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INTRODUCCION GENERAL 

Recientemente el financiamiento para el desarrollo económico se 

h• constituido en uno d& los principales problemas que enfrentan 

econom1•• &ubdesarrolladas, por lo regular caracterizadas por un patrón 

monoexpart•dor un;a productivi.dad industrial obsoleta. Dicho 

financi•miento, estA enmarcado dentro de un neocolonialismo financiero, 

no p•r•itiendo una proyacción viable de éstas aconomias en vias de 

d•s•rrollo, en •U proceso da &Kpansión, consolid•ci6n y reproducción 

el Ambito global d•l sistema capitaliata de producción. 

Por lo qua dich•s economias como lo es el caso de México, se ven 

raleg•da• • Oltimo t6rmino casi en todo dentro del conteKto 

intarnacion•l, por •ar consideradas aconcmias insolventes en sus 

obligaciones •xt:ernas, e incap•ces de tener cobertura competitiva 

indu•trial en el mercado mundial. 

En est4 misma materia, •• da•prende qua la tasa de crecimiento de 

"•xico, esta en cierta forma condicionada a la& decisiones politicas y 

económicas de los llamados paise& acreedoras, que vianen a ser los que 

en un mom•nto dado, puedan proveer da •mpréstitos canalizar 

inv•r•ion•• a aquellos paisas qu• proywcten una credibilidad financiera 

110lv9"te •n concordancia con l• dinámica expansionista del sistema 

C•pit•li~t:a. 

En esta perspectiva, si no se can•liza 

lo• pa1•es invarsoraa, J.ncre-.nt:.ar 

1 a inversión, 

adecuad amen ta 

que 

la 

fluye de 

capacidad 

productiva nacional, podri• r••ultar (si es por Vi• d•l endeudamiento 

eMt•rno), un probl••• grave da resolver. Ade•ás de que obstaculizarla en 

forma directa un sano financiamiento del desarrollo econOmico de México. 

Consecuent .. ente, sa consider•rá a la Inversión en sus maltiple~ 

fa~aas d• intervención en la economia, Junto con el Comercio de 
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Exportación Cpetróleo y máquila). dos variables macroeconOrnicas de gran 

trascendencia en la estabilidad y post.erior impulso al desarrollo 

economi co del pal s. 

Por lo que. se pondrá especial énf'asis en la decada de- los anos 

sesentas. Ya que dicho periodo comprende la internacionalización de la 

ecomon1ia mexicana. obedeciendo a las exigencias y demandas de la 

dinAntlca. del sist.ema capit.alista expansionist.a. Asimismo, dicho periodo 

marca -al impulso para la export..ación de capit.ales, cuyo dest.ino es de 

los paises desarrollados a los paises menos desarrollados. Con el 

principal objetivo de incidir en el desarrollo de infraest.ructuras 

industriales modernas. que hicierán mAs viable la integración de 

economias p~rif"ericas al mAs dinAJTtlco proceso de reproducción del 

sist.ema.. capit.alist.a de producción al ámbit.o int.ernacional. 

En el primer capit.ulo. se procederA a la elaboración de un análisis 

de periodización de la ecomomla mexicana. a partir de la década de los 

sesentas, dest.acando la polit.ica económica seguida y el impact.o que han 

tenido las principales variables macroeconórnicas en el desenvolvimiento 

económico de México. Asimismo. en este primer apartado. se dilucidará. 

sobre la sólidez o no. de las bases económicas que sust.ent.an a la 

oconomia mexicana en la act.ualidad. 

En el segundo apart.ado. se analizarán las variables rnacroeconóntlcas 

que tie-ner1 una incidencia n°"gativa en la economia del pa!s. Tales como: 

endeudamiento ~xterno y los problemas de orden ~inanciaro que conlleva; 

y et.ros como serian; prot~ecc1on1smo comercial. devaluaciones. deterioró 

en los lérminos de intercambio. et.e. En c<::te mismo plano, se analizarán 

la'!:: consecuenclas sociales que lra<!' aparejado el 

endeuda mi en to externo. 

Se cont.empla como objetivo general. un análi~i~ relrospect.ivo de 

la lnver~i6n Ext.ranJera Direct.a CIED). Asl las bondades y 



consecuencias de la misma. el corlo, mediano y largo plazos. 

Ccapilulo III), En este cont..ext.o. se estudiará el Comercio Externo, 

destacando el importante papel que cumplen ·las mAqu1ladwr~"O. y el 

petróleo. como f'uentes imporlanl.es en la captación de ..Jivisas y en la 

generación de empleos. Asimismo, se harán recomendaciones pert..inent.es y 

con viabJ.lidad económica de como dar un uso más e!'icierate, priori lario y 

selec~ivo a los recursos f'inancieros provenientes de la Inversión y el 

Comercio Ext.erno. 



CAPITULO I. 

RETROSTECTIVA H!STORICO-ECONOMICA DE MEXICO 

EN EL SISTEMA CAPITALISTA DE PRODUCCfON. <1960-1990). 

7 



1.1 Antacadantes Histórico-Económicos (1960-1970). 

El desarrollo del capitalismo en México, está enmarcado por el 

proc•&D de expansión y conformación del sistema capitalista de 

producción, cOmo sistema dominante. Dicha expansión, se da a trav&s de 

profundas dasiQuald•des en la e5tructura económica y social, tanto 

los paiues de industrialización •vanzada, como en los de 

industrialización (p•ises en vias dR desarrollo o perifericos). Por lo 

que, l~ expansión del mistema capitalista de producción da en 

forma homogénea, mino en una forma asimétrica y hetérogenea. As1 pué~, 

•• i•pUl•• el d~••rrollo d• nuav•s economías aemi-industrializadaa en 

p&i••• de menor de&•rrollo económico, qua comenzaron contar con 

induatria• electricas, aidar~rgicas y químicas, capaces de producir a 

costos b•Jos en el ámbito internacional, y contando además 

suficiente fuerza de trabajo barata y disciplinada, junto a cuadros 

técnicos calificados y semicalificados y con mercados internos en 

eMpansi6n 1 que demandaban crecientes cantidades de bieneg de producción 

y de bienes de consumo. 

A p•rtir de la década del sesenta, ya habian generado en la 

economía me>eicana., las condicion•s necesarias, ••para una incorporación 

mAs sig~ificativa. en el mercado mundial capitalista, impélidas por las 

propias necesidades del capital de obtener crecientes financiamientos~ 

demandas de maquinaria, equipo y tecnología moderna Y mercados 

adicionales para su producción en proceso da diversificación. Ello habla 

sido posible, porque en las décadas anteriores hablan constituido 

nuevos estados nacionales, formas relativamente avanzadAs de capitalismo 

de estado y mercados internos nacionales al ta.mente dinámicos•• ( 1). 

En este contexto, es válido el afirmar, que el desarrollo del 

capitalismo en México, ha sido un desarrollo capitalista tardio, que al 

serlo demasiado, es también in&vitablemente dependiente. .. Dicho 
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cap1t.al1smo t.ardlo o depend1ent.e se asocia a un oligopoll.o pr·éco;;: qu-:t al 

desarrollarse a part.ir de una base de acumulación débil y poco 

diversificada, pero en un cont.~x.t.o int.ernacional capit.alisl.;.. claramenl.u 

const.it..uido. agudiza desde muy temprano las cont.radiccion.:.s propias dtr 

t.odo desarrollo capit.alista. sin dejar de reproducir las asoci<a.ciones 

del ret.raso hLst.6rico" C2:). 

El periodo que va. de 1954-1970 0 es de t.rascendent.al import.anc1a 

para el post.erior desarrollo económico de Máx.tco. por lo que, ent.re 1959 

Y 1Q60-61 se empiezan a definir los rumbos del desarrollo post.erior de 

la economla mextcana. En part.icular, hace su aparición la empresa 

oligopólica, y se empiezan a gest..ar las negociaciones con el capit.al 

lransnacional. Asimismo, es import..ant.e destacar un cambio en la 

est.ruct..ura de la producción indust..rial, dicho cambio viene en f'avor de 

las llamadas mercancias de consumo duradero en det.riment.o de las 

manuf~ct.uras ligeras. principalment.e de consumo masivo o popular. 

A part..ir de 1980-61 y hast.a 1970. luego de la recesión económica 

que se observo en esos af'l:os. la economia ret.oma su rit.mo de crecim.1ent.o. 

y se consolida la gran empresa oligopólica. corno unidad económica 

dom.inant.e. Asociada dicha consolidación. con la presencia de las 

empresas t..ransnacionales. En est.e sent.ido. se af'irma la orient.ación de 

la produi;ci6n indust.rial hacia los bienes de consumo duradero Ccomo ya 

se ha aludido ant..eriorment..e. y asimismo se puede apreciar en el· cuadro 

No. l). y el crecim.ient.o econ6m.ico se ve acompaf'l:ado por una not.able 

est.abilidad del t.ipo de cambio y de los precios int.ernos en bienes y 

servicios. Viene a ser el sect.or pOblico un f'act.or clave en la 

explicación del alt.o diné..mismo de la economia durant..e est..e periodo 

Cdesarrollo estab1li:z:ador). En e-f'ecto, "las pol!t.icas de gasto póbllco y 

su f'inanc!amient.o se caract.erizaron por la moderación con que en un 

principio se ejercieron. de modo que se cumplieran las met.as de 

crecimiento acelerado con est.abilidad de precios. Asi pués. el est..ado 

s6lo emprendió inver~ione~ en ramas productivas bAsicas y cont.inu6 la 
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construcción de la infraestructura'' (3). 

Sin embargo, al impulsar el crecimiento económico y la inversión 

privada, mediante la pol1tica fiscal, condujeron a las finanzas públicas 

a un déficit creciente y cada vez más dificil de manejar, ya que los 

impuestos y las tarifas del sector público se ven reducidas, junto con 

relativo gasto expansivo. 

Asimismo, es importante destacar, que a lo largo de la década de 

1960, se instala en los sectores más din~micos de la econom1a el capital 

eMtranjero. Por lo que el esfuerzo productivo, no estuv6 a la altura de 

un crecimiento demográfico en ascenso, ya que el ingreso per cápita, es 

menor que el regi9trado en el periodo 1940-1954. 

Por lo que, la economia mexicana se inserta la dinámica 

capitalista de una forma más activ• y más abierta a part~r de la década 

del sesenta. Como consecuencia inevitable de las necesidades objetivas 

de la reproducción del capital a nivel mundial. Convergiendo, además 

el acentuamiento de las tendencias que estrechan las relaciones de 

d•pendencia de los diferentes paises, que 

capitali.sta .. 

conforman la esfera 

En está perspectiva, la misma dinámica del sistema capitalista 

tiende a expand•rse, al mismo ti•mpo que se asiste 

masiva da capitales, orientados a los paises en vias de 

siendo otro el móvil, qua impulsar el daaarrol~o de 

una exportación 

desarrollo. No 

infraestructuras 

nuevas en la induatria moderna que hicierán más viable, la mayor 

inte9raci6n de economias subdesarrolladas·al ámbito internacional. Como 

fué el caso de la internacionalización de la economia mexicana en los 

aftas sesentas, como efecto de su participación un tanto tardia el 

sistema capitalista de producción .. 

En este mismo plano, los elementos que coadyuvaron a impulsar a la 
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aconCH91• meMicana en la década de los sesentas, orientados por una 

palitica fi•cal expansiva y da puertas abi•rtas al ~lujo monetario 

ext•rno, son con•idarados como d•sestabilizadores, .ya qua se utilizaron 

dicha• variables macroeconómica.o¡¡ •n forma por daño;¡ a_Mcasiva an términos 

cuantitativos. Trayendo consioo una incidencia neoativa en las bases 

económicas en que descansa la sociedad meMicana actual. 

Por lo que •e analizarA como •• ha integrado la econom1a mexicana 

d• una forma m•• activa, la diné•ica aMJUl.n•ionista del sistema 

una capitali•ta. As1 

hi•tórico-aconomica, 

pu6s, se 

concretamente 

procederA 

periodizando desde 

ratrovisión 

la llamada 

pol1tJ.ca del desarrollo estabilizador, haata nuestro• dias. 

A•imi•~o, uno da lo• objativos prioritarios de ••te capitulo es 

analizar los término• an que la ampliación del mercado mundial 

capitalista, fué el impulso para la exportación de capitales, cuyo 

destino fu6 de los pai••• mAs industrializados a los 

da•arrollo industrial. Con al objativo •Kpre•o 

paises de 

de incidir 

menor 

en •l 

desarrollo de infr•~structuras industriale• mod•rnas para hacer m~s 

viable la int•or•ciOn de •conomias peri~ericas al ma• dinAmico proceso 

d• reproducción dal sistema capitali•t• a nivel mundial. Para dilucidar 

sobre l• sólidaz o no, de l•• bas•s econ6-ic•• qu• sustentan la 

economia"m•Kicana actual. 

La nacwsaria evolución d• la• economias más desarrolladas al 

termino de la segunda guerra •undial, apuntaba en su proceso de 

•xpanaión, a la exportación ru.aiva da capital orientado a aprovechar y 

controlar lo• .. rcado• intarnos da las economias menos da•arrolladas, 

qua hablan alcanzado un cierto grado d• desarrollo económico entre la 

racesi6n econ6mica de 1929 y el fin de la5 hostilidades en 194~. 

~•• condiciones esp9Cificam bajo las cuales se da el creci•iento 

industrial de la po»t-ouerra deterMinaron al surgimiento de formacionwa 
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oligopólicas que tanto en la industria como las finanzas y el comercio, 

rApidamente dominaron la es~era económica capitalista. 

En al Ambito internacional, la década del sesenta, constituye la 

época de la consolidación, profundización y globalización orgánica del 

mercado capitalista. En este sentido, ''las bases de este nuevo salto 

fueron cuestiones como la liberalización del comercio mundial ••• el 

de~arrollo de una estructura productiva cada mas interdependLente 

por obra de la expansión de la empresa privada transnacional y el 

crecimiento más qua proporcional del intarcambio interindustrial de 

medios da producción y de tacnoloQia, al r•stablecimiento del crédito 

internacional del capital-dinero. Aspectos éstos que se combinaron con 

la Qttnaración d• un mercado mundial d• fuerza de trabajo basado la 

aparición d• un ejército industrial da reserva 0 (4). 

En está perspectiva, la inversión externa al 

proteccionismo, realiza una reori~ntación básica de 

amparo del 

actividad, 

tr••ladAndose da la agricultura y las industrias extractivas a la 

~~dustria manufacturera y el comercio en gran escala. En estos sectores 

•l.capltal extranjero adquiriO gradualmenta el control de las ramas 

ind~strial•s fundamentales, gracias ventajas tecnológica» y 

financiaras. 

En tanto, apoyada •n elenMtntoa in&titucionales y astimulada por las 

pol1ticas de protección arancelaria y fomento industrial, la hegemonia 

del capital financiero industrial se consolida en el pa1s. Esto último 

coincide con la manifestación en México, de las tendencias del 

imperialislftO da post-guerra. La pol1tica exterior de México 

entonces, conta la intervención estatal en sectores básicos, estaban 

dirigidas a fortalecer la posición del propio estado, y de algunas 

fracciones del capital mexicano. 

En esta misma linea, la politica económica establecida por el 
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QObi•rno da López Hat•o• y continuada por •l da Diaz Ordaz, fué la 

llaMAda .. poli tic:a d•l d•a•rrollo ast•bilizador". Dicha poUtica 

pr•t•ndia sup•r•r la c:ri•i• d• ahorro de 19~7-58, por la via del 

r•••plazo d• ahorro forzoso provocado por la infl•ci6n, por el ahorro 

voluntario nacional e internacional, sobre la base de la garantizaci6n 

d•l Estado da m•ntener la ••tabilid&d interior y eMterior de precios y 

d• una alta ta•• de inter••• El ahorro •Mterno deber!• resolver ademas, 

Junto con •l turismo, el or•v• probl•m• qu• planteaba al d•rrumbe de la• 

•Mportacion .. , suministrando •n ••ta forma las divisas que n•casitab& el 

pa1• para la con••c:uci6n d• las importacion•s necesarias 

productiva nacional. 
la planta 

La posibilidad da llevar adelanta ••ta politica 9e apoyaba •n 
condicion•• históricas muy precisan, da una parta a nivel internacional, 

la •Mi•tencia da un Qran potencial d• excedente de liquidez, los 

c•ntros financieros int•rn•cional•• (constitución del mercado del 

cr6dito int•rnacional, •te.). 

p•r•i•t•ncia del aUQ• turistico •undial, por otra part•, a niv•l interno 

el bajo •nd•udamiento del Estado, l• posibilidad de proseguir •l proceso 

d• su•titución de importacion•• y la tendencia al crecimiento dal ya 

amplio •J•rcito indu•trial d• r••erva. 

En ~•t• Mismo orden d• id•••• la politic:a del Estado ••tuvo 

conatituida, "por las amplias po•ibilid&des que en ••• •poca •• abrieron 

para captar divisas int•rnacional••· Más especificamente, aparta del 

dina•igmo reoistrado par l•• •Kportacion•~ de m•rcancias, el turismo, la 

inversión eKtranJera directa y el crédito eMterno en Qran ••cala 

proporcionaban a la industria en QBnaral y particularmente el sector 

monopolista las recursos necesarios para mantener y aún acelerar el 

ritmo da acu.ulación del capital, y a la vez, habilitar6n al Estado (en 

e•t• caso con crédito externo) para continuar con su politica de oasto e 

inversión crecientes sin tener qua recurrir a alteraciones bruscas 

la pauta impositiva .. (5). 
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El aulor anles ci t.ado sefiala, que el con t. rol est.at.al sobre los 

sindicat.os ya se habia consolidado, permi t.iendo una e!'icient.e 

administ.ración de los salarios con el pret.ext.o de la est.abilidad de 

precios y el crecimiento económico. En t.anlo. la o!'er• .. .l. abund.::a.nt.e de 

m3no de obra permi~e generalizar la sobre-explotación del trabajo en las 

r3mas ind~strial~s menos t.ecni!'icadas y part.icularment.e. en aquellas que 

producen biene~ de consumo. Todo lo ant.erior se traduce en t.asas de 

explot.:,cion y elevadas gananc.ias '"~n especi.l.l. para el sect.or monopolist.a 

que es capaz de combinar t.ecnolog1a avanzada con salarios relat.ivament.e 

bajos. Las elevadas ganancias ~ la acción est.at.al, crecient.emen~e 

apoyad.'t en el endeudamiento interno y ext..erno, inciden en una alt.a t.asa 

de cr8'cim1ent..o. asimismo. se ve acrecentada la inversión product..iva y 

consecuent.ement.e, en una rápida expansión de las indu~lrias modernas. 

Con el crecimienlo resul Lant.e. el capi t.al monopol i st.a hace surgir una 

gama relat.i vament.e al la de nuevos empleos y aumant.a t.ambién 

rela.t.ivamen• ... e la clase media cuyos est.ralos int.ermedios y alt.os pasan a 

!'ormar part.e del mercado de bienes sunt.uarios. y son financiados de 

hecho por los propios monopolios que a través del cont.rol del aparat.o 

!'inanciero. crean sus propiOs consumidores modernos. 

Además. como ya hemos subrayado. la est.rá.t.egia del desarrollo 

est.abilizador. est.uvó caract.erizada por una crecient.e dominación 

oligopólica de la producción, y en par-t.icular por el capit.al .bancario. 

Por lo que. se viene a traducir en· un proceso de acumulación de capit.al 

dependiente del exterior. y un esquema de dominación polit..ica cent.rado 

en la incorporación subordinada al aparato burocrá.t.ico est.at.al de las 

organizacion~~ de masas, en especial del campo y Í~ ciudad. 

En es~a etapa deslaca, la pol~t.ica de puert.as abiertas la 

inversión ext..anjera para ~inanciar el crecimient.o económico del pais. Es 

as1 que, "la inversiOn direct..a se encauza hacia la induslria y dentro de 

ést.a hacia el desarrollo de nuevas ramas o la expansión de ot.ras, hast.a 

ese moment.o poco evolucionadas. Se inici.'.':. a.si. propiament.e, la er ;, de la 
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producción d• bi•n•s de consuma durables cuya demanda habria de 

descansar sobre todo en esos anos las reducidas capas beneficiadas 

por la concentración del ingreso del despegue industrial 1::ador" (6). 

Consecuentemente, la producción esta orientada por la demanda de 

los ••tratos d• ingresos altos. Aun•da relativa diversificación 

indu•trial basada e.recientemente en la acción de los inversionistas 

•MtranJ•ros .. 

En ••te lapso, el QObierno maMicano adoptó la decisión de 

modificar el tipo de cambio del peso respecto al dólar. Asi la 

e&tabilid•d dal tipo de cambio y la libertad cambiaria son considerados 

co•o objetivos prioritarios de la politica económica del desarrolla 

estabilizador. 

Cabe destacar, que dentro de las medidas que contribuyeron 

eficacia a remover obstáculos importantes a la dinamización de los 

gectores productivo• estAn: la estabilización de la industria eléctrica 

y da la petroquimica bAsica¡ la integración relativa de la industria 

•utomotriz¡ la mayor apertura al capital externo; el fomento decidido 

dal turismo.y una 99tabilidad politica y social, que detarminantes 

para cre&r un ambiente de certidumbre y seguridad en los inversionistas 

aKtranjeros. 

Por ende, l• politica fiscal estA orientada ~ incrementar el ahorro 

y la inversión, a vez, que presentan importantes subsidios, 

exoneraciones y bajos precios y t•rifas de los bienes y servicios 

publicas. 

En conaecuencia, l• dinAmica.del Estado de alentar el ahorro y la 

inversión desemboca en una mayor recurrencia de endeudamiento interno y 

sobre todo externo, para financiar su creciente déficit presupuestal. 

Hecho por dem~s sobresaliente, ya qUe el gobierno acrecentó forma 
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aKtraordinaria su vulnerabilidad al ampliar su dependencia respecto del 

capital financiero nacional. e internacional, tanto. el patrón de 

acumulación implantado favoreció una mayor conc~~traci6n del ingreso y 

de la propiedad de los medios de producción. ..A este proceso de 

concentración económica corresponde una diversificación relativa de la 

estructura industrial en la que predomina el rápido crecimiento de 

algunas ramas industriales directa e indirectamente relacionadas con la 

producción de bienes durables de consumo, o con la apertura de nuevos 

campos productivos por parte del Estado, como la petroquimica" (7) .. 

Es as!, que a partir de la sustitución de importaciones, la 

industrialización del ~ector privado en MéKico, se orienta abastecer 

al mercado interno urbano .. En este entorno, la inversión extr•njera 

proyecta a la actividad manufacturera para eKpanderse, una vez agotados 

los campos tradicionales los que habla participado .. 

A medida que avanzó la década da los sesentas se empezó a recurrir 

con mayor frecuencia al ahorro externo, forma de endeudamiento e 

inversión eKtranJera directa, principalmente de origen estadounidense .. 

En este marco, "la deuda fiscal va a ser considerada como una v1a 

más fácil y menos peligrosa que una dev•luación, una fuerte creación 

monetaria, la disminución del g•sto público, la reforma fiscal, el 

control de cambios o cualquier otro mecanismo que pudiera modificar el 

equilibrio de fuerzas sociales y políticas del pais" (0). Ya que, lo que 

se persaguia con las divisas era incorporar dinámicamente los medios de 

producción y la tecnología necesaria para consolidar el proceso de 

acumulación •n el sector industrial y particular las 

consideradas "punta ... En este plano, la pol 1 tica económica actu6 en el 

Ambito impuesto por la CEPAL, de alentar la 1ndustr1alizaci6n y 

ampliación de un mercado interno protegido .. 

En a&i que, al desarrollo estabilizador tra9 consigo bondades y 
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consacuanci••· V& que por un lado, se asiste a un importante crecimiento 

•C~n6mico con estabilidad d& precios y se mantiene constante el tipo de 

c•mbio. En tanto, por otro lado, queda acentuado un desequilibrio de la 

cuanta corri•nta d• 1• balanza de pagos del sector público. As1, la 

tendencia • utilizar cada vez más los recursos financieros del eMterior 

rafuarz• y da impul&o a la dependencia eMterna, al incrementarse los 

pagos por concepto da intereses, y por tanto, se incrementa la remisión 

d• utilidad•• al eMterior. 

Concretamente, la politica económica se subordina a los objetivos 

y nac••idadae de corto plazo d• la acumulación privada, cuyo resultado 

•• aKpr••a an al daAcuido proQr••ivo de los sectores m~s estrate;icos de 

l& •CDMD•i&. 

En ast• perspectiva, es importante destacar, que el desarrollo del 

capitalismo Mé>eico, .. ha dependido buena medida, de la 

profundización de un tipo de bien especifico de mercado con~tituido por 

l•• Qananciaa da lom capitalistas, los ingresos de la clase media alta y 

•l Qasto gubernamental. En l• base de este proceso ha estado la 

•obre-eKplot•cion de la fuerza de trabajo que junto con la pauperizaci6n 

relativa y aún absoluta de la mayor parte de la poblaciOn, ha permitido 

una ciarta redistribución del ingreso en favor de los sectores medios 

•in qu• 1os capitalistas &e vieran en esencia perjudicados•• (9}. 

E•te migmo autor destaca, que la acción del Estado no se reduce 

l•Qitimar el Sistema de eMplotación sino que, desde el principio, jugo 

un papel deci•ivo en al proceso de formacion de capital, pilrti.cular 

durante la etapa da crecimiento industrial, el Estado ha constituido un 

factor c la'.l'e para asegurar el carActer sostenido del desarrollo del 

capi.tali•mo monopolista tanto desde el lado de la acumulación como del 

da la r•alizaci6n da la plusval1a. Por lo que, la dinAmica del mercado 

capitalista eK una variable dependiente de la tasa de explotación, el 

volumen da ganancias y el ritmci de d~versificaci.6n del sector 
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industrial. 

AdemAs, para la realización del circuito explotación-acumulación-

diversificación necesario, dada la condición sobordinada del 

capitalismo mexicano, una oferta abundante de divisas por medio de las 

cuales la acumulación diversificada 

continuidad del proceso industrial. 

realice asegurando 

Las divisas 

indispensables desde el punto de vista de la inversión externa. 

as1 la 

adem-1.s 

A•i pues, en virtud de los requisitos de infraestructura, gaStos 

masivos de capital en c•mpos pioneros o no rentables en el corto plazo, 

&si como la esencial función de la contradicción central del sistema 

(producción-realización d• plusvalia), el Estado y por ende, las 

finanz•s pUblicas ocupan un lugar en el proceso de reproducción de este 

esquema de crecimiento capitalist~. 

18 



CUADRO No. 1 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA POR TIPO 
DE BIENES 1962-1970 <MILLONES DE PESOS DE 1960). 

Crecimiento 

medio anual Composición 

1962 1970 1962-1970 1962 1970 

Consumo no dur•dero 19837 36093 7.8 62.2 53.3 

Consumo duradero 2395 8313 16.8 7.5 12.3 

Bienes interm•dioa 8799 20533 11.2 27.5 30.3 

Bien•• da capit•l 899 2741 15.3 2.a 4.0 

Total 31890 67680 9.'I 100.0 100.0 

TOf1AOO DE1 .. Esqu1H1a d• P•riodizac:ión dal Dllsar-rollo Capitaliata an 

M6xica. Notas. Peri Cordera Campos Rolando y Ruiz Durán 

Clemente. En, Revista Investigación Económica No. 153. 

Pag. 30. Ed. Facultad d• Econimia, U.N.A.H.•: 
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[.2 Desarrollo de la Economla MeKicana en un Contexto 

de Participación Mixta en la Década de los 70"s. 

Para 1970, las actividades agrlcolas hab1an deJado de ser un factor 

determinante y promotor del desarrollo nacional. Ya que configuraba 

un panorama de .. alto grado de concentración de la tierra y de la 

maquinaria agricola poca atención del sector público a las actividades 

agropecuarias, con.centraci6n del crédito, el seguro, la asistencia 

t4'cnica, los alma.cenes, los precios de garantla, etc, en las de 

mayor desarrollo y en ciertos cultivos fueron minando el potencial d~l 

crecimiento agricola del pais y, con ello, la fortaleza y posibilidades 

de e>Cpansi6n de la industria., de la econom1a en su conjunto" (10). 

Este mismo autor, ha resumido la situación económica de México 

1970 aseverando, lo siguiente. ..Junto la sólidez monet•ria, el 

crecimiento económico y la aparente estabilidad estaban la crecientP 

concentración de la riqueza, los rezagos en la atención de los servicios 

~aciales, la concentración de la propiedad de los medios de producción~ 

l• pen•tración del capital e><tranjero, la insuficiencia agropecuari~, la 

ineficiencia industrial, el desempleo, la represión y el debilitamiento 

del sector póblico ••• Esta breve revisión apunta al hecho de que las 

condicion•s econ6-icas de 1970 ilustraban varias limitaciones del modelo 

de crtteimiwnto ~exicano. En estos términos, la nueva estrategia 

•conómic• d• Echeverri• (desarrollo compartido) puede analizarse 

fructJf•ra"'8nta coma una acción voluntarista, sino más bien como una 

r•spuesta a causas más estructurales 0 
( 11). 

En esta misma trayecto1-ia, para 1970-71, se produce en la econom1a 

una r•cesión de proporciones moderadas, que afectar 

sustancialmente a la producción industrial y al comercio exterior, 

•iendo más pronunciada en el afta de 1971, por cuanto coincidió la 

recesión de la econom1a estadounidenge. La pérdida del dinámismo de la 
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•conomia norteamericana significo, también aumento del 

proteccioniamo, que rep•rcuti6 en especial sobra las eMportaciones 

•Qricolas mexicanas qua, junto con lu f'Uevas exportaciones 

induatrial••, hablan adquirido mayor capacidad de penetración el 

m•rcado de Estados Unidos. 

Es a•i que, a p•rtir de 1971, la economia mexicana inicia una fase 

critica, •n la que los primeros siQnos visibles de la crisis ~ueron, de 

una part•, •l surgi~ianto de fuertes presiones inflacionarias después de 

un prolongado l•p~o de estabilidad de precios, y de otra parte, la 

contracción d• l• inversión privada. Por lo que, .. al dis.minuir la. 

inversión bruta como un todo, las importaciones cayeron y todo ello 

incidió •n la apuntada reducción del déficit e~terno. Pero al mismo 

tiempo •gte comportamianto de la inversión condujo al estancamiento del 

producto per cApita, que se vió acompaNado de una disminución real en la 

tasa de creci~iento del consumo privado, que de 6.9% en 1970 descendió a 

5.11. en 1971. En P•rte, esa evolución del consumo privado, obedecio a la 

caida del s•lario real ••• Los otrog dos objetivos buscados no fueron 

alc•nz•dos. pués pesa a la fuerte disminución da la tas~ de crecimiento 

del PlB, las presion•s inflacionarias aumentaron, C•l indice nacional de 

precios al con~umidor pa•ó de 5.07. en 1970 a 5.4X en 1971), y el déficit 

del ••ctor público m•nifesto un tu•rte incrementó de 31.77. •••••• La 

tend•ncta daacendente de la inver•ión Qlobal y de la tasa de creci•iento 

del PIS provocaron un aumento de la desocupación y de la capacidad 

productiva in•talada no utilizada.•• ( 121. 

d6cada una politica re~trictiva, basada en sustancial recorte d•l 

gasto público, para posteriormente en 1972, se instrumentó una politica 

eKpanaioni•ta, orientad• a reactivar el ritmo de la acumulación del 

c•pital ... Esta poU.tic• no sólo pretandia el ritmo de crecimiento 

históricatnenta alta de la ecanomia mexicana, en condiciones de 

desarrollo intensivo del capitalis~O, sino que pretendia encarar las 
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crecientes eMigencias sociales propias de la acelerada concentración del 

proletariado indus,trial, de. la proletarizaci6n de amplios sectores, de 

un mayor nivel de conciencia politica de masas ••• Por lo tanto, al 

inicio de su gestión, el ré9imen puso en practica un programa de 

apertura democrAtica, este proorama pretand1a mayor libertad de prensa y 

de expresión, un incremento al subsidio de las universidades, un mayor 

gasto público en educación, excarcelación de presos pol1ticos, 

(13).. Asi pués, las condiciones objetivas, i.nduc1an 

etc.,. 

mayor 

participación del Estado en prActicamante todos los planos de la 

economia. 

En esta perspectiva, .. sobre la baue de condiciones excepcionalmente 

favorables, ya que las tasas de interés el mercado mundial 

encontraban en un bajo nivel de la sobre-abundancia de recursos por 

medio de la inversión pOblica, buscando sostener y elevar la tasa de 

acumulación en condiciones de.declinación de la inversión privada .. (14). 

