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"La Tan:era Guerra Mundial ya comenzó, una guerra s/lanclosa, pero no por eso menos 

siniestra. En esta guerra que estl arrasando a Sras//, a Am6rlca Latina y pntctlcamente a 

todo el Tercer Mundo, en vez de soldados mueren n/llos; en vez de mi/Iones de heridos 

s~ mi/Iones de desempleados; en vez de /a destrucc/6n de puentes se lllTllSll/'Oll 

fdbrlcH y escuelas, llospltalas... Es una guerra de todas /as (TIJndes potencias caplta//stas 

contra su PfOpl/J perifer/a ... contra todo el continente /alino/Jmerlcano y el Tercer Mundo, es /a 

Guetr8 de la deuda extema que tiene como """ª ptinclp/JI no cohetes pero s/ /os intereses, 

un """" mis mona/ que /a bomba llldmlca, mis fulm/nante que el rayo ldser '''· 

1 Lul1 lgnllclo O. Sllv1 (Lull), Pnlidlnto del P1rlldo do lo1 Tr1bljldon1 do Bt11H y doltlCldo dirigente 
alndlc1I. 
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INTRODUCCION 

El tema de la siguiente tesis concita la atención de las més divelSIS fuerzas 
sociopolltlcas y las distintas clases sociales, puesto que se relaciona con las contradicciones 
económlco-polltlcas fundamentales de nuestra época y més especlflcamente con los vitales 
Intereses de las clases y estratos que conforman la realidad contemporénea del mundo 
capitalista. 

A partir de 1982, cuando la breve moratoria temporal acordada por México con los 
organismos financieros transnacionales, dio el timbrazo de alarma de lo que se denominarla 
posteriormente la "crisis del endeudamiento del Tercer Mundo", las noticias sobre el 
endeudamiento externo son una realidad cotidiana y motivo de preocupación de sectores cada 
vez més amplios del pueblo, cuyos hombres y mujeres més avanzados advierten no sólo los 
estrechos vlnculos entre el pago de la misma y el deterioro de sus condiciones de existencia, 
sino las Interrelaciones més amplias con la crisis general del capitalismo, con sus divelS8s . 
manifestaciones estructurales clclicas y de largo plazo, con la profundización y agravación de la 
crisis del neocolonlalismo y de la vla capitalista dependiente de desarrollo. 

La agudización de los seculares problemas derivados de nuestro subdesarrollo 
económico, inscritos en las recurrentes crisis clcllcas de los paises capitalistas desarrollados, 
que nos afectan por múltiples vlas, asl como la yuxtaposición de una serle de crisis més o 
menos permanentes del sistema -crisis de la explotación neocolonial de los energ611cos, crisis 
monetario-financiera, crisis ecológica, etc. - tienen como una de sus manifestaciones més 
evidentes, la llamada crisis de los ochenta: la crisis de la deuda externa de los paises 
capitalistas dependientes. 

El denominado problema de la deuda externa toca dos aspectos cruciales de nuestra 
formación como nación y como pueblo en la historia. Siendo expresión de causas mlls 
profundas, se ha tomado a su vez en causa Importante condiclonador de la viabllldad histórica 
rutura del pueblo y de la nación mexicana. En el primer caso, porque ha agravado las seculares 
condiciones de pobreza absoluta -més de diez millones de compatriotas- y relativa de las masas 
laboriosas, de los desempleados y de la población marginal de la ciudad y del campo. En el 
segundo aspecto, la situación expresada por el endeudamiento externo, cuestiona la misma 
existencia en México como Estado-Nación, con sus atributos de soberanla interna e 
independencia externa. 

Siendo el endeudamiento externo un hecho que coadyuvó a la consolidación de los 
Estados nacionales capitalistas durante los siglos XVII y XVIII; hoy, principalmente a partir de la 
década de los setenta del presente siglo, es un factor que juaga en contra de la existencia de los 
estados nacionales en la parte més avanzada del mundo económicamente subdesarrollado, 
Latinoamérica en primer lugar. 

México, a pesar de ser un pals con un desarrollo capitalista medio , no queda al margen 
de este proceso de transnacionalización creciente dentro de los marcos del sistema. Debido a 
eso, no es la excepción en cuanto a resentir los efectos de la acción del capital financiero como 
inversión directa o bien, prlmordlalmente, en la tercera etapa de la crisis general del sistema 
capitalista, como Inversión indirecta o préstamos oficiales y privados. 

