recorrido t.mn tercera parte del período presi<len

ci:ll y, Ñs n(m 1 cuanr.\n e1 Último afio se considera perdido debido a la rccoo

posici6n formal de la c(1puln en el poder. 
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En el Programa Nacional de Vivienda, se plantea <¡uc el 0 d6-

ficit acunulado de vivieajas en la actualidad, es de 6 millones de l.Dlidadcs 

que si suponcroos la familia promedio de 5 miembros. resultará que 40\ de la 

poblaci6n mexicana padece cStc problema. Durante el prcscntc·scxcnio, habr:i 

que construir un r.ü116n 340 miI viviem'as, s6lo para ntcndcr las necesida

des derivadas del incrl."'T'OOnto poblacion..11 de estos seis afias J ros de tm mi 11611 

542 mil acciones de mejoramiento sustancial de casas ya existentes a fin de 

evitar que el déficit se incr<micntc, JOS/ b.1sándosc en las 11 acciones anun

ciadas en el nrulticitado programa: l)mayor y mejor participaci6n ele las au

toridades de todos los niveles; 2)perfcccionar y facilitar los sistemas de 

finandamicnto; 3) evitar la cxpansi6n horizontal y dcsorrlcn.1da de las ciOOa· 

des; 4) praoovcr la autoconstn.i:ci6n; S) impulsar la construcci6n de vivicn· 

das parn renta¡ 6) implantar Lma JXJlítica integral en materia c!c suelo; 7)

proroovcr la construccion de vivicnd:1 rural¡ 8) reducir el costo de los mate· 

riales <le construccí6n; 9) r1cjornr las nonnas y Cspecificacioncs en materia 

de disefto y construcci6n¡ 10) ncelcrnr la simplificaci6n administrativa, y 

11) auncntar los esfuerzos de invcstígaci6n, cspccializaci6n y capacita-~-

ci6n''. 1061 

Real.mente no vemos corro el ºnuevo plan de vivieml.1, dentro

dcl marco de las estrategias econánicas del gobierno puc.-Ja frenar el avance 

de Jos cinturones de miseria o los cientos de vecindades paq>errimas de las 

grandes áreas metropolitanas y, menos u(1J1, COfTIO podrá resolver ln secular po· 

breza ele la vivienda campesina e indígena. Para justificar por adelantado su 

fracaso, el gobierno afinna que el d6ficit habitacional es irresoluble aGn a 

mcdiilllo plazo y que rebasa con mucho su capacidad. Para encubrir las causas 

reales y fmdamcntalcs de la penuria hó!hitacional, los funcionarios guberna

mentales achacan el problema a las altas tasas de crecimiento deoogr5fico--

y a los desequilibrios entre el campo )' la ciuJad. Nunca han mencionado que 

en los Últimos 10 afias ~e ha reducido el presupuesto d~stinatlo al sector so~ 

cial de la cconcxnfo, en aras de continmr CU!llplicndo con el extcrlor los -

compranjsos del pago de intereses de la dctxl.1 externa 

105/ Ricanlo C1rrillo Arrontc, "Pro¡::rama <le VivicnJ;l 1990-~4", El Financiero, 
- México, D.F., Afio IX, No. 2233 p. (26). -----
106/ Rom1n Mungufa Jfuato, 11Programa Naclonal de Vivienda, 11 rutílS <le trabajo 
- insuficientesº, El Financiero, ~16xico, n.F., Mo. JX, No. 2234, p. (37) 
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En otro orden de ideas, con la justificación de bvscar ln mo

dernidad del pafs en el A'!Ü!TO 511-DICAL, Salinas de Gortari rca!iz6 algunos -

IIllVimientos para destituir a ~s de los priocipalcs caciq.ics sindicales que 

existtan al principio de su sexenio. Por un lado tenemos el cas·a de Joaquin 

t-ern.1rdcz Gahcia, lÍder petrolero: otro caso C'S el de carlas Jongitud 8.1- .. 

rrios, dentro del 5inlicato nngistcrial y V<>rus Rey, dign.:ttario del Sirdica

to de núsicos. cabe. cabe hacer notar que estos personajes oo fungfan ncccsa

riancntc como representantes legales de su sirrlicato, sino que eran en lo -

que se ha dado en llannr "LIDERES MCWU.hS11
, es decir, no ostentaban el JX.lCSto 

m1s alto de sus Sirxlicato, pero ponían en <Sstc a sus títeres para dcscmpef\ar 

tal funci6n, mruüpuláiUolo de tal forno que 1umca se vieron afectados SJS in

tereses poH.ticos y ccon6nicos. 

Es blcn cierto que estos lideres habían creado un cacicazgo 

de años, pero h.1y que aclarar q..ie este no fue el pr"oblcna iredular para su-

dCstituci6n; ni tanp:><:o lo fue la propuesta de mcxlcrnizaci6n cmprcrdida por 

el presidente S.'llinas al inicio de su gcsti6n; realrrcntc cada uno de estos -

tres casos ruvo su propia problcmStica y a contim.J.1ci6n pretcrrlcmos detallar

la: 

El, CASO DE ~Em\NDEZ GAi, lCIA, tan6 particular relevancia ya 

que su dcstin.tci6n cooo lidcr pctrolcrC' se dcbi6 principalmentci a las diferen

cias abiertas entre 6stc r Salinas. Aún antPS de que el último lle¡!asc a la -

presidencia, cuarx!o era Secretario de Progranndén y PrcSUf\JCSto, surgió la -

primera diferencia entre ellos, ¡:ucsto que 5.11 inas cxigfa la climin.1ci6n del 

f\'lgo del 2\ de comisiones por ln" obrag realizadas por l'FMEX, y ndcnds se ll

rnit6 al Sindic.ltc a que 61 rc:iliz.ara directarrcntc las obras. 

El problem se aguiii6 con el destape ¡nra ruevo presidente. 