En consecuencia, •unada a la politica acon6mica implementada por el 

Estado, destaca la expansión de la oferta monetaria, incidiendo todo 

ello en la recuperación del crecimiento del consumo privado. A esta 

recuperación d•l consumo se le asocia la recuperación de los salarios 

reales. 

Asi pu•s, .. la 'fuerte eMpansi.ón del gasto público (24.61.) combinada 

con el insuficiente crecimiento de los ingresos püblicos, casi 

duplicaron el crecimiento del déficit póblico que se elevó a 97.7% en 

1972 ••• D•da la concentración de las inversiones privada~, sólo mediante 

el mayor deterioro de las finanzas pOblic•a era posible mant•ner 

ritmo de crecimiento del producto superior al aumento de la población y 

aligerar muy lev•~•nt• el problema del desempleo y subempleo 

acumulados .... Por otra parte, los pagos a factor.es del exterior de la 

balanz• da pagos comenzaron a crecer aceleradamente como resultado del 

•.umento de la deuda eKterna" ( 15). 
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·P•r• el afta dR 1973, la& presiones inflacionarias comenzaron a 

disparar•• alill'Mlntadas por causas múltipl••1 la primera presión que 

actuó i•pulsando hacia arriba los nivele• generales fue el e5tancamiento 

productivo d•l campo. En segundo lugar, intervino la contracción de la 

inv•r•iOn privada de los a~os anteriores. En tercer lugar, influyó la 

inflación en escala mundial que entonces sa aceleró, y que se tradujo en 

i•portacion•• precios cr•cientas. V por Ultimo, interviene el 

financiami•nto del gasto público, que$& da mediante la ampliación de la 

of•rta IMlnetaria. 

A partir de 1974, la tasa de crecimiento del PIB disminuyó. Como 

consecuencia da la fuerte restricción del gasto pOblico que en lo• dos 

afta• antariores habla ob••rvado incremento& sustanciales, para solo 

aumentar insignificantemente en 1974 en t•rminos reales. Por lo que se 

pu•d• ob••rvar en e•t• afto de 1974, un incremento del déficit del sector 

público. Al actuar juntos los •l•mentos determinantes del aumento de los 

precio•, •n 1974 la econo•ia m•Kicana eKperiment6 la tasa más alta de 

inflación d•l periodo corr•&pondient• al r•oimen presidencial 1970-76. 

E• praci~o hacer notar que las econom!as capitalistas 

indu•trializad•s h•bian entrado de lleno en una contraccion económica 

ca•binada con ~u•rt•• presiona• inflacionarias, ~ lo que contribuyó, la 

ll•••d• Cri•i• del petróleo. D• IM:Jdo qua la CCXlC•ntraciOn productiva 

(debido, como ya habiallDa subrayada, a l• contracción tanto del ga&to 

püblico, como de las ofertas monetarias) y a la inflación interna, •• 

vino a sumar •l ••tanc•miento y l• inflación int•rnaci.onal. 

La persistencia d•l déficit •n cuenta corriente de la balanza de 

paoo• y el fuerte y creciente d.esni.vel de los precios internos respecto 

los precios del e><terior, determinantes de crecient• 

sobrevaluaci6n dal J)9so, de&•ncadenaron una craciente especulación 

permanente aumento contra la uni.dad monetaria, que se eKpresó en una 

impre•ionante fuga de capitales. 
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Por la que, para 1974 el crec~miento de las importaciones, la fuga 

de capitales al exterior y ~l creciente servicio de la deuda externa, 

obligó al Estado a acrecentar aún mAs su endeudamiento externo, 

reforzando de esta manera, tanto el desequilibrio externo como la 

especulación contra el peso. 

Para 1975, a pesar del estancamiento del valor de las exportaciones, 

la tasa de crecimiento del d•ficit externo tuvó una fuarte contracción. 

A ello concurrió la importante disminución del crecimiento de las 

importaciones. (el volumen de importaciones de este atto, se atribuye 

la fuerte expansión de la inversión pública, pués la inversión privada, 

después de do& afta~ -1973 y 1974- en los que invirtió princLpalmente 

para reponer et capital fijo, volvió a contraerse, disminuyendo 

términos reale~ respecto del afta anterior). 

Es as1 que la recuperación de la inversión pública, no logró 

compensar la recalda de la inversión privada, por lo que la tasa de 

crecimiento de la inversión bruta fija total tuv6 disminución 

1975. Siendo este el factor fundamental que determinó una nueva 

contracción de la tasa de crecimiento del PIB y, consecuentemente 

engrosaron consider•blementa las tilas del ejército de desocupado~, al 

mismo tiempo que creció la capacidad productiva instalada no utilizada. 

En tanto, los precios aunque cedieron, mantuviaron de todo~ modo& 

alto ritmo de crecimiento. 

Debido a la fuerte expansión de la Inversión del Gobierno en éste 

afta de 1975, el consumo público y el déficit fiscal se incrementan, éste 

último a una acel•rada tasa. A asto sa vinculó la continuación de los 

fuertes crecimientos de la deuda pública externa e interna. 

En 1976, la cri•is de la econom1a mexicana se expresa con toda 

fuerza, y el gobierna se vio imposibilitado para sostener el ritmo de 

actividad económica y renunció ~inalmente a sostener el tipo de cambio. 



En can••cu•ncia, tr•s probl•m•• se h•cian evidentes: la inflación 

9alopante, la caid• da la Inversión bruta fija total, (que de6pués de 

observar una tasa de crecimiento positivo durante los cuatro anos 

ant•rior•s, disminuyó absolutamente en términos reales, -como resultado 

d• una fu•rte contracción de la inversión pública y una 

disminución de la inversión privada-) y el enfrentamiento entre los 

capitalista• nacionales y al Estado. Cada uno de estos problemas 

r••olv•ria a trav•• da politicas dise~adas expresamente a tal efecto: la 

infl&ción, sobre todo agudizada con la devaluación de este ano, 
combatiria con una politica de contención salarialJ la inversión 

privada •• l• fomentaria con una politica de aumento de gasto 

aumento que dicho eea de paso, no &Qudizaria el déficit fiGcal 

•Mplotación y •xportación petrolera brindarla los in9resos 

público, 

pués la 

póblicos 

•Uficient••1 finalm•nte a •sas acusacion•s mutuas entre gobierno 

inici•tiv• privada, •• 1•• opondria un p•cto aocial. A su vez, la 

politica •conómic• •• proponia •lguno• objetivos generales• fortalacer 

la •conom1a mexicana, aumentar los m1nimos de bienestar y distribuir el 

ingraso a favor de los estratos menos favorecido&, fund•mentalmente 

partir d• un• politica de promoción del empleo. 

Haci•ndo una breve sint••i• desda 1966 hasta 1976, seis razonas 

pu•den ser mAs explicitas para explicar, •l relativo est•ncamiento de la 

t••• de Crecimiento de la economia en dicho periodo. 

1. El abandono del •poyo agricol• desde la mitad da la década de los 

cincuenta. 

2. El fin de la etapa de bienes de consumo del modelo ISl-1 (modelo de 

&usliluci6n de importaciones fase 1, que comprende desde 1939 hasta 

19~6 aproximadamente), y surge por el crecimiento da la industria 

nacional, contra el patrón de demanda generado por las exportaciones 

del sector primario bajo las circunstancias propicias de los 

periodos de guerra en el conteKto internacional. El papel que juega 
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al Estado, se centra proporcionar infraestructura general y 

financiamiento al deGarrollo. Los recursos del Estado provienen 

principalmente de impuestos a exportaciones y de altos impuestos 

las importdciones. En tanto, la etapa de 

sustitutiva de importaciones fase 2 (1956-1970), se caractari:a por 

una renovada penetración extranjera 

transnacionales. El seetor pUblico 

trav•s de las empresas 

limita 

suministrador de la protección social al capital, 

importante apoyo de las empreGas tran9nacionales. 

papel 

recibiendo 

3. El dominio de l•s ramas más din4micas da la industria por empresas 

eKtranJeras. 

4. Et d•t•rioro progru$~Vo da l•~ finanza~ de PEMEX. 

5. El cambio de ta inversión privada hacia los bienes ratees y turísma. 

6. La míoraci6n económica resultante del dasbalance de la economia. 

En este entorno de incertidumbre, se inicia el ano da 4977. Por lo 

que, "la pol1tica monetaria y crediticia durante 1?77 s• vi6 encaminada 

a var1as cosañ: frenar los procesos especulativos past-devaluatorio~ del 

76, reducir las presiones inflacionarias, moderar la dolarizacibn del 

si&tema financiero, estimular el ahorro financiero en moneda nacional y 

apoyar la reanimación de la activid•d aconOmica, mediante la ampliaci6n 

de la o~erta del c~édito. El proceso de desintermediaci6n financiera que 

estaba pra6ente desde tiempo atrAs podia desembocar en una reducción del 

financiaMiento total otor9ado a las empresas del sector pr~vado, lo cual 

origino que las disposicione~ adoptadas se orientaran fundamentalmente a 

lograr un aumento en la capacidad de crecimiento de las 1nst1tuciones de 

erédLto, alentando la capacidad de ahorro proveniente del pública 

liberando recursos a través del encaje lega1•• (16). El encaje legal ha 

sido uno de lo~ principales instrumentes de la po11t~ca monetaria y 



crediticia. Por m•dio dal mismo, el banco central ha podido controlar el 

volumen total d•l cr•dito y canalizarlo selectivamente actividades 

prioritarias, ••imiamo, regula los depósitos en moÓeda extranjera. 

En este mismo afto de 1977, los agregados financieros se mostraron 

favorables, coadyuvados por la politica monetari4 que se orientó 

estimular la actividad económica, tratando de reducir las presiones 

infl•cionarias. Se comenzaba a recuperar al crecimiento económico, con 

relativa estabilidad en los precios de los bienes y servicios. Por lo 

que, la interm.diación financiara se v16 facultada para respaldar de una 

manera •ficaz, un ciclo de estabilidad-crecimiento. 

Un·h•cho sobr•sali•n~e, que tiene una incidencia neQ•tiva en al 

ultarior dasarrollo de la economia con una mAs firme estabilidad, es el 

de que, .. a partir de 1977 las tasas de interés en los principales 

centros financieros internacionales comenzaron elevadas 

continuamente y, entre 1980 y 1982, alcanzaron los niveles reales mAs 

altos desde la grtln crisis de los arras treinta .. (17). 

Con las medidas dictadas en materia de politica económica en 1977 y 

aunado el descubrimiento de vastas zonas de hidrocarburos, MéMico inicia 

un proc~so de recuperación económica. Es asi que, ''la absorción de los 

sistemas petrolero• por el sistema económico en ausencia de politicas 

que garantizaran, •n la medida necesaria, la transformación del sistema 

petrolero en fuentes más permanentes de riqueza (industrial o agricola) 

habr1a de conducir a un breve, aunque intenso, periodo de auge económico 

caracterizado par el ac•lerado deterioro del cOfhercio exterior no 

petrolero. As!, el producto real crece a tasas de 8.3% en i97B, 9.2% 

1979, B.3'l. en 1980 y B.l'l. en 1981, bajo el liderazQO de la producción 

del petról•o que avanza a un ritmo anual promedio de cerca de 20X. Este 

rApido crecimiento va acompaftado da un acelerado deterioro de las 

cu•ntas externas de la economla no petrolera cuyo déficit cuenta 

corriente se duplica en cada arro del periodo de auge. Las 
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desproporciones en el patrón de crecimiento y del comercio exterior, 

deriv~das del propio carActer desequilibrado del auge, de las 

características de la estructura industrial prevaleciente y de la 

politica de liberalización de las importaciones inician, asl, un circulo 

vicioso en el cual el creciente déficit de la economia petrolera 

tiende a ser compensado por la entrada masiva de capitales foráneos. La 

deuda externa, contratada en gran parte por el sector público es ademas 

atraída por el vertiginoso aumento de las tasas de interés internas que 

a su vez, refuerzan los efectos sobre la tasa de inflacion de los 

desequilibrios en el aparato productivo, la aceleración inflacionaria 

repercuta, a su vez, sobre la transferencia al sector privado de los 

ingresos petrolero& y contribuye al deterioro de lae finanzas públicas, 

sosteniendo un alto ritmo de crecimiento del gasto público. Este 

fenómeno Junto con la creciente •obravalU•ción del peso, en condicione~ 

del desmantelamiento de los controles de importación, refuerza el 

explosivo crecimiento del volumen de importaciones, cuya tasa anualizada 

es mayor a 307. del segundo semestre de 1978 al primer Gemestre de 1981 .. 

UB!. 

El autor antes citado, destaca la vulnerabilidad de la actividad 

petrolera desarticulada del resto de la economla. Como efecto de 

especialización de un tipo de bien (petróleo), vulnerable a los cambios 

de la composición de la demanda d•l mercado fM.lndial. Este tipo de 

especialización reproduce mAs fácilmente los desequilibrios de la 

balanza de pagos, volviendose cada vez más dependientes de las 

•Mportaciones, y mAs f6cilmente, por las caracatertsticas de dicha 

especialización ese crecimiento puede ser frenado por limites de la 

dem&nda. 

"Los efectos contraccionistas de las devaluaciones del tipo de 

cambio, tienden a desacelerar el nivel de actividad económica. Las 

devaluaciones de febrero, ~gesto, septiembre y diciembre de 1982, han 

tenido dos efectos redistributivos en el corto plazo, ya que, ·.\l reducir 

28 



al inoraso nacional real, para un nivel dado del producto interno bruto, 

•• incurra en una situación desfavorable en los términos de intercambio 

can al •Hterior, además da una revaluacion real de los intereses sobre 

l• d•ud• eMt•rna y otros pagos al exterior. Esta efecto redistributLvo 

del• disminución d•l ingrewo nacional real, también impacta de 

manera negativa en las percepciones salariales. A los efectos 

contraccionistaw de la devaluación agregan, los propios de la 

politica fiscal r•strictiva. L• disminución dal déficit 

intentado desde 1982 y planteado como elemento central de la 

económica durante al siguienteª"º (1983), tiene dos efectos 

póblico 

pol1tica 

recasivos. 

En•primer lugar, la reducción •n términos reales del gastb público (que 

en el ca•o d•l gasto d• inv•rsión alcanza niveles da entre 20 y 307.) 

tien• la consecuencia de d•primir los niveles de actividad varias 

industrias tales como la construcción y las ramas productoras de bienes 

de capital. En segundo lugar, la r•visión al alza de los precios y 

t•rifas del sector público, as! como el aumento de impuestos indirectos 

y la disminución de 9ubsidios conducen a una reducción del ingresa 

privado di•ponible en términos reales y a una contracción adicional del 

gasto privado" ( 19). 

Concretam•nte, par• el afto da 1982, al p•1• asiste • profunda 

crisis económica. En ••te plano, •l sector póblico instrumenta una serie 

d• pol1t1ca• denominad•• da aJu•t•• inducidas por la fuga de divi••• y 

la ••peculacion de la mon•da ••Micana, con lo qu• •• pretendia, abatir 

la inflación y corr99ir lo• d•sequilibrio• •Mt•rno y póbl1co, as1 colftO 

fr•nar el d•terioro d•l pe•o y de la capacidad d• pago •Mt•rna. A•lmis•o 

•• propon• al gobierno, rastabl•cer el ambiente de estabilidad y 

credibilidad du los inv•rsionista• y •vitar al •áximo posible el cierre 

da empresas y el consecuente despido masivo de trabajadores. 

Por ROd•, en 1982 "El PIB r•gistró un descanso real del 0.2X• las 

actividades más afectadas fueron la construcción (-4.2X), la industria 

manufacturera (-2.4X) y el transporte y las comunicaciones (-2.37.). 

29 



También hubo resultados adversos en el comercio (-1.67.) y el sector 

agropecuario (-0.41.). Dentro de éste, la rama mas afectada fue la 

agricultura, que descendió 2.57. •••• Durante todo 1982 la pol1tica 

económica 5e orientó a abatir el ritmo de crecimiento de los precios, 

mas al final del ano el indice de precios al consumidor se elevó 98.07. 

(28.77. un ano antes), lo cual castigo severamente el poder adquisitivo 

da los grupos mayoritarios de la población. Otros indicadores que 

registraron un comportamiento desfavorable fueron: a) la inversión fija 

bruta descendió 16.8~ a precios constantes de 1970 (-12.7X la publica y 

-207. la privada); bl el déficit del sector póblico representó 167. del 

PIB, la relación que eKplica nitidamente •l descontrol monetario y que 

aKplica, según una corriente de opinión, el elevado nivel inflacionario 

de Ja economia; e) el sistema bancario registró un notable proceso de 

desintermadiaci6n financiera, y d) el pais padeció una aguda 

insuficiencia de divisas para encarar sus compromisos mas urgentes,. 

(20). 

Es as! que, la estrategia que se adoptó a partir de diciembre de 

L982, comprende tres objetivos prioritarios. A saber, la reducción del 

d6ficit p~blico, la disminución del déficit externo y la desacele~aci6n 

de la espiral inflacionaria, y tres instrumentos de politicac la 

politica ~iscal, cambiaria y salarial. 



CUADRO No. 2 

MARCO MACROECONOMICO 
(TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL) 

1965-70 1972 1974 1976 

1960-65 1971. 1973 1.975 1.977 

" 
OFERTA GLOBAL 7.o 6.9 2.4 7.7 a.a 7.7 3.6 0.6 1.4 

P.I.B. 7.1 6.9 3.4 7.3 7.6 5.9 4.2 7.1 3.3 

Il'IPORTACIONE8 5.7 7.1 -6.6 11.7 19.7 22.1 0.2 -10.4 -14.3 

DEMANDA GLOBAL 7.o 6.9 2.4 7.7 a.a 7.7 3.6 0.6 1.4 

CONSUt10 TOTAL 6.2 7.0 5.4 7.6 7.5 o.a 9.1 -0.3 2.9 

CONSUMO PRIVADO 5.a 7.0 5.1 7.1 7.2 -0.6 7.9 -0.7 3.1 

CONSUMO PUBLICO 10.0 7.6 B.9 11.9 10.1 13.2 17.9 7.0 1..3 

INVERBIDN TOTAL a.9 9.5 -::S.7 13.4 16.0 B.7 6.9 -2.9 -8.4 

INVER. PRIV.1/ 10.0 7.6 B.4 3.0 6.5 12.4 -3.1 1.6 -15.6 

INVER. PUBL.1/ 6.6 13.7 -25.7 41.0 34.3 3.0 23.B -B.7 2.4 

EXPORTACIONES 6.5 3.B 3.2 17.6 a.7 0.5 13.1 3.4 13.B 

11 Se utilizó el indice de Precios de la Inversión Fija Bruta. 
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P•Q· 209. Ed. S•cr•taria da Programación y Presupuesto•: 
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I.3 Acentuamiento de la Crisis de la Pol1tica Económica del Desarrollo 

Estabilizador los Principios de la Década de los BO's. 

La administración del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, puso 

pr~ctica una estrátegia de politica económica, materializada en el 

Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), orientada 

resolver la problemática coyuntural. Siendo los objetivoG ha alcanzar, 

los siguientes: 

1. Disminuir el crecimiento del gasto público. 

2. Protección de la planta productiva y el empleo. 

3. Continuar la& obras en proceso con un criterio de selectividad. 

4. Reforzar las normas que asegur•n la disciplina adecuada la 

ejecución del gasto público. 

5. Protección y esti~ulo a loG programas de protección, importación y 

distribución de alimentos básicos para la alimentación del pueblo. 

6. Incremento da los ingreso& públicos, para frenar el crecimiento del 

déficit fiscal, y por ende, el consecuente aumento de la deuda 

eMterna. 

7. Orientar el crédito a las necesidades mAs apreniantes del desarrollo 

nacional. 

e. R•ivindicación del ••rcado cambiario, bajo la autoridad y soberania 

•on•taria del Estado. 

9. Ree•tructuraci6n de la administración pOblica federal. 

10. Actuar bajo el principio de rectoría del Estado y dentro del régimen 

da econom1a miMta que consagra la Constitución General da la 

RapOblica. 

P•ra lograr les objetivos ante$ descritos, se contaban las 

siQu~entes po11ticas: 

a) Política anti-inflacionaria, que sa ha fincado fundamentalmente en el 
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m•n•JO d• la d•••nda por medie de 

financi•r••· 

herramientas fiscales y 

b) Politica para ••tabiliz•r el m•rcado cambiarlo. As1, el 10 de 

dici••bre, •• anunció la •liminación del control de cambios en 

o•n•r•l, y •n ••t• mi•mo m•s •• establece un esquema dual que 
op•raria a trav•• d• un •ercado controlado y otro libre. En el 

primero •• e•tablecieron doa cotizaciona•t Una e•p•cial para liquidar 

obliQ&Cion•• de pago en meMd6lares y para solvantar operaciones 

•l•V•d•• d• eMportaclon•• e importaciones •utorizadas. En el segundo 

•e llevarian a cabo todas la• transacciones no controladas. 

e) Palitica• para fort•l•cer el ahorro. Dicha politica tiene su ba•e en 

el ••n•ami•nta d• la• finanza• pOblicas. Esto implica contraer al 

gasto püblica incr•m•ntar lo• ingresos p~blicos y una mayor 
•fici•ncia en la administración de la• ampr•aas pOblicas. La politica 

d• ahorro privado se tinca en el manejo ~leMibl• de las ta9as de 

int•rés acorde con el proceso inflacionario y el dasliza~iento dal 

tipo de cambio. En e•te •.ntido •e tiene que, al •umantar al ahorro, 

••te coadyuv• a fr•nar la inflación al adecuar al incremento de la 
demanda con la oferta. 

Por lo que, se ••ntarian laa baaeg para loorar una cierta 

ind•pendencia del ahorro eMterno en al mediano plazo, •in recurrir en 

for•• •MC .. iva al endeud••iento ext•rno, y .. incrttcnentaria la captación 

d• r.cursos "" •1 •i•t•.. bancario a~pliando las fuentes da 

financia•iento no inflacionario del sector pOblico. Asimismo, para 

proteQ•r 1• planta productiva y el e•pleo, se contempla el diseno de 

prOQrama• ••pecificos de protección al empleo y la producción, que 

reorientan el gasto público hacia bienes nacionales y actividades 

oe~eradoras de empleo. Coadyuvado, además 

financieros y de cob9rtura d• ri•sgoa cambiarlos. 

apoyos fiscales, 

En ••te mismo entorno, .. el afto d• 1983 se ha caracterizado, por ser 

un afta d• reordenación económica para enfrentar la crisis que enfrenta 
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el pals. Las medidas de polltica adoptadas para proteger la planta 

productiva y el empleo se encuentran encauzadas en la dirección deseada. 

Sin embargo, debe reconocerse. que estas medidas tienen 

un tanto limitada no sólo porque requieren de mayor 

implementarse y ejecutarse sino porque dentro del marco 

efectividad 

tiempo para 

global de 

austeridad que predomina en la polltica, el gasto y la inversión pública 

no pueden incrementarse en los montos que serian deseables. Dentro de 

aste contexto, puede afirmarse que los impactos negativos que el 

programa de •stabilizaci6n y la misma depresión económica han ejercido 

sobre la producción y el empleo, han superado los efectos favorables de 

loQ programas especificas •••• El PIRE tal y como se preveia, coadyuvó 

una calda an la demanda agregada de 7.7~. El consumo privado se contrajo 

6.2% en tanto que la formación bruta de capital ~ijo lo hiz6 en 25.3%. 

Esto generó problemas agudos de demanda interna en la industria de 

bien•s de capital, sidarOrgica, dY equipo de transporte, cuero, calzado, 

teKtil y confección y muebles de linea blanca donde 

man:l.fiestan problemas de aba-.tecimi.ento de materias primas, baja 

rentabilidad y poca utilización de la capacidad instalada •••• Por 9U 

parte, la producción agropecuaria, silvicola y pesquera lograron 

creciMiento da 3.4% en 1q93 a pesar de la sequla de los primeros mases 

dal ano.,(21). 

Asl •• ti•ne que, al disminuir ul dAficit del sector pOblico, la 

pol1tica monetaria contraccioni9ta y la ~Aida d• la demanda agregada han 

contribuido favorablemente a revertir la tendencia inflacionaria. Sin 

embargo, la poli tica salarial en 1903, orientó 

incrementos salariales nominales, traduciéndose 

moderar los 

~uerte 

contracción del consumo privado como re~ultado del deterioro del poder 

adquisitivo del salario. 

En esta misma linea, .. los resultados obtenidos en 1983 son 

alentadores. Por segundo ano con&ecutivo la balanza comercial registró 

un saldo positivo que supero al de 1982 en mas de 100% al pasar de 
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6'792.7 a 13'679.3 millones de dólares. Esto permitió registrar un 

sup•ravit •n cuenta corri•nta de 5'~45.7 millones de dólares en 1983 que 

contrasta con el d~ficit de 4•979.5 millones de dó~ares de 1982. El 

considerable superávit comercial obedece en gran medida la poli tic a 

cambiAria, la r•ori•ntaci6n del gasto público y la recesión económica 

misma. La raspu•sta de las BKportacione• estos factores fue mucho 

menor que la de importaciones. Efectivamente, las primeras crecieron 

únicam•nte o.a'l. al •ituaree en 31·297 millones da dólares. No obstante 

dab• deetacarse el comportamiento de la6 eKportaciones no petroleras que 

aumentaron en 13.bX, compan•ando el descenso de 2.9% en los ingresos 

petrplaro• oriQinado por la caida el precio promedio da 

exportación" (22). 

A lo largo d• 1984, l• economia m•xicana continuó su proce90 de 

ajuste ante los dssaquilibrios que provocaron la crisiB de 1982. Por lo 

qua, el PIRE adoptó antr• su& obJ•tivo& prioritarios, el aum•nto 

permanente del •horro público y la rApida reducción del coeficiente de 

la deuda póblic• a PIB a proporcione• mA• manajables. En este entorno, 

sa fortaleció la confianza d•l público en la capacidad de la aconomia 

para sortear la crisis. D•stacando entra éstas acciones, la 

ren•gociación de l• deuda pública eKterna, la creación de mecanigmo 

par• propiciar l• reestructuración da la dauda privada eKterna y para 

prot•Q•r •l riesgo cambiario a las respectivas empresas deudoras 

CFICORCA), la venta da algunas empresas públicas y la reducción del 

d•ficit d•l sector público • 

.. Aslmu¡mo, fueron factores de alienta la producción, el 

comportamiento da los salarios y la disminición del tipo de cambio real, 

que hizo disminuir el costo relativo de los insumos importados y la 

d•uda •xt•rn• no cubiwrta por et FJCORCA •••• Entre los componentes de la 

demanda agregada, el renglón que mostró mayor dinamismo fue al de las 

BKportaeiones, que crecieron en términos reales, de acuerdo la 

metodologia de cuentas nacionales, 10.7% respecto del ano anterior, y 
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P•rticul•rmente las no petrol•r•s, que aumentaron 18.71.. La inversiQn 

fija bruta, por su parte, fu• de 5.4~ superior en términos reales la 

del ª"º •nterior. El aumento de la inversión póblica fue de 0.6% en 

términos reales, mientras que la privada creció a.ex, parte como 

ra•ultado de las medidas tribut•rias que establecieron para 

al•ntarla. A•1mi•mo, an 1984 el consumo de gobierno general y el del 

••ctor privado tuvieron incrementos de 6.9 y 2.8 por ciento, 

respectiva .. nte, reflejando una ligera mejorla en la capacidad de gasto 

de lo• particularas. E•toa datos contrastan con las reducciones de 1.3 y 

7.5 por ciento que observ•ron aatos renglones durante 1983 .. (23) .. 

En ••t• ••cuancia da periodización de la aconom1• mexicana, 

tiene qua para 1q95, lo• obj•tivos prioritario• en materia de polltica 

•conómica •on lo• •iouientes1 

a) "Perseverar •n al proceao de abatimiento de la inflación. 

b) Mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios, revirtiendo la 

tendencia de los Oltimos anos, principalmente mediante el descenso 

del ritmo de crecimiento de los precios. 

c) Propiciar un crecimi•nto de la producción nacional que reorientando 

los patrones d• producción y conGumo de acuerdo con la estrAtegia de 

c•mbio estructural dal Plan, implique por primera vez en cuatro anos 

•U•ento del producto por habit•nte; particularm•nte en el proceso 

de croci.mi•nto •conOtnico sa otorgará prioridad central al aumento de 

la Qen•raci6n d• empleos permanentes y adecuadamente remunerados. 

d) Continu•r r•duciendo el déficit financiero dal sector póblico como 

porc•ntaje 

relativ"' 

del producto, para di•minuir 

de la deuda püblica y 

anti-inflacionaria•• (24). 

aün más 

apoyar 

la participación 

la a~trA.tegia 

Sin embarQo, "durante 1985, el pa1s tuv6 que enfrentar el impacto 

da la baja en loa marcados petroleros internacionales asL ccrao los 

terremotos de •eptiembra, por lo que los requerimientos de 

f 1nanciamiento del Sector Público auméntaron trayendo como consecuencia 
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una reducción en el crédito disponible para el Sector Pr1vado que hacia 

finales del a~o hab1a ayudado a la recuperación de 1984 y que hab1a 

mantenido fuerte durante la' primera parte de 1985. As1mismo,.la politica 

cambiaria no fue lo suficientemente activa para prevenir un deterioro de 

la balanza de pagos: que sin embargo, mediante un ajuste severo en JUlio 

de 1985 acompa~ado de una mayor fleKibilidad en el manejo del tipo de 

cambio controlado, permitió detener el debilitamiento 

eKternas hacia finales del af'fou (25). 

Ante una situación adversa, que deriva de que: 

las cuentas 

a) .. El mejoramiento logrado en cuenta~ financieras adolecia de gran 

fragilidad; 

b) El ...-rcado int•rno se encontraba ~umam•nte deprimido; 

e) La balanza comercial se iba deteriorando ante el impulso de la 

recuperación J 

d) El peso se encontraba nuevamente sobrevaluado; 

e) Los cambios la legislación financiera hablan introducido un~ 

creciente inestabilidad al sistema financiero; 

f) La fuga de capitales aumentaba; 

g) El mercado petrolero internacional se debilitaba; 

h) El servicio de la deuda era una restricción enorme p~ra cu•lquier 

politica e instrumentarse. 

En fin, que el de 1985 era un cambio pol1tico 

celebración de la elecciones en julio .. (26). 

virtud de la 

As1 en este cont•Kto de depresión económica, el gobierno de la 

República envió al pueblo da H6Kico un mensaje el dia 21 de febrero de 

1986, an el cual se reconoce la magnitud en la insuficiencia de divisas, 

que puedan reactivar el crecimiento económico. Y destacó las siguientes 

medidas en mat~ria de política económica: 

-En la esfera de comercio eKterior, propend1a fomentar las 

exportaciones, y continuar con una política arancelaria; 

-En la esfera de la pol1tica fiscal, se proyecta 
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máwimo del gasto póblico; 

-En la es"fera de la pol1tica monetaria-crediticia destaca, la 

contención de créditos, politicas para fomentar el ahorro, de tasas de 

interés mas acord•• con la actividad económica del momento. Asi como, 

una politica viable en materia de inversiones eKtranjeras y de deuda 

•><terna • 

. -En tanto, •n la esfera da la politica salarial sobresalia, el 

aumento proy•ctado d• productividad y eficiencia. Asimismo, se reconoce 

•n ••t• m•naaja la imperio•• necesidad da ajustar al servicio de la 

deuda aKterna a la capacidad real de pago 

macani•mos •fici•ntas da financiamiento, la 

p•rmitan aMportar mas (para fortalecer la 

del pais, la demanda de 

apertura de mercados que 

capacidad de pago) y un 

ambi•nte int•rnacional propicio que coadyuve a •oluciones operativas y 

exp•ditaa en la cooperación de las diferentes Areas de la ec:onomia 

internacional. 

Posterior a dicha mensaje, se di6 a conocer un mecanismo eventual 

d• reactivación económica, materializado en el Programa de Aliento y 

Cr•cimivnto (PAC) en •l segundo semestre d• 1986, y el cual t•nia "el 

propó•ito d• laorar un crecimiento entre 3 y 4X en 1987 y 1988, será 

apoyado por la acción decidid~ d•l pr•supu .. to, pero no derivar• da 

eatr•t•gia d• expansión da.gasto pOblico. S. r•alizaran las inv•rsiones 

prioritaria• qu• p•rmitan Gl abasto sufici•nt• d• in&u~o• bAsico• y el 

fortal•cimi•nto d• la infra•structura ecanótaica qu• r•quiare al 

creci•iento mod•rado con control de la in~laci6n1 Asimismo, •• al•ntarA 

la deaanda d• recursos ~•icos .. (27). 