No deja de llamar la atención que la politice de empréstitos oficiales multilaterales y 
bilaterales por parte del Imperialismo, hegemonizada por el estadounidense, sea un expediente 
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del neocolonlalismo, afianzado en la segunda etapa de la crisis general del sistema iniciada con 
el segundo gran conflicto bélico mundial. Es manifestación d!ll ahondamiento de la crisis del 
colonialismo en la posguerra y se dirige hacia los paises relativamente más avanzados del 
llamado tercer mundo -de América Latina en especial, considerado por los, monopolios yanquis 
como su palio trasero- y en especial, hacia aquellos que hablan desarrollado más un capitalismo 
de Estado 121 como es el caso de México. 

La política de impulso a la Inversión extranjera Indirecta o de endeudamiento hacia 
nuestros paises es una manifestación también del neocolonialismo Individual y colectivo ejercido 
por los capitalismos monopolistas de Estado de los paises imperialistas y sus agencias 
financieras- el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, y otras de carácter regional- ante el surgimiento de todo un mundo socialista en 
Europa y Asia a partir de la posguerra. 

El neocolonialismo financiero cobra relevancia sobretodo a partir de mediados de los 
anos cincuenta, con la tercera etapa de la crisis general del sistema, cuando la correlación 
mundial de las fuerzas sociopollticas empieza a cambiar a favor del mundo socialista, de las 
fuerzas progresistas y de la liberación nacional. Durante esta etapa cobran relevancia, al lado 
de los préstamos de los llamados organismos multilaterales y de los préstamos de las agencias 
gubernamentales (bilaterales), los empréstitos de la banca monopolista de los paises capitalistas 
desarrollados, con E.E.U.U. al frente. 

El móvil fundamental de la polltica de empréstitos a los paises dependientes (asl como a 
los propios socios capitalistas desarrollados: recuérdese el Plan Marshall para Europa) consiste 
en contrarrestar la influencia creciente del socialismo real a escala planetaria y mantener dentro 
de los cauces capitalistas, a las economlas atrasadas de esta porción del mundo. 

Otra causa importante desde el punto de vista de los exportadores de capital reside en 
apropiarse de la alta tasa de ganancia monopólica, mediante la colocación de sus capitales de 
préstamo de la manera más provechosa a los intereses de los propios monopolios. 

Del otro lado de la moneda, los paises dependientes son entidades permanentemente 
hambrientas de capital, a pesar de ser paradójicamente, exportadoras seculares del mismo y por 
ello coadyuvantes a la reproducción ampliada del capital en los paises imperialistas. 

Son las leyes objetivas del capitalismo, al determinar la anarqula de la producción de 
bienes y servicios, las generadoras de la crisis económica -la del endeudamiento externo 
inclusive- destructoras de capital para volver a Iniciar un nuevo ciclo de acumulación del mismo. 
En cambio, la politice económica, no causando las crisis ni pudiendo eliminartas en el marco del 
sistema, si puede aminorar o acentuar los efectos de las mismas, asi como distribuir -dentro de 
ciertos limites- los "costos" de la depresión inflacionaria, entre las clases y sectores sociales. 

En México, dentro de la actual situación económica grave para el pueblo y la nación, la 
polltica gubernamental priorizó en el pasado cercano el pago del servicio de la deuda, por lo cual 
la crisis económica se profundizó en lugar, ya no digamos de resolverse, sino tan siquiera de 
amainar un poco. 

Al mencionar lo anterior, no desconozco que la actividad práctico-teórica de un gobierno 
a través de su politice económica, posee carácter objetivo, pues en el transcurso de la 
concepción y aplicación de la misma, los gobernantes manejan valores objetivos (dinero, capital, 
etc., manifestaciones objetivas de trabajo humano acumulado y de relaciones entre personas 
que se objetiva en cosas) e influyen sobre la creación de nuevos valores-objetos y en su 
manipulación distributiva. Dicho de otro modo, la historia es un proceso realizado por la 
actividad de los hombres, de los grupos sociales, de las clases en conformidad con las leyes 

2 Sfllflmetlev I; "El C1plt11ismo de Estado en México"; EdH. Fondo de Cultur Popular, M61ico, 1HI. 
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inherentes a esta actividad; es decir, " los hombres hacen su propia historia; pero no a partir de 
una posición subjetivlsta y voluntarista; sino como producto de las leyes objetivas de la 
sociedad, surgidas como producto de la misma actividad humana, ante todo de la acción 
laboral" 1'1. 