La ºQJIN-\11 tenfa confianza de <lJC fücra Alfredo del Mazo, y al Cf.Je<lar Salinas

elccto, no tuvo otra alternativa de apoyarlo, ésto a1 timo, por su compromiso

dc partido y no [X>T propia conv ice i6n. 

En el proceso de. ln cruupaña prcsidcrl:ial existieron roces m..'is 

directos en los discur~os prorunciados por ellos y es rruy probable q..ic lCrn.'in-
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dez Galicia haya dado su apoyo a Cuauhtanoc Cárdenas, hecho que tenain6 de i!!_ 

dignar al presidente electo. Q..J.mlo Salinas fué designado presidente, las po
siciones de estos dos personajes se hizo mds antaglSnica, ya que la Q.iim ha-

bfa deoostrado estar en contra de ~a poU:tica ecoOOmica del rucvo presidente 

y sobre todo negarse a toda posibilidad de repriwtizaci6n de PIJ.IEX y de teda 
la inlustria petroquiiPica. 

De esta forma fue coroo se fueron intcrrelacioMn:lo los facto
res cpe determ.inarCll anicpilar a la Q.lina, y apenas a unos cuantos dias de ha

ber ttmdo posesi6n Salinas tom6 la contraofensiva. El 10 de Enero de 1989, ol 

líder petrolero fue detenido y acusado en un prin:ipio de posesión de 1copio -

e introducci6n ilegal de arnns y por consccuercia, de prctcrrlcr rc3lizar un

novimicnto subversivo contra la MCi6n. Poco tiempo después fue acusado de en

ricµccimiento ilicito, caci"'1e sinlical, asesinato de un agente y el acopio de 
arnns. 

Es cierto que ~rnfalez Gallcia habfa construido su irrq>erio en 

base a negocios que le habfa sacado al Sirdicato Petrolero y rpe hasta ese en

tonces era el lider de los trabajadores nds fuertt> ccon6mica y poUticamcnte, 

Por tal motivo nos parece que era positivo tratar de dem:x:ratii.ar al sindicato, 

pero sin haber utilizado los procedimientos a que se ·rcrurricron. 

En primer lugar, criticamos el por que mnca antes ning(in pre

sidente intent15 destiruirlo de su cargo, Jlles no podcrrcs suponer que 6stos no 

supieran el tipo de Sinlicato que estaba fonelo. 

En segun!o lugar, nos parece algo aberrante la forma en que -

lo detuvieron. Se utilizlS al ejercito como fuerza represora, sicrdo que ésto~·~ 

es un acto C""1let!Urcnte anticonstitucional, pues por ley le correspondía al

poder judicial efectuar la detencl6n. Lanentahlenentc al parecer, ésto fue el 

inicio de la poHtica simical anticonstitucional C!J• han expcrial:ntado un sin

runw:iro de sirdicatos en lo que va del sexenio. 

En otro orden de ideas, tenemos que CARLffi JO!n!l1UD B'Mlffi -

fue otTO de los prircipalcs líderes que tuvo que dimitlr de su cargo. Este -

caso tiene su gran diferencia en relaci6n al de la Q.tina. El ltdcr moral del-
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nngistcrio, tuvo que ser dcstirutdo tambitSn por el presidente, pero rn por -

conflictos entre ellos, sino m.1's bien por la presi6n cp..le ejerci6 ln coordina

dora nacional de m.estros, la cual efecb.16 una de las priocipales movilizru:i2. 

res Cf.ie han existido en nuestro pais. Et magisterio disidente, cansado de su

sittJaci6n laboral, tenta coro priOCipalcs dcmardas la destituci6n del scn.idor 
y Hdcr IOOral del mrE; por consecueocia de lo anterior, la dcmocrntizaci6n -

del Sir<licato y scbrc todo awrcntos de sueldo. 

La disidencia se supo organiz.ar en su movimiento, realiUtndo

nnrchas, plantares, llegan:lo in: luso a los paros laborales. La participación 

de los maestros casi fue absoluta; de las escuelas del Distrito Federal parti

ciparon el 80\ en el paro; ademís se incorporaron en las marchas de protestas 

m.is de 100,000pcrsonas, entre los que se cncootraron directores, inspectores y 

jefes de ensef\anza, fuocion.'lrios que tradicionalttW!ntc apoyaban a \'nnguardfa Re

volucionaria, la organizaci6n de Jonguitud. 

As! ¡:ucs fue tal la presi6n de la disidcnc ia que b.1vo que ve
nir como consecuencia lu destiUJci6n del lidcr vitalicia Jel SilE. En este -

casa las autoridades runca acusaron a Jangui tud de enriquecimiento ni aOOso de 
fuerza p.-ira inpcmcr sus intereses dentro del Sirrlicato¡ simplemente lo destit1!_ 

y6 y ya. 

Por Gl timo tenanos el caso del SINDICATO UN!CD DE lRAl>\JA!JOOES 

DE lA ~USICA, el cual era lidereado desde hace 30 alias por VEMJS REY. P.l diri

gente carenz6 a caer en desgracia cuando nnoo6 asaltar el llotel Presidente Cha

¡ultcpec para impedir, así lo penso, frenar la ascc~cncia de la CROC en ln CO!!, 

tinuaci6n de los níisicos en el local disputado. 

El funlador del SrIM aprendi6 y ejerci6 las malas artes del 

charrismo siOO.ical y estableci6 pcdcrcs exclusivos que le llevaron a ser lí

der vi ta licio, autoritario. millonario, q.ie lo hizo arulipotentc durante 30 af\os. 

La ioconformidrul de los núsicos por el manejo ccon~ico y las 

limitaciones al trabajo hicieron cp.ie se fonmra un grupo disidente dirigido por 

Federico del Real, el aial a base de mítines JJl.lsicales, plantones y otras movi

liUlciancs, hicieron que las autoridades desconocieran a Venus Rey y que se con-
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vacase a ruevas elecciones. 