D•ntro d• •~te programa las .-didas de politica económica mAs 

sobresalientes sa dest~can en: 

-La a~fera de comercio eMterior, que propende incrementar las 

exportaciones, y por ande, los in9r••o• dal sector póblico mediante el 

abatimiento de los acuerdo& condicionados en·e1 comercio exterior; 

-En la esfera monetaria-crediticia, pretende controlar la 
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inflación, derivada de la regresión en el precio del petróleo y 

modificar los términos de renegociación de la deuda externa; 

-En la esfera de la po11tica fiscal, se contempla un estimulo la 

inversión privada, y a las empresas de los particulares, asimismo, 

saneamiento de las finanzas públicas. 

-En, tanto en la esfera de la politica salarial, se pretende 

incrementar la inversión pública, y acelerar el cambio estructural, y 

por lo tanto, defender el salario, la producción y el empleo. 

Con las medidas macroecon6micas tomada& en 1986, el deterioro de 

las finanzas públicas fue menor de lo que hubiera podido esperarse 

vista de la magnitud de la pérdida petrolera. En esta misma Linea de 

razonamiento, .. el llamado superAvit econ6"'ico primario Ces decir, la 

dif•rencia •ntre loe ingresos del sector público y sus egresos sin tomar 

en cuanta intareaas) disminuyó ónicamente 2.1% del PIB (de 3.7 a 1.6 por 

ciento), a pasar de la caida del valor de las eKportaciones de crudo" 

(28). 

C..be destacar que, al déficit y superAvit primario mide el balance 

entre egresos distintos del servicio de la deud• e inQresos del sector 

póblico no financiero y es ótil para evaluar los esfuerzos de ajuste 

fiscal. También pueden tomarse en cu•nt• los déficit financiero y 

oparacional, en un contexto de análisis económico. El primero, mide el 

monto de los requerimientos totales de financiamiento del sector público 

términos no•inales. En tanto el segundo, corresponde apr6Kimadamente, 

al cambia en el saldo real de la deuda pública en un ano. 

As1 se tiene, que la evolución de la econom1a al cierre de 1986, y 

un contexto de contención fiscal, la politica de tasas de interés, 

crédito y cambios, permitió una absorción eficiente de los efectos 

negativos de la regresión del precio del petróleo, évitando que éste 

provocar• daftos mayores sobre el sistema financiero y el aparato 

productivo. El desliz activo del tipo de cambio y la racionalización de 
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la prot•cción com•rcial, fomentaron las axportaiones no petroleras, lo 

que contribuyó a sost•n•r lo• niv•les de producción y empleo; por 

part•, la• •l•v•das ta••• d• int•r6s indujeron una entrada significativa 

de capital•• privados, que alivió la aguda eecasez de recursos internos 

y p.rmiti6 dafend•r la• reservafi intarnacional•s del paisw 

Al iniciar al afto de 1987, el sector póblico proponia 

p•r•pectiva de politica económica, •l•ntar el cr•cimianto económico, con 

alta gan•rac16n de wmpl•os, madiant• una mayor di9ponibilidad de crédito 

a lo• ••ctar•• privado y •acial, estimulo• permanentes la inversión 

prodactiva y una reactivación ordenada y selectiva de la inver•i6n 

pOblica. Asimismo, •• canta•pla di•minuci6n de la espiral 

inflacionaria lllediante un •an•••i90to d• las finan%as públicaa. En 

amplJ.ará, mediante un tanto, •l cambia •9tructura1 aa consolidar~ y 

fortal•cimiento y una r•conv•r•ión en la 

prioritarias del ••ctor pOblico, la desincorporaci6n de 

estrate~icas y 

1 as en ti da.deo.; 

públicas que no lo son y una modernización d• la planta productiva. 

Mientra• que, •• pr•t•nd• i•pulsar la da•centalizaci6n d• la vida 

nacional, .. diant• •l fortal.ci•i9"to del pacto fed•r•l, la pro-.oción de 

praQr•--• ••paci•l•• d• vivienda V la dotación d• infraestructura en 

ciudad•• con mayor prioridad. 

En c0ndicione& aan adver9&• v ••.., ••t• cont•xto de incertidumbre, 

1• politica pr•supuastal para 1987 busca retOt11ar la ..oda d•l 

cr.c:i•i•nto. En las t6r•inos establ•cidos en los Criterios 6-neral•s de 

Politica EconÓW'ica, ant•a de promov•r la raactivación da la econo•la 

n.c: .. ario corr•gir ta relación de lo• precios relativo& y abatir la 

i~flaci6n, para garantizar que al cr.c:imiento firme. 

fiQcal busca @ntre 6Us obJativa• para 1987, la reducción 

La politica 

del déficit· 

presupue•tal tanto por la v1a d• la racionalización del gasto, como del 

auMtnto da lo• inor•so•. Asl~is•o •• .. ntendr• la polltica de apertura 

ccwercial y una polltica cambiari• realista .. (29). 
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Al cierre de 1907, gracias a la mejorla en los balances primario y 

operacional y a la elevación de los términos de intercambio, la cuenta 

corriente de la balanza de pagos pas6 de un déficit 1906 

super~vit en 1987. Dicha transformación reflejó los incrementos en el 

valor d• l•s exportaciones no petroleras y en el de las petroleras, y 

la& disminuciones en el valor de las importaciones totales de 

mercancias, y en los egresos externos por servicios financieros. 

En este mismo panora•a! se tiene que "el comportamiento de la 

cuenta de capital durante 1987 también fua positivo, al arrojar un 

ingraso neto de divisas de 1,199 millone• da dólare•. Este saldo fue 

resultado de un endeudamiento n•to de 50~ •illones de dólares, ~ngresos 

por inversión •Ktranjera directa por 3,240 Millones y un aumento de 

2,~54 millones de los activo• en el exterior cifra que incluye 1,255 

millon•~ da dól~res por créditos al extranjero en apoyo a las 

exportaciones mexicanas. En al renQlón de endeudamiento destaca por 

maQnitud l~ disminución da paaivos externo~ del sector privado, que sumó 

3,037 milloneQ de dólares. El re•ultado conjunto de la6 cuentas 

carri1mta y d• capital dat•rmin6 qu• loQ Activos int.rnacionales del 

B•nco de "'1Kico •• incrementaran 6,924.4 •illonas da dólares, para 

alcanzar al t6r•1no d•l ano un valor de 13.715 ~iliones de dólares" 
(301. 
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I .4 Signos d• Recup•ración de la Economia Mexicana de Fines 

de los 80'•· y Principios de los 90's. 

El 16 de diciembre de 1987, con el objetivo prioritario de abatir 

el fenómeno inflacionario, los diversos sectores de la sociedad 

suscribiron al Pacto de Solidaridad Económica (PSE). 

El PSE, compr•nd• esencialmente cuatro puntos: corrección de las 

finanz•• póblicas que ayudarán en mucho incrementar el superávit 

prim~rio dRl Qector pOblico; acciones on materia crediticia para atenuar 

la d•m•nda agreg•d•J y •partura de la economla para fortalecer la 

majarla estructural d•l aparato productivo y propiciar la acción 

r•guladora de loa prec.ios internacionales, y el compromiso c:cncertado de 

los distinto& sectores de la sociedad para contener el incremento de los 

precios. 

En •l transcur•o d• 1988, el comportamiento de la econam1a estuv6 

d•t•rmin•do •n lo fundam•ntal, por l• instrumentación del PSE. 

LaorAndo•• un ••n••mi•nto •n la• finanzas p~blicas; la fijación virtual 

d•l tipo de cambiof la apvrtura comercial y la conc•rtación social. El 

PSE, •• pusó •n march• finales de 1987, revisAndose cinco veces 

dur•nte 1988, en lo• meses de febrero, marzo, mayo, agosto y octubre. 

Asi •• ti•n• que, para •l aegundo semestre de 1988, el crecimiento de 

los precios era ya menor que el previsto en los objetivos del Programa. 

En conaacu•ncia ... como resultado da esta concertación, la tasa de 

infl•ción p•só d• 8.37. en febrero, a ~.lX en marzo. Esta fuerte calda 

dio }lllJ<!'lr a una súbita disminución en las tasas de interés nominales y, 

•n Q•n•r•l, •n l•• •xp•ct•tivas inflacionarias dal público, situación 

qu• permitió •••• , alarg•r el pl•zo de las concart•ciona~ siguientes y 

adoptar e instrumentar con 6xito una estrAtegia de desinflaci6n cada ve% 

mA• ambiciosa que la originalmente prevista •••• El éxito de esta 
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estrátegia en el control de la inflación, que pasó de promedio 

mensual de 9.6X en el primer trimestre a 2.3~ en el segundo, convenció a 

los sectores de la conveniencia y viabilidad de continuarla durante el 

resto del arfo .. ( 31) • 

En el documento antes citado, se destaca la positiva evolución de 

la economia en 1988, asi como un descenso de la inflación acompaNado por 

un crecimiento en la actividad productiva apenas inferior al registrado 

el aR'o anterior. Esta eKpansi6n eKplica, por un aumento dP. la 

inversión privada, derivado en parte por la necesidad de modernizar la 

planta industrial ante la mayor competencia de las importaciones: por el 

estimulo que significó al aumento de las exportaciones no petroleras, y 

por el abaratamiento de los insumos importados, derivado este último de 

la desgravación arancelaria y la disminución del tipo de cambaio real 

partir de su elevado nivel de diciembre de 1987. 

Todas las situacionea favorables en la economía, antes descritas .• 

S• llevaron a cabo en medio de un contexto, de un fuerte agravamiento en 

la& condiciones &Kternas. Estas condicionas desfavorables consistieron 

en una nula disponibilidad de recursos eKternos adicionales; aumento da 

las tasas de interés internacionales, y deterioro los términos de 

intercambio, provocado, por una nueva calda en el precio del petróleo 

crudo de exportación y por el incremento en los precios internacional~s 

de granos y otras mercanc1•s. 

En 1988 d111 manera especial 1 .. el aumento del valor del PIB no 

reflejó una eKpansión uniforme en todas las actividades productivas. 

Asl, sectores cotna el de manufacturas, generación de electricidad, 

comunicaciones y servicios financieros, presentaron importante 

dinamismo y crecieron en términos reales 2.3, 5.3, 12.4 y 2.7 por 

ciento, respectivamente. En contraste, las actividades agrlcolas, 

ganaderas y de construcción, tuvieron contracciones de 4.5, 2.7 y 3.5 

por ciento 1 respectivamente, también en terminoi> real&s'' (32). 
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Sin embaroo, en 1988 la economia meMicana aún presentaba signos 

advar•os y •n la balanza de paoos se reflejaba, una disminución las 

cotizaciones del precio dal petróleo, el al~a de ciertos productos en el 

~mbito internacional, la elevación de la tasa de interés en los mercados 

fin•ncieros del •Mterior y el flujo negativo de crédito externo. En este 

co~taMtc, el Gobierno, los obreros, los campesinos y los empresarios 

auscribieron el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico 

(PECE), qua sustentó las relaciones económicas durante el periodo 

enero-julio de 1989. El acuerdo contiene los siguientes puntosa "se 

mantendr~ un control estricto de las finanzas públicas, congruente 

la•aGtabilidad de preciosa se mantendran constantes los precios y las 

tarifas dal sector p~blico que m~s inciden sobra los consumidores, tales 

como la gasolina, la electricidad y el gas doméQtico; deslizará 

;radu•lm•nta al peso respecto al dólar, a razón de un peso diario, 

promedio, hasta el 31 de Julio de 1989; se modificarA la estructura 

arancelaria, r•duciendo la dispersión actual; el sector privado 

absorberá los impactos de costos &in elevar precios y se revisaran por 

precioa controlAdos; 

dearegulación económicai se revisaran 

se iniciará 

normalmente los 

profunda 

contratos 

colactívos de trabajo y se impulsará la actividad en el campo, a través 

da una polltica de estimules regionales y de precios de garantla 

congruentes con el programa económico" (33). 

Asl pués, apoyado en el marco de la estabilidad y el crecimiento 

económico, durante 1989 al progr•ma de estabili:ación iniciado a finales 

d• 1987 entró •n una nueva fase. Dicho pacto, suscritó en diciembre de 

1988 y renovado en julio y diciembre de 1~89, di6 continuidad a los 

esfuerzos d• estabilización. 

En 1989, el comportamiento de la economla presentó varios de los 

r•~go•, •e aspara habrán de caract•rizar su evolución en anos proximos. 

Va qua el crecimiento de la producción per cApita y de los salarios 

~sales, inflación con tendencia a la baja, menores transferencias de 



recursos al exterior y déficit fiscal moderado, f.i.nanciable con recursos 

no inflacionarios, asi parecen indicarlo las cifras arrojadas en 1989. 

En esta perspectiva, el crecimiento del sector industrial, estuvo 

determinado por la producción manufacturera, la cual se incremento. A 

diferencia de lo acontecido 1988, cuando el crecimiento de las 

distintas ramas manufactureras fue desigual, en 1989 la e>:pansi6n abarcó 

a todos los rubros de aste sector • 

.. Por su parte, los requerimientos financi~ros del Sector Púhliro 

(déficit devengado) como proporción del PIB cayeron de 12.7'l. en 1988 

5.9Y. en 1989, siendo este el nivel más bajo de los ~!timos 17 aNas •••• 

La m&joria del balance primario permitió, asimismo, reducir el déficit 

oper~cional del Sector POblico de 4.l'l. del Pl9 en 1988 a 1.6% 1989. 

Esto a pesar de que la tasa real promedio implicita devengada sobre la 

deuda pública en moneda nacional se incrementó de 26.9'l. en 1989 y de que 

la tasa da interés impllcita promedio devengada sobre la deuda publica 

eKterna tambiéon se elevó de 8.7 a 9.8 por ciento., (34). 

Estos resultados favorables en la economia estuvieron inducidos por 

mayor gasto privado, la liberación del régimen de intermediación 

bancaria y una política cambiaria de deslizamiento moderado, apoyada por 

una política macroecanómica congruente con el mantenimiento de la 

competitividad internacional. 

En la carta de intención, que enviaron las autoridades meKicanas al 

Fondo Monetario Internacional CFMI) el 19 de enero de 1990, resalta en 

forma importante, el comportamiento favorable de la economla en 1989 y 

se aduce en uno de sus apartados el dinamismo de la actividad económica 

que tuvo la pauta en el sector industrial, ya que 

incrementó cerca de 6% y, asimismo, registrándose 

produce.ion se 

crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) cercano a 3X. En esta misma Carta de 

Intención, sobresalen también, las reducciones de los requerimientos 
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financieros del Sector Público, los cualeG se redujeron de cerca de l3Y. 

del PIS en 1998 a alradedor de 64 del PIB en 198~, y el défic~t 

operacional cayó de 4.5% a menes de 2% del PIB on 1999. 

Es importante el destacar, que una da las acciones más importante~ 

emprendidas por el Sector Publico en 1999, fue la renegociaei6n de la 

deuda externa ccn la comunidad financiera internacional fin de 

~lc•nzar los aiguiente~ objetivos2 abatir la trans~erencia neta de 

recurso~ •l exterior; reducir el val~r de la deuda histórica acumulada; 

a•eQurer la obtención de liquide~ para un horizonte mayor y reducir el 

valor real de la deuda, au1 como, la proporción que ésta representa 

tanto dol PtB como de las exportacione». Par ende, ademAs de mejorar 

directamente las ~inanza$ públicas y la situación de la balanza de 

P•Qcs, la renego~iaeión do la deuda externa alentará la inversión 
productiva an al pa1s. 

Asi se tl.en11 que, ., la poli tica económica para 1990 se basará en 

cuatro principias Q•nar•less l• coosolidaci6n del avance en la 
ast«bilización da precio5, el incrementó en la disponibilidad de 

r•cursoa para la inv•raión, la r•CU1>9raci6n oradual del crecimiento 

econóentco soctanido, y la •lavación del bianastar del pueblo mexicano, 

p&rticul•r~ent• de la. ••trato• ••• pobr•• de la población. D•bido, 

la• t..,d.nci•• actu•les y • la nec:•aidad de maJarar l• •atructura da 
ca.to• y precia•• lA r•ducci6n d• l• in~laci6n ~ólo pueda ser gradual. 

Par ello, en un cantoMto da pol1tic•• ~acraeconótnicas a6lid••• s• •Gpara 

qu• en 1990 l• ta•• de in~lación di••inuy• • 15X. El PIB se incralftlMltarA 
3.:S'X en t6rmtnoa rwalew•• (35) .. 

Dichos objetivos ae ven coadyuvados por el alargamiento del PECE, 

ha•ta el 31 de •nero d• 1991. Por lo que los sectores firmant•s, 

cansld•r•ron lo• av•nce~ en el abat~mianto de la infl•ción y en •l 
proc••o d• estabiliz•c:i6n, par.a as1 c:ontinu•rlo .. .,..Asimismo, toa sector•• 

han comprob•do los avance• sign~fieativos en la reducción de la 
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inflación que ha logrado mediante los diversos acuerdos de 

concertación y que han p~rm1tido disminuir el crecimiento de los 

precios de tasas de cerca de 1607., hace apenas algo más de dos aNos, 

niveles que fluctúan alrededor de 20% la actualidad. De manera 

particular, los sectores han concluido que es necesario proseguir en el 

esfuerzo para mantener sanas las finanzas públicas. El déficit 

financiero del Sector Público ha pasado de 16% del producto en 1987, 

12.3'l. en 1988 y a 5.8% en 1989, reducción que ha continuado a lo largo 

de 1990 ..... Par otra parte, las diversas acciones de cambio estructural 

y modernización se han reflejado en mejor desenvolvimiento y 

mejores perspectivas de la economia" (36) .. 

Por lo tanto, en los primeros meses de 1990, la economla presento 

signos positivos como r~sultado de propiciar niveles adecuados para los 

principales indicadores económicos, del estricto control de las finanzas 

públicas, que se reflejó en un elevado superávit primario y la 

adecuada conducción de las politicas monetaria y crediticia. Lu 

producción y la inversión siguieron mostrando resultados favorables. 

En este conta>eto, ''en el primer semestre de 1990, el Producto 

lntarno Bruto (PlB) observo una tasa de crecimiento anual de 1.8%. 

O.st•c• el dinamis~o del sector eléctrico (7.1X de crecimiento), 

transport• (42'l.), construcción (3.5%) y la industria manufacturara 

(2.6X). Dantro de ésta ~ltima, algunas ramas mo&traron un incremento 

!•portante de su producción1 tal es el caso de impr•nta y editoriales 

(B .. 5'Z), t•>etihts, v•stido y (6.,9Y.) y otra» industrias 

••nufactur•r•s (12.5X). Por su parte, la mineria observó un crecimiento 

de 1.9Y. revirtiendo su tend•ncia recesiva. Un comportamiento similar 

observó en el sector agropecuario, cuya tasa dP crecimiento fue 0.6%, 

mientras que la de 1989 habla sido negativa en ::S.l. por ciento" (37). 

Durante 1990, la politica económica mantuvó objetivo 

prioritario la consolidación de la estabilidad de precios y de las 
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condiciones que permitan retomar, la senda de un creci~iento ~6lido y 

estable. La parsevarancia an la aplicación del Pacto para la Estabilidad 

y el Cr•cimiento Económico (PECE), se ha traducido.en un fortalecimiento 

gen•r•l de l• econom1a y en •1 mejoramiento de las perspectivas de 

m•diano plazo. Destaca al crecimiento del PIS, a una tasa anual cercana 

a la observada el ano anterior, que par segunda ocasión crece mAs que la 

población. 

A•imigmo, .. el comportami.ento de la economia reflejó en mayor madida 

las efectos de la politica de cambio estructural iniciada en los últimos 

aftas. Con relación al comportamiento de las variables macroecon6micas 

d•ataca, por su importancia, la menor tran&ferencia de recursos al 

&Hterior producto de la rene9ociaci6n de la deuda externa. Las finanzas 

Públicas tambi•n se fortalecieron, lo cual permitió aumentar 

•iQnificativamente al costo en inversión y aquél 

mejoramiento social. Lo~ menores requerimientos de 

destinado al 

financiamiento 

int•rno del a•ctor publico contribuyeron a reducir en forma sustancial 

las tasas d• interés en el m•rcado financiero. El sector privado, por su 

parte, reaccion6 favorablemente ante el mejor entorno macroecon6mico lo 

qua permitió mant•n•r el i~pulso a l• inv•rBi6n productiva, tanto con 

recur•o• d• ahorro interno como d• ahorro proveni•nte d•l e><tarior .. (38). 

Los obJ•tivoa que •n materia de pol1tica •con6mica, 

llevar a cabo el ••ctor público en 1991, son los siguientes: 

1. Reducci6n •i9nificativa d• la tafia de inflación. 

2. Preservar la recuperación 9radu•l de la actividad económica. 

3. Continuar con el proceso de modernización de la econom1a. 

propone 

4. Fortalecer la politica social, para contribuir al mejoramiento 

productivo del nivel de vida da la población. 

Por lo que, los instrumento• de la~ politica• monetaria-crediticia, 

fiscal, co ... rcial, indust~ial y salarial, actuar~n de manera congruente 

y coordinada para la consecución de.dichos objetivos. 
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CAPITULO 11 

OBSTACULOS DEL FINANCIAMIENTO EN EL 

DESARROLLO ECONOMICO DE MEX!CO. 
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II.1 Antecedentes de la Deuda Externa (1960-1982). 

Uno de los principales problemas que enfrenta México la 

actualidad, es sin duda el excesivo endeudamiento externo que ha venido 

acumulando a través de su desarrollo económico 

Se esta de acuerdo que, México deba aprender a depender en menor 

medida del ahorro eMterno, que si bien le permitieron apoyar una parte 

de su crecimiento económico en décadas pasadas, en la actualidad no sólo 

se convierten por su excesiva carga financiera, en un serio obstaculo, 

sino que pone de manifiesto su vulnerabilidad, tanto términos de 

liquidez, como en lo que se refiere a las caracteristicas estructurales, 

ya que MéMiCo ha visto deteriorada su capacidad económica para cumplir 

con los excesivos interese5 que esta deuda externa provoca. 

Las· soluciones de ajuste y estabilizaci6n solo benefician a paises 

acreedores. En tanto, lo• paise• deudores; agudizan los desequilibrios 

m~croecon6micos¡ deterioran los proca•os de acumulación¡ encauzan 

dinAmicas recesiva& y estan mAs propensos a brotes de violencia social. 

La atención de MéKico en materia económica ~• ha centrado, por 

tanto, •n la relación •ntre el monto d• los sarvicio• de la deuda 

eKt•rna y el valor de las exportaciones, asi come en &Us efectos 

recesivos •obre l• capacidad para importar. Elam9ntos que resaltan la 

actual situación de dependencia financier•, comercial, tecnológica y 

cultural del pais. 

Por ende, la recurrencia al crédito externo se ha convertido en un 

elemento desindustrializanta, por la e~cesiva transferencia de recursos 

al e>eterior que absorban un porcentaje, muy· elevado del Producto 

Interno Bruto (PIB). Hecho por demAs sobresaliente, si se toma cuenta 

que la capacidad productiva nacional para ser competitiva el ámbito 
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internacional, daba de incramentar y sofisticar sus medios de 

producci6n, ya qu• de ser asi, quadaria r•legada de las bondadas que 

el d•s•rrollo •conótnico le pudie•• brindar. 

En ••te •arco, "6Mico esta inaerto en una din~mica, en la cual, 

la escesiva tran•~erancia de racurso5 al exterior, se le suman otros 

elementos da car6cter desestabilizador como: eMcesivas fugas de capital; 

r•9resi6n de lo• pr.cios int•rnacionales del p•tr6l•o; dilapidación 

con•u~o suntuario d• una part• de la •ociadad¡ prácticas desleales en el 

com•rcio taundial y un •facto d•scapitalizador de la inversión eMtranjera 

dir•cta. Elemento• que en consecuencia, ver~n reducido el sano 

financiamiento del desarrollo •conómico de 1'16Mico. 

D•rivado de lo anterior, se puede apreciar al deterioro de las 

condiciones del niv•l de vida d• las capas da la sociedad menos 

~avorecidas. Por lo que, el costo social que provoca la deuda aMterna, 

sa proyecta en una menor asequibilidad de los satisfactores esenciales, 

a qua toda la soci•dad d•ba por derecho aspirar para mejorar las 

condiciones sociales y la·calidad de vida. 

Da acu•rdo con la& •ctuale• 490dalidad•• •l peso de la deuda 

•xtttrna, continuar• au-.ntando • i•pldiendo un proc••o da recup•ración 

tlOSt•nidb. Va qu• el pals, .. 9'1tr•nta a una carga de sarvieio 

b6.sicA••nte tija. Aón, •i los cr6dit.os compensatorios permiten al pa1s 

aplazar parcial .. nt• el paQO de inter•••• •n caso de una calda d• los 

precios internacionales del petróleo, ello aumentara al ~lujo futuro de 

paoo de interes••· 

Por tanto, mientras al pala se enfrente la necesidad de 

~ransterir al exterior •Mc••ivas sumas de c•pital, (por conc•pto de 

int•re•••> no •& factibl• prevaer un proceso de recup•raci6n sostenidoª 

ToM•ndose en cuanta también la inflexibilidad de los organismos 

~inanciero5 int•rnacionalas, ya que a cambio de aeguir manteniendo 
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linea abierta de crédito, el pais se ve comprometido a ceder decisiones 

en matar~• de politica económica. E5 decir, aceptando rechazando 

intromision•s d• la comunid~d financiera internacional. 

Asimismo, 

imposibilitan 

la eKC•siva transferencia de recursos 

al Estado Ma><icano, para cubrir las 

al exterior, 

demandas má.s 

•premiantes en el plano social, como son1 una vivienda digna; el acceso 

de la mayoria de la población a · la educación y 

"'6dico-asi•t•nciale• y 

alimenticios .. enciala5. 

inasequibilidoad 

las instituciones 

los s&ti•factores 

Por lo que, se prat•nde analizar los principales obst~culos, que no 

p•rmiten al pais llevar un ritmo mA• continuo y constante en el 

d•••nvolvi•i•nto d• su andar econ6mico. Rasa"ando, an primer instancia 

•1 endeudamiento eKt•rno y la interrelación que conlleva dicho 

•ndaudamianto con los problemas d9l d•sequilibrio de la balanza de 

pa~os. Derivado de lo anterior, analizan repercuten la 

•conomla las pr•cticas deslealea del comercio mundial (proteccionismo 

coftt&rcial), los problemas inflacionarios, las tasas de interés 

~lotantes, etc. Dicho estudio pretende analizar el endeudamiento externo 

•n dos partes. Asi en un primer ••tudio, •• destacan los antecedentes 

d•l .ndeudamiento RMt•rno, (1960-1902). P•ra posteriormente, a partir da 

198~ a la facha analizar la deuda ext•rn• actual y lam neQOciaciones, y 

como ha venido •volucionando dicha deuda. 

Paral•lo al epigrafe de Otros ObstAculos, se suma el del Costo 

Social d• la deuda externa, y se analizan 1•• consecuencias darivadas, 

t•l•s como, •l det•rioro d• la r•rnuneraci6n salarial d• la clase obrera 

y co•o se ha manifestado en una inequitativa distribución de la riqueza 

nacional, y en •st• sentido, se destaca la incapacidad del ~obierno para 

•d•cuar la satisfacción de las n•cesidadea esenciales, una 

sincronización m~s ritmica que brinda el beneficio del desarrollo 

•con6mico. 
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A partir de los anos sesentas, el gobierno de MéKico empezo 

recurrir al crédito •Xterno de manara sistamAtica, y como parte de una 

estrategia económica, conocida con el no~bre de desarrollo 

•stabilizador. En este contexto, la deuda externa convirtió el 

mecanismo menos inflacionario y permitió aju9tar el desequilibrio 

nacional interno y externo, y crecer, sin necesidad de acudir a otras 

medidas consideradas mAs inflacionarias o contrarias a los intere~es del 

sector privado. Al mismo tiempo, fue posibl• mantener una paridad fija 

entre el peso y el dólar, en dicho periodo. "Asi, es importante destacar 

en este periodo no tanto la expansión propiamente dicha de la deuda 

extern• (bA•icamenta gubernamental), 

conceptualización como mecanismo de 

sino 

ajuste. 

concepción y 

Esta característica 

sobraviv• ha•ta la actualidad, a pesar del supuesto abandono, los 

setenta, de la estrátegia del desarrollo estabilizador, y pesar del 

s1.Jrgimiento del petróleo como otra fuente de divisas para "financiar el 

crecimiento del palsn (.1). 

Para darnos una idea del excesivo endSudHmiento dal pais, se tiene 

que al final de la década de los sesentas, la deuda externa del sector 

público •• •próximaba a los 4.000 •illonas da dólares. En tanto, que la 

del !lector privado ue sitúa en 2 .. 000 millones de dólares. En este 

sentido, .. miantras que de .1960 a 1972 se estima que aumentó a una tasa 

praMedi~ anual de aproximadamente LOX y como porcentaje del P .. I .. B. 

representó alr•d•dor de 13Y. en promedio1 durante 1973-1976 creció a un 

ritmo de 44.07., al aumentar de 9.137 millones de dólares 26 • .100 

millones. Como porcentaje del P.r.e. el saldo de la deuda eKterna total 

aumentó a 29.4Y. en 1976 .. (2}. 

En c:onsecuencia. al finalizar el seHenio del Presidente Echeverrla, 

la deuda externa del sector público se habia quintuplicado, alcanzando 

nivel cercano a los 20.000 millones de dólares. Se dec1a que la del 

sector pr~vado fluctuarla entre los 8.000 y los 12.000 millones dQ 

dólares, lo que colocaba a la deuda externa total en alrededor de 30.000 
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millones de dólares. Por lo que, el aumento acelerado del endeudamiento 

externo del pais se consideró uno de los elementos responsables de la 

devaluación y la crisis financiera nacional de ese ano (1976). 

En esta misma perspectiva, "al concluir el régimen del Presidente 

López Portillo, misma deuda situó entre los 80.000-85.000 

millones de dólares. De ellos más de 70.000 millones serian atribuidos 

al Sector P~blico, sobre todo a partir de la nacionalización de la banca 

comercial y la asu~ci6n de 

al Estado Mexicano .. (3). 

deuda externa, integramente absorbida por 

As1 se tiene que, al finalizar el sexenio dal Presidente L6pez 

Portillo, el crecimiento sin precedentes de la deuda externa, incluida 

l• d•l •actor privado (bancario e industrial), fua seNalado como uno de 

los principAles elementos de cri•is. Asimismo, la recurrencia al 

endeudamiento eKt•rno, Justificado resaltando: al crecimiento 

económico del pais; la expansión industrialJ la creación de empleos y el 

fortalecimiento de la paz social. 

Es as1 que, a partir de la mitad de la década de los sesentas, 

d.ivarsos cambios institucionales y acontecimientos acon6111icos 

favoreciaron el merc•do del euro-dólar. Esta situación fue el principal 

~actor de la exp•nsión del crédito, c•n•lizado los paises 

desarrollo. Lo que resulta importante dest•car, el aumento de la 

oferta del crédito de las institu~iones financieras privadas y la 

disminución de las instituciones financieras multilaterales. 

En este mismo entorno, comienzan marcarse las tendencias que 

caracteri2an y definen la deuda exterior mexicana. Por tanto, la deuda 

externa adquiere un carácter mucho mas privado, a medida que lcE 

créditos privados se vuelven más importantes que los créditos que 

provienen de agencias oficiales (multilaterales y bilaterales) de 

financiamiento. Asimismo, los créditos bancarios superan los créditos de 
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prov•adores y predominan sobra todas las formas de contrato privado. 

La diversidad de fuentes financieras externas, se pueden dividir 

tres grande• categorias: créditos oficiales, créditos de instituciones 

multilaterales y créditos privados. Uue a continuación rese~an: 

-Prastamos o Cr6ditos Oficiales. Dentro de esta categoria contemplan 

lo• cr•ditos gub•rnamantales, incluyendo las agencias oficiales y 

otorgan entre gobiernos por diferentes motivos. En esta categoria se 

pueden incluir, los créditos a la exportación, que por lo regular, son 

otorgados para financiar exportaciones da bienes de capital. Los 

créditos pued•n provenir dal proveedor al pre$tatario, de bancos 

privados que reciban la garantia de agencias oficialas del pa1s 

exportador. Es important• al destacar que, los créditos • la exportación 

nor•almente cubren entra un 80-85h del valor da la exportación y por lo 

regular se otorgan en la moneda dal pais en cuestión. 