La deuda externa es un cáncer que invade el cuerpo entero del sistema mundial de 
economla capitalista; pero cuyas metástasis más peligrosas se encuentran en América Latina, 
como lo seftala el periodista de Granma, Luis Arce 141. 

La crisis de la deuda y sus posibles salidas se dan en un plano contradictorio 
globallzador en lo económico, en lo social y el lo polltico, en donde las relaciones Internacionales 
incluyendo la deuda, se insertan en un ámbito polifacético, no pudiendo minimizarse su solución 
al ajuste de la balanza de pagos. 

La propia calda de las corrientes de financiamiento fresco de los bancos acreedores 
hacia los paises deudores en los últimos anos, hace nugatorio al esquema de ajuste externo y 
provoca la insolvencia de los deudores, contribuyendo a la contracción del comercio 
internacional; lo que sumado al agravamiento de la situación soclopollllca en el mundo 
subdesarrollado, representa una amenaza directa a la estabilidad mundial. 

No debe olvidarse que "las corporaciones y bancos transnacionales, verdaderas fuerzas 
de choque del imperialismo, apoyados por et FMI tratan de "haitinizar" América Latina en la 
esfera social, "de taiwanizarta" en el plano económico, de "puertoriqueftlzarta" en el dominio 
pollllco, y en úHima instancia, privarte de los medios necesarios para el desarrollo económico 
Independiente, paralizar su voluntad polltica "t'I· 

La deuda externa es uno de los principales obstéculos para el crecimiento económico. 
Los gobiernos latinoamericanos se han orientado a buscar, de manera prioritaria, recursos que 
les permitan afrontar problemas coyunturales y colocar en un segundo término los programas 
que garantizan el bienestar social. 

Esa "hambre' de capttales se deriva del carécter incompleto de nuestra reproducción 
interna de capital, por la salida sempiterna del mismo, dadas las relaciones estructurales de 
explotación y saqueo a que estamos sometidos por las potencias neocoloniallstas. 

Tales contradicciones en la acumulación interna de capital se manifiestan, en déficits 
más o menos permanentes, en la balanza de pagos en cuenta corriente y el las finanzas 
públicas. 

Al examinar las causas externas e internas del endeudamiento externo, veremos como 
ambas se complementan mutuamente, además de trocarse unas en otras en determinadas 
ocasiones. Tal es el caso de la extracción de plusvalla por la inversión extranjera directa, que 
es un factor desestabilizante de nuestro balance externo y simulténeamente parte de los factores 
internos estructurales, por la interpenetración entre el gran capital del pais y su homólogo 
transnacional. 

Ademés, el papel determinante de los factores internos o externos en el proceso de 
endeudamiento Internacional del pals, esté en función del momento en que el peso de uno y otro 
factor cobre mayor relieve, es decir, lo determinante no es una constante sino que es cambiante. 
Sin embargo, esto no exime de buscar siempre en los factores estructurales internos del modo 
de producción capitalista dependiente, las causas fundamentales de esa hambruna secular de 

3 RoMll!al M.M.; "Dlcclonorlo Fiiosófico"; Ed". Pueblo• Unldo1, Liml, Ptni, 1HO;p.44t . 
• MIU Rtclclnm de"' Hlbln• en "Am6rlc1 Lltln•"; revlll• de"' A.C. de"' U.R.S.S.ln•l"uto de"' A.L.' 
f.·Z,11W; p.p.H .... 

Lunln Vlctor; "LI Deudl E1tern1 vl1l1 por lo• pllllclp1nt11 en ti diálogo conllnent1I"; en "Am6rlc1 
Lllln1"; 11vl1l1 de la A.C. de la U.R.S.S .. , ln1t"uto de A.L.,No.Z, 1111. 
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capitales externos, siendo paradójicamente un exportador de los mismos. Lo que sucede, a mi 
juicio, es que la contradicción fundamental del esquema de acumulación estructuralmente 
dependiente y por tanto trunco como el mexicano, tiene múltiples facetas, desde la productiva, 
tecnológica, pasando por la comercial externa, hasta llegar a la especificamente financiera; 
facetas cuya importancia es cambiante en el tiempo y concomitante también a la variación de la 
cada vez més inestable coyuntura económica del capitalismo. 

Cuando observamos las condiciones vigentes en la economfa del capitalismo 
internacional de hoy, constatamos a cada paso el aforismo de que el subdesarrollo en América 
Latina es, en gran parte, un subproducto de desarrollo capitalista del "mundo occidental, libre y 
cristiano•. Ello es asl, porque el mayor peso de la crisis generada en los centros imperialistas, 
carga sobre las espaldas de nuestros pueblos ya sobreexplotados, por ser parte de la periferia 
del capitalismo internacional. 