Los casos anb?riores si bien es e iero cpc tuvieran diferentes 
· orfgcres, t.a.mién lo es que tcrminarOn de una misma forno, es decir, a pesar 

de las declaraciones oficiales en el sentido que se buscaba la JOOdernizaci6n

sirrlical en base a la demcx:rncia de lSsta, runcn se logrl5 t.al objetivo. En los 

tres casos analizados, des¡Al~S de haber destitutdo n los Itde.rcs sin:licales.1el 

gohicroo imp.Jso rucvaroonte n gente de su confianza. til.f'Ca se realiz6 elccci6n 

alguna por parte de lC's trabajadores para designar el nuevo Uder. As! i=s -

fue im¡J.lesto Sebast!an Qrnmn cabrera a los petroleros, Elba Esther Gordillo, 

a los profesores y la misma suerte tuvieron los m:ísicos. 

Tcnei•IOS que si en realidad el gobieroo luiüiera preter>lido 11<>

dernizar la organización sinlical, bJ.bicra tenido que empezar con el l'idcr del 

sir>licalismo ircxicano mis importru1te: Fidel Vel5iq.°irz 5.1nchei. Este hlmbre, -

éomo es sabido por todos lleva m.1s SO aJ\os al frente de la confederaci6n de -

trabajadores de M6xico. Al igual que en el caso de Hcrn.'.indcz Galicia, ¡nra Vé

Iliz.qucz., Salims de (;ort.ui no era el hanbrc ideal para ser electo presidente, 

sin crrbargo, lo asimi16 y prcfiri6 gwrdar las npariencins para no entrar en 

un conflicto directo con el presidente electo. 

Así p.1cs, para sobrevivir, Fidel Velázquez ha tenido que acep

tar h.mtillaci6n tras h.mtillaci6n. Prirero criticó al Pacto, luego lo tuvo que 

alabar, hizo lo mismo con el caso de los petroleros. Primero con:len6 la forma

anticonstitucional de las aprehensiones de la ~ina y llarrag5n Camacho, luego 

las justific6 y acept6. En los hechos, su relaci6n con el gobierno <le Salinas 

ha sido de sumisi6n total al grado de que en la di tim.' revHi6n del PECE, ade

nós de la inflaci6n acumulada, h.lbo aunento en algunos bienes y servicios, lo 

cpe deterior6 afin Jlás el nivel de vida de la clase obrera, sin que Fidel exi

giera un at..uncnto salariai, aduciel'klo que de recibir un si de incremento, me

jor nada. 

En don:lc sr se ha TOOStrado totalmente intransigente ha sido-. 

en los conflictos laborales, donde sus gn.1pos de c1riquc h;m arrcnctido con

tra los trabajadores huclyist.as, ejemplos claros de cst..'ls acciones los cncon· 

trruros en los conflictos de la FClUJ y de !a CEJWECFJUA HJDEl.O. 
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En el princ:o de t5stos fue tal la violen:ia de los golp!!ndores 
q.ie tuvo COllP resultado Wl muerto y 30 heridos. El problema surgió princi¡nl

rrentc porq..ic los trabajadores. qJCrt.an destituir a Hector Uriarte, ya que cra
evidente la complicidad entre éste, la empre<a y Fidel Vel5zqucz, Hder de la 

C1M para invalidar las demardas de los trabajadores. 

El eoojo gcooral de los trabajadores se suscit6 en Diciembre 

de 1990, cuardo al presentarse a cobrar su aguinaldo se encontraron con que 

la Empresa habfo hecho el ajuste anual de imp.iestos y a llllChos no les quedaba 

nada y hasta tcnian que pagar de su sueldo normnl. Pero el colmo fue q..ic la -

empresa les comlUlic6, por escrito q..1c el reparto de utilidades sería menor -

al del af\o pasado. E!'to motiv6 movilizaciones de mrtincs, plantones y paro de 

labores en la E.mprcsa. 

Oc5Jx.!6s de tanto rrcsionar arrancar~n de Fidcl VcHizqucz la -

Prou~sa de q..ic se haría un refer6nh.un para detcnninar la situaci6n de Uriartc 
pero en rcalida runca se efectuó el recuento, cano Gnica respuesta obtuvieron 

agresi6n. Dcsp.lés de esto la Em¡Jrcsa tuvo que estar cerrada cano m!dida de pr~ 

si6n <le los trabajadores para tratar rucvarrcntc de solucionar sus problemas. 

Otra vez las autoridades se carrpraooticron a democratizar al Sindicato y la-

rcinstalaci6n de tedas los obreros despedidos. lticvm!X'.!nte fal tú la palabra de 

las autoridades, ya q..ic dcsp .. u5s de S meses no han sido rcinstaI:tdos toclos los 

trabajadores. 

En otro orden de ideas el caso de la CEP.VECLR.lA M..1DELO cobrG 

gran importancia, dcbjdo a lOs acontecimientos que se presentaron, Los trabaja

dores iniciaron su huelga el 15 de Febrero de 1990, e inrre<lfa~ntc dl'.!sp.J6s

lo JWltn FOO.cral de Con:iliaci6n y Arbitraje la dcclnr6 inexistente. Los tra

bajadores intcrpJ.sicrort el derecho de amparo contra la declarnci6n de incxis

tcocia, q.ic qucdarfo provisionalioontc suspcrrlida si los obreros, inra q..ic en

trara en vigor la suspcnsi6n, dnlwn 1,000 millorY!s de pesos en paran~1a por -

los daños q.ic su lUJelgn ¡nlicra causar a la fanprcsa. La Juez les daba 5 d'ias-

dc plazo p..1ra depositar el dinero. Lo reunieron y lo depositaron en el pl;uo~

íija<lo }' entonces, el 1Z de M.1rzo la juc~ les negó el amp.1ro. 
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Lr. dccisilin judicial sin precedente de cpe los obreros deposi
taron una garantfa - en este caso 1,000 millones- i~iet& a los lJJelguistas 
y preocup6 a lideres obreros, a asetores jur!dicos de sindicatos oficiales e 
irdcpendientcs y a juristas expertos en derecho laboral. 