-Crédito• de ln•titucione• Financieras Multilaterales. En esta categoria 

incluyan instituciones como el Banco Mundial, La Asociación 

lnt•rnacional de Fomanto, La Corporación Financiera Internacional, etc. 

Dichas instituciones especializan en créditos para proyectos 

especificas de los paises en desarrollo, y por lo general requiere la 

garant1a &ob~rana del pais prestatario. Dentro de este grupo se incluye 

al Fondo Monetario Internacional (FMI) que otorga financiamientos 

corto plazo a sus paises miembros con fin•• de ajuste monetario y para 

hacer frente a problemas de la balanza de pagos. 

-Créditos Privados. Dichos créditos estan constituidos gran 

variedad ·¡ pueden ser de corto, mediano y largo pla::o. Son utili::ados 

para financiar todo tipo de n&cesidades de un pais o una empresa, ya sea 

para importar, e~portar, capital da trabajo, para inversión, para 

•ubsanar desequilibrios de la balanza de pagos constituir reservas 

oficialas de divisas. Los montos de estos créditos '5Uelen 
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relativamente grand~s y en donde el prestatario y el pa1s concerniente 

deben ostentar prestigio financiero internacional .. 

Asi pués, se puede definir la teorla de la deuda pública como, 

''aquella parte de la aconomla pCblica que estudia los métodos por medio 

de los cuales los gobiernos obtienen poder de compra 

voluntariamente por quienes lo p~seen, que pueden ser 

gubernamentales nacionales y extranjeras, instituciones 

entregado 

entidades 

privadas, 

organismos y personas, recibiendo a cambio un instrumento o promesa de 

pago, y con todos los aspectos conexos, que incluyen emisi6n 

amortización, refundición, conversión y pago de intereses .. (4) .. 

Es asi que, a lo laroo de la década de los sesentas, la deuda 

pOblica externa, experimenta un elevado ritmo de expansión, tanto la 

deuda acumulada como en el servicio de la misma .. Tal evolución ocurrió 

como resultado de la expansión y los cambios que experimentaron tanto la 

oferta da fondos al sector público como la demanda que éste hi:a de 

crédito externo. 

La formación del mercado del auro-d6lar (como ya se hizo mención 

lineas arriba), hacia el final de la década de los anos sesentas, trajo 

como consecuencia, una ampliación y fleMibilización de la oferta del 

crédito hacia México, ya que contaban con grandes depósitos de los 

paises petroleros superávitarios, en este sentido, el reciclaje de esos 

.fondos, constituyeron un enorme crecimiento del mercado del euro-dólar. 

Una de las caracteristicas de esta oferta monetaria fue, que la tasa de 

interés internacional se mantiene negativa en términos reales, es decir~ 

su nivel fue inferior al ritmo de la inflación internacional.. Tal 

situación inducia a endeudarse en forma creciente .. '"El reciclaje, sin 

embargo, ocurrió enmedio de fuertes presiones inflacionarias, las cuaies 

fueron mucho más severas para los paises en desarrollo .. Está inflación, 

junto con el nuevo sistema de tipas de cambio móviles, provoco una gran 

variabilidad de las tasas de inter~9. La respuesta casi inevitable del 
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sistema financiero. fue que los craditos se comen:aron 

tasa variable .. (5). Las consecuencias de este hecho 

otorgar con 

empezaron · 

manifestar al principio de la década de los anos ochentas, cuando tuv6 

lugar un •umento considerable de la tasa de interés real. 

Durante el periodo que comprende el mandato del Presidente 

Echeverr1a, se le c•racteriza por un aumento el g~sto del sector 

pCblico, por lo qu•, .. l• participación del gasto público corriente en el 

P.1.B. pa•6 d• B.17. en 1971 a 8.SY. en 1972 y a 107. en 1975. Los aumentos 

de la inversión pQblica fueron mayores aún~ su participación pasó de 5Y. 

en• 1971 a 8.7% en 1975. La tasa dw crecimiento de las transferencias 

social•s fue mayor que la de los ingresos pablicos, por lo cual el 

déficit d•l sector p•aó de S.1~ del P.I.B. en 1971 a a.ax 1975 •••• 

E•te déficit •• f1nanci6 cada vaz m~6 endeudamiento eKtarno, que 

proporc~onó 327. de las necesidades financiaras netas del sector público 

en 1971 y SOX en 1975. Ese endeudamiento permitió a México mantener el 

tipo de cambio de 12.50 pesos por dólar hasta septiembre de 

mien~ras que el déficit en cuenta corriente aumento de 2.37. del 

1976, 

P. I.B. 

1971 a 5.37. en 1975" (como puede apreciarse en la grá.fica No. 3). 

En suma, de 1973 adelante, la oferta del crédito externo 

eMperiment• una consid•r•ble fleKibilizaci6n, junto tal proceso 

dicha oferta se hizo más ióestable, tanto porque empezó a cotizar en 

tasas variables como por los diversos fenómenos de ologopolización Y 

fallas del mercado qua la afectaron. 

Al comprobarse que H•Mico tenia reservas probadas de petróleo, se 

asiste a un acelerado incremento de las exportaciones petroleras. Sin 

duda esta fue la fuerza principal que movió a la economia entre 1977 y 

1981. Por lo qu•, l• polltica de •ndeudamianto que se instrumentó entre 

1977 y 1979, se b~•ó en al objetivo da la polltica económica de ese 

perlado, de impul••r el crecimiento y el empleo. En época la 

contratación de recursos del exterior resultaba redituable dadas las 
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perspectivas favorables por los hallazgos de mantos petrol1feros, 

precio alto en el mercado internacional y las perspectivas halagueNas, 

de que dicho precio aumenta~ia en el mediano plazo, indujeron al Estado 

Mexicano a incrementar su endeudamiento externa. Cabe senalar que 

esos anos la gran flexibilización de la oferta de créditos externos, 

permitió la contratación de recursos con un m1nimo de requisitos. As1, 

al final de 1979 el saldo de la deuda externa total representó 29.9~ del 

PIB. Se generó as! una fuerte presión de demanda que en alguna medida se 

compensó con rápido aumento de las importaciones de bienes y 

servicios. Los resultados ~ueron alta tasa de crecimiento del 

producto durante el periodo 1978-1981, as! COMO un incremento del gasto 

de inversión del sector público. 

En esta mi.&ma perspectiva, "durante el auge petrolero, la deuda 

también aumentó considerablemente. As!, de 1979 a 1981 la deuda externa 

total pasó de 40.257 a 74.861 millones de dólares, lo que representa el 

35.67. de crecimiento anual. De manera similar a lo sucedido en los aNos 

finales del régimen anterior, el incremento de la deuda sirvió en gran 

medida para financiar la inversión. Esta última pasó del 25.97. del 

P.I.B. en 1979 al 29Y. en 1981~ También en este periodo se dió la 

complamentariedad entre el ahorro eKterno y el interno ya que éste 

últi~o pasó del 21.87. del P.I.B. en 1979 al 23.2Y. 

impacto macroecon6mico de estos flujos hizó posible que 

1981 .. (7). El 

mantuvieran 

poli ticas que resultaren en una e: reciente sobrevaluación del peso, asl 

profundización del déficit fisc•l. 

As! pués, las exportaciones de petróleo, aumentaron la capacidad de 

compra &Kterna de la economla, lo que se tradujo un rá.pido 

c~ecimiento de las importaciones, necesarias para cubrir el rá.pido 

increm~nto de la demanda intern.a. "La rápida sobrevaluación del peso 

partir de 1979 también explica el fuerte crecim~ento de las compras 

eKternas. En este contexto se explica el incremento de más de 50Y. en las 

importaciones procedentes de la CEE entre 1979 y 1981 •• (8). 
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En el periodo que va de 1980 1982, asiste ambiente 

económico internacional recesivo que provocó una aguda reducción en lo~ 

términos de intercambio; un aumento las .tasas de interés 

internacionales, que incremento el servicio del• deuda; y una polttica 

cambiaria que no fue lo suficientemente ágil para absorver el choque 

externo. As1 se tiene, que al finalizar 1982 el saldo de la deuda 

externa total representaba ya 54.27. del producto, y la tranoferencia 

neta de recursos al eKterior ascendia a 2.BY. del P.I.B. Al respecto 

cabe senalar, que en 1980 y 1981 México fue receptor neto de capitales 

que en promedio representaron S.OY. del P.t.B. 

La especulación y la fuga de capitales continuaron 

incontenible. Los instrumentos de control monetario y 

resultaron insuficientes para retener los recursos que 

forma 

financiero 

escapaban. 

Ante la necesidad de reforzar los mecanismos de defensa del pals, el lo. 

de septiembre se decrt!t6 la nacionalización de la banca privada y 

establecio el control integral de cambios. Junto con estas medidas, 

dictaron disposiciones tendientes a combatir el proceso inflacionario 

por medio del manejo de la tasa de interés y de la estabilidad del tipo 

de cambio, más que por medio de la contención de la demanda agregada. 

El arribo de la nu•va adminiutración, trajo consigo otros enfoques 

para COfnbatir la crisis. "Durante diciembre de 1982, base en el 

pr09rama de r•ordenamiento económico propuesto por el presidente de la 

Madrid, se dictaron, entra otras medidas, la supresión del control 

integral de cambios y el establecimiento de una politic~ de cam?io doble 

(uno controlado y otro libre) con lo cual las operaciones de divisas en 

el mercado negro estadounidense ~a empezaron a abatir. Asimismo 

adoptó una politica de tasas de interés realista para impulsar el 

proceso de intermediación financi•ra y se fortalecieron los mecanismos 

de captación d• ingresos públicos y la regulación del ejercicio del 

gasto a fin de abatir el déficit gubernamental y sus e~ectos nocivos 

el nivel de procios"" (9). 
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En este mismo a~o destaca, la moratoria de pagos da capital sobre 

la deuda bancaria de mediano plazo a la que el pats, necesariamente 

dadas las circunstancias tuv6 que incurrir. Además, la 

inaccesibilidad del crédito externo. En este contexto de incertidumbre 

económica la deuda externa total es de casi 90,000 millones de dólares, 

(como puede apreciarse en la gráfica No. 4) la cual virtud de las 

altas tasas de interés prevalecientes, generaba pagos por intereses de 

mAs ds 12,000 millones de dólares anuales, decir, monto 

equivalente al promedio anual de las exportaciones totales de bienes y 

servicios del pais entre 1978 y 1981. 

Finalmente, en este ano de 1982, "el déficit en cuenta corriente 

significó el 3.7X del P.I.B. La tarea mas inmediata era la de normalizar 

nuestras relaciones con el exterior y hacer posible que entrarán al pa1s 

algunos flujos de capital requeridos para construir la~ reserva~ y hacer 

frente a las necesidades de importaciones más urgentes. Lo anterior 

logró con la reestructuración a 8 a~os de plazo con 4 de gracia de los 

p•gos de capital de la deuda bancaria comercial del Sector Público 

~ncimiento entre el 23 de agosto de 1982 y el 31 de diciembre de 1984, 

por un total de 23,600 millones de dolares. Ademas, contrató 

cr~dito por 5,000 millones de d6lareg da recursos frescos,. (10}. 

67 



O
·
 

o
.-

-
C

\I 
1

-
co 

_
_
,
~
 

W
' 

e
«

>
 

LO 
(/') "' 
w

.,... 
z
-

O
 ..J' 

-
<

 
~
w
 

-a
: 

~
Q
 m 

.. 
~
 

ªº x
w

 
~
e
 

"' O
J 

~
 

á) 
~
 

o O
J 

~
 

O
l 

,.... 
~
 

O
J 

.... ~ ..... 
..... 
~
 8 

<
( 

"' 
., 

..... 
"' 

~
 o 

ºi 
U

) a: 
U

) 
..... 
\'.!! 

w
 

o.. 

¿ <O
 

\'.!! 
O

l 

"' \'.!! <Xl 

"' ~ .... "' ~ <O
 

C
') 

IO
 

~
 

¿) 
o 

o 
o 

... 
C

\I 
u: 
<

( 
a: 
<D 

S
E

R
IE

S
 
~" 

P
A

R
ID

A
D

 D
E

L
. 

P
E

S
O

 
R

E
S

P
E

C
T

O
 

A
L. 

D
O

L
A

R
 

T
O

M
A

D
O

 
D

Eo 
"R

E
V

IS
T

A
 

D
E

 
C

O
M

E
R

C
IO

 
E

X
T

E
R

IO
R

. 
V

O
l.\JM

E
N

 
3

3
. 

N
U

M
E

R
O

 
3

. 
M

A
R

Z
O

 
D

E
 

1
9

8
3

. 
P

A
G

IN
A

 2
1

1
. 

E
D

. 
B

A
N

C
O

M
E

X
T

•: 

e
a
 



C
\J 

co 
~
 

00 
~
 

·~ 
o co 

~
-

~
 

~
,
 

O
> 

"'-~ 
co 

<
 .... 

"'-~ 

~
8
 

o 
<

 
"'-

O
) 

"'-
o 

.!!! 
w

w
 

~
 o 

a; 
._,e 

co a: 
en 

"'-
w

 1 
xm

 
~
 

C
L 

w
z 

lO
 

g 
"'-
~
 

~
~
 

'<
t 

"'-

:::>
-

~
 

w
 

(') 

"'-
e 

~
 

C
\J 

"'-~ 
;::: 
~
 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
~
 

$2 
co 

C
D

 
'<

t 
C

\J 

S
E

R
IE

S
 

A
: 

IN
C

R
E

M
E

N
T

O
 

D
E 

L
A

 
D

EU
D

A
 

E
X

T
E

R
N

A
 

TO
TA

L 
D

E 
M

E
X

IC
O

 
EN

 
E

L
 

PE
R

IO
D

O
 

C
O

M
PR

E
N

D
JD

O
. 

'<!' 

es u:: <
( 

a: 
C

) 

TO
M

A
D

O
 

D
E

: 
.. R

E
V

IS
T

A
. 

E
L

 
M

ER
C

A
D

O
 

D
E 

V
A

L
O

R
E

S. 
N

U
M

ER
O

 
9

. 
PA

G
IN

A
 

7
. 

M
A

Y
O

 
lo

. 
D

E 
1

9
8

9
. 

E
D

. 
N

A
C

IO
N

A
L

 
F

IN
A

N
C

IE
R

A
, 

S
.N

.c
.•

: 

6
9

 



ctj 
~
 

cP ~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
 

o <X> 
o <O

 
o ... 

o "" 
o ...... 

...... 
9? 
<O

 
.... 9? 
IO

 
,._ 9? 
..,. .... 9? 

"' .... 9? 
C\J 
.... 9? 
;: 
9? o 

q
: 

"' 
o 

CD 

o 
·¡: 

"' 
a: 

(
/j 

w
 1 

Q
.. 

lO
 

6 t:L 
<

( 
a: 
0 

S
E

R
IE

S
 

A
: 

R
E

L
A

C
IO

N
 

D
EL 

P
.I.B

. 
C

O
N

 
R

E
SPE

C
T

O
 

A
 LA

 
D

EU
D

A
 

EX
TER

N
A

 
TO

TA
L 

E
N

 
E

L
 

P
E

R
IO

D
O

 
C

O
M

PR
E

N
D

ID
O

. 

T
O

M
A

D
O

 
D

E
s

 
"

R
E

V
IS

rA
. 

E
.L 

M
E

R
C

A
D

O
 

D
E

 
V

A
L

O
R

E
S

. 
N

U
M

E
R

O
 

9
. 

P
A

G
IN

A
 
7

. 
M

A
Y

O
 
lo

. 
O

E
 

1
'1

8
9

 .. 
E

D
. 

N
A

C
IO

N
A

L
 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

, 
S .. N

.C
. "

. 

7
0

 



II.2 Deuda Actual y Negociaciones (1982-1990). 

Se puede afirmar que hay secuencia de procesos y eventos 

similares en todas las negociaciones. Una negociación tiene su inicio en 

el anAlisis de las necesidades particulares del financiamiento por parte 

del prestatario y de su capacidad de endeudamiento. Es mediante 

an~lisis de la estructura financiara del pr•statario y del propósito de 

lo& fondos, como se determina el monto y al plazo de las necesidades del 

cr6dito. A continuación reseNa brevemente, en que consiste la 

descripción del proceso de negociación del financiamiento externo. Asi 

pués, .. si los fondos son destinados la importación de bienes de 

capit•l, sa pu•da considerar la opción de los créditos a la exportación 

del pais concarniente, o la opción de un crédito financiero el 

euromercado¡ si los fondos estAn orientados cubrir necesidades de 

capital de trabajo, se puede considerar la variedad de fuentes de 

financiamiento internacional a corto plazo accesibles al prestatario; si 

los requerimientos son de recur•os a largo plazo para activos fijos, 

puede considerar principalmente el mercado de eurodivisas, ya sean 

prestamos directos o emisiones de bonos; y si las necesidades 

ralacionan con un proyecto especifico de desarrollo, se tien& la opción 

de considerar las fuentes de financiamiento multilateral. Dependiendo 

del monto en cuestión y de la cap•cidad de captación de recursos del 

prestatario, as que se puede estimar el número de bancos y créditos 

necesarios para alcanzar la meta de financiamiento requerido- A partir 

de las necesidades particulares del prestatario y de 

captación de fondas cristalizan las opciones 

financiamiento, asl como los instrumentos posLbles y 

contratación del crédito" (11). 

Continuando la descripción del proceso, 

continuación un breve análisis de contratación de 

su capacidad de 

particulares de 

la estrá.tegia de 

presenta 

crédito el 

mercado internacional de capitales. La la- fase se denomina de solicitud 
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da ofertas de crédito de diferentes instituciones financiaras por cada 

tipo de instrumento viable por el prestatario, decir, el pa1s 

beneficiado por un empréstito externo, está en posibilidad de elegir la 

oferta más atractiva. Por tanto, el prestatario debe considerar otras 

particularidades de la o~erta, tal es el caso de la suscripción, moneda 

de contratación, institución oferente, servicios adicionales de la 

institución financiera, condiciones adicionales, etc. Esta es una etapa 

de anAlisis minucioso de los detalles, ventajas y desventajas de cada 

ofvrta de recursos financi•ros. 

Al recibir las ofertas, el prestatario entra en etapa de 

negociación de las condiciones propuestas en una o varias dw l•s ofertas 

de financi•miento. El prestatario está en posibilidad mediante 

negociaci6n, de obtener ciertas mejoras en las condiciones financieras y 

contractuales de la oferta y aclarar varios puntos se~alados en la 

oferta 1nicial. 

El proceso de negociación entre la parte acreditante y la 

acreditada requiere de la intervención de un sujeto adicional: el 

intermediario. Este puede ser un banco, un agente financiero, una 

de bolsa, etc., y constituye el enlace entre la parte ~creditante y la 

acreditada, es decir, entre el deudor y el acreedor. 

A lo largo de la 2a. fase (ofertas de crédito de diferentes 

instituciones financieras) se define todo lo relacionado 

- Tipo, núm•ro y nombre de los acreedores. 

- Tipo de crédito o financiamiento. 

- Mento d~l créd1to a contratar. 

- Fecha de otorgamiento del crédito. 

- Plazo del crédito. 

- Comisiones y gastos del mismo. 

- Especific•ción de gastos y comisiones. 



- Tasa de interés. 

- Forma de pago de capital e intereses. 

- Tipo de impuestos a los que estará. sujeto .. 

- Forma de documentación. 

- Tipo de legislación aplicable. 

- Garente (si lo hay). 

- etc., 

Como puede observarse, en esta fase se definen de manera especifica 

l•& caracteristicas ~inancieras de la operación, mismas que por lo 

general coinciden con las vigentes en el mercado en ese momento. For 

ende, la parte acreditada trata de lograr las mejores condiciones 

posibles en la contratación del financiamiento. 

Esta segunda fase concluye una vez que tos participantes de la 

transacción se han puesto de acuerdo, es decir, una vez que los términos 

y condic~ones financieras para el crédito se han fijado y los fondos del 

crédito se encuentran a disposición de la parte acreditada. 

La Ultima fase de este proceso se inicia cuando los recur&os del 

financiamiento son puestos disposición de la entidad deudora, y 

transferidos a una de sus cuentas, desde la cual ejercerá el crédito. En 

esta fase tiene lugar el manejo y administración de los recursos, 

entendidos como el dominio y uso que la entidad deudora tenga sobre el 

crédito durante la vida del mismo. 

Dentro de los mecanismos de captación de financiamiento externo 

para el sector público, se cuenta amplia gama de opciones. 

Destacandose entre estas: El crédito directo; El crédito comprador; El 

club deal; Las sindicaciones; la emisión de bonos y las aceptacion~s 

bancarias. A continuación se detallará. brevemente el contenido de esta 

diversidad de opciones de crédito 

financiar su desarrollo económico. 
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As! se tiene que. El Crédito Directo (denominado simple), es aquel 

que es otorgado por un sólo acreedor, a un plazo determinado y 

tasa de interés fija o flotante, y puede ser docum~ntado con una carta 

contrato, o con titules de crédito o ambos. Por lo regular el monto 

facilitado en este tipo d~ crédito es limitado a las posibilidades del 

banco en cuastión. La documentación en esta operación es sencilla y 

bastar!a una comunicación gubernamental autorizando la contratación, 

cuando se trata del sector público y/o copia del acta del consejo en la 

que se haya resuelto entrar a la transacción. 

El,Cr6dito Comprador. Es una operación crediticia de gran utilidad para 

fin•nciar importaciones a plazos largo~ y a da interés 

considerabla,..nt• mAs bajas que l•s comerciales. Para lograr un crédito 

en estas circunstancias involucra a prove•dores, otorgando sus 

productos al Mvrchant Bank y al orq•nismo estatal dol pais exportador 

través del cual se obtienen los mecanismos de apoyo o subsidio las 

e~portaciones v!a ventanillas de descuento del papel, bien concede 

•stimulos fiscales al productor por exportar maquinaria. La forma como 

se contrata este crédito comprador es simple, un documento de intención 

en el que se imprime la cantidad total, la tasa de inter&s y un plazo de 

5 a 20 ª"ºs y finalmente el tipo de bienes objeto del acuerdo, pudiendo 

incluirse una Varied•d de ellos: maquinaria para acero; para fabricación 

de transportes; para industria el~ctri~a, etc. Las contrataciones 

deriv•dam son ya especificas, contienen las condiciones de desembolso; 

de pago1 declaraciones contractuales; eventos de aceleración; 

Jurisdicción. 

El resultado de este crédito beneficia a tres partes: al importador 

que adquiPre Jos bienes bajo costo; al exportador y al banco 

intarmediario que a veces gana comi9i6n y los intereses que compen~a con 

el gobierno del exportador. La mecanica en el crédito comprador incluye 

los seguros sobre los equipos as! como el transporte. 
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Por su parte. El Club Oeal, es una institución de crédito que est~ 

con"formada por pequel'fo grl•po de bancos (3 7) y otorgan 

financiamiento a mediano plazo, y se reunen en torno a uno de ellos qu~ 

act~a como agente para aportar la inversión requerida, o el crédito del 

pais en cuestión. 

Las Sindicaciones, ºes el más popular ejemplo del crédito externo, 

permite el acceso a un mercado mayor, dada la cantidad de entidades 

acreditantes que pueden llegar intervenir y proporciona fondos 

mediano y largo plazos en cantidades muy superiores a todas las demás 

transacciones crediticias" (12). Las sindicaciones vienen 

similares a los créditos directos, solo que plural id ad de 

acreedores, siendo sus principales diferencias solo financieras. 

Las Emisiones de Bonos y las Aceptaciones Bancarias. Los bonos 

liberan recursos a l~rgo plazo, stendo sus montos fjnancieros no de gran 

magnitud. V es una forma comeda de financiamiento p~ra un pa!s. por sus 

plazos, tasas y demá.s condiciones entre los q1..1e se encuentran lo:. mad~~ 

de amortización que pueden ser mediante diferentes mecanismos. Las 

emisiones de bonos se pueden efectuar a tasa fija 

colocación püblica o privada y los mercados pueden 

variable~ 

nacional e-a 

internacionales. Por lo que respecta a las Aceptaciones Bancarias, 

la 

trata de emisor de tltulos de 

cuales pueden cont•r con una garantia 

crédito, comunmente pagaré~, los 

no. Cuando la tienen ésta 

radica en inventarios de bien•s fungibles, es decir, que pueden 

canjeados por otros de naturaleza y calidad similar como es el azúcar 

petróleo. Esta operación proporciona fondos 

dias), a tasas de interés no muy altas. 

corto plazo (hasta 180 

Por otra parte, se entiende que el objetivo principal de la~ 

reestructuraciones, es buscar siempre las mejores condiciones los 

vencimientos del principal tanto en el corto, como en el largo plazo. 
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Por ende, en 1985, se formalizó la reestructuración, resultado de los 

•deudos no reestructurados en 1982, de aproximadamente 48,000 millones 

de dólares a un plazo de 14 aNos, con un esquema d~ pagos crecientes 

partir de 1986. Cabe destacar, que las sobretasas pactadas fueron 

sustancial~ente menores a las de la primera negociación. Sin embargo, 

para 1986, la deuda externa total de México ascendia a 100,991 millones 

de dólares. En este mismo ano, el precio del petróleo que México exporta 

diminuyó 50.4X con respecto al promedio de 1985. 

Para el periodo 1986-87, la• negociaciones la banca 

in~ernacional constituyeron la reestructuración de vencimientos por 

52,717 millones de dólares de deuda con bancos comerciales, de los 

cuales 83% se pactó a un plazo de 20 anos con 7 de gracia, y nuevos 

financiamientos por 6,000 millones de dólares, asi créditos de 

contingencia por 1,920 millones de dólares. La diatribuci6n seleccionada 

por los bancos sobre los 48,500 millones de dólares de deuda elegible, 

fue como sigue: 

•) 41X da dicho saldo sera objeto de reducción de principal; 

b) 47X de disminución de la tasa da interés; y 

e) ~2~ ra•t•nt• ••rvir~ de basa para la aportación de dinero nuevo. 

(como•• podrA apreciar en l• QrAfica b, &l final del apigrafe). 

Es i~portante da•tac•r •l h•cho, da qu• al término de 1907, al 

••ldo da l• deuda eKtarna tot•l da ~~Mico asc•ndi& a 107,470 millones de 

dólar••· Hecho por d•mAs 90bresalient•, ya qua es el mAs alto registrado 

an la histori• del pais. 

Para fines de 1988, el mismo saldo referido anteriormente, habia 

reducido su nivel en 100, 384 millones de dólares, de los cuales, 01,003 

millon•a da dólares corra•pondian al sector público, •n tanto, 7,114 

millones de dólares •l sector privado. Por su parte, el sistema bancario 

y el banco de MéKico, participaron 7,481 millones de dólares 

76 



Concept.o. 

CUADRO No. 3 

DEWA EXTERNA TOTAL DE MEXICO.' 1982-1988 
CMILLONES DE DOLARES:> 

1Q8a 1983 1984 1Q85 198e 1987 

TOTAL. "2408 Q377Q 96<151 Qe567 100QQ1 107470 

Sect.or PUblico. 50730 66!55Q e037B 72081 • 76351 81407 

Sect.or Privado 23907 19107 18500 16719 16061 15107 

Sist.em.a Bancario .. 0'531 690Q 0340 4824 5551 !5837 

Banco de M6xico. 240 1204 2433 2943 4029 5119 

' Saldos al 31 de diciembre. 

•Incluye recursos de la Commodit.y Cr-ecU.t. Corporat.lon Cccc:>. 

1988 

100384 

81003 

7114 

7401 

4786 

TOMADO DE: "La. Revist.a. el Merca.do de Valores. Número 9. Mayo de 1989. 

P•glna 4. Ed. Nacional Financiera, S.N.C. •: 
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Dentro de la estructua de la deuda externa del sector público, se 

ti.rle que los organismos de financiamiento multilaterales han venido 

incrementando su participación, pero no en la form~ tan importante como 

Jo han hecho los bancos comerciales. Asi se tiene que, al finali:ar 1988 

dichos banco~ participaban con 57,786 millones de dólares. En tanto, las 

agencias multilaterales participan con 10,420 millones de dólares. 

Disminuyendo en orden de importancia de financiamiento se encuentran los 

organismos bilaterales y los proveedores, para finalmente presentarse el 

rubro da los bonos públicos, privados y otros. (Como se podrá apreciar 

en el cu•dro número 4, al final del •pigrafe). 

Un hacho importante que se ha presentado últimamente, ha sido el 

desend•udamiento externo y se ha manifestado en la reducción de la deuda 

del sector privado, qu• d• 23,907 millones de dólares en 1982, pasó 

7,114 millones d• dólares en 1988. 

En la primera quincena de septiembre de 1989, concluyó la 

elaboración de la llamada hoja de términos y condiciones, que detalla 

lo• puntos del acuerdo con la b•nca comercial anunciado por al 

Pr••id•nta da la R•pllblic:a, el 23 de julio pAsado. "El acuerdo sel1ala 

que cada bAnco acreedor de Mbxico tundrA que compro~eter su cartera 

•ntr• una o mA• d• las tras opciones bAsicas de reducción do principal 

d• la deuda, de r•ducción de las ta••• da interés y de aportación de 

recursos frescos'' (13). 

En la primar opción (reducción del principal d• l"a deuda), México 

emitirá bonos intercambiabl•• por lo• créditos vigentes con un descuento 

de 30Z a una tasa libor + 13/16 o a una tasa comparable, en el caso que 

Jos bonos de reducción estén denominados en monedas distintas al dólar. 

En la segunda opción, (reducción de las tasas de interés), los 

bancos intercambiarAn a la par su deuda vieja por bonos nuevos pero con 

una tasa menor o iQual a 6.25Y. o su equivalente, en el caso en que los 
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bonos estén denominados en monedas distintas al dólar. 

NO DEBE 
BIBUDTEC.l\ 

En consacuencia, ºlos ·b .. ncos¡ que escojan algun• de estas dos 

opciones intercambiarán sus préstamos de mediano y largo plazos por 

bonos a 30 anos que podr1an estar denominados hasta en 10 monedas. El 

principal y un número reducido de pagos de intereses estarán 

garantizados. Dichas garantias las puede obtener Méx1co del Eximbank de 

Japón, de recursos adicionales del banco mundial y del F.M.I. y una 

cantidad de recursos del prop.io gobierno Hexicano" (1.4). 

Bonos Cupón Cero. El c•pital da dichas bonos ast•rA integramente 

garantiz•do por bonos cupón cero que MéKico adquirirá del Tesoro de E.U. 

periodo minimo de 18 

m•••• y un mAxi•o de 24. Ea !~portante d•stacar que con la adquisición 

de dichos bonos, queda int•Qramente pagado el principal de los nuevos 

bonos emitidos por Mówico. Con ello, ademas de reducir verdaderamente el 

monto de la deuda, el principal restante queda completamente cubierto. 

As! pués, .. Héxico aseguró lo& recursos ewternos necesarios para 

financ1ar su desarrollo, aQn en el caso d• que el precia del petróleo 

di••inuya. Es decir, si al pr•cio cae abajo de 10 dól•res por barril Ca 

precios de 89), un grupo d• bancos comerciales, al Banco Mundial y el 

F.".l. aport•ri•n recur•o• por alrededor de 800 millones de dólares para 

compensar esta caida •••• Da ••n•ra simétrica, a partir de Julio de 1986 

y sólo en caso de ocurrir aumentos considerables y sostenidos en 

términos reales de los precios y de los ingresos petroleros de Héxicop 

el pals aumentarA de manera limitada el rendimiento de los bonos de 

deuda y de 'BU servicio,. (15). 

La descripción de la operación que México ofreció a sus acreedores 

banc:o11.rios, sobre base de participación ~oluntaria, implica la 

realización de un canJR o ~ntercambio, con descuento, de parte de 9U 

cartera de deuda pública reestructurada por nuevos bonos que con ese fin 
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emitira el gobierno maxic•no. 

Por lo t•nto, en un• primera f•se, s• tuvó que contar con la 

confor~id•d d• la mayoria de los bancos acreedores dal pais a efecto de 

que la emisión cuentw con l• gar•nti• col•taral de un bono cupón caro de 

la Tesoreri• da los E.U. En una sagunda f•se, sa llevó cabo una 

subasta. Para posteriormente en una tercera fase, se llevó cabo la 

realización d• la emisión da bonos. El monto de la misma dependió del 

resultado de l• sub••ta. México decidió el monto d• acuerdo con el 

descuenta que se consideró conveniente aceptar en las ofertas que los 

b•r;icos presentaron ... En forma simul ta.nea, el gobi•rno de México l lav6 a 

cabo la compra da los bono• cupón cero por un monto que al vencimiento 

oaner• una cantidad equivalente la nueva emisión de los bonos 

realizada por México. Dicha compra se efectuar!• invirtiendo parte d• 

las r•serva• int•rnacionales del palw .. (16). 