Asl vemos como los paises subdesarrollados nos hemos transformado, en ocasiones, 
en crecientes exportadores netos de capital, fenómeno repugnante a la luz de la lógica formal 
pero explicable bajo la óptica de la dialéctica. 

. La llamada crisis del endeudamiento de los paises dependientes, especialmente de los 
latinoamericanos es pues, una expresión concreta de la crisis general del modo capitalista de 
producción y especlflcamente del sistema de dominación Imperialista o neocolonialista. 

Vienen a ahondar la crisis, convirtiéndose en causas secundarias, los extendidos 
fenómenos de corrupción en los sectores público y privado de nuestros paises, asl como la 
ineficiente canalización, por los prestatarios, de los recursos provenientes del endeudamiento 
externo, y su ulilización socialmente destructiva en la fabricación y compra de armas. 

Al empezar la llamada crisis de la deuda, se concibió como un problema de liquidez, 
para lo cual la reestructuración, unida a un programa de ajuste receslvo y la esperanza en una 
mejoria de la economfa capitalista Internacional, podrlan ser la forma de resolver el problema. 
Con el tiempo se hizo evidente que la crisis de la deuda externa tiene una naturaleza estructural 
-de relaciones económicas neocolonlales- y que se relaciona con un problema de solvencia 
antes que de liquidez. 

De ahi, que las sucesivas renegociaclones de la deuda externa, sólo han servido, para 
postergar la solución del problema, difieren la presentación de incumplimientos en los pagos, 
pero no han enfrentado la eliminación de las causas mediatas o de larga acción y de las 
inmediatas o coyunturales. 

Bajo esta óptica, la tesis que sustento precisa la necesidad de realizar una serie de 
modificaciones estructurales avanzadas para alcanzar nuevos ordenes económicos interno e 
internacional, si se desea resolver a fondo la extracción crónica de recursos financieros- trabajo 
de nuestro pueblo, en última instancia· por medio del mecanismo de la deuda. 

Es cierto que los acreedores tienden a reconocer, cada vez con mayor amplitud, 
estrategias sobre deuda externa basadas en el fomento del crecimiento de los paises deudores
Plan Baker (1985) y Plan Brady (1989)-. pero lo hacen sin plantear cambios estructurales 
progresivos, sino antes al contrario, proponiendo ciertos cambios cualitativos en las relaciones 
de propiedad sobre los medios de producción que significan un retroceso para la soberanla 
nacional y lesionan gravemente los intereses de las mayorfas populares. 

El problema del endeudamiento externo es una expresión del injusto orden económico 
internacional vigente que reclama decisiones nacionales y soluciones internacionales de largo 
plazo y un diélogo polltico entre acreedores y deudores. 
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se ha llegado a tal extremo que , a semejanza de un vicioso necesitado de droga para 
no sufrir, los paises endeudados del mundo subdesarrollado económicamente, necesitamos 
pedir prestado y, adem6s exportar trabajo malbllllado de nuestros pueblos, para cumplir las 
obllg1ck>nes que cntl 11 propia deuda. Pero como no hay un mil que dure 100 1nos ·menos en 
nuestra 6poca- ni enfermo que lo resista, 11 1ctu11 crisis monet1rlo-fln1nctera del caplt1llsmo, 
pone en entredicho no solamente las relldonel financieras con las naciones dependientes, sino 
todo el sistema de nexos económicos establecido despu6s ele 11 Segunda Guerra Mundial, entre 
los paises lmperlallstas y las naciones emergentes económicamente; es decir, nos encontramos 
frente a la crisis del neocolonlallsmo. · 

Aún el avance del proceso de democratlz1clón en nuestro pals depende de encontrar 
una salida progresiva a la crisis económica, cuyo centro de gravedad, por hoy, es la deuda 
extema. 

En efecto, ahora lo que esté en juego no son ya los plazos de los pagos, el nivel de las 
tasas de lnter6s y de comisión, etc.; sino la vida de muchos millones de personas. 

Es necesario la transformación ele los deshumanizados lazos estructurales de la 
dependencia neocolonlal, para que nuestra patria y el subcontlnente latinoamericano puedan 
volverse realmente humanos para la Inmensa m1yorl1 ele su población y, parcialmente, para los 
propios explotadores lntemos y extemos. 



CAPITULO 1 

MARCQ TEORICO Y SINOPSIS HISTORICA 
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CAPITULO! 