Asf {'JeS, la juez Marfa !'.<lith Cenrantes fall6 en favor de la 
Ccrvecerfa Modelo y confim6 la tcnninacilin de relaciones entre la Empresa y 

sus trabajadores. S.¡,ln la jucl dijo "'º su fallo se bas6 en la tesis de los
hechos consumados, es decir, el Sindicato interp.lSO ru demanda de an¡iaro cuan

do la Empresa ya hab!a dado por con:luída sus relaciones laborales con sus 
trabajadores sirdicalizados y cou el Sihiicato q..ac ellos fonnaron. 

Lo criticable en este sentido es principamcntc que en la ac

tualidad la mayor!a cÜ' las ruelgas son dec!oradas inexistentes; Por otro lado 
est.:i la grave ofensa a los derechos de los trabajadores al exigirles la finn
:r.a ¡:era que procediera el ""fl"rO y final.JMntc, despu6s de habor dcpositndo la 
fianza, ~sta no sirvi6 de nada ya "'e de todas formas se dcclar6 la ruptu--

ra de las relaciones ~rtro-patronal. Se p.iede ver clara.rente q.ic el Cínico ob

etivo de la Secretaria de Trabajo era favorecer a la Dnpresa, pt'imcro dccla-
rando inexistente un movimiento a apenas unas horas de h:Jber estallado ln hucl 00 

ga, luego ante el """3ro de trabajadores, exigirles u"'1 cantidad de dinero QIM> 

llJJlal pensaron que podrfan reunir, por el poco tim¡D de pldzo que se les di6, 
CDm por la SWliil tan grande <pe representaba. Por Ultimo si las autoridades ya 

SHbfan del roo¡>imiento de las relaciones llnpresa-Trabajndorcs, para q.io se cs .. 

peraron y presionaran a los obreros a conseguir el dinero. Ssto nds bien parc.i 
d6 ser un Oltimo reairso de la autoridad para terminar definitivamente con el 

coilllicto. 

Cabe scl\alar, cano era de suponer, q.¡e Fidel Velázq.¡ez en luoar 
de arudar a sus agremiados en este conflicto se mostr6 complacido con las arbi

trariedades qiie se cometieron contra el Sinlicato, ya que poco des¡x.i(;s dec!ar6 
que In erpresa se abriría ruevanente y contratarían a todo el personal p<>ro afi-

1 iodos en tin mevo Si.n:licato, cµe por supuesto canan!adan los Hdercs charros 
tradicion.ilcs. 

A manera de conclusi6n sobre el p.mto que estam:is tratando po--
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demos decir que la pr:ict.ica de declarar inexistentes las ruegas o de emplear 

recursos "lecales". CCllKl la requisa, la intervenci6n achninistra tiva y otros no 

previstos por la ley, para aIL1lar el ÍJrincipal instrunento de lucha de los -

obreros, se inici6 desde el sexenio pasado y se ha exterxlido en ~stc. Esto ha 

sido el sello carnct:rrhtico del Secretario de Trabajo y Previsi6n Social, Ar

senjo Farell rubillas, q..¡icn precis:urcntc ocup6 esa SP-cretario durante él sexe

nio .de ~MH y lo que va de esta administración, para servir cano sllnbolo de la

fuerza y política antiobrera en tofo el pa1s. 

Cario último punto a este respecto ¡xxlcmos af\adir que es ob\dO 

que 5.11inas de Gortari entiende, cp..ic el sindicalismo tradicional es Wl las-

tre del aparato político pri[sta. No obstante el oo reconocer los derechos y 

las ventajas democr~ticas del sin:.licalismo irde~OOicntc y al no existir ante

cedentes y cuadros de reoovaci6n sirdical, se entiende cpe el sooetimicnto de 
los ltderes ai\ejos no implica el desmantelamiento dol charrismo ilegal, sino

<pe por el contrario, se b.Jsca perpetuarlo,carbiando exclusivrurcnte a los ho

brcs. 

EN EL AMB111) POL!Tlill los hechos 111ís sobresalientes des¡:u6s de 

las elccciorcs del 6 de Julio de 1988, se presentaron el 2 de Julio Je 1989, -

amndo se desarrollaron las votaciones en los EstadoS de Michoacán, Baja Cali

fornia y Chih.m.hua. Este proceso 100str6 una serie de hechos tTasccudentcs, en 

lb ja California se recomci6 el triunfo del candidato PAN!SfA y gobernador, -

Ernesto Ruffo, auncpc se prepar6 el fraude para i111pt'1.lir que el congreso fuera 

¡nnista. No hay duda de q.ic el reconocimiento del triunfo de Ruffo constit11y6 

un hecho hist6rico en la vida del I"'ÍS· Lo imfigen de Salinas ncjor6 notable-

mente, el sistema pred001inantc ganG reconociendo su derrota. 

Por otro lado, en llichrocán, lns elecciones cnscf\aroo la y,r:m 

pcnctraci6n del ffiD y la simpatía q.ic el IJ-lCblo siente por lliahtémoc Cárdcn:1s, 

su t:riwüo fue contunlente, pero el fraude que el gobierno y el PRI canctieron 

en ese Estado oo tuvo precedentes. Pura cambiar los resultados de la votaci6n 

en 18 Distritos electorales, los funcionarios de las casillas no escatimarOn -

C'n anulnr los votos reccsarios para h.iccr de un..1 derrota toal, una victoria -

del PRl en 12 Distritos. 
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En Mkhoac:in, prilooro y C:UCrrcro dcs¡).Jés, el gobierno cjcrut6 

el fraude, lo habla hecho en lo elecci6n presidencial de 1988 ¿f\mpe no rea

lizarlo en esos otros?, este es el razonamiento de JTllChos pritstas. 