Los bonos cupón caro, que constituyen obligaciones tanta del 

gobiarno dw lo• EMtados Unidos, como del gobi•rno MaKicano, tendrA 

plazo de 20 anos. El rendimiento de inter•ses de •stos bonos no se paga 

•n efectivo ·al inversionista sino qua se reinvierta en forma •utomatica. 

c•pital.izandosa hasta su vencimi•nto a la ta•a de interé• pactada el dia 

de la emisión. 

Lo anterior por •Jemplo, p•rmit• qu• can una inv•rsión inicial de 

1.B6b millon•• de dólares, se puedan comprar bono• con una tasa de B.75Z 

y cuyo valor a ~u venci~iento en •l •No 20 saA alrededor de 10,000 

millones de dólare•, a• decir, un apalancami•nto de 5 a 1. 

A su vencimiento, la Tesorería de los E.U. pagaria a México 

valor capitalizado del bono cupón cero, con lo cual el paQo 

principal de lo• bonos mexicanos estarla asegurado y no se tendría 

r•financiar, ni recurrir a laa reservas del pais para su pago. 
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En este mismo entorno, "el monto de la deuda elegible para 

canjearse por nuevos bonos es de 53,000 millones de dólares que se 

integra por 44000 millones de la deuda reestructurada y 9000 millones de 

las operaciones de dinero fresco de 1983 y 1984. Sin embargo, la parte 

de la deuda que podria rescatarse mediante este mecanismo quedo 

supeditada al precio al cual los bancos presentasen sus posturas y el 

nivel que México definiera como descuento minimo aceptable" ( 17). 

Los resultados de la emisión de los bonos cupón cero, se consideran 

satisfactorios, ya que constituye la primera gran operacion 

internacional de c•ptura de descuento por parte dal gobierno de M~xico 

de su deuda externa. La trascendencia de la operación, además de los 

ahorros logrados, es qua establece el precedente de que posible 

captar para beneficio de lo• deudores el diferencial entre el valor 

nominal de la deuda de mercado y su precio de mercado. 

Para diciembre de 1989, el saldo de la deuda externa del sector 

p~blico se situó en 75,059 millones de dólares. Con respecto a diciembre 

da 1988, dicho saldo disminuyó 4,944 millones de dólares. Asimismo, al 

31 de diciembre de 1989, del saldo total de la deuda pública externa, el 

99.2'l. correspondió pasivos de largo plazo y el 0.8'l. lineag 

revolventes a plazo menor de un arra. (Como podremos apreciar la 

gráfica 7 1 al final del pr•aente eplgrafe). 

Dentro de las •utorizaciones de crédito externo, es importante 

reserrar el hecho de que, ••en cumplimiento a lo dispuesto la Ley_ 

General de Deuda Pública, durante el cuarto trimestre de 1989 

expidieron autorizaciones para contratar cr6dito a largo plazo para tas 

instituciones del sistema bancario y empresas del sector paraestatal por 

2,344.l millones de dolares. El importe total de autorizaciones de largo 

plazo correspondió a operaciones bilaterales, proveedores y emisiones de 

bonos .. (18). 
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En nuestra opinión, las recalendarizaciones de los Ultimes aNos 

sobre los pagos del principal, no implica que los acreedores financieros 

hayan olvidado o perdonado el monto total de la deuda externa. Por otro 

lado, en cada negociación se generaba incertidumbre, lo cual incidia 

_los procesos de ahorro e inversión. Por ende, las negoci•ciones de los 

Oltimos aNos, han trasladado la deuda de corto a larga pla~a, y ha 

asegurado su pago hasta el ano 2019 mediante los bonos cupón cero. 

En este mismo plana, se tiene que el saldo total de la deuda 

póbll.Ca axtern.a al 30 do julio de J.989, el 11 98.BY. correspondió a pasivos 

de,largo plazo y el 1.2Y. a lineas revolventes a un plazo menor de 

ª"º· E&ta estructura de vencimientos ofrece un perfil da pago sin 

presiones inmediatas, efecto da las negociaciones realizadas con los 

acreedoras externos antes de 1999. Cabe se"alar qua alrededor del 50.0'l. 

del saldo vigente tiene v•ncimianto a 30 anos con una sola amortización 

elª"º 2019 .. Cl.9). 

Al 30 de septiembr• de l.990, el •aldo de la deuda externa del 

sector p(lblico, "ascendió 77,457a7 millones da dólares. Esto 

r•presenta un &umento de 2,978.9 millones de dólares. Este incremento se 

•KPlica ~undamentalmente. por un end•udamiento neto de 1,088.ó millones 

de dólareB y por los ajuBtes derivados de la variación de los tipos de 

cambio de 1,914.9 millones de dólares asi como por movimientos menores 

por 24.6 mil tones de dól•res, por reclasificación de deuda" (20). 

Existen múltiples propua$tas de solución al problema de la deuda 

externa, entre las cuales observa un creciente énfasis en la 

n•cesidad de que se otorgue alguna ~orma de alivio, ya sea mediante la 

r"°rfurr.i6n del principal o de los intereses. o bien 

ambos. 

combinación de 

Por ende, es necesario y prioritario al establecer una tasa de 

interés m~s baja y diferente de las ·de mercado aplicable la deuda 
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antioua. Asimismo, fijar un tope de las transferencias del servicio de 

la deuda que vaya de acuerdo con el P.I.B. los ingresos por 

exportación. Esta puede ser una opción muy viable para aligerar el 

servicio de la deuda exter~a de México, es decir, ajustar el servicio de 

la deuda e~terna a la capacidad real de pago del pa!s~ Dicha capacidad 

puede ser medida en el rendimiento neto del sector e~terno. Vista desde 

esta perspectiva, el problema del endeudamiento, requiere adem3s de 

negociación al mas alto nivel politice que tenga en cuenta los criterios 

de corresponsabilid4d de las partes y de equidad y simetr!a en la 

distribución de los costos. Por lo tanto, es necesario contar con una 

contrapropuesta que de sustancia a la posicion del Presidente de Méx~co 

de ajustar el servicio de la deuda a la capacidad real de pago del pals. 

Asimismo es conveniente, que cada pais clasifique sus adeudos y 

fija los montos de sus deudas productiva e improductiva acumuladas de 

manera de darles un valor descontado diferente según &u productividad. 

Otra de las opciones que podria adoptar México, ante los organismos 

~inanc~eros internacionales, es el pago parcial de los intereses pero 

monada nacional. V dichas sumas canalizarla~ la y 

sofisticación de la capacidad productiva nacional ingtalada~ 

Asimismo, la capitalización de pasivos y/o sustitución de deuda 

eMterna por inversión, viene .ª constituir en otra opción muy 

sugerente para disminuir la transferencia neta de recurso& al exterior. 
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CUADRO No. 4-

ESTRUCTURA DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO POR ACREEDOR, • 
1977-1988. CM!LLONES DE DOLARES). 

CONCEPTO 

TOTAL 

ORGANISMOS MULTILATERALES. 

BILATERALES Y PROVEEDORES. 

BANCOS COMERCIALES. 

BONOS PUBLlCOS, PRIVADOS 

V OTROS .. 

TOTAL 

ORGAN1Sf1CS MULTILATERALES. 

BILATERALES V PROVEEDORES. 

BANCOS COMERClALES. 

BONOS PUBLICOS, PRIVADOS 

V OTROS. 

1 Saldos al 31 de Diciembre. 

1977 

22912 

2278 

1265 

19338 

31 

1983 

66559 

4432 

3406 

54090 

4631 

1978 

26264 

2539 

1384 

22286 

45 

1984 

69378 

4879 

3628 

56866 

4005 

1979 1980 

29758 33813 

2826 3286 

1209 1406 

25652 29042 

71 

1995 

72081 

5945 

5314 

57915 

79 

1986 

75351 

7411 

5619 

58787 

52961 

4016 

2377 

46386 

1982 

59730 

5041 

2847 

46306 

182 5456 

1987 1988 

81407 

8125 

8098 

62498 

81003 

10420 

8794 

57786 

3907 3534 2686 4003 

TOMADO DE: .. Revist~, El M9rcado de Valores. NOmero 9. Mayo lo. de 1989. 

PAg1na 4. Ed. Nacional Financiara, S.N.C ... 
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tt.3 Otros Obstáculos. 

Dentro de los obstáculos de un 

primer- instancia.. por impacto 

sano financiamiento, destaca 

toda la economta; la 

inflación. Va sea inducida del exterior o generada internil.mente, .. es asl 

que la presión de origen externo ha provenido esencialmente del 

estancamiento de las exportaciones frente al crecimiento de la poblacion 

y la demanda de importaciones. Pero además, ese estancamiento l~rgo 

plazo ha ido aparejado a fluctuaciones violentisimas a corto pla~o del 

volúmen de inter-ca~bio, y por consiguiente, de la capacidad para 

importar.,, (21). 

El desequilibrio de origen e~terno no s6lo se manifiesta traves 

de la demanda, sino que influye en los costos internos dos formas. 

Una de el la!ii es la devaluación crónica del tipo de cambio, inducida por 

el desequilibrio de la balan:a de pagos. La otra forma, que el 

desequilibrio externo actúa en los costos se deriva de las dificultades 

que suelen presentarse en las politicas de sustitución de importaciones. 

Dentro de la diversidad de causas que ocasionan la inflación 

destacan• "elementos de car-Acter estructural, como la distribución de la 

población por- ocupaciones y las diferencias de productividad entre los 

diversos sectores de la economia. Existen también elementos de carácter 

dinámico. tales como las diferencias de tipo de crecimiento entre la 

economia y su conjunto y algunos sectores especi "fices: las 

exportaciones. la producción agrícola, etcétera. Existen por último 

elementos de carácter institucional, bien en la organización productiva 

del sector privado, grado de monopolio,. métodos de filar.ion dP. los 

precios, grado de organización sindical, bien la organización y 

funcionamiento del Estado y en el grado de orientación de 

intervención en la vida económica" (22). 
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Como ya 

i.nflacionaria 

reseNo anteriormente, las ralees de la espiral 

muy diversas contándose entra otras: la inelasticidad 

da la oferta da bi.enes y servicios existentes en u~ periodo dado; o bien 

se puede atribuir al funcionamiento da los monopolios. También, 

excaso da medios de pago y •l correspondi•nte saldo negativo de la 

balanza de pagos. Hasta puede &er factible el suponer, que la inflación 

una lucha entre los diferentes grupos sociales por mejorar o mantener 

•u participación en el ingresa nacional. 

En aste mismo contexto, .. la i.nflaci6n es un fenómeno economice de 

amplias raices y repercusiones sociales y políticas, mediante el cual 

reQistra un alza rápida generalizada y sostenida de los precios de las 

mercancla~, as decir, de todos los bienes y servicios producidos una 

determinada sociedad. La inflación es otra cosa que la llamada 

carestia da la vida a la cual hacen referencia las mAs diversas capas 

del pueblo mexicano .. (23). 

Otro de los elemento• que reviste trascendental importancia el 

obstAculo de un sano financiamiento, lo viene a constituir la fuga de 

capitales que hace el pais en divisas, ya que tiene importantes efectos 

inflacionarios, porque afecta la capacidad de pago de las importaciones, 

produce desequilibrio• financieros, afecta el nivel de la inversión, 

dificult.a. la cancelaci6n d&! i.ntereses y otros compromisos al 

•Kt•rior. Ad•••s, da que pued• acelerar los procesos devaluatorios, que 

vez, inciden de nueva cuenta en el proceso inflacionario, etc. 

En nuestra opinión, la politica fiscal juega un papel muy 

importante para disminuir la propagación da la espiral inflacionaria. Va 

que mediante un control estricto en los precios y los abastecimientos se 

puade lograr, ya no eliminar la inflación, pero si aminorar sus efectos 

daninos, que trae para toda la sociedad en su conjunto. 

Por lo que se hace conveniente; que el ~obierno tuvierá un control 
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total en la emisión de medios de pago por encima del ritmo a que 

la producción, adem~s de una vigilancia estricta, que evite que los 

bancos, las empresas y ~l mismo gobierno no ejerzcan presiones 

expansionistas. En este sentido, es condición necesaria, para imprimirle 

a la econom1a un ritmo mas acelerado, controlar el excesivo gasto del 

gobierno, poniéndo e5pecial enfásis en los subsidios, subvenciones, etc. 

El Proteccioni~mo Comercial, viene a constituir en otro 

obst•culo que no permite llevar a cabo un sano ~inanciamiento en su 

desarrollo económico. Por ende, dejan de ingresar al pa1s divisas que 

por concepto de eKportaciones, 

rubros de importaciones, y 

son canal izadas 

consecuanc i a, de 

incrementar los 

las pol1ticas 

proteccionistas impuestas por las principales potencias comerciales 

(C.E.E. E.U. Japón, etc.). 

La definición del términO dumping, se entiende como la introducción 

de los p.roductos de un pa1s en el mercado da otro a precio inferior 

de 5U valor normal. Para combatir las prácticas de dumping el 

~omercio internacional, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) ha tratado de perfeccionar su legislación. En est~ 

p•rspectiva, las practicas de dumping definen y penalizan el 

Codigo AntidumpinQ. Revisado. El contenido éste es en lo fundamental: El 

método para determinar la axist•ncia de dumping; los criterios para 

evaluar el dano o la amenaza de dano a la producción nacional y los 

requisitos que debe cumplir solicitud para que inicie 

investigación (documentación que pruebe que existe dumping, dano la 

producción y relación causal entre éstos), asi como las caracter1sticas 

generales del procedimiento. 

En teoria existen tres tipos de dumping, el persistente, el rapaz y 

el esporádico. El persistente, ••surge de ma~imizar utilidades; la 

empresa percibe que sus mercados nacional y externo estAn desvinculados 

debido a los altos costos de transporte que implicarla trasladar una 
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mercancia de uno a otro, asi como a los aranceles y otras barreras al 

comercio. El dumping rapaz quizás la forma más perjudicial de 

discriminación de precios en el comercio internacional. Se practica de 

forma temporal y consiste en vender deliberadamente los productos 

precios inferiores a ~u valor normal. Su propósito es eliminar los 

co1npatidorlii!s el mercado aMterno y favorecer situación 

monópolica •••• El dumping esporádico es una di&cr1minaci6n ocasional de 

precios •••• Por •u c•r•cter temporal, a esta clase de dumping no se le 

considara perjudicial" ( 24). 

Es a'!.li qua, ••1as modalidad•• del proteccionismo en los paises 

indu•trializados son, en buena parte, r••ultado da la desaceleración, la 

inestabilidad y el desequilibrio de la economia intarnacional, que 

surgieron en los ª"ºs setenta, y refleja un cambio en los principios y 

las practicas que regulan el com•rcio internacional •••• En afecto, los 

principios de la no 

libertad de comercio 

discriminación, del multilateralismo y de 

han sido raemplaz•dos por . la imposición 

r•ciprocidades y condicionamiento~ bilaterales. asi por 

la 

de 

la& 

politic•s contercialas restrictivau. Esta nueva politica esta cada vez 

m•s alej•da del cuerpo normativo del GATT'• (25). 

En •ata misma linea de razonamiento. destaca el hecho de la 

pr•ctica.d•l uso d• r•clamacione• antidumpinQ o d•1nanda• da derechos 

co1npeno¡¡atorios, ••et •l•m•nto comOn d• todas e•t•• accionee; •• el 

establecimiento de niveles aceptables d• importación los pa19es 

industrializadas, que tiene importante confirmación Juridico 

institucional en la L•y de Comercio y Aranceles de 1984 de Estados 

Unidos" (26). 

Por lo que la Ley de Comercio y Aranceles de Estados Unidos (LCA), 

entra sus objetivos incluya, asuntos relacionados con el tratamiento de 

la Inversión EKtranjera Directa y el Comercio Internacional de 

Servicios. Ademas, fortalece al poder del Ejecutivo para imponer 
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represalias. Vale indicar que la referencia a esta Ley no sign~fica que 

Estados Unidos tenga una actitud más proteccionista que la Comunidad 

Económica Europea o Japón. 

Asi pués, "la. LCA constituye un instrumento de negociación de 

amplio alcance para la axpan•16n de los intereses comerciales y las 

inversiones de Estados Unidos. sus dispogiciones tienden a aumentar la 

protección da las industrias Estadounidenses frente la competencia 

externa y astablac~n los mecanismos que Estado• Unidos podr~ utilizar 

para promover la liberalización del mercado internacional de servicios, 

alta tacnologia a inversiones, en beneficio de los sectores más 

diná.micos de su economia,. (27). 

Otro de los obstaculos, a que •• enfrenta el pals, es la excesiva 

transferP.ncia da r.-cursos al BKterior, que paulatinamente, lo alejan de 

las posibilidades. que tiene de ·adecuar un mayor monto de recursos, para 

brindar un respaldo más eficiente al desarrollo económico de Mé~ica. Y 

en consecuencia, fomentar la creación de actividades y empleos mejor 

remunerados, que permitan un aumento el nivel da vida de la 

población. 

En este mismo plano, la renegociaci6n de la deuda eKterna y 

servicio e• el pilar principal sobre el que descansan los esfuerzo5 de 

reducción de la tran•f•r•ncia da recursos al aKterior. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la composición del P.I.B. 

nominal con el objeto de determinar el nivel mAximo de la transferencia 

neta de recursos al exterior (definida la diferencia entre el 

P.I.B. y el gasto interno bienes y servicio& no factoriales) 

compatible con las metas de crecimiento. La transferencia nata de 

recursos as1 definida, es equivalente al saldo d• la cuenta corriente de 

bienes y servicios no factoriales de la balanza de pagos. 



CUADRO No. 5 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL EXTERIOR 
(PORCENTAJE DEL PIB NOMINAL) 

Concepto 1.983-198Bp/ 1989-1991.e/ 

Consumo 73.9 75.0 a 75.4 

1nvar•J.6n 19.1 22.7 a 23 .. 1 

Variación da exist•m::ias 0.9 -0.1 a 0.1 

Tr~nsferencia• netas de 

recursos al e>Cterior 1/ 6.1 1.7 a 2.1 

Exportaciones 17.5 16.0 a 16.4 

Petroleras b.6 2.a a 3.0 

Otras 11.4 13.3 a 13.5 

Importaciones 11.4 14.0 a 14.5 

Saldo de la cuenta corriente 

du la balanza de pagos 

e><cluyendo interesa& 1/ 6.3 2.0 a 2.2 

1992-1994e/ 

72.0 a 72.7 

25.6 a 2b.O 

0.3 a º·" 
1.5 a 1.7 

16.0 a 16.3 

2.2 a 2.6 

13.5 a 14.0 

14.3 . 14.7 

1.7 a 1.9 

1/ La transferencia e>Cterna define aqu1 como el resultado de 

exportacionas menos importaciones no factoriales correspondientes 

las Cuentas Nacionales. Algunos analistas utilizan el saldo de la 

Cuenta Corriente de la Balanza de P•Qos, neto da intereses externo•, 

para medir la trans1arencia. 

p/ La• cifras correspondientes a 19BB son preliminares. 

e/ Las cifras de 1989 a 1994 ae re~ieren a estimaciones del PNO para ese 

periodo. 

TOMADO DE: ••pian Nacional da Desarrollo 1989-1994. En Revista, El 

Mercado de Valores. Nómero 11. Junio d• 1909. Pagina 145. 

(Suplemento). Ed. Nacional Financiera, S.N.C .... 
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Es as1 que, ••en los Oltimos seis anos la transferencia de recursos 

al exterior promedió alrededor de seis por ciento del P.I.B. En 

adelante, las metas de crec~miento requieren un sustancial aumento de la 

proporción de inversión a P.I.e •••• Tal incremento sólo es posible 

mediante una importante reducción de la 

aumentar la disponibilidad de recursos 

transferencia externa para 

para la inversión.. (281. 

Asimismo, es importante tal reducción, con el objetivo de que nuestra 

economia pu•da reanudar el crecimiento económico de manera sostenida, en 

contexto de estabilidad de precios. 

Las proyecciones del cuadro anterior, se hicieron bajo el supuesto 

da que a partir de 1qqo no se registren cambios en los precios relativos 

de los componentes de la demanda: consumo, inversión, exportaciones 

petroleras y exportaciones no petroleras; as1 como tampoco en el de las 

importaciones. Asimismo, se puede apreciar el saldo de la balanza de 

paQos en cuenta corriente s'xc luyendo los ingresos y egresos por 

intereses~ 

Es importante destacar que dichas proyecciones, se modifican en un 

sentido positLvo, porque las exportacion•• petroleras, se 

•n 1990, debido al conflicto bélico entre lrak y 

inc.rementaron 

Kuwait. Como 

consecuencia, Irak (manifiesta un bloqueo comercial, por parte de las 

principales potencias industrializadas), deja de coloc~r sus 

exportaciones de petróleo en el Ambito internacional. Este conflicto de 

Medio Oriente, beneficia temporalmente a México, ya que se incrementan 

~us exportaciones petroleras, atendiendo a la mayor demanda de 

hidrocarburos en el mercado mundial a un precio mas elevado. 

Otro de los obstAculos del financiami~nto para el desarrollo 

económico a que se enfrenta México, lo viene const.i. tuir la empresa 

transnacional. Hecho por demás sobresaliente, y~ qua pueden provocar una 

seria distorsi6n en sus términos de intercambio (y al mismo tiempo 

atactar de manera directa el ritmo de actividad económica), debido al 
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poder que tienen de manipular los precios de VPntA 

mercado mundial 

El mecanismo de manipulación de precios 

compra el 

conocido 

aobref•cturación de importaciones o sobrefacturaci6n de exportaciones, y 

le permite la empresa transnacional, transferir al exterior el 

excedente económico logrado en el pais huésped. 

En efite mismo orden de ideas, el impacto que tienen 

financiaras de las transnacionales la balanza de 

las operaciones 

pagos muy 

importante, ya que por concepto de intereses, regalias y dividendos, 

pueden transferir a sus matriceG cuantiosas sumas de capital. En 

cons•cuencia los paoos por intar•ses, derivan de la contratación de 

pr•stamo~ dir•ctos y da los cr6ditoa de los provaadores. Por parte, 

los pago~ de regalias, son "remitidos a la importación de tecnologta 

Know How empresarial. En tanto, los dividendos están relacionados con la 

eficiencia y productividad de la empresa transnacional. 

Esta transferencia de al exterior, tiene tendencia 

crecer y a ag_ravar el desequi 1 ibrio exterior de la balanza de pagos. 

Además, de que el crecimiento de dichos pagos, muchas de las veces, 

se correlacior1a con una mayor capacidad de exportación, por 

tecnolog.1A m.\.s eficiente. 

uso de 

Por •nde, es a través de la importación de tecnologia, que se hace 

evidente transf•rencia neta de al exterior. Dicha 

transferencia se ve habilitada, por el hecho de que el grueso del 

comercio tecnológico se r~aliza a nivel intraempresa. Asimismo, resulta 

importante destacar que, la tecnolog!a empleada por la empresa 

transnacional viene a ser un instrumento en el control del mercado 

interno. 
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lI.4 Costo Social de la Deuda Externa. 

El estancamiento de la actividad econ6mica, 

transferencia de recursos al exterior, han propiciado 

la escasez 

deterioro 

y 

los niveles de vida de la mayor parte de la población. Es asi que, al 

rApido deterioro P.n el poder adquisitivo de sueldos y salarios se le ha 

sumado, un creciente nivel de desempleo que poco a poco ha ensanchado la 

desigualdad de la sociedad. 

En ef•cto, la excesiva transf¡:;rencia de recursos al exterior, no lP 

ha permitido al gobierno de México, cumplir cabalmente las 

obligaciones que en mat•ria de pollea wocial tian• con la sociedad 

civil. 

Desde los inicios de la formación nacional, la economia, la 

politica y la cultura han sido elementos de la oesigualdad. Esta, jl.inta 

con la vulnerabilidad y la dependencia externa, define la magna linea de 

fuerza que separa al pais de un desarrollo nacional y social consistente 

y pleno. Los cambios que ha producido el desarrollo capitalista de las 

últimas déc•das, se ha traducido, aminoramiento de la 

desigualdad socioecon6mica. A esto se agrega la naturaleza del Estado, 

porque, "participa en los procesos de distribución de bienes, servicios 

e ingresos entre clases, sectores y objetivos. A estas funciones se 

refieren las actividades del Estado en energia, materias primas, mano de 

obr•, educación, salud, servicios sociales, tecnolog1a y ciencia, 

1non•da, impuestos, cr'-'dito y presupuesto .. (29). 

Asimismo, es importante el recordar que las condiciones económicas 

a las que se enfrenta el pais, como consecuencia de las transferenc1as 

al exterior de capitales equivalentes a varios p~ntos de su P.I.B. para 

atender las obligaciones de endeudamiento externo, le hacen 

virtualmente imposible, disponer de los recursos indispensables para 
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atender las situaciones contempladas para la satisf~ccion de las 

necesidades esenciales de la saciedad civil. El concepto de necesidades 

b~sicas, incluye solamente aquéllas necesidades que de manera evidente y 

directa requieren un esfuerzo productivo para 

necesidade5 son las siguientes: 

satisfacción. Estas 

.. a) una alimentación que cumpla con los requerimientos nutricionales, no 

sólo el agua y los alimentos, sino también la energia para 

pr•paralo• y consumirlos; 

b) mantenimiento de la salud, lo que supone servicios de salud, 

personal•s y no personales (salud pública) y los satisfactores que 

permitan la higiene del hogar y la personal como prevenci6n y los 

medicamentos como curación¡ 

e) una vivienda con espacios adecuados al tama"o de la familia, y 

materiales apropiados que aseguren su protección y su privacidad, y 

que cuente en su interior con los servicios de agua potable, drenaje 

(o similar), y enargia as1 como el equipo de mobiliario b~sico; 

d) educación b•sica; 

e) acceso a servicios bAsicos de información, recreación y cultura; 

f) vestido y calzado; 

g) tran~porte público, y 

h) cOtrtUnicaeion•• ba•icas como •l corr•o y acceso al t•lafono•• (30). 

E• d• obs•rvar&•• qu• la canasta normativa da •atis'factores 

•••nci•l•• di••ftada por Coplama~ (Coordinación General del Plan Nacional 

d• Zonas D•pri.midas y Grupos "arginadas •n f16xi.co), .. incluya ocho de los 

nueve grupos de n•c•sidada& basicas rafaridas mA.s arriba: alimentación, 

educación, •alud-vivienda, cultura y r"ecraaci6n, transport.a y 

comunicaciones, vestido y calzado, presentación personal y otras 

n•cesidad••ª No inclUY•n lH tran&'fer•nciaa gubarnament.ales 

n•c•sarias para cubrir los rubros de •ducación basica, servicios 

pergonales y no p•rsonales da salud e infraestructura de agua y drenaje., 

(31) a 



Por ende, ••debemos reconocer que se ha procurado afectar lo menos 

posible las erogaciones sociales y educativas del gobierno, pero a pesar 

de ello la baja calidad es ~vidente, y no se ha logrado mantener la 

cobertura a la población en los niveles que se hablan alcanzado. La 

reducción del gasto pOblico y destinar cuantiosos ingresos al pago de la 

deuda han significado una drástica reducción de la inversión 

infraestructura. Su construcción y mantenimiento estan niveles 

P•Upérrimo» y ello significara a mediano y largo plazo un obstác•.Jlo 

P•ra el desarrollo del pais 11 (32). 

Es de reconocerse que el alto costo social, derivado de un excesivo 

endeudamiento en décadas pasadas, viene a ser un serio obstAcuto para 

solventar la satisfacción de las necesidades esenciales del grueso de la 

población por parta dol gobierno meMicano. En e&te contexto, .. la 

estrategia gubernamental para pagar el servicio de la deuda externa ha 

provocado un agudo deterioro del bienesta.1- ~ocial, má5 allá, de lo que 

suelen condicionar los ajustes estabilizadores del nivel de la demanda 

aQregada. Ello se eMpresa vario<s frentes: la producr:::ión por 

~•bit•nte; la ocupación, los ingresos y su participación en el e~cedente 

~on6mico; y las condiciones sociales de vida como la alimentación, la 

••lud, •te ... (33). 

Es A&i que, la eatrAtegia de pago puntual da los intereses de la 

dauda, •• expresa una calda progresiva de la producción por 

h•bitant•, y por tanto, ma• alejada de lo• satisfactore& esenciales, por 

lo que, "corregir el modelo deficitario de ta alimentación de la 

población mexicana ob~ervado en 1982 implica no sólo mejorar la 

distribución del ingr••o sino apoyar en forma ininterrumpida las 

actividades agropecuarias con asesoria técnica y abrir nuevas tierras al 

cultivo; todo ello en función de lineamientos precisos que aseguren 

adecuada planeación alimentariaº (34). Al proble•a alimentario de la 

población mexicana, se le han venido sumando los malos hAbitos de 

consumo de la población. 
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En lo que respecta al empleo de la fuerza de trabajo~ se resienten 

la• repercu5ion•• derivadas del ajuste estabilizador que contrae la 

damanda y por asa via el nivel ab•oluto de la ocup~ci6n, .. pero en tanto 

••a politica ••tabilizador• privilegia el ajusta financiero reduciendo 

•l empleo en el sector pOblico, ésto provoca qua •n los niveles de 

desempleo abierto se incrementen forma con$iderable •••• convergiendo 

en un abaratamiento de la fuerza de trabajo y 

laboral•• (35). 

mayor inestabilidad 

El paQO de los intereses por concepto de deuda externa~ se ha 

re.antido .-.s entre los trabajadores dependientas da inQr&sos minimos y 

Íos subempleados. En esta misma perspectiva, la politica económica de 

•Stabilizaci6n ha Q•nerado oleadas inflacionarias que, junto al 

abatimiento del nival de empleo y a una explicita contención de los 

aumentos salariales, han provocado reconcentración aguda del 

ingrewo. Por lo tanto, las remuneraciones salariales han bajado 

drAsticamente su participación en el ing~eso disponible. En 

con•ecuenci•, la •ati•facción de las nec•sidades esenciales de 

•limantación, salud, vivienda y educación han visto seriamente 

det•riorada• por la conducción de la pol1tica económica. 

A•1 por •j•mplo, dado el aumento •ost•nido de precios de la canaata 

bA•ica de &ubsist•ncia, la ~amilia asalariada hoy debe destinar un 

porcentaje mayor de su gasto total para su alimentación. E• asi que, 

••1os pro9ramas de construcción de vivienda, de seguridad ~acial y de 

.protección• la salud, de educación, de nutrición y de defensa del 

sal•rio, aaencialmente se han orQanizado en función gremial, y no de 

clase, d• tal •u•rte que benefician más a quien mAs tiane y poco o nada 

a quien nada tiene y más necesita. Conforme se asciende en la escala del 

ingr•so s• tienen m•Jores sistemas de seguridad social y de protección a 

la salud. Lo mismo sucede con la vivienda. Quienes disponen de mayo~ 

ingreso, mayores posibilidades tienen de disfrutar de una vivienda. 

Inclu9o, algunos gremios disponen de sistemas de construcción de 
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vivienda, como parte de la negociación colectiva, mientras que la 

mayoria de los habitantes carecen de vivienda" (36). 

AseverAn los autores antes citados y estoy de acuerdo el lo, de 

que la desigualdad no puede ser vista mas como costo de ese 

desarrollo y coma el precio inevitable de la acumulación capitalista, en 

detrimento de las evidentes carencias que 

material todavia sufre MéHico, lo que hoy 

necesidad de darle a esa acumulación y 

materia de desarrollo 

más eviden~e es la 

desarrollo una nu•va 

dirección dominada por una forma, mAs justa y participativa, de 

distribución d•l •sfuarzo •acial y de sus frutos. 

Es prioritario, al desarrollo del pa1s materia social, una 

politica que evite la concentración de los recursos póblicos en 

determinados grupos ya que efacto inmediato se proyecta 

deterioro de los sectores rurales y urbanos mas pobres. Por lo que 

indispensable, que las politicas de subsidios bienes para los 

sectores de la población que se encuentren en situaciones de alto riesgo 

tengan la m~s alta prioridad, tanto por razones humanitaria5 y dn 

solidaridad. Asimismo, dichos subsidios deben actuar compensando 

quienes estan an p•or situación, .. los primeros en ser atendido9 deben 

ser los grupos d• muy alta marginación en los aspectos más urgentesi 

•lim•ntación y vivienda. El mecanismo ad9cuado para un subsidio de este 

tipo es la di•tribuci6n de cupones para paquetes basicos m1nimos 

distribuidos directamente a los pobladores de muy bajos ingresos con los 

cuales puedan comprar, con descuentos variables, según su nivel de 

ingresos, dichos paquetes" ( 37) • 

Por tanto, "las pol1ticas da emergencia como las de subsidios 

sectores pobres y las de reorientacion de las pol1ticas sociales deben 

elaborarse teniendo por objetivo final la creaci~n de las condiciones de 

integración social que son la base del desarrollo productivo •••• Esta 

ciudadan1a social constituye el fundamento de la ciudadania politica que 
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es a su vez la base de los sistemas dem6craticos .. (38). 