MARCO TEORICO Y SINOPSIS HISTORICA 

1 Fundlmentacl6n General 

1-1 Elementos T16rtco1 para Analizar Las Cau111 cltl Endeudamiento Ex11mo 

La crisis de la deuda, latente desde hace mucho, profusamente analizada por 
publicaciones especializadas y en la prensa mundial, pas6 a ser motivo de discusión en 
simposios y conferencias subregionales y regionales, sesiones de comlt6s gubemamentales y 
encuentros, cumbres, etc. Acalorados debates en tomo a este problema, se entablaron también 
en clrculos académicos de los paises capitalistas industrializados. 

Ante esa profusión de criterios, la única manera para no quedamos en la apariencia y 
juzgar los acontecimientos, consisle en buscar su esencia y hacerto significa encontrar las leyes 
rectoras de los mismos; por ello ahora hemos de recurrir a la teoria. 

Alpectos teóricos clt 11 cltudl 1'1 

El capital de préstamo, capital dinerario, es una parte segregada del capital industrial, 
valor que los capitalistas propietarios ceden a tltulo de ¡ristamo a tos capitalistas en funciones 
y que rinde inler6s sobre la base de la explotación del trabajo asalariado. 

El uso de préstamos al desarrollarse el capitalismo, se va convirtiendo en fenómeno 
común y corrlenle. 

El interés es una forma especial de la plusvalia, la parte de la que se apropian los 
duellos del capital de préstamo. 

La proporción entre el total de la ganancia anual sobre el capital de pr6stamo y el total 
de dicho capital, se denomina cuota o tasa de interés. 

Bajo la libre competencia, la cuota de interés es una magnitud dinémica y depende, en 
cada momento concreto, de la interacción de dos factores en lo fundamental: la cuota media de 
ganancia y la correlación entre la demanda y la oferta de capital de préslamo. Por lo común, la 
cuota de Interés no puede ser superior a la tasa de ganancia. Son posibles excepciones, por 
ejemplo, en los periodos de crisis de sobreproducción, cuando según npresión de Marx, el alma 
burguesa, cual siervo sediento de agua fresca, tiene ansia de dinero, pero no para ampliar la 
producción, con vistas a sacar ganancia, sino para salvar de la quiebra a la empresa. En tales 
casos, la cuota de interés puede ser, por cierto tiempo, superior a la cuota de ganancia. Es 
impoSlble, por otro lado, calcular el limite inferior de la tasa de interés. En ocasiones (como por 
ejemplo, en la fase depresiva del ciclo económico) puede bajar a un nivel próximo a cero, pero 
no llega a cero, por cuanto no tendrla sentido otorgar préstamos. 

Si la demanda de capital de préstamo es superior a la oferta, la cuota de interés sube; 
y cuando son muchos los capitales disponibles siendo relativamente escasa la demanda, la 

1vld: Kozlov, G. et 11; "ECllllOllÚ Polhlc1 dtl C1pit1Usmo"; Edh. Progreso, U.R.S.S., 1177, c1pltuloa VU 1™· 
Aplltldo), X ( 1partldo13V4) V XI (1partldo11, 2 V 3). 



9 

tasa de Interés disminuye. A su vez, la correlación entre la oferta y la demanda de capital de 
préstamos depende del movimiento del capital industrial efectivo. 

La cuota de interés, calculada sobre la base de un periodo mas o menos largo, (por lo 
común un ciclo industrial), se denomina cuota media de interés . Con el desarrollo del 
capitalismo, la cuota media de Interés desciende debido al ascenso de la oferta de capital de 
préstamo y condicionado tal descenso, también, por la ley de la tendencia decreciente de la 
cuota de ganancia. Sin embargo, bajo el capitalismo contemporáneo, la militarización de la 
economla y el crecimiento de los déficits presupuestarios absorben una parte de los capitales 
disponibles y ejercen de este modo una Influencia inversa en la cuota de Interés, es decir, la 
empujan al alza. Esto se acentúa cuando es fruto de una polltlca económica deliberada por 
parte de los gobiernos de los paises imperialistas, encaminada a sustraer recursos financieros 
del resto de los paises del sistema, para financiar presupuestos altamente armamentistas. 

El movimiento del capital de préstamo se efectúa por la vía del crédito. El crédito 
capitalista es una forma del movimiento esponténeo del capital de préstamo. 