Si se reconoci6 el triunfo del PAN en lbja California, es P"!. 
cpe de hecho se ¡xxitan e"tablecer compranisos entn! ~ste y el ¡x¡rtWo oficial, 

·ya que los programas econ&licos de !Ullbos partidos son tan ¡xirccidos, ademlfs de 

cpe les convieno unirse ¡xira defenler su proyceto econlíníco. Al gobierno de -

Estados Unidos le favorece una alian:a de este tipo, porcpe la pol:itica ecmO

mica q.ie !Ush desear(a para Ml!xico es la C!Je proclama el PAN y ejecuta SaliJias 

Por otro lado, la posible ascenci6n al ¡xxier del P!ID, si podr(a 

poner en peligro los intereses de los nortcrurcr.\canos inniscufdos en la poli

Uca econ6nica de ruestro pa(s. 

As! JX,Jes, con esta serie de fraudes electorales se desmoronó .. 

uno de los principales objetivos presidenciales de Salinas; hacer claros y 11!!! 

pios los procesos electorales. Para tal efecto, despJé:s de calificadas las vo
tacionos de Glerrero y Michoacán, se aprobO en nuevo CCIJIGO FEDERAL HLE<.1mAL, -
el cual a ruestro juicio entral\a una rcgresi6n hist6lica y E1q..aivalcntc a una

contrareform electoral, ya Cf.Je acentúa. el monopolio del partido en el gobier
no en las elecciones y magnifica la injerencia del presidente de la Rcp:iblica 

en la designaci!Sn de funcionarios electorales. 

Por otro lado, con la rucva lF.Y EI.ECTCRi\L, las organizaciones 

poUticas de oposici6n lnn sido reducidas a un triste paocl de observadoras, 

sin ninguna ingerencia real en el desarrollo de las elecciones, ya q.Je el jefe 

del c.ieo.itlvo har§ los nanbramientos clave para el des•rrollo del sufragio y 

el llresldente del Consejo General Electoral será propuesto por el Secretario

de Gobern.1ci6n, en ostc sentido, se Jllcdc obscnrn.r el ara~ntc Cf.le el gobierno 

seguirá teniendo bajo su control el padrón, recuento y :rutoridades electorales. 

En lo referente a la PIUJllLIMA'r!CA DEI. Ci\lll'O, es uno de los re

tos a los que debe enfrentarse ~l presidente ~lin.1s, mejorando su situnci6n,

la cual se agrava dfo con día, sin cp..ic por el mancnto se haga algo JXlra rcrrc-

diarla. Asf, debido a la crisis ha.~ di5mi.nuido la inversi6n ¡tíblica y privada, 

se reJu_ieron los crEditos y se estancaron los precios de garantta. En contra--
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partida, los insllJlos se ha~ encarecido, el parq..¡e de m..1cp.iinaria agrkola se -

redujo, lo mismo que el hato ganadero. ConD consecuencia, las tierras son a

benlonadas,cl dcseq>leo rural .aurrcnt6, crccierro las importaciones y, final

""ºte, hay m.1s hambre en el ¡nís. 

Por otra parte, para este año la irnportaci6n de alimentos re

basará Jos 4,000 millones de d61ares, cifra que, por ejemplo, duplira el pr!:_ 

su¡:uesto destinado a teda el desarrollo rural, al dedicado a incrCIOOntar lns

crmmicaciorcs y el transporte, o al que busca mejorar el caoorcio y el abas-

to. l.92./ Esto significa el doble de lo q..ie se va a ahorrar por el recién anun

ciado acuerdo ¡nra el pago de la e.leuda, bajo cualcp..1icra de las tres opcioncs

establecid~s por la Bnnca Internacional. 

A este respecto ?'demos af\adir "'1c la inversi6n ¡ública "en -

vez <le aumentar cano lo exige la reactivadi6n pr~ctiva del sector, ha sufrido 

Una nueva contracción en 198~. el Presupuesto de la So\Rll ~ q.ic' en 1981 nsccn-

di6 a 42,517 mil Iones de pesos (a precios de 1978) y q.ie en 1988 se había des

planado a ·15,529 millones (q..ic representaron apenas el 36.5\ del ejercido en 

1981) sufri6 este afta una 1U1cva reducci6n del 15.8\ sobre el ya bojo Prcsupucs

to1dcl afio anterior, al situarse en 13,071 millones de pesos). W./ 

El afio pasado alrededor de 750,000 campesinos no alcan~aron a 

cubrir con sus cosech.1s el importe de c;.us créditos destinados a la. siembra dc

nniz. Esto se explica porq..ie los precios <le gnrnntía no cubren los costos dc-

producci6n ni las tasas de intcr6s '\Jsurcras11 q.ic cobra el BANRUML. 

Otro de los factores que matan al campo, eS la poUtica de pre

cios ele garantia: de acuerdo con los úxliccs oficiales, de 1981 a Noviembre de 

1988. el preCio de lns materias primas para la actividad agrkola se ircrcmen

t6 en 9,689\, en tanto cµc el pago d los prcxluctores por. sus co5echas s61o se -

elev6 en S,742\. lo cual ·signific6 una p!irdida del 41.3\ en los términos de in-

]2]J José 11.t:is Calva, ílp. Ci.t., p. 176. 
108/ C\tillcnno Correa, "Fa1ta de invcrsió11, de c1~tlitu, de maquinaria, •• ", Pro: ... 
- ~· MoSxico, D.F., ClSA, No. 668, 21 de Agosto de 1989, p. 14 
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tercambio. Los prcductos maiceros figuran entre los princi¡nlcs perjudicados: 

el precio real ~ garantl'.a del ma[z descerldi6 de 5,373 pesos en 1981 a 3, 133 

en Noviembre de 1988, o sea una p6rdida del 41.17\, La misma suerte han corr!_ 
do Jos campesinos y agrio.11 tores ""1C producen las otras cosechas Ms icas de -

frijol, trigo y arroz. En términos reales, el precio del primero disminuy6 de 

Abril de 1982 al mismoº'" de 1988 en Sl ,3\; el segundo 36.Z\ y el otro 37 .z 
por ciento. 1.Q2.I 

De esta_ fornn, el derrumbe de la rentabilidad del sector agro

pcruario provoc6 el maraSllO de la producci6n y afect6 severamente los rit:roos
d~ aamulaci&t de capital privado en el canqx>. El ¡nrque de macpinaria agrfco
la, en ve?. de aUEntar cano lo exige el desarrollo agrícola, dismirw.yd, la-

aplicaci6n de fertilizantes C!Jimicos declin6 abruptamente a partir de 1985, -
cuando se instn.m1mt6 una polttica de ercarccimicnto acelerado de los abonos, 

Hay CIJO scllalar el ootable cambio de actitud ante estos hechos 

por las autoridades agropecuarias.Mientras el gcEcrr~ anterior se ncg6 sistc
m.iticanl'.!!nte a admitir la crisis agricola, asi..uniendo actitudes triWlfalistas,

evasivas o incluso demag<5gicas, los t'IJCVDS funcionarios si han reconocido la
problemática. 