En esta misma perspectiva, "el reto de cualqu;er programa selectivo 

de subsidios es enfrentar la estructura existente de incentivos, y 

sustituirla por otra que promueva la provisión del servicio con equidad 

y eficiencia. Una de las alternativas mAs promisorias as la de confiar 

la asignación de los escasos recursos a las mismas organizaciones de 

beneficiarios •••• La consolidación de las organizaciones representativas 

locales &• raconoca crecientementa como uno de los factores clave que 

convierta los limitadas recursos fisicos y económicos en •xitos de los 

esfuerzos da des•rrollo !loci•l 11 (39). 

A•i pu~s, .. la pobreza y las privaciones sociales estAn vinculadas 

a•tructuralmente con la forma en que se distribuye el ingreso, lo cual a 

au vez estA asociado a la distribución del poder social. En parte, la 

pobreza politica, que se manifi•&ta en la falta de medias (tanto de 
materiales como de conocimiento de la sociedad) para organizarse1 en la 

dificultad de movilizarse forma autónoma y de contar con 

lidares propios; en la falta de c•pacidad para vincular conceptualmente 

sus personales •ituaciones de pobreza material con la estructura social 

y d• podar1 y en la carencia de instrumentos para hacer efectivau sus 

d•manda~, dado que no cuenta con capital ni con participación 

sindical".... En con•ecuencia, lo• d•r•chos de las trabajadoras • 

organizarse en sindicatos libres, y de los habitantes urbanos y rurales 

a organizar•e en asociaciones autónomas, constituyen l•• bases de un 

sistema poli tico capaz de superar la pobreza" (40). 

El Plan Nacional de De~arrollo (1989-1994) destaca, qua el 

crecimiento de la economia es la única base firme para elevar la calidad 

d• vida de los mexicanos. Por ello, la estrAtegia de la modernización 

persigue el crecimiento económico con estabilidad de precios. Y serA a 

través de impulsar la inversión privada, la expansión de las 

exportaciones petroleras, incrementar la inver~i6n püblica 
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infraestructura. fortalecer gradualmente el mercado interno y 

especial, reducir el peso que hoy representa la deuda externa y 

servicio, que viene a ser el principal obstáculo para la recuperación 

sostenida. 

En tanto, el aumento del nivel de vida de la población contempla la 

creación de actividades y empleos bien remunerados y el incremento de 

los salarios reales sobre la base de una evolución económica que 

fortalezca la demanda de trabajo, el aumento de la productividad. el 

eficiente de las potencialidades del pais y el equilibrio de los 

factora• de la producción. 

Se eaper•, que al disminuir las transferencias de al 

•xterior, tendra incidencia en un increm•nto de la productividad y ello 

propiciará un aumento en •l empleo y an los salarios reales. Asimismo, 

se plantea en el referido Plan Nacional de Desarrollo, que 

mftJorar y a ampliar la educación. En este sentido, también 

va 

busca: 

consolidar una política tributaria que propicie una mejor y mAs adecuada 

distribución del ingreso naciondl y alivie la carga relativa sobre los 

ingres~s del trabajo. 

Asimismo, se impulsará una politica d• subsidios más selectiva y 

transp•r•nta, que ~ortalezca •l pod•r adquisitivo de los grupos más 

necesitados, eliminando d•sviacion•s que benefician 

necesi~an. 

quienes no lo 

Se asegurara también, la vigencia de una política laboral que 

•tienda l• satisf•cción de los derechos de los trabajadores, y se 

apoyará una acción amplia y decidida del movimiento obrero y de los 

campesinos. En este marco, el establecimiento de una sociedad del 

bienestar la única forma de •segurar una modernización del 

capitalismo mexicano, pués da lo contrario la tensión que genera, la 

craci•nte desigualdad social bloqueara ese proceso modernizador. 
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CAPITULO III. 

ELEMENTOS PARA EL FINANCIAMIENTO 

DEL DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO. 
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111.1 Inversión Extranjera Dir•cta. 

"6Kico ha ~ovilizado forma creciente los reeursos de que 
dispon•t concordando su Po11tica tradicional de lograr un crecimiento 

econ6m:t.c:o' constante, media.nte el ahorro interno. Sin embargo~ al 
resultado no ha sido satisfactorio, por lo que ha debido d~ recurrir al 

ahorro •~terno o e~c•dente de liquidez de otra5 naciones econ6micamente 

"'4• d•sarrolladas. 

Hablar ds la imperio•• n•c•sidad d• captar recurso~ externos, as 
reconocer, quq tanto el ahorro efectivo (en el corto plazo), como el 

pot•ncial (en el ,..diana y largo plazos) insuficientes para 

enfr•ntarQa al probl•ma d•l desarrollo. Por t~nto, resulta fundamental 

buscar la forma da aumentar •l flujo de recursos económicos, asi 

asegurar el uso mAs efic:1ente de ahorro •Htarno. 

Aunque por lo gener•l, su est• de acuerdo vn que dabe de 

depender de lo• recursos •con6micoa propicg, resulta vAlido reconocer el 

importante pap•l qua ha venido dasempeftando el capit•l extranjero en la 

~istori• aconómic• de Mé~ico, tanto en forma d• inversiones directas en 
empresas, como •n l• da ampr•stito• y créditos~ Aaimismo, es important• 

destaca~ que el tema de, .. la• inv•rsion•s extranjera• son un fenómeno 

histórico que corresponde al ~urgimiento y &Kpansión del capit•lismo 

monopolistaº (1). 

El contenido de las inversiones e~tranj•ras, la5 formas que 

revistan y su comportamiento, •• corresponde con la esenci• d• los 
monopolios y a las transformaciones del sistema capitalista y de la 

economia mundial en ~u proceso de desenvolvimi•nto. 

Asi pué•, la5 inversiones eKtranJeras concurren los paises 

subdesarrotladoQ bu•cando •levar su·af~n de lucro, que es el móvLl que 

las impulsa. tratando de inteQrar sus sistemas de la mejor ~arma posible 
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para obtener dotaciones seguras y baratas de materias primas, de 

obra y mercados para poder comercializar sus bienes y servicios. Por 

tanto es importAnte rese"ar que, .. las grandes empresas monopolistas 

operan para obtener su utilidad máxima pero no a corto sino a mediano o 

largo plazo•• (2). 

Es indudable, qLie las inversiones extranjeras encuentran er. 

condiciones m•s favorables en el pa1s receptor, que en su propio pals. 

Por lo regular, dich•s inversiones son orientadas a los paises en v1as 

d• desarrollo, en donda existen gobiernos débilas, desocup•ci6n y 

salarios muy bajos. Condiciones estás que las favorecen para acentuar su 

conducta expansionista y de dominio. 

En este sentido, se puede apreciar que las inversione5 e:<tranjeras 

no son más que ramificaciones de las empresas transnacionales, y se 

pray•ctan al ámbito de los pa1s.es receptores& fusionando; combinando; 

abeorviendo o inclusive eliminando empresaw medianas y pequenas en su 

proceso de eKpansión e influyendo, ademAs, sobre los gobiernos la 

conducción de sus poli ticas económicas a seguir. 

En consecuencia, ••ta inversión de capitales y el la de 

t•cnologi• (que en puridad es una venta) y la •Ktracción través del 

r•torno al p•1s inversor por medio d• precios monopo11sticos, 

servicios •••• y el•vada5 retribucionea a lo• alto» jefes extranjeros de 

las empr•aas y a sus t•cnicos, es part• de la m•cAnica por medio del 

cual el capitalismo salta las fronteras nacionales después de haber 

hecho lo mismo dentro de ellas, saltando los limites entr~ industrias, 

ramas industriales, etcétera; •n su interminable necesidad de expandirse 

y dentro del proceso de concentración de la producción y del capital 

propio del sistema .. (3). 

Cabe recordar que: Los procesos de concentraciOn y centralización 

del capital, conceptualizados dentro de la terminologia marxista 

aquellos proceso», el primero consistiendo en la reinversión de 

utilidades y en la incorporación de capitales nuevos a una empresa 
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•n un proceso da integración horizontal y vertical. En tanto, el 

segundo, 9$t~ raferido la combinación de una serie de capitale~ 

propios y acc~onew de distintas empresa~, para ~ograr una posici6n de 

mayor influencia en el mercado, sobre los elementos de ese mercado~ 

El autor de la cita anterior, destaca que, ºlas inversione~ 

eMtr•nJerAs son el pivote del mecanismo acon6mico aplicado 

torniquete a lo• paises subdegarrollados para exprimir a sus pueblos y 

aumentar la acumulación capitalista a escala mundial, y por ello también 

al de la acantu•ción hasta limites e~tremos de la e~plotación del 

tr.,..b&Jo .. (4). 

En est.e conteKto, ''el Juic::i.o sobre las bondades y consecuencias 

negativas del capital eKtranJero debe trascender al mero anAlisis de si 

a corto plazo aporta capital y tacnolog1a, genera empleos y sustituye 

importaciones y aumenta a~portacion•s, para adentrarse las 

consecuencias que dicho capital tiene en la e5tructura de la ecanomia, 

en la concentraciOn del ingresa, de la riqueza y del poder económico, 

•s1 como en el rumbo de la econom1a, en la autcdeterm~oación y en el 

des•rrol lo general del pa1s a largo plazo .. (5). 

Los ponentes d• un grupo ••ftalan que l•• •alidas de capital por 

conc•pto--d• utilidad•• r•mitidaa y envio• par intar .. •s y r•galias han 

sido persistentemente mayor•• que las entrada§ d• nu•va capit•l lo cual 

af•cta en forma negativa al pais, bAsandose en una continua 

d•scapitali%•ción de la aconom1a nacicmal. Por lo que, .. en toda la 

región se e~cuchan cad• vez mas voce• denunciando que nuestros p~ises 

est•n cada v•z m~6 domin•dos económicamente por el capital privado 

e~<tranjero, y qua hste eKplota las posibilidades de Inversión mAs 

dinámicas y redituables en desmedro d• los intereses nacionales •••• Los 

eKponantes de tas tesis radicales, suelen valerse en la mayoria de los 

casos, para apoyar su argumento de que la Inversión EKtranjera Dir~cta 

afecta ne9ativamente las economlas de los paises en desarrollo, de las 
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cifras de la balanza de pagos. Comparando las nuevas entradas de capital 

privado extranjero, los radicales llegan a la bien conocida conclusión 

de la descapitalización del pais receptor provocada por las empresas 

propiedad del extranjero .. (6). 

En esta misma óptica, se arguye que la única manera de evitar los 

efectos daNinos del fenómeno de la descapitalización, es mediante 

reglamentación legal que destine el flujo.de inversiones extranjeras 

campos que no sean explotados por el capital nacional. A decir, destinar 

al fluJo de inversiones extranjeras al financiamiento de proyectos 

realizados por al ahorro interno, que generen empleos, y ademas, 

aquellos proyectos prioritarios al desarrollo nacional. 

En consecuencia, nuestra atención se centrará y girará torno 

l~ Inversión Extranjera Directa, resanando una breve periodización, as1 

como también, destacando bondades o consecuencias de la misma, para 

finalizar con algunas consideraciones y opciones viables de optimizar 

r~~onablamenta a la Inversión EKtranjera, dándole un uso m~s selectivc, 

eficaz y eficiente. 

En el epigr4fe de Comercio Externo, como segundo rubro de mayor 

importancia, después da la Inversión E:<tranjera Directa (IEO), destaca 

d• importante el papel que han venido desempeMando las 

•Kportaciones de petróleo y la aKpansi6n importancia de las 

.. quiladoras como generadoras de empleo y captadoras de divisas. 

Es de suponerse, que en naciones en vlas de desarrollo como el 

caso de México, se requieren da constantes inversiones para dinamizar el 

andamiaje de su actividad económica, financiando los desequilibrios de 

la balanza de pagos. Y vienen precisamente las Inversione~ 

EKtranjeras Directas y el Comercio EMterior, concretamente, los 

elementos que momento dado, pueden impulsar crecimiento 

económico en constante ascenso. Dada la peculiaridad que tienen las 

Inversiones Extranjeras Directas (y ell~s la tecnologia de las 
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•mprasas tr•n•n•cionales), y el Comercio Externo de canalizar recursos 

económicos a incrementar y sofi~tícar la capacidad productiva nacional, 

para alcanzar una mayor competitividad en el mercado mundial. 

En esta sentido, se supone que si los recursos económicos antes 

citados, tuvier6n una orientación en forma prioritaria a las necesidades 

d•l desarrollo económico del pa1s, se tendrian mejores opciones para una 

mayor y mAs din•mica integración al Ambito internacional. 

Por lo que se percibe, a la IED y al Comercio Externo, 

forma menos costos• de obtener recursos económicos de orden externo. 

Adem•s de que coadyuvan a financiar la formación de capital interno. 

Sin embaroo, no es factible pasar por alto, la fuerte dependencia 

que trae consiQo, tanto la IED como el Comercio Externo. Ya que por 

pertenecer al sistema capitalista de producción, como sistema 

economia heg6monico, México esta e~puesto 

internacional. 

los avAtares de la 

Por end•, se analizaran las bondades o consecuencias economicas, 

que en un momento dado, puedan traer •parejadas las IED y el Comercio 

Externo, dentro del sistema capitalista de producción. 

Asimismo, se analizar~n las posibilidades de utilizar a la IED y el 

Comercio EMterno (petróleo y maquila), como opción viable de 

canalizar recursos financieros al 

Orientados como eg viable dQ suponer, 

aparato productivo nacional. 

incrementar el comercio de 

exportación, y • meJor•r los términos de intercambio con el eMterior. 

En est• misma linea de razonamiento, se anali~arán los rubros a los 

cuales estA dirigida la IED. R•seWando una breve periodización. 

En el apior•f• de Comercio EMterno, se pondrA especial énfasis 

la obtenc~ón de divisas por dicho concepto, destacando el importante 
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papel que han venido desempe~ando las industrias maquiladoras o empresas 

gemelas en la contribución del aminoramiento del desempleo el 

territorio nacional. Además, se analizará. el destacada papel que c1Jmplen 

las e>ipartaciones de petróleo. 

Finalmente, se sugieren algunas estrátegias para encarar pol!ticas 

positivas, que sirvan para mejorar efectivamente la contribución de la 

IED y el Comercio Externo, en el desarrollo económico de México. Dichas 

contribuciones se mencionan al final de cada epigráfe, ya qwi 

estudian por separado las IED y el Comercio Externo. 

La política de financiamiento del desarrollo, destaca primer 

instancia el ahorro generado por la sociedad y en donde puede adquirir 

tres formas~ ahorro póblico interno; ahorro privado interno y ahorro 

eKterno. En esta perspectiva, se entiende el concepto de pol1tica de 

financiamiento del desarrollo como, ••el conjunto de instrumentos y 

acciones estatales, encaminadas a generar e~cesos (ahorros) por encima 

de los gastos bá.sicos (consumo) de la sociedad, y a$ignarlas a cubrir 

los gastos del desarrollo (Inversión privada, social y pública, consumo 

social y gastos sociales). Delimitada as!, la pol!tica de financiamiento 

del desarrollo esta constituida por los instrumentos contenidos en cada 

una de las politicas públicas (fiscal, de gasto, monetaria, industrial, 

comercial, etcétera) que afectan directa e indirectamente la capacidad 

de generación de ahorro de una oconom!a y su asignación en gastos de 

desarrollo•• (7) 

La mayor parte de los inversionistas extranjeros iniciaron 

operaciones en México por iniciativa propia, sin ser instigados por 

socio meKicano ni por el gobierno. Las principale~ razones para venir 

México fueron, "la de participar en un mercado creciente, la estabilidad 

política y económica del pais, la libertad de cambios y la estabilidad 

monetaria, la esperanza de utilidades satisfactorias, la situacion 

geográfica favorable y los costos de mano de obra relativamente bajos. 

Otros factores que se ci~aron frecuencia fueron el superar las 
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barraras arancelarias y el utilizar a México como base de exportaciones 

para otros mercados latinoamericanos•• (8). 

As1 pués, aprovechar la Inversión Extranjera, beneficio del 

aparato productivo nacional, significa un acortamiento considerable del 

tiempo, que en caso contrario tendriamos que esperar, sin aumentar la 

producción y sin mejorar el nivel de vida de la población. Por tanto, en 

vez de paa•r por la larga evolución por la que tuvieron que pasar otras 

naciones y de acumular nue~tro propio capital, se tiene la opción de que 

trabaje an beneficio d~l pais, el ahorro de otras naciones y, 

consecu•ncia, aprovechar los frutos de la industria moderna mucho más 

pronto de lo que podriamoa hacerlo en caso contrario. 

La Inv•rsi6n Extr•njera Directa, variable importante, ejerce 

efectos dinámicos an la economia. Por lo que~ un inversionista, ya 

nacional o extranjero, puede en un momento dado inducir: la sustitución 

de importaciones. la generación de empleos y mejorar el nivel de 

capacitación de la fuerza de trabajo. En este mismo marco, las 

facilidades otorgadas a la Inversión Extranjera Directa, ha permitido 

d•sde sus inicios, que ésta desempeNe un papel cada ve: mAs importante 

en el desarrollo industrial del pais. Desde esta perspectiva, 

considera conveniente una retrospecci6n histórica-económica el 

anAlisis tle la Inversión E~tranJera Directa. 

Con el arribo del Porfiriato, se facilita el acceso del capital 

e:tterno, que para fines del siglo XIX, control.aba los ferrocarriles y la 

mayoria de las empresas mineras. Asimismo, participaban ampliamente en 

las incipientes instituciones bancarias. Mas tarde, diversos grupos de 

ir1versionl.stas mexicanos iniciaron tratos con inversionistas extranjeros 

en un afán de promover el ahorro industrLal ... De ese modo se iniciaron 

empresas con capital mixto en l.as de acidos, acero, textil, 

electricidad, petróleo, tabaco, vidrio, papel, etc.•• (9). Por ende, 

ºdurante el per1odo revolucionario, et sector privado no encontró las 

garantias necesarias para continuar el proceso de industrialización por 
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lo que la historia registra un periodo de estancamiento en el fluJo de 

inversiones externas e interi:'HlS .. (10). 

Desde 1920, al flujo de capital extran;ero, alentado por el 

Porfiriato y obstruido por la revoluci6n, afluye 

Oirigiendose a la explotación de productos 

exportación, contribuyendo insignificativamente 

mercado interno. 

mayor dinamismo. 

elaborados para la 

la creación del 

Después de 1930, fue el gobierno el que mostró preocupación por el 

flujo de Inversiones Extranjeras, dado que sectores basicos tales como 

ferrocarriles, miner1a, petróleo y anerg1a eléctrica se encontraban bajo 

el control del capital externo. Ello fué causa de que algunas de las 

industrias antes referidas, pasasen a ser propiedad de la nación por ser 

consideradas de interés nacional. 

~a década de 1940, estuv6 caracterizada por la agrupación de los 

distintos sectores económicos en diversas organizaciones, sociedades 

institutos, con el objetivo expreso de otorgar mayor vAlidez al 

desarrollo de sus actividades y la situación económica y pol1tica del 

pais. 

Durante la década de 1950, los inversionistas e>e.tranjeros 

intensificaron sus operaciones en nuestras ramas industriales y 

desviaron recursos otras econOmicas que anteriormente 

consideraban atractivas. Asi fuá como se orientaron al comercio, creando 

verdadera competencia a los establecimientos nacionales. 

En este conte:<to, un "hecho sobresaliente en este proceso et; la 

acusada y creciente transferencia de la inversión norteamericana de las 

actividades tradicionales (minerla, petróleo, . transporte, industria 

eléctrica y agricultura tropical), hacia los nuevos sectores: la 

industria manufacturera y los servicios comerciales y financieros" (11) .. 
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AproMimadamente de 1959 1970, conoce como la etapa del 

desarrollo estabilizador, y en donde, la estabilidad cambiarla, asume un 

carácter prioritario dentro de los objetivos de la politica económica, y 

se recurre con mayor frecuencia al capital externo. Va sea en forma de 

inversión o de empréstitos externos, cuyo objetivo prioritario se asigna 

a financiar el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. 

El de5arrollo compartido, viene a ser la etapa conocida de 1970 a 

1976, y donde busca, po&tariormente, no sólo crecer sino 

distribuir los logros del desarrollo. Es asi que, la inversión por 

sectores muastra una creciente tendencia a concentrarse en los sectore~ 

manufactureros y de servicios. Dentro del sector manufacturero las 

actividades que tienden a concentrar la In1,1ersión EMtranjera son, en 

orden decreciente: la dP. substancias y productos quimicos; la de 

productos metálicos; maquinaria y equipo y la de alimentos, bebidas y 

tabaco. Cabe sin embar~o seMalar, que el monto más elevado de la 

Inversión Extranjera, se ha mantenido estable en la industria quimica, 

se ha elevado considerablemente en productos metalices, maquinaria y 

equipo y se redujo en alimentos, bebidas y tabaco. 

De ~q76 a 1982, la Inversión Extranjera experimenta un continuo 

auQR que coincid•, paral•lamente con una etapa da •c•lerado crecimiento 

de la ecohomia al cual •• interrumpo a partir de 1qa2, coincidiendo con 

al estallido de la cri•i•. Cons•cuantemant•, la .. In1,1ersi6n extranjera 

acumul•da directa• indiracta~enta, paso.de un incremento medio anual de 

7X en la d~ada de los ochentas •••• Dicha dinAmica sa ha acelerado, en 

particular a partir da 1979, ya qu• el pals se ha integrado cada vez mas 

a un esquema de desarrollo capitalista que implica una participación 

mayor de la Inversi6n E:.ctranjera en su crecimiento económico" ( 12). 

Por lo que, .. la Inversión EMtranjera Directa por gactores de 

actividad económica muestra durante el periodo de 1957 a 1980 una 

creciente concentración en el sector industrial, que pasa de representar 

del 40 al 757. de la In1,1ersi.or.. En contraste la Inversión Extranjera 
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Directa en la mineria disrni.nuy6 durante dicho periodo de 15 a 3~'·~ y eJ 

comercio de 1.5.3 a 91." (l:S). 

Por otra parte, el gobierno de México tiene la imperiosa necesidad 

de anualmente nuevos empleos y de avanzar en la sofisticación de 

su tecnologla, para su util~2acion tanto la industria en la 

agricultura, y por ende, se ve precisado a hacer uso de las Inversiones 

Extranjeras Directas para complementar y des~rrollar a las Inversiones 

Nacionales. En este ccntekto, .. l.as Inversiones E~t;ranj~ras Oirec::t.as, 

generalmente traen aparejados conocimientos tecnicos obtenidos después 

de costosas investigacionQs cientificas llevadas a cabo por las empresas 

matrices extranjeras inversionistas: conocimientos de administracLOn 

9erencia adquiridos en la euperiencia del manejo de empresas similares 

en plena producción, v la utilización de patentes no s6lo desarrolladas 

sino también probadas 0 
( 14). 

Fundamentalmente, existen dos formas de Inversion E~tranjera: La 

InversL6rl Dir-ec:.ta y la. Indirecta. ..La Inversión Directa es aq..Jel la 

efectuada por particulares para el establecimiento, mantenimiento 

d•••rrollo de toda clase de nagocios, también particulares un pa1s 

ex~ranjero. Y pueda efec~uarse a trav~s de toda tlaae de créditos 

persanas fistc•n y morale• d•l pals r•c•ptor cuya Unica finalidad y 

atractivo consist• en la abtanción del inter6• pactado. Pueda ufectuarse 

también a t.r•vés del establ~cimi•nta de un negocia propio encaminada 

producir utilid•d•s, bien madiant• la compra de un negocio ya 

••t•blec1do. En todos eataa casos la Inv•rsión Ewtranjara, puede 

única a mixta. Es única. c::uanda el capital del neqocio es exclusivamente 

extranjero y es miMta cuando adem•s del capital extranjero YXi5te 

capital nacionül. En México, esos negocios propios pueden e~~stir a 

tr~vés del establecimiento •utari~ado dQ una sucursal) de una sociedad 

extranJ era o través de la formación de una sociedad mexicana, 

•fectuado de conformidad can las leyes meKicanas aplicables~ La 

Inversión Indirecta, es aquella e~ectuada generalmente 

préstamos entre gobierno~, o de empresas p~blicas, 
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colocación de valor•• bur&Atiles ofici•les al pais receptor del crédito 

•n las bol••• d• valora• del pais qua otoroa el cr~dito" (15). 

Por •nd•, la difer•ncia P.ntrv Inversión Directa Inversi6n 

Indir•cta, r•dic• fundamentalmente el grado de control del 

invel"'sionista extranjero. Es a.si que, "la Inversión Indirecta de 

port•folia s• dirioe al otorgamiento de pr6stamos y adquisición de 

valore• mobiliarios, l• Inv•rsión Directa implica el control de empresas 

o nac¡¡ociacionee •n las qu• pa.rticip• el Invar•ionista extranjero" (16). 

. Por otra parte, los instrumentos juridicos que reoulan la Inversión 

EwtranJera Directa, •on establecidos por la ley, para promover la 

Inv•r•ión Mexicana y regular la Inversión eKtranjera, al reglamento del 

r•Qistro nacional d• Inv•r•iones axtranjeras y las resoluciones 

g•n•ralas qua ha emitido la Comisión Nacional de Inversiones EKtranJeras 

en lo• Oltimos arios de operación d• dicho órgano intersacratarial. En su 

articulado, dicha lay sanala • quien se con~idera Inversión EKtranjera: 

a• decir, se puntu•liza que, l•• personas fisic•• •Xtranjeras, las 

unidades aconOmicas del eKterior •in personalidad jurldica, y las 

maKic:•n•s mayor!• da capital extranjero 

Inversionistas eKtranJ•ros para los efectos de la ley. 

L• lay sanala r•glas precisas para la p•rticip•ción de la Invarsión 

EKtr•nJera an al pais; as! en sus •rticulos 4 y 5 eMpresa en que 

actividades puede particip•r la Inversión Extranjera, y hasta qua 

limites, en que r•••• de •ctividadas únicamente pueden participar 

meMicanos o •oc:ied•d•• m•Kicanas con eKclusión an sus clAusulas de 

•Ntr•nJaroa y en qua ra~as da actividad económica solamente el Estado 

puede participar. 

Las actividada5 económicas, a las que se pueden dedicar meKicanos o 

•ociltd•des mexicanas, con cláusul•• da eKclusión de extranjeros, son las 

si~uientes: radio y talevisión; tranSporte automotor urbano, interurbano 

y •n carreteras federales¡ transportes aéreos y maritimos nacionales; 
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explotación forestal; distribución de gas y las demás que fiJen las 

leyea especificas o de las d~sposiciones reglamentarias que expida el 

ejecutivo federal-

En tanto, las actividades econ6micas, en las que no pueden tener 

ingerencia los particulares en México, y nada más el Estado puede tener 

voz y voto, son: la industria petrolera y los demá.s hidrocarburos; la 

petroquimica bAsica' la explotación de materiales radioactivos y 

generación de energia nuclear; la mineria en los casos a que se refiere 

la lay de la materia; la electr-icidad; los fer-rocarriles; las 

comunicaciones telegráficas y radiotelegrAficas y el correo. 

Existen otras actividades que por su importancia, es necesario que 

permanezcan en manos de inversionistas meKicanos. Dentro de estás 

actividades están: las instituciones de crédito; las instituciones de 

seguros; las de fianza; las sociedades de inversión, y las empresas 

dedicadas a la explotación forestal, como ya se hizó referencia, con la 

cl•usul• de exclusión de eKtranjeros. En el resto de las actividades 

·~onómicas, •e establece coao reQla general un mAKimo de 49~ par-a la 

Inversión EKtranjara, facult•ndo a la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras para aum•ntar o disminuir dicho porcentaje, cuando éste sea 

conveniente para la •conom!a del pa!e. 

Hoy en dia, y como ~adida de apertura y simplificación, han 

reducido las condicionas que deberán cumplir los inven;ionistas 

&KtranJeros para registrar sus nuev•s inversiones, entre éstas destacan: 

a) aue la Inversión se realice con r-ecur•os provenientes del eKteriar. 

b) Due el monto de la Inversión en activos fijos e,_ceda el 

•quivalente en moneda nacional a 100 millones de dólares de E.U. 

e) Due la Inversión se realice fuera de zonas d• mayor concentración 

industrial. 

d) Due se obtenga una balanza de divisas equilibrada acumulada para los 

tres primeros ª"ºs de operación de la nueva empresa. 
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•) Du• •l inver&ionist• genera empleo& perm•nantes y contribuya con 

progr•mas de c•pacit•ción para los trabaJ•dores. 

~) Dua la tecnologia sea adecuada y observe las disposiciones 

ecológicas. 

Un hecho quv •s import•nte dest•car se refiere que, la 

p•rticipación d• la Inversión Extranjera debe medida en términos del 

soport• da conocimiantos tecnológicos qua trae Aparejados. Y que pueden 

tra•l•dar • los p•i••• en via• de deuarrollo, en t•rminos de negociación 

concr•ta en c•d• c•so particular, midiendo la posibilidad de negociación 

que.las empresas tr•nsnacionales pudieran efectu•r. 

Por otro lado, l• reducción da la d•manda agregada, •Bi como la 

inc•rtidumbra sobre la evolución del costo del c•pital, disminuyeron 

sensiblam•ntw la rentabilidad de lo• proy•ctos de inversión productiva. 

Como resultado de la 9scasez de recursos y de la caida en wl nivel de la 

•ctivid•d económica, el periodo 1981-1988 la inversión privada 

disminuyó del 1~ •l 12~ del PIS. En este mismo l•pso, al flujo de 

Inversión Extranjer• Directa aumentó considarablamenta, "sin embargo, 

los niveles •lcanz•dos son muy reducido&. Menos del iOX de la inversión 

qu• se realiz• en H~Kico proviene de l• Inversión Extranjera Directa. La 

incertidumbre que g•n•r•b• la poca cl•rid•d con que •• establacian las 

ragl•• •l" invwrsionista y la f•lta dw promoción de l•s •lt•rn•tiv•s de 

inv•rsión constituy•ron obstáculos para alc•nz•r niveles mayores da IEO .. 
(17). 

Es de observ•rse, que en el marco de la pol1tica comercial de 

apertura, la Inversión Ewtr•nJer• Directa, puede contribuir al proceso 

de moderni:acL6n oconómica de la nación, al utili:ar sus amplios canales 

de comercialL:ación. En este sentido, durante el periodo comprendido 

wntre 1983 y 1988, la Inversión Extranjera mostró un 

comport•mi•nto, .. registrando una tendencia creciente 

anuales dw inversión ewtranjera directa CIED), al pasar de 

683.7 millones de dólares autorizados en 1983 3,157.1 

favorable 

l~ flujos 

monto de 

1988. El 



flujo promedio anual ascendió en ese lapso a 2,216.3 millones de dolares 

y resulto dos veces superior al correspondiente a los seis af"íos previos. 

En montos acumulados la IED sumó para 1988, 24,084.1 millones da 

dólares, cifra equivalente al 13.9% del producto 

registrad~ en ese mismo af'ío" ( 18). 

interno bruto 

Por tradición, la Inversión Extranjera Directa, siempre se ha 

orientado las ramas de actividad económica más dinámicas 

redituables, ligadas estrechamente la producción industrial, 

y 

y 

~ltimamente ha destacado, el sector servicios. Siguiendo en orden de 

importancia se presenta, el sector comercio, la industria extractiva, el 

sector agropecuario y la actividad pesquera. 

Derivado de lo anterior, y dentro del periodo comprendido de 1983 a 

1988 1 .. por ramas de actividad económica existe una concentración 

~- importante de la inversión extranjera dentro de la actividad industrial, 

(~.~,destacándose su participación en las industria1> automotriz terminal 

! ·, (23.4~), de equipo y accesorios electrónicos (11.17.), quimica (15.4%), 

de maquinaria y equipo no eléctrico (5.5'l.), de autopartes (4.8%), de 

papel carbón (4.87.) y farmacéutica (4.5%) •• (1.9). 

Durante 1.989, ••1a IED alcanzo un monto de alrededor de 2.400 

millones d• dólares, con lo que la cifra acumulada es d• 26,490 millones 

de dólares. Con la nueva IED, se estima que se generaron 60 mil empleos .. 

(20). 