Papel del Cr6dito 

El crédito bajo el capitalismo surge del carécter mismo de la producción de mercancías 
y de la ampliación de la función del dinero, que tiene como prerequlsito esencial la separación 
entre la compra y la venta en el proceso de realización del producto . 

El crédito Internacional tiene una larga historia; hay archivos que prueban que los 
Fuggers, financieros internacionales de Holanda, ya prestaban dinero a gobiernos extranjeros en 
el siglo XV; se sabe que los propios holandeses financiaban sus operaciones de comercio con 
créditos Internacionales en el siglo XVII. Durante el siglo pasado, después de la Revolución 
Industrial, los Ingleses movilizaron y prestaron el capital acumulado con el comercio y la 
industrialización, a gobiernos extranjeros, Industrias y empresas comerciales. Estados Unidos se 
Inició como acreedor mundial en los albores de la Primera Guerra Mundial en 1914. Més 
recientemente, en 1973 los paises petroleros Ingresaron al mercado financiero y se constituyeron 
en grandes prestamistas Internacionales. 

Por otro lado, el dinero como medio de pago, esto es, en su función de Intermediación 
del ciclo de compraventa diferido, engendra un tipo especial de moneda: la moneda de crédito. 

En este proceso, la relación de compraventa se quiebra todavía més, pues la realización 
de las mercancías se lleva a cabo por medio de la sucesiva contracción de deudas entre los 
capitalistas. Una discontinuidad en el pago de una deuda, traeré consigo el desfasamienlo de los 
pagos subsiguientes entre deudores y acreedores. 

El proceso de socialización de la producción y la concentración del capital, a medida que 
se desarrolla el capitalismo, provocan una mayor dependencia, pero a la vez una separación 
creciente, de las fases que recorre el capital en su ciclo de rotación. 

El sistema de crédito se convierte en un factor indispensable para la reproducción del 
capital en su conjunto. Su presencia reduce los gastos de circulación, sustituyendo el dinero 
metélico (oro) por el papel moneda, acelerando su circulación. El crédito se vuelve fundamental 
para agilizar el proceso de rotación del capital y, por tanto, de la reproducción en general. 

El capital bancario se va formando con el capital propio del banquero, el capital de 
reserva de los industriales, el dinero atesorado y el dinero proveniente del ahorro individual. 

El sistema de crédito organiza una especifica circulación de mercanclas. No sólo porque 
el capital monetario pareciera atomizar su capacidad de_ producir intereses, Independientemente 
de su destino y utilización, sino porque los titulos y valores monetarios, que representan una 
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parte del capital real acumulado, se convierten en mercanclas negociables, al margen del 
movimiento del capital en funciones. De ahl que gran parte del capital monetario en circulación 
sea capital puramente Ilusorio, capital ficticio sin valor real. 

A medida que aumenta la producción también se Incrementa el crédito bancario. Esto 
permite reducir los costos de producción y aumentar la escala y el nivel de socialización de la 
producción, compensando al mismo tiempo la tendencia de la tasa de ganancia a caer. 

El sistema de crédito, tal como lo definió Marx, es un elemento Importante en el 
desenvolvlmlento clclico de la economla capitalista. Su presencia adquiere mayor relevancia a 
medida que se desarrolla el capitalismo y el capital dinero se concentra en las Instituciones 
financieras. SI por un lado, su acción permite aumentar la movilidad de los capitales; reducir las 
cargas de la circulación mediante la limitación del uso de dinero en las transacciones; y elevar 
la capacidad financiera de la burguesla, por el otro lado, la presencia del capital monetario 
vuelve mlls caótica la rotación del capital social. 

Su existencia hace que el proceso de producción se desvincule y, al mismo tiempo, se 
vuelva mlls dependiente de la esfera de la circulación. Pues, las operaciones bancarias aceleran 
el ciclo de rotación en aquellas Industrias o ramas donde las facilidades de crédito son mayores 
y lo retrasan en aquellas, donde la Insolvencia de pagos provoca problemas de financiamiento. 
Tal situación conlleva enormes desproporciones dentro del conjunto de la economla, 
acelerando la calda del ciclo hacia la crisis. 

Clidlto Bancario 

Se denomina crédito bancario al que otorgan los capitalistas monetarios y los bancos a 
los capitalistas en funciones en forma de préstamos en metlllico. 