Se ha hablado de la pobreza y la m.irginaci6n CIJO padece la po

blaci6n rural y deram:lado <!Je los campesinos tieoon ingresos cuatro veces in

feriores a lo cpe se gana en otros sectores . . 

TOOos urgen al c.ari>io. Pregonan la ''modernit.aci6n" del agro. 

Piden auxilio a la iniciativa privada y hasta viajan a Washington para invi

tar a la inversi6n extranjera. Pero hasta ah!. En los hechos nada cambia: no 

hay incremento iusto a los precios de garanUa, tampoco de inversi6n rúbl ica-

o privada y nucho menos de cr&litos. Se reconoce la realidad pero no se resuel

vo roda. El problana está dentro de la propia estructura del gobierno fcdcral

ya C!Je las propias Secretarfos .an las C!JC detenninan y deciden vollincncs de

inversi6n, de cr&lito y de precios, castigando al C!ll!'JlO por defender al PliCE. 

1109/ Ibidcm., p. lb. 
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e o N e L u s l o N E s 

El nnrcado atnnCnto del endeudamiento externo se util itl> canc

el necanismo de ajuste ideal para resolver 1os dcscqu1l iorios internos y ex-

ternos, pnnci{l3lnrnte en la d&ada de los setentas, con el frn de no provo

car ctisrurbios en los sectores de la so.:1cdad, procurardo asr mantener una -

política de gasto que no implicara las rcduccior~s y los ªJustes q..ic se p:m

drian en prtictica en los ocncntas. 

El creciente proceso de cOOcudamicnto e.le :.k'.!xii..:0 1 nos condujo-

a una ma>•or depcndcocia ccon6nica internacional vinculada a las cstratcg1:1s -
instnmcntadas por la Banca COOl.!rcial, los OrganiSJos 1=inancicros tntcrnacion.:_!. 

les y los gobiernos de los paises acret."llorcs, imprinucrüo con ~sto ciertas ca

ractertsticas a la conforrnaci5n ac la pol'ítica cconfm1ca acl país. 

r\ cstf' respecto, hay que dest..1car que en la décatla dt.• los se

tentas se cti6 un camoio en la tradicional demanda de rc1.."llrsos qw se on}!in.a\1:1 

en 1os países dependientes, com:J M6xico, )'il que ésta tue cuoicrta por la grnn

Banca Tr~msn.1cion.1l, dchiao a la 11bcrac16n de rca.irso~ PJf parte de los ¡-xlÍ::.t's 

inLlustriJli:ados. En este sentido, cabe ~ilalar que 1:1 pér<li<la del control -

roHt.ico nortc::urericano en las finanzas internacionales no fue sustituida ¡ur-

cl St.tr~imicnto <le unn autori<l.:1tl cs~tal rc .. :ul:iJorn de la 1 iquidc:-. nun<lial, sino 

tf.IC fue r~empl:u.ada por fuerzas ttansm.cionalcs autoÍ1011ns tpc dominaron las po

Hticas de la maroría de los Estados, 

Adicionnlm:!ntc el desarrollo financiero internacional st.· vi6~

fortalt.-chlo ~un la circulaci6n de lo~ excedentes de divisas de les países ¡Y'-

trolcros )' por la propia cxpansiL>I\ dl! la Banca Tr:1nsnacional a través dt- las

tran~1cc ione.s intcrbancarfas. 

To.los los factores anteriores crmtrihU)'t'ron, (irvlcpcnd icntc1rcntc 

a los intcruos). al gran c1~cOOamil'nto Jcl país, h.iricndo irnwmcjahlc su rcso· 

lución a CClrto y 111t.· ... liano plazo, sin contar con :iltt>rn:1tiv;is compartidas cntrC'

acrc1.\h1n:s r <leudare!'. 

Considcr,1mos que la impc.rtaw.:ia de la crisis y la rcnc~r.:i:u.:i6n 

de.· 1:1 Jcud:l r:ilPcan en 1~1 dimcnsi6n polítil'.a inherente a este ¡n·cx..cso, L~n el -
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cual se pr!!tcBic por parte de los acreedores imponer condicionantes acordes-

a sus intereses y al res~1rdo de sus caritalcs, inci<lierrlo dircctarrcntc cn-

ln. plnneaci6n econ6mica, p:>litica y social del pafs, sin importarles ¡xira ta

les fines las repercusiones regativas cp.ie dichas imposiciones Oc<1sioncn. 

El sistema financiero intcrnaciorol dcnostr6 su vulnerabili

dad, en cuanto paises COJOO M6xico h.1n sido incapaces para hacer frente a los

¡ngos de su deuda, lo í'ual ohlig6 a' un canbio en la estructura <le poder dcl-

sistann, p.:tra lo cual se h..'l rcvitalii.ado al FMI parJ cumplir con un fQtJCl pJ

litico importante y disciplinar a los paises dt!udorcs a tra.vés de la aplica-

d6n de los ajustes econ6micos. 

En este sentido la lbncn Comercial ha tenido ~ recurrir a -

los tradicionales gestores de las dificul tadcs financieras, caoo el F .M.1., a

fin de que la crisis de ¡ngos no ponga en peligro al sistema bancario intcrnn
cional. 