El autor antes citado explicita. una ampliación de la vinculación 

entr• ••presas y centros de investigación existentes en México. Dichas 

vinculaciones. m•r•cen especial énfasis. por ser la base primordial para 

aumentar el ritmo.de productividad y apoyar el desarrollo industrial de 

t16xico. Además de que colocarla al pais en mejores condiciones de 

competitividad en al ámbito internacional. 

·En los Oltimos cinco a~os, la insuficiencia de la inversión 
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d•t•rminó •l &Btanc•mianto del P.t.B. Para obtener hacia finales del 

periodo da vig•ncia del Plan Nacional de Desarrollo (1989 - 1994), una 

tasa de crecimiento cercana al 6X anual, el coeficiente de Inversion 

Producto deber4 aumentar gradualmente en alrededor de 6%. 

Derivado de lo anterior, se tiene que, .. la disminución de recursos 

disponibles par• su uso interno en la economia -la cual esta en el fondo 

del estanc•miento de la inversión, de la actividad económica, de la 

cre•ción d• empleos, y da la disminución del poder adquisitivo da los 

salarios- se eKplica fundamentalmente por una desfavorable evolución del 

sector eKternOJ una súbita reversión de la transferencia de recursos al 

e~terior y un deterioro abrupto da los términos de intercambio del pa!su 

(21). 

Por lo que, al financiamiento necesario que requiere el pa!s, solo 

puede provenir de las siguientRs fuentes posibles: de un mayor ahorro 

interno, público privado; de una meJoria de los términos de 

intarcambio dul pais; y, de maner• fundament•l, de una raducción de las 

tr•nsferencias natas da recur&os reales al exterior. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (1989 - 1994), se destaca que con 

la apartura comercial, los beneficios potenciales de la Inversión 

EKtranJera aumentan considerablemente y se convierten en complemento de 

la inversión n~cional. La mayor competencia que propicia la apertura del 

m•rcado nacional evita que las empresas extranjeras puedan gozar de 

utilidades eKtraordinarias, provenientes de mercados protegidos y a 

costa del consumidor, y desalienta l• fabricación de productos de mala 

calidad y al uso de tecnologias obsoletas paJses de origen, 

prácticas que suelen ser comunes en economias cerr~das a la competencia 

con el eKtarior. La Inversión EKtranjera Directa, es benefica por cuatro 

r•zones principales: ganera empleos directos e indirectos, permanentes y 

bien remunerados; provee al pa!s recursos frescos para el 

financiamiento de las empresas; aporta tecnologias modernas a la planta 

industrial; y alienta el esfuerzo exportador del pais. 
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Asimismo, se aseverA en este mismo Plan Nacional de Desarrollo, que 

a condición de que no se vulnere nuestra soberanla ni nuestra cultura, 

es conveniente una mayor participación de la Inversión Extranjera en los 

campos permitidos por la ley en la materia. La condición general sera 

que dicha inversión compita, el m&rcado nacional, otros 

productores nacionales y extranjeros, sin recibir subsidios explicitas o 

encubiertos. En la situación actual, es factible promover un incremento 

sustancial en la IED mediante la simplificación de los reglamentos, 

normas y trAmites, que inciden directa e indirectamente en el 

establecimiento o expansión de empresas de Inversión Extranjera Directa. 

Finalmente se aduce, que con el objeto de fomentar la Inversión 

Extranjera Directa en forma conveniente para el pals, los reQlamentos y 

procedimientos aplicables deben orientarse a: 

- hacer que los procedimi&ntos de autorización de las nuevas inversiones 

permitidas por la Ley sean automáticos, expeditos y transparentes; 

- simplificar tr~mites, definir requisito~ con precisión, y dar, fluide~ 

institucional a los procedimientos; 

- aprovechar al máximo la aportación tecnológica y el acceso los 

~ercados de exportación de la Inversión Extranjera; y 

- crear los mecanismos para que la nueva Inversión Extranjera no genere 

presiones inflacionarias adicionales sobre los mercados financiero~ 

nacionales. 

En nuestra opinión, resulta importante en beneficio del pais, 

tratar de estimular y orientar las Inversiones Extranjeras Directas 

aquellas ramas de la producción, que.esten en mejores condiciones para 

incrementar y ampliar su potencial exportador. Asi como, desestimular la 

orientación de la inversión, en aquellas ramas de la producción 

probable tendencia a depender de las importaciones. 

En tales circunstancias, el gobierno de la república tiene que 

implementar una politica de fomento a las exportaciones. Por lo que, el 



objetivo prioritario en la estrateQia de crecimiento, se debe orientar a 

condicionar la lnversi6n Extranjera Directa compromiGos de 

exportación, con la intervención del gobierno, en cuanto a la promoción 

de incentivos fiscales. créditicios y de otra indole. 

Asimismo, se debe tener en cuenta en cualquier diseno de polltica 

hacia las empresas transnacionales, que se cuente con programa de 

r•~ulación de precios de transferencia, para que en momento dado, 

se limite est~ forma da transferencia de recursos hacia el e~terior, que 

muchas de las veces constituyen elementos descapitalizantes. 

Por otro lado, se r•quiere que la Inversión Extranjera Directa 

can•lizada a ••ctoras prioritarios, de acuerdo con el Plan Nacional de 

Desarrollo, as1 como, el relativo al mantenimiento del nivel del 

ocupación y generación de nuevas fuentes de empleos. Ademas de que, la 

Inv•rsi6n Extranjera debe traer implicita, una contribución a 

adecuado a las condiciones de recursos humanos y fisicos del pals. 

nivel 

Otro importante criterio, es el referido a la balanza de pagos, que 

se traduce, en que la Inversión Extranjera Directa debe tener un efecto 

positivo en la balanza de pagos del pals, mediante la sustitución 

efectiva de importaciones y la promoción de las exportaciones. Asimismo, 

••ria provechoso para •l pais, que la Inversión Extranjera Directa se 

dirija• promover. aquellas zonas de menor desarrollo relativo. 

Se destacan a continuaci6n diez puntos importantes, que vienen 

de trascendental importancia para la promoción y regulación de la 

Inversión Extranjera Directa. V ésta en consecuencia debe: 

"1. Aju5tarse, no tan sólo a las leyes, sino también a las pol~ticas de 

desarrollo interno nacional; 

2. Ser complement•ria del capital mexicano y no desplazarlo en 

aet1vidades adecuadamente cubiertas por empresas nacionales; 

3. Aceptar, como regla general, participación mayoritaria mexicana 
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tanto en capital como en administración; 

4. Contribuir a la elaboraci~n de tecnolog1a 

para el desarrollo económico nacional; 

la medida necesar~a 

5.. Promover la fabricación de arttculos de e:<portación y cc..~partJ.r los 

mercados internacionales; 

6. Promover la producción de sustitutos de importaciones sin 

sacrificios de los consumidores; 

7.. Impulsar la creación de industrias nuevas y necesarias; 

8.. Dar ocupación preferente a administradores, técnicos y personal 

general, de nacionalidad mexicana; 

9. Uti.lizar la medida de lo posible, insumos y componentes 

mexicanos, y 

10. Utilizar recursos financieros del exterior y 

nacional .. (22) .. 

acudir al crédito 

La economia mexicana tiene la necesidad de restablecer, cuanto 

antes un crecimiento sin inflación y con equidad que promueva un sistema 

productivo, eficiente, competitivo y capaz de crear bienestar para todos 

sus habitantes y en consecuencia fortalezca la soberanía nacional. Para 

reiniciar el proceso de crecimiento en forma estable y sostenida~ debe 

propiciarse la inversión productiva que conlleve a la generación de mas 

y mejores empleos. Por lo que, se hace necesario impulsar el esfuerzo de 

inversión tanto pública como privada, nacional y extran;era, en la~ 

areas de responsabilidad que las leyes asignen para cada uno de ellos. 

Los paises que estAn en proceso de modernización intensa, 

el caso de México, estAn utilizando 

Extranjera, porque complementa su 

forma creciente la Inversión 

ahorro, genera empleos 

remunerados, trae tecnologia competitiva y coadyuva a 

los flujos comerciales internacionales. 

inserción 

bien 

Los flujos de Inversión Extranjera, sumados al capital nacional, 

aseguran la expansión de nuestra capacidad exportadora al abrir los 

mercados del exterior para los producto$ me::icar::i~. Es conveniente 
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propiciar aquella Inversión ExtranJera Directa, que evite 1ncrementar el 

nivel de endeudamiento externo, y que contribuya de manera positivü al 

balance con el ~:cterior. 

En el proceso de moderni~aci6n y cambio estructural de la economia 

mexicana, deben adecuarse y simplificarse los criterios y procedimientos 

que norman a l• Inversión Extranjera Directa. Por lo que, la Ley para 

promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera 

establece la base da un régimen jur1dico subsidiario y saNala, la 

exposición de motivos de su iniciativa, qu• la regulación de las 

Inversiones Extranjeras tiene, por necesidad, un carácter evolutivo y 

puade ser precisado por la via reglamentaria. Asimismo, el presente 

instrumento jurídico coadyuva a actualizar la rectoría del Estado sobre 

los procesos económicos del P•is, al desarrollar regulación 

eficiente, moderna y adecuada sobre la Inversión EAtranJera y al 

est•blecer las bases para promover la Inversión Privada en general. 
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III. 2. COMERCIO EXTERNO (PETROLEO V MAQUILA). 

Paralelo a la Inversión ExtranJera Directa, se perfila nuestra 

opinión, el Comercio Externo como elemento determinan te el 

financiamiento del desarrollo económico de México. Por la amplia gama de 

posibilidades, que redundan en un beneficio favor de al 

fuente importante de divisas, tienden a brindarle al sector productivo 

nacional, la capacidad financiera para importar los bienes y servicios 

necesarios al desarrollo económico del pais. Además, de la consecuente 

generación de mayores fuentes de empleo. 

La inserción de Mé~ico en la dinámica del sistema capitalista de 

producción, no permite la autarquia, ya que se debe mantener un rit.T10 en 

la capacidad exportadora nacional y ser más competitivas en el Mercado 

Mundial, para no quedar relegados de los beneficios que el Comercio 

Externo nos pudiera brindar. Se podrta pensar y es obvio, que para ~er 

m~s competitivos en el ámbito internacional, se tendr1a que sofisticar 

l~ capacidad productiva nacional. 

En este ep1Qrafe, se analizarAn las bondades y/o consecuencias que 

al interior da la economia, trae consigo el financiamiento del 

desarrollo •conómico de 116xico, derivado del Comercio Externo~ Asimismo, 

•e maneja la tesis, de que el financiamiento mediante las divisas 

obtenidas por ntttdio del comercio de &Mportación, es forma menos 

costosa de obtener recurgos económicos de orden externo, ademas, de que 

coadyuvan a financiar la formación de capital interno. Huelva decir, que 

el Comercio Externo, se constituye en una variable macroecon6mica de 

gran trascendencia en la estabilidad y ulterior estimulo al desarrollo 

económico del pais. 

En n•.1estr-a opini.ón, una conceptualización acertada de lo que viene 

a ser la actividad comercial (entendiendose por- sociedad, el mercado 

mundial), es la siguiente; ºEl comercio consiste toda transacción 

mediante la cual cambian de propiedad de dominio los bienes y 
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servicio• disponibles en una sociedad, usualmente con el fin de obtener 

l• mayor- utilidad po•ibl•º (23). 

Es ló;ico el suponer-, que un tipo de cambio realista fomente el 

crecimiento de la• •Mport•cione•. La dinámica de 65tas parece obedecer, 

antes que al tipo de cambio, •l crecimiento económico internacional, 

principalmente el estadounidense. Asi pués, .. competir activamente en el 

•Mterior tambi4n significa abastec•r con •Mito el mercado interno, 

ofreciendo al productor y al consumidor nacionales el beneficio de la. 

mayor •fici•nci• y competitividad de la planta productiva. Se trata de 

producir mA& y m•Jor, para dis~rutar más y mejor. Un aparato de 

producción competitivo, vinculado al comercio eMterior, incrementa las 

exportaciones y contribuya 

importacion•• .. ( 24) • 

hacer eficiente la sustitución de 

Es importante el reconocer que, .. a pesar del intento de cambio 

estructural, la evolución de exportaciones importaciones y 

resultado, el saldo de la balanza comercial, sigue caracterizandose por 

un comportamiento qua tiene detras de si, fen6meno5 de tipo estructural 

como son l• heterogeneidad tecnológica, y el exiguo ~esftrrollo de un 

sector productor de bien•• de cApitAl .. (25) .. 

En J~nio de 1986, M•Kico se constituye miembro mAs del 

Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), l• 

principAl función de este organismo, •& intentar abrir cauces libres al 

comercio antre paises a través, primero, de una estructura arancelaria 

de protección, y segundo, por la via de la reducción de estas tarifas. 

Por ande, la liberalización comercial que induce el GATT, servirA para 

acicatear a los productores nacionales para producir eficientemente y 

vender a bajos precios, exportar mAs y conquistar paulatinamente el 

mercado externo. 

En esta misma perspectiva, y ude conformidad con su poli tic a de 

sustitución gradual de los permisos previos por protección 
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arancelaria, México continuará eliminando los permisos previos de 

importación en toda la medid~ posible. Las restricciones cuantitativas 

residuales y los requisitos de permi~os de importación se notificaran y 

serán justificados de conformidad con las disposiciones pertinentes del 

Acuerdo General •••• Esta mecánica se aplicara tanto a los productos 

agropecuarios, pesqueros, mineros y manufactureros los que México 

decida seguir manteniendo el requisito de permiso previo•• ( 26) • 

Por lo que, .el gobierno de la repó.blica, .. bU<EiCarA el 

fortalecimiento del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), 

un or9ani•mo para liberalizar el comercio y resolver disputas 

comercial•s con equidad y celeridad, se pugnara por el cumplimiento de 

los compromisos del statu quo y el desmantelamiento de las med1das 

proteccionistas; se exigirá la no discriminación y una mayor disciplina 

internacional en la adopción de medidas de salvaguardia; efecto de 

eliminar la adopción de acuerdos voluntarios de restricción las 

e>eportaciones •• (27). 

Sin embargo, se debe tener presente que ºlos mecanismos del GATT 

proveen· el marco para •vanzar en la liberalización comercial 

preveén mecani•mos claro• para regular la protección: los 

•ignatario• s6lo cuent•n con el articulo XIX para lidiar con 

pero 

paises 

'flujos 

cOfnercial•• que afectan a algún sector doméstico a cau§a del proceso 

liberalizador. Este articulo ofrece una salvaguardia a los paises para 

reanudar la protección a un sector afectado por dicho proceso'' (28). 

Hoy en dia, "la oferta destinada a lo• mercados internacionales se 

constituye cada vez más con marcancias de mayor valor agreoado, 

destacando las manufacturas, que crecieron 10~. El e~fuerzo ewportador 

se manifestó al representar los productos petroleros el 341., y los no 

petroleros el 66X. En 1982 la relación era 78Y. y 227. respectivamente .. 

(29). 

Las condiciones económicas mundiales han inducido mayor 
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Siendo les pal ses de mayor 9lobalizaci6n da la producción. 

industrialización los que han basado procesos prcductivos en las 

crecientes innovaciones tecnológicas y en los espacios de 

integración comercial. Por lo que, de observarse que, "la 

interr•l•ci6n de las sociedades ea cada vez mAs profunda; por eso, no se 

puede concebir un desarrollo económico moderno aislado del exterior. La 

mayor interdepandenci• •e refleja en la nueva estructura multipolar 

donde las r•lacion•• econ6micaQ •• intensifican y se vuelven nuevos 

centro9 financieros, nuevos polo• generadoras de tecnologla y nuevos 

••P•cio• de integración. El progreso económico se debe fincar el 

aprovechamiento de las ventajas co•parativas da cada pa1s y de las 

oportunidades que ofrecen los mercados internacionales•• (30). 

La reflexión analltica sobre la naturaleza del Tratado Trilateral 

de Libre Comercio, que México suscribirá con Estados Unidos y Canadá, 

implica nece5ariamente el tener en cuenta el impacto probable sobra los 

~actores d• la producción el corto y mediano plazos, y má.s 

explicitam•nte •obre la estructura productiva nacional. En este punto es 

de suma importancia, reducir al mlnimo el desempleo y la desutilización 

de la capacidad productiva que puede ocacionar, en un momento dado, la 

int•Qraci6n re9ional de loSí mercAdos de bienes y servicios. "Lo anterior 

d•berA ver•• acompaftado da ~edidas que promuevan crecimiento 

ao•t•nido"de l• producción y de la capacidad productiv&, de •anera que 

se verifiquen realmente en el futuro inmediato aumentos significativos 

en la demanda de trabajo. De ah1 la importancia, sin duda crucial, de 

.mantener un dinámico proce-so de inversión .. (31). 

Otra de las opciones qua M•xico tiene para sofisticar su capacidad 

productiva de exportación en el ambito muncial, está constituida por 

inserc.ión •n la llamada Cuenca d•l Pacifico. En este contexto, "la 

cuenca del pacifico es importante para Mé~ico por tres razones: 1) 

representa 1Jna oportunidad para diversificar sus relaciones económicas 

internacionales, espec1ficamente las.de comercio e inversión; 2) esta 

diverfiificación le brinda la posibilidad de vincular m~s su economla con 
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las politicas asiAticas, de las cuales puede obtener financiamiento y 

apoyo tecnológico, y 3) en esa zona hay condiciones para crear un modelo 

diferente de cooperación eco~ómica multilateral u (32). 

Por lo que, participar más activamente en el comercio mundial, ya 

en la Cuenca del Pacifico o en el Tratado Trilateral de Libre 

Comercio con Estados Unidos y Canadá, representan opciones muy ~iables 

de alcanzar mayores niveles de bienestar la sociedad y mejores 

nivele& de productividad y competitividad en el ámbito internacional. 

En nuestra opinión, el desarrollo futuro de la nación, en materia de 

comercio eKige: producir y exportar conforme a las ventajas comparativas 

del pais¡ diversificar y ampliar la oferta exportable e incorporar 

mayor número de empresas, exportadores indirectos; mantener 

estimules crecientes a la actividad maquiladora de exportación, en la 

cual debe haber una mayor integración de materias primas nacionales; 

mantener una politica cambiaria realista que asegure la competitivid"d 

d• los productos mexicanos y da certidumbre y seguridad a los sectores 

involucrados; participar más activamente en los foros 

negociaciones bilaterales de comercio para 

multilaterales y 

ir consolidando 

p•ulatinamente, las oportunidades de acceso de los productos mexicanos a 

los mercados internacionales. 
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- LA INDUSTRIA DEL PETROLEO EN MEXICO. 

Los recursos der1vados de la exportac1ón del petrólP.o Mé-xico, 

desarrollo econom1co. A~1m1smo: 

"satisfacer las necesidades internas de enero1a; servir de eje par~ 

integrar •l sector enargi•, diversificar sus fuentes y racionalizar 

usoJ apoy•r el desarrollo nacional acelerado; captar recursos para 

fin•nciar el cr•cimianto• aervir de medio para la transferencia de 

recur•O~ a otros sectores; constituirse en un factor antinflacionario; 

ereg1rse como creador de empleos; adem~s de que se le dieron funciones 

de aval y financiero del sector público y prtvado, de estabilidad en el 

tipo d• cambio y de la politica nacional •si como de factor fundamental 

de la ind&op•ndenc:ia nacional" (33). 

L•• funciones de av•l y fin•nciero del sector público y priVñdo 

deriv~n del hecho, de que tanto, lo& planes especlficos da gobierna, 

como lo quv se dio en llamarse sistema nacional de planeacion, le 

atribuyeron al petroleo una posibilidad ilimitada de transformación, 

b•ne1icio de la estructura productiva nacional. Y de hecho, en la 

actualid~d asl se manifiesta, como una amplia gama de posibilidades para 

transformar e impulsar el ritmo de la actividad económica del pal~. 

Actu'.ilmente &n el comercio e:<terior de M~)Cl.Co, ••siguen teniendo un 

peso d• cons1deracj6n l•s e~portaciones de recursos naturales y de 

recur!mos agrlcolas. Siendo que el precio internacional de éstos 

productos lo fiJ.in d.etermi.nantemente las condiciones de producción y la 

demanda internacionalesº (34). Sin embargo, en la actualidad la fijación 

del precio del petroleo lo determinan los of~rentPS y 

aemdn.::lantes. Cc.-n.:i "!>-pllct.ta.i-emos, line<;\'.i:- m.i<'> cldelante. 

los 

En e•te mi•mo conte)Cto, se podria pensar en la e)Cistencia de un 

c~e.-to ciclo del preci.o en los mercados internacionales del petroleo. 

Dada l• 9)Cper1encia histórica reciente, el mecanismo de este ciclo puede 

ser descrito de l• siguiente forma esquemática; ••déficit en la oferta 
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(oct. 1973)---- incremento de precios (dic.. 1973)---- do-ficit la 

demanrla da petróleo debido a frenos al consumo de petróleo (1974-7)---

conqalai:ión de lo:; prP.ci.os (1974-7)---- e"Sti.mul.::oc1ón de la dem~r.da d~~ 

petróleo (1978)---- dóf~cit en la primera mitad de 1979---- inicio de un 

nuevo c.iclo de precios•• (35). 

Al periodo que va de 1977 1981, le caracteriz~ por 

evolución creciente en la tasa de crecimiento de la economia, apoyada en 

el descubrimiento, e~plotación y exportación de grandes mantoñ 

petroliferos. Por lo que, "la absorción de los sistemas petrolero~ por 

el sistema económico en ausencia de pollticas que garanti7.aran. la 

medida necesaria, la transformación del si~tema petrolero en fuentes m~s 

permanentes de riqueza (industrial o agricola) habrla de conducir 

breve, aunqu• intenso, periodo de auge económico caracterizado por el 

acelerado deterioro del comercio oi<terior no petrolero. As! el Producto 

real crece a tas•s de B.37. en 1970, 9.27. en 1979, B.3% en 1980 y 8.1% 

1981, bajo el liderazgo de la producción del petróleo que 

ritmo anual promedio de cerc,, ·de 207... Este rApido crecimLento 

acompa~ado de un acelerado deterioro de las cuentas de la economi~ 

patrolera cuyo déficit en cuenta corriente se duplica en cada a~o del 

periodo de auo•" (36). 

La calda de los precios en 1981, .. fu& el factor que agudtzó la 

crisis del capitalismo mexicano, en el marco de la crLsis y la recesión 

del capitalismo internacional •••• Asimismo, el exceso de oferta. debido 

al incremento de los inventarios de las grandes potencias, la aparición 

de nuevos productores de crudo y el papel jugado por el merc~do spot 

fueron acontecimientos que aceleraron las fluctuaciones del mercado 

petrolero internacional •••• El descenso de lo~ precios del petróleo puso 

en evidencia la estrategia petrolera mexicana, al considerar la 

recesión por la que atravezaban los paises capitalistas desarrollados 

lo cual se vio seriamente afectada" (37). 

As! pués, la regresión del precio del petróleo el Ambita 
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internacional, trajo como consecuencia, un abaratamiento en su precio y 

un efecto negativo en toda la aconomla. En esta mi5ma perspectiva, "la 

caid• de las divisas tomó por sorpresa al presupuesto pUblico y los 

circulo9 de opinión nacional, sobre todo por los efectos que 

interiormente se precipitarian ante las altas ta$as de interés de la 

banca internacional y la magnitud de la deuda pública externa de México .. 

(38). 

En par~afos anteriores, se h1Z6 alu6i6n sobre la eKístencia de un 

ciclo de precios en el mercado petrolero internacional~ As! se tiene 

que 1 iYS2, se caract•riza por una creciente vulnerabilidad a los cambios 

d• la camposición de la demand• del mercado mundial del petróleo. 

D•rivada, por 1• e9pecializaci6n da un sólo tipo de bLen especifico, (el 

cruda de export•ción). 

Petrolees Mexicanos ze refiere al contewto i.nternac:ional. 

Aseverando que, "el estancamiento económico de los paises 

industrializados y los método$ de conservación de energia y su~titución 

de petróleo ocasion•ron una disminución en el consumo, que provocó gran 

ine~tabilidad en los mercados, con I~ consecuente sobreoferta de 

petróleo. No obstante, los precias contractuales de lO'B crudos 

c:omerc:ial1zados internacionalmente lograron casi mantenerse estable5 

durante el. affo"' (39}. 

A partir da 1983, la demanda de hidrocarburos en el merca~o mundial 

empe~6 ~ descender, en comparación con el aNo anterior, no obstante qua 

a mediados de 19831 las economias de los paises industrializados 

mo5trc11ron signos da recuperación. En conc;.ecuencia, ••11exico adoptó una 

Actitud responsable frente la evoluclé•n del merc,;,do: apoy6 lo$ 

esfuerzos pa~a fortalecer la di~ciplina entre tos productoras de 

petróleo, mantuvo un dialogo constante y abierto con ellos y fijó 

durante 1983 un limite de 1~5 MMBO a. la exportación de petróleo crudo, 

con ob.>&to de mantener la estabil1.dad en los precl.os" (40}. 
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EXPDRTAC IONES. 

IMPORTACIONES • 

. SALDO. 

CUADRO No. 6 

BALANZA COMERCIAL PETROLERA DE MEXICO 
(MILLONES DE DOLARES> 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

436.0 1018.7 1837.2 3986.7 1041~.1 14585.0 16594.5 

171.2 208.2 307.6 539.9 766.0 682.7 550.6 

264.B 810.5 1.529.6 3446.B 9647.1 13902.3 16043.9 

TOMADO DE: .. El Pétroleo como Instrumento de Pol1tica Económica del 

Estado: 1975-1985. Tesis da Licenciatura 1990. Por; González 

Rodriguez Gabriel. Página 

U.N.A.t1. 
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En esta mi.sma secuencia, "unª"'º dificil para ol mercado petrolero 

1nternacional fue 1984. Después de un periodo de rP-lativa estabilidad, 

••te se debilitó sUbitamente al iniciarse el segundo semestre. No s6lc 

estuvo en Juego el nivel de precios, también el régimen de 

administración de los prec1os por los productores" (41). 

Sin embargo, ante las condiciones adversas reinantes en el comercio 

mundial da petróleo, Petrolees Mexicanos ehportó productos petroliferos, 

como Q•~ natural' y producto& petroquimicos por 16,600 millones de 

dólares, que vienen 

mercanc1a• del pats. 

representar 69'l. de la exportación total de 

Pc1ra el arfo de 1985, "PEMEX tuvo saldo favorable de 13,546 

millones de dólares en su balanza comercial, 13.SZ inferior al alcanzado 

en 1984. Las •Xportacioneli sumaron 14,606 millones de dólares y las 

importaciones fueron de 1,060 millones. De las ventas externas el 

petróleo crudo representó 91~~' los productos petrol1feros 8.4% y los 

petroquimico& 0.6X" (42). 

En este mismo •No de 1985, el precio medio de la mezcla exportada 

fue de 2~.33 dól•res por barril C0411o promedio •nual, casi 1.6 dólares 

m•nos qu• en 1984. As1 pu6s~ en este •ntorno de incertidumbre y 

~r•Qilida~ d•l mercado petrolero int•rnacional, se tiene que de los 28 

dól•r•• por barril en que fluc~uaban los precios en el mercado libre 

antas de la reunión da la OPEP dal 7 da diciembre de 1985, cayeron 21-25 

dól•res •l 12 dal mismo mes. Por lo que, "el 20 de enero de 1986 las 

cotiz•cionea rompieron la barrara de los 20 dólares y el 4 de marzo el 

crudo marcador se vendia en 12.20 dólares¡ un desp•..1és, el 2 de 

abril, por primera vez desde 1973 se vendió en menos de diez dólares .. 

(03). 

Cabe destacar que los grandes productores de petróleo (OPEP), 

los que en la actualidad determinan· el precio y la oferta de los 

hidrocarburos que concurren al plano comercial internacional. En este 
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contexto, M~xico debe en1rent~r los embates de los topes de producc1ón. 

que le son impuestos por el referido organismo. 

Ante estas adversidades ex6genas, transcurrió el tercer trimestre 

de 1988. manifestando una reducción considerable de los precias del 

mercado petrolero internacional. Dicho comportamiento atribuido al 

exceso de la oferta de hidrocarburos, tanto por parte de los miembros de 

la OPEP, como de algunos productores independientes. Lo anterior, deriva 

del no cumplimiento la cuota de producción total acordada en 

diciembre de 1987, de 15.05 millones de barriles diarios, disparándose a 

19.0 millones de barriles diarios al tercer trimestre de 1988. 

Las condiciones para el primer semestre de 1989, fueron favorables 

en la captación de divisas obtenidas de la exportación de petróleo. 

"principalmente en la demanda mundial de petróleo y serie de 

accidentes en el Mar del Norte y Alaska, cayeron F.>n el tercer trimest.rP. 

de que los principales paises exportadores de petr-6lec 

aumentaran su producción por rancima de la cuota de la OPEP•• (44). 

Hoy en dia, se debe tener presente en una delimitación orientada 

hacia el desarrolla económico de M~xico, que la industria petroler-a 

abarca tres campos de trascendental importancia. A saber; 

- "La eKploraci6n, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, 

distribución y ventas de primer-a mano, del petróleo, el gas y los 

productos que se obtengan de la refinación de éstos. 

- La elabor•ci6n, almacenamiento, transporte, distribución y ventas de 

primera mano de gas artificial. 

- La elaboración, almacenamiento, transporte, distribuci6n y ventas de 

primera mano de aquQllos darivados del petroleo que sean susceptibles 

de servir como materias primas industriales básicas" (45) .. 

Asimismo, es importante destacar el hecho de que, la industria 

petrolera está vinculada a contratos con particulares y partir de 
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1~89, a l• participación axtranJ•ra. En realidad ninguna da las leyes 

rmQl•"'9ntari•• •Mi•t•nt•• d••d• 192~, deja de considerar • la industria 

ptttrol•ra COiia una actividad r•••rvada al Estado y,.al mismo tiempo, con 

una participación privada, aunqu• con div•r•a• modalidades. Sin embaroo, 

.. ~l cambio m•• notorio •• el que permite la inversión extranjera la 

petroquimica secundaria y la desregulaci6n de permiso&" (46). 

- LA ACTIVIDAD PtAOUILADORA EN 11EXICO. 

La actividad de maquila en M6xico, ha •ido objeto d• encontradas 

opiniones, ya qua por un lado, hay quienes la consideran d• oran 

bane~icio para la econom1a nacional, en virtud da que con relativamente 

poca inversion por trabajador y una minima distracción da recursos 

financieros nacionales, aportan divisa~ y oaneran empleos. En tanto por 

otro lado, hay estudioaos en la materia, que encuentran en la actividad 

maquiladora una f6rMula de explotación de la mano de obra nacional, 

••to aor•Qan la facilidad con que la• divi••• 9aneradas vuelven a •alir 

del pais ... Sin embarQo, N>eico •sta oblit;a&do sost•ner, incluso 

profundizar, lo• ••fuerzo• destinados a a•tructurar un s6lido sector 

exportador .. (47). 

Es d9 observar••, qu• la• planta• maquiladoras en Héxico deben su 

eMietencia a la• diwpoaiciones de las fracciones 806/807 da la tarifa 

arancelaria d• Estados Unidos, as1 laa del decreto da 

... quil•dor•• y las espaciales de la Ley Aduanera d• México. La dobla 

CDovimiento de bienes 

da 

""ª 
que disfrutan esta• plantas 

barata. lo qua ~acilita la 

haca que el 

producci6n 

parte 1. 1ntarnaci.onal conjunta ... Seg~n la fracción 806.30 (lista B, 

subdivi•iOn 8) da la tarifa arancelaria de Estados Unidos, se grava 

un i•puasto de importación sólo el valor de la tran~formaciOn externa de 

los articulo• de metal (exceptuando metales preciosos) que han sido 

manufacturado• o qua han estado suJetos a un proceso de manufactura en 

Estado& Unidos y se han exportado para su elabcraci6n posterior. Según 
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la fracción 907.00, los articules ensamblados otros paises 

component•• fabricado• en E•tados Unidos estAn sujetos derechos 

arancelario• ba•adoa en el valor total d•l producto importado, menos el 

valor de loa componentes fabricados en Estados Unidos .. (49). 

Desde el punto de vista de la diversidad la secuencia de 

operaciones y procesos qua se llevan a cabo para la elaboraci6n de un 

producto cualquiera, hay varia~ opciones de fabricaci6n. Debido la 

concurrencia •n qu~ pueden participar varios P•l•as, éstos pueden 

aportar aquello 911.que po•ean una ventaja comparativa o de lo qua tengan 

•Mcadantes, como capital, tecnologia, ••terias primag o mano de obra. 