Al regir la libre competencia, la cuota de ganancia bancaria (relación entre la ganancia 
neta y el capital propio del banco), era aproximadamente Igual a la cuota media de ganancia. En 
el presente, el papel de los bancos en la economla capitalista ha cambiado sustancialmente, y 
los mlls Importantes se apropian altas ganancias extraordinarias de monopolio. De ahl que 
veamos, hoy, la reanimación de las formas usuarias (precapitalistas) de explotación del capital, 
aunque sobre bases nuevas, imperialistas. Los grandes capitalistas y los bancos bajo su control 
ya no combaten la usura, como ocurrla en los albores del capitalismo, sino que recurren, en 
muchos casos, a sus métodos para avasallar paises en desarrollo y reforzar la explotación de 
sus propios trabajadores. 

Los monopolios bancarios son un resultado objetivo del alto grado de concentración y 
centralización del capital en funciones en la· esfera del crédito. Los monopolios bancarios se 
apropian y persiguen siempre una ganancia extraordinariamente alta, de monopolio. 
Recordemos también que la omnipotencia de los monopolios constituye la esencia económica 
del Imperialismo. 

Sobre la base de la interpenetración, de la ensambladura de los monopolios Industriales 
y los bancarios, surgió un nuevo tipo de capital que penetró en todas las esferas de la actividad 
económica y sometió a sus Intereses toda la vida económica: el capital financiero. Este no es 
otra cosa que el capital monopolista Industrial fundido con el capital monopolista bancario. 

El capital financiero esté concentrado en manos de la oligarqula financiera, contada 
cúspide de la burguesia dominante en todas las ramas de la economla. 
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Sus instituciones financieras y de crédito se han erigido en Importantes Instrumentos de 
lucha de la oligarqula financiera por la ampliación de su esfera de dominación. 

1·2 C•Ulll lnttmH y ExternH di •• D.E. 

En la comprensión de la naturaleza de la crisis deudora corresponde un destacado 
papel a los clentlficos burgueses sensatos, quienes han llegado a la conclusión de que no se 
trata de un mero problema de liquidez, sino estructural, cuya ralz se encuentra en las 
contradicciones del capitalismo dependiente de nuestros paises. 

El enfoque justo de la problemélica del endeudamiento, debe Insertarse en el anéllsls 
multilateral del complejo de relaciones económlco-polltlco y sociales entre los paises 
desarrollados del capitalismo y las naciones de su periferia, asl como de las condiciones de 
reproducción Incompleta del capital en estos úhlmos. 

El examen por separado de los factores Internos y externos de la problemétlca deudora, 
sirve para ahondar en cada uno de ellos; pero debemos tener conciencia de que esa división no 
puede absolutlzarse, so pena de perder la vinculación orgllnlca entre ambos tipos de factores, su 
lnterpenetraclón y dlnémlca conjunta. Por eso, para captar I• esencia del proceso, l•s principales 
lineas de su evolución y las perspectivas de solución, es obligatorio arribar a la slntesls 
lnterrelacionadora después de su profundización analltlca. Con ese esplritu Intentaré abordar 
esta compleja problemétlca, slntesls de múltiples determinaciones. 

Ella expresa el agotamiento de todo un sistema de relaciones Internacionales. La crisis 
a nivel latinoamericano tiene ralees propias, cuyas consecuencias se han visto acrecentadas 
por los factores externos, aunque no ha derivado exclusiva o principalmente de dichos factores. 
Podrla Inclusive afirmarse que, son algunos factores Internos los que han permitido que las 
repercusiones de los fenómenos externos hayan alcanzado la magnitud y gravedad presentes. 

1·1·1 C•ulll lntemu del Endeudamiento &temo 

En lo que concierne a estas ralees internas, la crisis económica se Identifica con la crisis 
del patrón de desarrollo y con la crisis de los valores de las sociedades latinoamericanas. 

A todo ello, habrla que aftadlr el efecto negativo que dicho esquema de desarrollo ha 
tenido sobre el ecosistema y, en general, sobre la calidad de vida de la población , haciéndose 
mlls patente el contraste tréglco entre el sobreconsumo despilfarrador de las mlnorias y el 
lnfraconsumo de las mayorlas de la población. 

El endeudamiento externo es inmanente al esquema de reproducción ampliada en un 
pals subdesarrollado económicamente • sujeto a mecanismos neocolonialistas de saqueo • 
debido a que siempre hay brechas a cerrar en las relaciones entre la sección 1 (productora de 
medios de producción) y la sección 11 (productora de artlculos de consumo no productivo), entre 
lo exportado y lo importado y entre los Ingresos y gastos del Estado. 