Por otra p..irtc, a partir de 1982, cuando nuestro p.."1.ÍS se dccl!!_ 

r6 en moratoria, se obscrv6 un cairbio en la estructura <le riodcr del sistcm..1 1 -

{l-ICS a nartir de ese lt\()OOOto se evidenció no s6lo una dependencia del pats d~ 

dar frente a sus acreedores, sino cyc por el mo1\to de la dcu<la, ~e di6 una m.i.

yor intcrdepcr&\cnc.ia entre acreedores y deudores. 

Por esta raz.6n es que los acreedores acceden a la renegociaci6n 

de la deuda de nuestro pafs, 16gica~ntc con uru1 serie de imposiciones que cl

gobicrno rrexicano tuvo q..ic 1.1ccptar y poner en nnrch:i cxclusivamc11tc pllra ccµi

librar la balanza de pngos y que 6llos p.i<licran recup:?rar su cnpital. 

Así ~s, a lo largo de noostra investigación, p.idimos percatar

nos, de que durante las rcncgociacioncs de la deuda en el periodo 1982-88 se co11 

scgufan crC'tlitos para volver a rccstn1cturnr 1:1 dcudn )' los respiros al pago -· 

del principal únicruoontc posponí:.m el problc1m 1 adcm.1s el nago de los intereses 

cuntirunha intocal>lc, los rca.irsos de la banca concrdal eran escasos y los inl( 

rCSCS SC p.1gab~n [WltUalrrcntc, COO lo Cf.IC SC ¡\CnllC~lTa la dl!bi\hl1d de la C!;l1.: 

tcgia f!'ICX.ic..m.;.1 ¡y1ra dicha rcncgociaci6n. 
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Por lo qlJC' rcs~cw a ln político, Jchido ;t su intcrrcbd6n 

con los aspectos socioecoñfuicos, el gobierno atr.-wicsa poi un:. de sus etapas 

de mayor cpicbra, volviéndose evidente la incaJ\.1Ci<lad del partido oficial pa

ra articular y canal iwr las 'dcm1ndas sociales. Por otr.1 parte tenemos q.1c el 

agudo descenso de la crcdibilicbd en los proceso clcctoi-alcs es otro efecto -

pol1tico significativo de la actual crisis. 

De a cuerdo con nuestros objetivos hcrros p;>dido constatar quc

cl papel rector del Estado en la cconanfa del país se ha visto reducido, dchi 

do n las condicion<1nfcs ilnpucst.1s a trav~s de todas las cartas de intcnci6n-

accptad.as )' acord..1cl..1s por nuestro gobierno con el f-Ot\..lo Monetario Intcrnacio-

nal, las t-ualcs han l~cho posible las rcncgociacioncs de la deuda, tanto el\. -

el J-x!rÍ<Xlo sexcn.11 de Miguci de In ~l'ldrid, como ahora con Carlos Salinas de -

Gortari. 

Por otra parte a lo largo de nuestra ·invcstigaci6n, hr•ccmos -

hini.:u.Pi~ . .:·en~ el proceso de rencgucfaci6n de la r.lcuJn externa de M6xico, no 

ha solucioñáJo el problema de fondo, apl karv.lo me<lidas artiíici.1les impuestas 

(Xlf los acreedores ouc a largo plazo provo:a1·.ín un recrudcdimicnto mayor <le 

los prnhlcwas ccon6micos poHticos y sociak.:;. 

Ocsafortunmbncntc-, henos ob~crv~1Uo q.1c en el tn1tamicnto de

la deuda cxtcrt\'l s{ ha existido un;.1 LOnt inui<lad en el sexenio antc1 ior y 6s~c, 

lógicalOC'ntc pur los ncucnl~~ existentes entre los gobiernos de ~1.Sxico y los

acrct."<lorcs, a diferencia de otrn~ cuestiones en J:.i:; que antes había variaci6n 

y camhio de n1mOO Uc un S('Xcniu a otro, por s11puc:-;tc~ ¡:orque no habí.a alg(m cu_!l 

premiso 1..:011 el exterior. 

~llc>stra. de lo anterior es lo acordndo en la (11 tima rcncgoc iac i611 

J:ín1.\olc ::;egtiimicnto a l;i postlll"<I dC'l ~ohtl·rno ÜL· ~.f,tJI ,le :1rrir cornplet.:irrcntC" la 

cconomfa al exterior t¡mto en cw:sti6n L"OJ~rd¡¡l t:omo en l:i illvc1·:·>i6n cxt¡·anjc

ra directa. Las imposiciones han sido el ingres.1r ;1 un .. \cuerdo <le Libre Comercio 

pcnsafü\o m.'is ni.\clantc en un '1crc.:1do Co1n.ín·Nnrteamcric11nn y trn1ibi6n en la flcxi

hilizac:i6n a nivel 1..:.onstita:ion:1l y dc::rC'~~1lal~ión lk' \;1 in\.'ersi.6n cxtr.:mjera, 

en virtt11.1 <le que el gobierno tlc S..1li11as lle r.ort;1ri con b rcnegoc.::iad6n 110 c:q1-

t6 los suficientes recursos fn•scos por esta vía, lo:; pn:tcn<le por el C0\1•-'lCio, 

la inversi6n c:<tranjcra )' l:t repatriación <le capitah'~. 
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Mientras tantn, n nivel interno se habl.nn instruEnta<lo -
progranns en ruterin de poUtica ccon6nica rccesivos J.Xlra la población y-

acordes a los progranns hetercdoxos q.ic suele aplicar el IMl a ccooooúas -

depcn.iicntcs CO!OO la ruestra, afcctaOOo en m:iyor ~dida a las clases <'Ria

lariadas. Este tipo de progrunns se han implementado aduciendo que los aju.§_ 

tes tienen COOI) objetivos SUJ1.1Cstam:mtc la restauraci6n de la estabilidad-

financiera asf ccxm el cri.!cimicnto econ6nico sostenido, el cual no se JJ.Jcdc 

lograr, si para ello se reduce el g:isto plblico del gobierno en inversión. 