Con frecuencia se da la colaboraci6n entre un pais en vias de desarrollo 

y una naci6n indu•trializada, en donde ésta provee parte del capital y 

la tacnologia, mientra• que aquél participa con fracción del 

capital, asi como con las ~aterias primas y la mano de obra • 

.. En cuanto a la &ecuencia de las operaciones y procesos, asi como a 

su lugar de raalización, hay t.M2b~én varias posibilidades, entre las que 

destaca l•fi de llevar a cabo unas operaciones en la propia planta y 

atr~S en un lugar f~sico distinto, como pueden ser las instalaciones 

fabril•• da otra QOCiedad¡ esta ca•binaci6n di6 lugar en ~xico al 

concepto y t•rmino da ••quila, que desda haca tiempo algunas empresas 

han llevada a cabo par •olicitud d~ otras. Un caso sencillo es al da 

planta qua le envasa su producto a otra; tambiéñ puede ocurrir que la 

maquil• incluya vario• pasos o todo el pracetio da 1'abricaci6n .. (49). 

Todas astas relacione• de producción, en que intervienen intereses 

da do• a m•s paises suelan recibir el nombr• genérico de actividades de 

subcontrataci6n, y sa baQan en que, para la elaboraci6n de muchos 

productos, s• requieren tanto operaciones intensivas en capital como 

int•nsivas en mano de obra. 

Asi pués, dentro de la actividad industrial mundial, se ven 

ampliad.as las perspectivas de incrementar la productividad, asi 



po~encialmente •. las de una mayor participación de los palses en vias de 

desarrollo en la t.ransf'ormaci6n de las materias primas y de un 

aprovechaadento int-.gral de sus recursos naturales, ~umanos y sociales. 

CUADRO No. 7 

DATOS QENERALES SOBRE PLANTAS MAQUILADORAS EN foEXICO. 

Nlo Moa.ro de Plantas H"-ro de trab. Trab. por Planta. 

19e5 1a 3000 aso.o 

19e9 162 17000 111. 0 

11170 120 203<!7 169.4 

1Q71 ao9 aooo 95.7 

1"7<! 339 40060 141. 0 

1"73 """ 64330 aso.3 

1974 455 75977 167.0 

1117!5 654 e7213 140.0 

11778 440 74496 166.3 

1977 443 70433 177.0 

1979 457 90704 190.5 

197G 540 111365 206.a 

lll90 eao 119546 192.9 

1991 eoe 130973 216.5 

TOMADO DE: .. Revista. de Comercio Exterior. Volumen 33. HOmero 2. MéXico, 

f'ebrero de 1Q83, PA.gina 1'48. Ed. Banco Nacional de Comercio 

Ext.erior. s. A. ••. 
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CUADRO No. 8 

EXPORTACION DE PRODUCTOS MANUF'ACTURADOS 
(MILLONES DE DOLARES V PORCENTAJES) 

CONCEPTO 1975 1976 1977 1978 J.979 1980 1981 

EXPORTACION DE 

11ANUFACTURAS. 1524 1730 2125 2574 2936 3383 3396 

VALOR AGREGADO 

POR t1AOUiLADORAS. 332 :s:st.i 345 4'52 638 773 982 

VALOR AGREGADO/ 

EXPORTACION DE 

11ANUFACTURAS (X). 21.7 21.1 16.2 17.~ 21.7 22 .. e 28 .. 9 

Tot1ADO DE1 ••R•vista de Comercio Exterior. Volumen 33. Número 2. t1éKico, 

Febrera de 1983. P&gina 148. Ed. Banco Nacional de Comercio 

Exterior, S.A.". 

141 



En N>eica, l• d•ci•ión da una coparticipación productiva 

(•n•amble), •n colabaracion con empresas de Estados Unidos, se tom6 

durante la administración del Presidente Oiaz Ordaz. Merced a los apoyos 

fi•cala• y otro• inatrum•ntos, 

(Pronall, que data de 1961, se 

como el ProQrama Nacional Fronterizo 

inicio el establecimiento de Plantas 

Maquiladora•, que •e ha vanido acelerando desde mediados de los anos 

••••nta~, h~•t• bien entrado el decenio de los setentas. Como puede 

apr•ciars• •n •1 cuadro anterior. 

En esta mismo entorno, la eKpansión de la industria maquiladora de 

•Kportaci6n en M6xico ha ocurrido en muchaa direcciones, ya que ademAs 

d• incr•m•ntar lo• puaatos d• trabajo (como también puede apreciarse en 

el cuadro anterior), también ha incrementado los salarios paoados, la 

captaciót1 de divi•as, el nú"'9ro de plazas en que opera y la variedad de 

producto• qu• •• en•amblan o procesan parcialmente. 

El v•lor aor•Qada de la indu•tria maquiladora México" se ha 

venido incr•mantando (como pu•d• apreciarse en el siguiente cuadro), 

t•nto en la• ciudades ~ronterizas del norte del pa1s 1 como también la 

difu•ión de la actividad hacia el interior del pais ~n los último• anos. 

Un aapacto importante a destacar en la contratación de fuerza da 

trabajo añ la industria maquiladora, as el empleo de un mayor número de 

p•r•onal f•menino. V lo• arQumentos que se esorimen son los siguientes: 

SU•len t•nor una actitud m•s moderada que los varones y menos 

proclive• a orQanizarse sindicalmente para defender sus derechos; Una 

•eounda consideración, as qua en general el personal femenino acepta 

menor•s salarios que •1 masculino; Un tercer argumento, es el re~erido a 

la eticien~ia, que por lo regular igualan al hombre (exceptuando 

aqu•lla• labores que requieren de una gran fuerza fisica) y en ocasiones 

lo AUperan, como •• el caso en las tareas de ensamble que realizan en 

l•• ramas t•Ktil y electrónica. 

La axpanei6n da la industria maquiladora, responde a un proceso de 
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CUADRO No. 9 

INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION. 
EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES INDICADORES. 1982-1987. 

AFIO 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Tf'IAC• 

NUMERO DE 

ESTABLEC .. 

(PROM. ANUAL) 

585 

600 

672 

760 

891 

1125 

(1987-1982) 

2.6 

12.0 

13.1 

17.2 

26.3 

14.0 

-1. En miles da personas. 

PERSONAL 
OCUPADO-! 

(PROM. ANUAL} 

127 

151 

200 

212 

250 

305 

VALOR AGREGAD0-2 

6 (MILLONES DE PESOS 

('l.) DÉ 1982) 

46586.7 

18.9 49292.3 

32.5 58310.3 

6.0 61728.9 

17.9 80711.1 

22.0 98252.4 

19.2 

" ('l.) 

5.8 

18.3 

5.8 

30.7 

21.7 

16.1 

-2. Total Enero-Diciembre en millones de posos de 1982. Deflacionados con 

base en el indice nacional de precios. Banco de México. 

•THAC1 Tasa Media Anual de Crecimiento. 

TOMADO DEt .. La Revista. El Mercado de Valores. Número 9. Hayo lo. de 1989. 

Página 20. Ed. Nacional Financiera, S.N .. C. "• 
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raestructuraci6n mundial de la producción, originada en la necesidad de 

reordenar con nuevo patrón, la competencia entre las grandes 

potencias industrializadas. Por lo que, se pueden disting1..1ir tres tipos 

de empresas y observar una gran heterogeneidad tecnológica: 

- Maquiladoras con largas lineas de ensamble manual y 

equipo; 

m1nimo de 

- Maquiladorae cuyo equipo viejo ha reconvertido mediante controles 

electrónicos regidos por computadoras; y, 

- Aqu•llas plantas maquiladoras, que se han integrado 

mlcro •lactrónica moderna. 

maquinaria 

Por •nda, ••1a evolución de la industria maquiladora hacia una nueva 

etapa en Bus caracteristicas tecnológicas y laborales es congruente con 

la restructuraci6n de lo~ patrones de competP.ncia que est.i dando 

entre las naciones industrializadas. En este contexto, debe anotarse en 

particular que la competcmcia tiende a globalizarse, en el sentido de 

que las empres~s transnacionales se enfrentan entre sl en escala mundial 

y no en mercados especlficos" (50). 

Asi pués, "la importancia. de la ma.quiladora en las ciudades 

fronteriz~g es evidente y mu•stra claras tendencias eKpanderse. Una 

industria, basicamente extranjera, orientada hacia el mercado externo, 

ha modificado los patrone~ de industrialización en la zona fronteriza y 

ha traldo cambios en la estructura ocupacional, social y familiar•• (51). 

El autor antes citado destaca, y estoy de acuerdo en ello, de que 

requieren mejores condicionas de trabajo y salud, mayor estabilidad 

en el empleo, menor control y mayor apoyo, por parte de los sindicatos y 

las autoridades laborales. 

El 22 de diciembre de 1989, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto para el Fomento y Operación de la Industria 

Maquiladora de Exportación, cuya finalidad promover la creación y 
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normar la operación de las empresas destinadas a realizar actividades de 

maquila para la eKportaci6n •. A continuación, se presenta una sintesis de 

los articulos más destacados en dicho decreto: 

Articulo lo. El presente decreto tiene por objeto promover el 

establecimiento y regular la operación de empresas que se dediquen total 

parcialmente realizar actividades de maquila de e>!portacion, 

mediante la aplicación de mecanismo ágil y descentralizado que 

otorgue facilidades para la operación eficiente de dichas empresas. 

Articulo 2o. Las empresas maquiladoras de eKportaciOn deberán de atender 

las siguientes prioridades nacionales: 

a) Crear fuentes de empleo. 

b) Fortalecer la balanza comercial del pals a través de una mayor 

aportación neta de divisas. 

c) Contribuir a una mayor integración interindustrial y coadyuvar 

elevar la competitividad internacional de la industria nacional. 

d) Elevar la capacitación de los trabajadores e impulsar el desarrollo y 

la t'ransferenc.ia de tecnologla en el pals. 

Articulo 3o. Para los efectos del presente Decreto se entiende por: 

- OperaciOn de Maquila. Al proceso industrial o de servicio destinado a 

la transformación, elaboraciOn reparación de mere.anclas de 

procedencia e>ttranjera importadas temporalmente para su eKportaci6n 

poster1or, realizado por empresas maquiladoras que se dediquen 

parcialmente a la exportación los términos de este Decreto. 

Asimismo, aquellas actividades de servicio que tP.ng~n 

la eKportaci6n o apoyar a hsta. 

- Maquiladora. Dicha conceptualización esta referida 

finalidad 

la empresa, 

persona fisica o moral, la que en los términos del presente 

orden.;,mientc le sea aprobado un programa de cperacion de maquila }' 
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exporte la totalidad de su producciOn, sin perjuicio de la excepción 

prevista en el articulo 19 de este ordenamiento. V la cual está 

referida, a que la Secofi, determinará los casos en que las empresas 

sujetas a un programa podrán ser autorizados a vender el mercado 

.nacional, e 1ndicarA las cuotas en volYmen y valor de dicha venta, la 

que deberá ser adicional a las cantidades que exporte la empresa. 

- M•quilador• por Capacidad Ociosa. Viene a ser la empresa, persona 

~laica o moral, que establecida y orientada a la producción para el 

marcado nacional le aprobado en los términos del presente 

ordenamiento, un programa de maquila para la exportación. 

Articulo 60. Con el objeto de promover el desarrollo regional 

equilibrado y apoyar la descentralización industrial, la Secretarla de 

Comercio y Fomento Industrial, autorizarA en su caso, la ubicación de 

las maqu1ladoras de nuevA creación las ampliaciones de las ya 

existentes, en cualquier del territorio nacional destinada al 

desarrollo industrial y de conformidad 

•statal•s y municipales d• desarrollo urbano. 

Articulo 100. A quien •• apruebe o a•pli• 

los programas nacional, 

programa podrA importar 

temporalmente, en los t•rminos d•l •ismo y conform• a la Ley Aduanera, y 

d•n~ro del R•gl•m•nto de la Ley Aduanera, las siguientes mercanclas: 

1. ~at•rias primas auxiliares, aai como, envases, material de empaque, 

etiqu•t•• y foll•tos n•cesario• para complementar la producción base 

d•l proorama. 

2. Herramientas, equipos y accesorios de producción, de seguridad 

industrial y productos necesarios para la higiene, asepsia, y para la 

prevención y control de la cont•Minación ambiental de planta 

productiva, manuales de trabajo y planea industriales, as! de 

telecomunicaciones y cómputo. 
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3. Maquinaria, aparatos, instrumentas y refacciones para el proceso 

productivo, equipo de laboratorio, de medición y de prueba de 

productos y los requeridos para el control d~ calidad, para 

capacitación de su personal, as1 como equipo para el desarrollo 

administrativo de la empresa. 

4. Cajas do tra.ilers y contenedores. Tratándose de los bienes a que 

refiere la fracción número i, de este articulo. Se autorizará 

importación temporal vigencia mAKima de un affo. Una 

importados su permanencia en el pais no deberá eMceder de un plazo de 

6 meses, cont'a.doa a partir de la fecha que importen; dichn 

plazo podrA prorrogarse por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, siempre y cuando no se rebase la vigencia maxima, debiendo 

notificarse dicMa prorrog~ a la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial. Los demás bienes a los que refiere este articulo, 

podrán permanecer en el pais tanto continúen vigentes los 

programas para los que fueron autorizados, a excepción de las cajas 

de trailers y contenedores cuya permanencta má~ima será de tres 

·.meses, conforme al articulo 139 del Reglamento de la Le¡ Aduanera. 

Art~culo 20. Se autorizará a la& maquiladoras a participar en el mercado 

nacional, hasta con •l SOZ adicional del valor dR l•s export•ciones 

anuales qua hayan r•alizado, siempre y cuando cumplan con un presupuesto 

de divisas equilibrado, con base en la generación da los mismos doce 

--••s ant•riores al mom•nto da realizar la solicitud y los Oü~tos de 

divisas qua ocacionan las mercancia• que importen definitivamente 

par• vendarse en el mercado nacional. Se entiende por presupuesto de 

divisas equilibrado la diferencia positiva entre las divi&asa 

ingresadas por la actividad exportadora maquiladora y las divisas 

egresadas por la importación definitiva de las merca.netas incorporadas 

en los productos autorizados para la venta en el mercado nacional. 

Es necesario destacar, que la industria maquiladora de exportación, 

una fuente generadora de empleos y divisas para el país. La 
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importancia deriva da la amplLación y diversificación, tanto de los 

producto• que •labora, como de los procesos productivos, lo que ha 

implicado el d•sarrollo y la utilización de t•cnologlas mAs sofisticadas 

9anaradora& d• mayores indices de productividad y rentabilidad. 

El nómero de establecimientos de ésta industria, creció a una tasa 

anual promedio d• 14.0X de 1982 a 1987, al pasar de 585 1125. 

A•lmismo, (como pu•d• apreciar•• en al siguiente cuadro) se observa que 

•n todog lo• aftas d• r•f•rencia, la cantidad de establecimientos 

m•ntuvo en &scanso, habiendo crecido en forma mAs acelerada en 1987, con 

•l 26.3X en r•lación con el a~o·anterior. 

El personal ocupado en •sta industria, denota ritmo de 

incorporación craciente en al miumo periodo (1982 - 1987), al ubicarse 

de un promedio &nual de 127 mil para 1982, a un promedio da 305 mil 

1997, representando ritmo de crecimiento anual medio de 19.2X. 

Por su parte, el valor agregado de la industria maquiladora, 

(definido como la sumA da materias primas y empaques nacionales; 

sueldos, salarios y prestaciones sociales; gastos diversos -los gastos 

diversos se des9losan en alquiler dé maquinaria y equipo, r•nta de 

edificios y terr•nos, •nergia eléctrica, teléfono, telé9rafo y télaK, 

tr&mit•• •du•nales, fl•tea y acarreos, mantenimiento de edificios y 

maquinaria- y utilidad••) representó en el mismo periodo, 

d• 16.1x •n términos realea, en los aftas indicados. 

incremento 

"Los datos mensuale• disponibles para 1986 de las variables 

sel•ccionadas, permite suponer que en ese afto se alcanzaron tasas de 

crecimiento equivalentes a las registradas en 1987, confirmando as1 

trayectoria iniciada s•is anos atr•s que sigue robusteciendo la 

industria maquiladora como una fuente de divisas y empleo para el pais .. 

(!12). 

Por lo que se refiere al nCmaro de establecimientos por grupos de 
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actividad económica, en 1987, sin considerar a las industrias diversas, 

el de materiales y accesorios eléctricos y electrónicos concentraba el, 

22Y.; le seguían las industrias textiles, con el 14.B~s los muebles de 

madera y metal 11.S'l., los que en conjunto representaban cerca de la 

mitad de los establecimientos totales r•Qistrados en ese ano. En tanto, 

las industrias diversas y los servicios representaban una tercera parte· 

del total y alrededor de una sexta parte se integraba en las industrias 

relacionadas con el equipo de transporte y sus accesorios, as! como las 

de ensamble de maquin•ria, equipo, aparatos y articules electrices y 

electrónicos. 

Es de observarse que, "la mayor expansión y diversificación de la 

industria maquiladora en el pa1s, es producto de las modificaciones 

operadas en las grand•s empresas transnacionalas, que han encontrado 

condiciones económicas favorables para incrementar inversiones 

otras ramas de actividad distiñtas de las tradicionales, debido 

pracio de la mano de obra comparativamente reducido" (53). 

Por otro lado, en doca puntos concretos el 9 de Marzo da 1990, el 

S•cr&t~rio de Haci•nda y Crédito Público, Pedro Aspe, resumió el apoyo 

qu• recibe la industria maquiladora del pais, durante la reunión que 

tuv6 lugar en Ciudad Ju•r•z, Chihuahua, d•nominada "Respuesta del Sector 

Financiero al Daaarrollo tnteQral de la Industria Maquiladora de 

Exportación y su• Proveedor-•&". Asi pu•s, se tiene que: 

1. En Materia Fiscal, reducción de la tasa mAxima de 42 al 36'9 para 1990 

y •l compromi•o de pasar al 35X como tasa máxima para 1991. 

2. Reducción de la tarifa del Impuesto Sobre la Renta personas 

fisicas, que en el caso de las tasas máximas pasó en tan sólo dos 

a~os de 60.5 a 35X. 

3. Reducción de la tasa del Impuesto al Valor Agregado, a tasa cero de 

todas las ventas de los residentes mexicanos las empresas 
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m•quil•doras de eKportación. Apoyándose de esta forma los 

•Mportadoras dir•ctos y promoviendo la integración de la industria 

nacional con la industria maquiladora de eKportación. 

4. Eliminación del r•conocimiento aduanal obligatorio y establecimiento 

del d•spacho simplificado mediante el reconocimiento aleatorio; 

h• p•rmitido, al introducir el llamado semAforo fiscal, reducir el 

ti•~po d•l d••pacho •n casi el aox y evitar el 90X de las entradas de 

vwhiculo& al p•tio fisc•l· 

5. Desregulación da la figura del agente aduanal, promoviendo la 

sustancial reducción de los co•tos de los servicios que ofrecen 

mediante la competencia entre •stos. 

6. Supresión de los servicios eMtraordinarios en las aduanas, lo que 

ha traducido Y• en menores costos y simplificación importante los 

tr~mites. Todas estas medidas han significado al inicio serio de la 

modificación d• las aduanas d•l pais. 

7. Nacion•l Financiera, significa un apoyo r•al a la iniciativa privada. 

Va que d••tin•r• el 100Y. de financiamiento en 1990 para al sector 

priv•do y aocial. 

B. Por su parte, •l Banco Nacional d• Comercio EKterior, gracias la 

renegociación de la deuda eKterna, tiene recursos que esta aplicando 

y va • continuar aplicando para fomentar las exportaciones del pa1s. 

9. En tanto Banobras, ha presentado cuatro programas: el financiamiento 

para mejorar el transporte público, el programa de agua potable y de 

dr•naje junto con los gobiernos estatales. municipales y los 

industriales d•l p•iSJ nuevo programa para desconcentrar la industria 

maquiladora hacia ciudades; apoyos complementarios la 

vivienda y cofinanciamiento con el sector privado para la ~reación de 

nuevos ~ruces fronterizos. 
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10. FOVli se crea la nueva categoria para vivienda tipo B, que comprende 

entre 101 y 130 salarios.m!nimos mensuales para la frontera norte. 

Asimismo, nuevos apoyos a la vivienda tipo A; •celeración de las 

subastas y los créditos. 

11. Andsa. Sobresalen tres programas: El programa de transformación de 

su capacidad instalada para el manejo de insumos y productos de 

importación y de eMportación; programa de operación de recintos 

fiscalizados con servicio de despacho aduanal¡ financiamiento del 

inventario con las sociedades nacionales de crédito mediante la 

emisión de bonos de prenda y certificados de depósito. 

12. La Banca Comercial: Contribuira impulsando la Carta de crédito 

doméstica para financiar a los eMportadores indirectos y, trabajar 

con m•yor y mejor coordinación con la banca de desarrollo, que vione 

a ser el instrumento de politica crediticia del pa1s 

redescuento. 

travás del 

En sintesis, las medidas antes mencionadas tienen por objeto el 

crecimiento de la industria maquiladora de eMportación. Mediante la 

permanencia y claridad de las politicas y la aplicación de instrumentos 

permitidos por el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT), que no dan lugar al establacimi•n~o de impuestos compensatorios. 

Asi se promueve una mayor capacidad de compt!!!tencia y 

•ficiencia productiva. 

estimula la 

En este mismo entorno, use ha creado para los inversionistas 

mejor ambiente para su desarrollo, lo cual busca hacer más 

efectivo el avance tecnológico, elevar la competitividad y promover la 

internacionalización de la industria para lograr una rapida inserción en 

el mercado mundial •••• En este marco, la industria maquiladora cumple un 

papel muy importante, por lo que es preciso aprovechar plenamente todas 

sus potencialidades y eliminar la problemática que de diversas maneras 

impide que su crecimiento sea más dinámico .. (54). 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. En esta anAlisis de periodización, uno de los objetivos plante•dos se 

ra~eria a la dilucidación sobre la sólidaz o no, de las bases económicas 

an l•s cual e& d•scansa l.a sociedad meKi.cana actual. En asta perspectiva, 

se tiene que l• poli tica del desarrollo estabilizador iniciada en la 

d6cada de loa aNos ••santas, traj6 consigo una industrialización 

supeditada al capital eKterno. Asimismo, las politicas tradicionales de 

indu•trializaciOn por medio da la sustitución de importaciones, que 

caracterizaron a M•xico por mA• de 40 anos, vienen constituir, la 

cauaa estructural dal desequilibrio eKterno y a cuestionar la estrAtegia 

de crecimiento económico saguido. 

2. Viena a ••r hasta el Qltimo tercio de la d~cada de los ª"ºs setentas, 

y principios de los ochentas, cuando el pais inic:ia proceso de 

industrialización más dinAmico, respaldado por la eKplotación y 

exportación de grandes mantos petrollferos. Sin embargo, al termino de 

la administr•ción del presidente Echevarrla al pals ••iste a una aguda 

r•cesión económica, provocando una reducción los términos da 

int•rc•~bio, un •umento an la& t•s•• de interés internacion•les que 

provocó un incremento en •l servicio d• la d•uda externa. 

3. Por lo que respecta •l neocolonialismo financiero, propone la 

opción de que el soctor póblico, llegue a un acuerdo (en concert•ciones 

suc••ivas) con las instituciones de financiamiento internacional para 

qua fle~ibilicen sus peticiones en cuanto a un pago de interéses más 

r••lista a las eKigencias del desarrollo económico del pals. Para as! 

incrementar los niveles de empleo y darla a la economia una forma mAs 

rltmica y adecuada en su conducción económica. Actualmente, el cambio 

••tructural y la apertura comercial, han incidido en una mayor 

comp•titivid~d del sector privado de modo que las exportaciones 

petrolar•G han adquirido un carActer mas permanente, ya que se han visto 

favorecidas por el bajo nivel de la demanda interna y la subvaluación 

d•l tipo de cambio real. 
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4. Los ewcedentes monetarios de los paises petroleros superAvitarios 

la segunda mitad de la década de los sesentas, fueron los que ampliaron 

y consolidaron el mercado del eurodólar. Dichos ewcedentes los 

canalizaban a los paises menos de•arrollados, 

interés. Sin embargo, para la década de los ochentas 

incrementadas las tasas de interés en los mercados 

ven 

f inancier-os 

internacionales, lo que pr-ovocó que la deuda externa de 

adquiriera un carácter mucho mAs privado. 

Héi<ico 

S. Es importante el destacar las fuentes da financiamiento de orden 

externo. Es decir, tanto para el sector público como para el privado, 

teniéndose entre éstas a: los créditos oficiales créditos entre 

~obiarnoa1 créditos de instituciones financieras multilaterales y 

crédito~ privados. Por lo tanto, los créditos a los que nada más el 

soctor público tiene acc••o s• vienen constituir en los créditos 

directos; el crédito comprador1 el club deal; las sindicaciones; los 

bonos y las aceptaciones bancarias. 

6. En todo empréstito, se lleva a cabo un proceso de n•gociaci6n y éste 

conaiste enz •) l• preaantación de solicitud de ofertas por parte de los 

•cr•edoras1 b) se define transparent•mante •í monto, el plazo, la tasa 

d• intar6s, l•e comisione• y la forma da pago¡ e) en una última fase del 

proc•so se ponen los recursos monetarios disponibles una entidad 

deudora, pudiendo ser un banco o una c•aa de bolsa. 

7. Existen múltiplas propuestas de solución al problema de la deuda 

ewterna entre las cuales se observa un creciente énfasis en la necesidad 

de que se otorgue alguna forma de alivio, ya sea madiante la reducción 

del principal, de los intereses o una combinación da ambos. Por lo que 

se hace necesario y prioritario el establecimiento de 

interés más baja y diferente da las del mercado aplicable 

tasa de 

la deuda 

antigua. Asimismo hace necesario, el sugerir un tope de las 

transferencias del servicio de la deuda que vaya de acuerdo con el 

producto interno bruto o los ingresos por ewportación. Vista desde esta 
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perspectiva, el problema del endeudamiento externo, requiere ademas de 

una negociación al m~s alto nivel politice que tenga cuenta los 

criterios de las partas y de equidad y simetria en la distribución de 

los costos. 

8. Otra d• l•• opciones al problema de la deuda externa, se podria 

constituir en un paga parcial da los intereses, pero en moneda nacional. 

canalicen la creación de 

empr•••• exportadoras o para la ampliación de la capacidad productiva 

nacional, con el objetivo de incrementar nuestras exportaciones. Por lo 

que :••pecta a la capitalización de pasivos sustitución de deuda 

póblica por inversión, se viene a constituir en otra opción mas para 

coadyuv•r a reducir los interesas que se tienen comprometidos con los 

organismos de financiamiento internacional. 

9. El costo social del excesivo endeudamiento, se viene a reflejar en un 

deteriodo del nivel de vida de la mayor parte de la población, agravando 

•l poder adquisitivo de sueldos y salarios, amén del creciente nivel de 

desempleo que poco a poco a ensanchado la destgualdad de la sociedad. En 

con•ecuencia, los cambios que ha producido el desarrollo capitalista de 

las últimas déc•das, no se ha manifestado en aminoramiento de la 

d•siQualdad sociaeconómica. Por lo qua, las m•tas de crecimiento 

economico,, r•qui•r•n un sust•ncial au~•nto da la proporción de inversión 

a producto int•rno bruto. Para asi darle a ••• d•sarrollo capitalista 

una dirección dominada por una forma mA• Justa y participativa de la 

distribución d•l esfuerzo &acial y de sus frutos. En este mismo renglón, 

la politica ~isc•l puada Jugar un papel muy importante para disminuir la 

propagación de la espiral inflacionaria. Esto último podria ser factible 

mediante un control estricto de los precio9 y los abastecimientos en la 

econo~ia. V ya no eliminar totalmente la inflación, pero sL aminorar sus 

efectos da~inos en la sociedad. 

10. Por BU parte, las bondades que trae la Inversión E~tranJera Directa 

(IED), se pueden concretar en una mayor generación de empleos directos e 
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indirectos, provee al pais de frescos, aporta tecnologia 

moderna a la planta industrial nacional y alienta el esfuerzo exportador 

de MéKico. Por lo que, es priOritario al desarrollo económico del pais 

estimular y orientar las IED a aquellas de la producción, que 

asten en mejores condiciones para incrementar y ampliar potencial 

eKportador y desistimular la orientación de éstas inversiones en 

aquellas ramas de la producción con probable tendencia a depender de las 

importaciones. Los estimulas a las IED, se pueden dar mediante la 

politica fiscal, monetaria de gasto público. AdemAs, de que 

constituye 6ata IED en complementaria de la inversión nacional. 

11. La opción en materia de IED en la actualidad, se debe traducir 

efacto positivo an la balanza de pagos del pais, mediante la sustitución 

efectiva de las importaciones y la promoción de las exportaciones en el 

corto, mediano y largo plazos. Asimismo, orientar y promover aquellas 

zonas de desarrollo relativo, simplificando los reglamentos, 

trAmites y normas, que incidan en el establecimiento o expansión de 

empresas que •ean banefici•das por dicha inversión. As! pués, el 

gobierno de l• repóblic• tiene qu• condicionar las IED a compromisos de 

eKportaciOn, mediante política de fomento las mismas, que 

incluya incentivos fiscales, créditicios y de otra indole. 

12. Las IEO, y el comercio aKterno da HéKico, se vienen a constituir 

•l• .. ntos datar•inant•• en su desarrollo •conómico en el corto, m•diano 

y largo pla~os. AdemAs de que se conciben dichas variables, como una 

forma menos costosa de obtener recursos monetarios de orden externo. V 

ello coadyuvan a la formación da capital interno. 

13. El desarrollo futuro de la nación materia comercial exige: 

producir y eKportar conforme a las v~ntajas comparativas del pats; 

diversificar y ampliar la oferta exportable e incorporar un mayor número 

de empresas como exportadores indirectos; mantener estimulas crecientes 

a la actividad maquiladora de exportación, en la cual debe de haber una 

mayor integración de materias primas nacionales; mantener en lo posible 
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una polltic• cambiaria realista que agegure la competitividad de los 

productos ... Kicano• y de certidumbre y seguridad los sectores 

involucrados; participar mas activamente en los foros multilaterales y 

negociaciones bilaterales de comercio para ir ·consolidando, las 

oportunidades d• acceso de los productos mexicanos 

internacionales. 

los mercados 

14. Loa recursos d•rivados de la exportación da petróleo, podrian 

orientaraa a dinamizar el desarrollo aconómico de México. A&imismo: 

••tisfac•r nec•sidades internas de enargia; servir de eje para integrar 

al •actor energia, divergificar sus fuentes y racionalizar uso; 

consiituirue Rn un factor anti-inflacionario; aregirse como creador de 

••pleo5; ademAs d• que puad• fungir como aval y representar un prestigio 

financiero a nivel internacional, tanto para el •actor pOblico como para 

al .. ctor privado. 

15. La actividad maquiladora en México, responde a la necesidad dal 

reordena•iento de un nuevo patrón de acumulación entra las grandes 

potencias indu•trializada9. Por lo que, hsta induetria orientada la 

exportación, •• una fuant• Qaneradora d• ampl•oe y divi••s. La 

importancia d•riva da la ampliación y diversificación, tanto de los 

productos que elabora, como de los procesos productivos, lo que ha 

impl1cada ~l desarrollo y l• utilización de tecnologias mas sofisticadas 

generadoras d• mayores indices de productividad y rentabilidad. Adem~s, 

e& factible adecuar las actividades de maquila al fortalecimiento da la 

balanza comercial, contribuir a una mayor intagración intarindustrial y 

coadyuvar a elevar la co«1J)9titividad eKtarna. Finalmente, no se puede 

pasar por alto, el hacho da que la actividad maquiladora de aKportación, 

se constituye como una industria impulsora del desarrollo regional, y 

por tanto, tiende a •quilibrar el desarrollo económico nacional en el 

corto, mediano y larga plazos. 

16. El eje central wobre el que giró este trabajo, estuvo enfocado al 

anatisis de loa obstAculos y los el•mentos económicos, que en un momento 

162 



dado, pueden incidir en un aceleramiento o aminoramiento del desarrollo 

económico del pa1s. Cabe destacar, que se efectu6 un anali•i• de 

periodización en cada ep1graf0 de la tesis. Por lo que, resultó de suma 

importancia, la retrogresi6n de orden económico de México, buscando las 

causas estructurales que afectan hoy dia una mayor y mejor integración 

al 6mbito de la dinámica del sistema capitalista. Asimismo, pueden 

resultar interesantes las sugerencias, que 

económica •• eKplicitan en estos brevas apartados. 

U3 

materia de pol1tica 
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