Adcm'is en este tipo de programas se exigen poltticas de cambio 

estrucn1ral coon la apertura con?rcial, dcsincorp:iraci6n de empresas rúblic<1s 1 

rcconversi6n industrial, refornns en l3 miscelánea fiscal,climin..1ci6n de sub

sidios, etc. 

En rcsuncn, _ po:Icmos decir cpe la estrategia ITl!xicana p.1ra la

rcncgociaci6n de la deuda oo corresponlc a las cs~ctativa~ triunfal isrns cp.1c 

el gobierno nos ha roostrado~ ya que la rcnlid.'ld nos demuestra lo contrario-

en todos los as~ctos sociO(XJltticos y ccon6nicos, 

En el ánbílo social, encontraros mayor nurgin.1cí6n tic las cla

ses trabajadoras, a causa principalmente de la rcducci6n tic la ínvcrsi6n pú-

blica en lo referente a educación, vivicrda, salutl y sc1vicios, ya que con -

los prcgramns tx?tcrodoxos aplicados, la clase trabajadora lu sirlo la nds -

afectada no fUdicll'lo tener acceso ¡x>r sus bajos ingresos a tOOos estos scrvi .. 

cios a través del sector privar.lo. 

Otro as~cto sobresaliente en este sentido es la alta dt'snu-

trici6n ruc afecta a las clases de roonorcs ingresos, desafortunadamente rcflc

jah:losc en lDl alto fnl.ice de mortalidad en la pohlaci6n infantil en las clases 

soc ialcs citad.is. 

f.n lo referente a lo ccon6mi.co, hcnx:>S ro<li<lo :iprcciar que el 

valor ele la fuerza de trabajo ha sido ln Gnica que h.n cst;ttlo f6rretuJCntccontro

lada, ante la <.:onst..1nte lucha rx1ra abatir la infl:ic H'in, n(m am~lo ~st.1 se -

ve afrct.atl.1 JX>r los ajustes en tos precios y tarHas del sector público, a cx

ccpc:i6n de los salilrios. 
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En otro orden de ideas el gobierno continúa ejecutan.Jo las re

cetas del FMI in~rnarrcnte cano: las refonnas fiscales, venta de p:irnestata
lcs, rcprivatiz.aci6n de la banca y desregulaci6n financiera, baja en las tasas 

de intcr6s danésticas (q.ie a la fecha no ha sido posible) y climinaci5n de sub
sidios entre otras. 

Pcdcrros conc.lufr que las finnas de los convenios de rcncgocia

ci6n han sido trDdestos arreglos para ~'6xico, ya cpc no se han exigido rrcjores

cordicioncs del tratan1icnto de la dcu:in y no se han aprovechado mcm:mtos CO)'U!l 

rurales para OOtcoor soluciones de fondo, hriOOardo n cambio de mínim:is reduc

cirines en intereses, capital y esca.ses recursos frescos obtenidos, la intrani

si6n m.1's cHrecta en nuestra planeaci6n ccuOOmica a los acreedores. 

A este respecto coru;ideramos q.1e debe existir un replanteamien

to en los actuales acuerdos de rcncgociaci6n de nuestra dctd.1 ror parte del-

gcbicrno, ya q..ic no p:xlemos continuar ·con el desarrollo de las pol 'iticas imp.ics 

tas ver los acreedores, las cuales hru1 ocasionado un deterioro en ln re lac i6n 

de las fucrz.as pro::luctivas, mostrando así la iocapacidad del gobierno para fre

nar la tasa inflacionaria. Arlem.'ís con la reducci6n const.·mte del gasto p:íhl i

co en vez. de ~jorar la situaci6n ecoránica del país 1 6sta se h.:1 dctcriori.Jdo-

iocretrCnt..{ndosc el desempleo, aplicando topes n la po1ítica salarial y rrcnn..1ndo 
con ello el ¡xxtcr adquisitivo de la clase trabajadora. 

Proponemos cooo alternativas: 

L.."1 regociaci6n ante los acreedores de 1.111'"1 maner.:i m..1s dura bus

candú una soluci6n de forrlo y no alivios rrom:mtá.neos, no estamos a favor de u1L.1 

roc>ratoria, sabemos q..ic con las reregociacioncs se han dado los primeros ¡nsos-

para la coraecrtaci6n en este sentido con los acreedores, los pa{sc$ dL"Udorcs -

debemos concientiznr n los acreedores de q..¡e existe W\3 rcspons.ahilidad compar

tida en esta problemática. 

Pactar con los acreedores no una reducción que a ellos t;onvcnga
para la rccupcr.tci6n del capiL1l prestado a nuestro país sino el limitar el p.i-
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go del servicio de Ja del.Ida a un porcentaje de acuerdo a nuestro Producto-

Interno Bruto, lo Cl.181 coa"d;uvarta a solucionar el cfrailo vicioso del al-

za a la inflaci<Sn, tipo de carilio, tasas de interés y por ende UM reducci6n 

al gran peso de la deuda externa e interna favorccicnlo asi et· incrcroonto al 

gaste ix'.iblico hacia la rama productiva, generan.lo mayor ca¡:ocid.1d de compra,

traducié'ndose en apoyos al corisumo o a la inversión cµc amplia y crea servi

cios sociales. 

De no existir un.1 soluci6n negociada entre acreedores y deudo

res ~xico), considerrunos q..ie ruestro país terklria q..ic tomar una. attcrna-
tiva m.1s radical aprovech.:uxlo un marento coyuntural, y así fonnar wt bloq..ic 

de países deudores latinoo.ncricanos con el objetivo de presionar a los par
scs acreedores con el fin de conseguir 11Ejores condiciones para el p;igo de

la deuda q.ie nos pcnni ti eran lograr un verdadero desarrollo econtinico p.lrJ

el bienestar de la poblaci~n en general y no nadam.1s ¡nra el ¡ngo de la deu

da, 
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