Tal endeudamiento histórico o estructural, es preexistente a la crisis del propio 
endeudamiento externo. Puede decirse que, en el caso del endeudamiento público externo, es 
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un mecanismo de regulación macroeconómlca del Estado y un "elemento constitutivo, 
permanente y autoreproduclble de la economia mexicana" t21- · 

El proceso de desarrollo económico y el incremento de la producción dependen, entre 
otras cosas, de la formación interna de capital y de su utilización productiva socialmente en el 
interior de un pais dado. 

La capacidad de los paises en desarrollo de alcanzar altas tasas de inversión, se ve 
!Imitada debido al saqueo permanente por parte del imperialismo, recrudecido en épocas de 
crisis como la actual. Como seilala un Investigador de la U.N.A.M.: "Las contradicciones de la 
acumulación de capital en los paises de América Latina provocan la transferencia permanente 
de la plusvalia hacia los paises desarrollados, en particular hacia los Estados Unidos" 131. "Entre 
los factores que más contribuyen al drenaje internacional de plusvalia destacan el Intercambio 
desigual de mercanclas y el deterioro de los términos de Intercambio; la desarticulación 
Industrial y la carencia de un sólido sector 1 productor de medios de producción, la operación de 
la Inversión extranjera directa, la fuga de capitales y el pago del servicio de la deuda externa" 141. 

Además, el limitado potencial financiero de los paises subdesarrollados frecuentemente 
Implica que solo una parte de sus ahorros se canaliza hacia la Inversión productiva, 
principalmente en momentos donde priva la Inflación y una economla especulativa. 

En estas condiciones y ante la necesidad urgente de acelerar dicho crecimiento, la 
mayoria de estos paises requiere forzosamente Importar entre otras cosas: medios de 
producción, materias primas y tecnologla, que no pueden financiarse exclusivamente con sus 
exportaciones, tanto por su Insuficiencia como por su menor valor relativo. Ello hace necesario 
el uso continuo y creciente del capital externo. 

El uso de los recursos provenientes de la Inversión extranjera Indirecta es consustancial 
a la acumulación de capital Incompleta de un pals como México, pues • ... el endeudamiento 
externo es un elemento endógeno, es decir, Inherente a la acumulación de capital que responde 
a causas de carácter esencialmente objetivo.... una inadecuada politlca o una Incorrecta gestión 
a la deuda, pueden haber contribuido a agravar los problemas, pero no los determinan• t'I· 

Si recordamos para que se utilizaron los recursos provenientes del endeudamiento 
externo entre 1823 y 1941 t'1. veremos que tuvieron como objetivo, en última instancia, la 
construcción y consolidación del Estado Nacional Mexicano. Lo erogado como gasto corriente 
tuvo la finalidad de consolidar la estructura gubernamental por medios pacificas (deuda para 
pago de salarlos y compra de bienes para la administración) y violentos (gastos dedicados a las 
campanas militares), frente a los enemigos externos • Imperios espaftol, yanqui y francés - e 
Internos· clero político - del naciente Estado Mexicano. 

Andando el tiempo en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, . con el 
fortalecimiento del imperialismo norteamericano - verdadera ciudadela del capitalismo • se 
vuelcan sus inversiones, directas e Indirectas, sobre el subcontlnente Latinoamericano 171. 
México, que Instrumentaba una politice de sustitución de importaciones, no es la excepción y 
asi, en el sexenio alemanlsta asistimos a un repunte de la Inversión extranjera (directa e 
Indirecta) en nuestro pais. 

o 

2panlag1111 R. Raf1el "C0Kclone1 y llmitt1 de la Intervención del Ellldo en Mblco: 1171-1111". Recopilado en "El 
dilema de 11 economla mexlc1n1, en11yo1 de lnterpreteclón": 11. Edición, 1117: UNAM.f'dlc. de CuHur1 Popular: 
f.6xlco, D.F.: p.p.11-11. 

4
Guillén Romo Arturo. "Probl111111de11 economl1 mexlc1na•: Edil. N.T., M6x., 11H: p. 201. 

1
0p. Cit.: p. 208. 
lbld., p. 201. 

1 Vid. Green Rosario: "El Endeudamiento Público Externo de México: 1940-1973": Edlt. Colegio de México, 1974: 
~.p.211-212. 
Op. cit.; p. 212. 
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Es de hacer notar la Importancia que va cobrando, sobre todo, la :inversión extranjera 
indirecta, es decir, los empréstitos externos • principalmente los hechos al sector público • 
retevantemente a partir de mediados de los anos cincuenta, para los paises con economias más 
desarrolladas en América Latina: Brasil, México y Argentina; países que contaban, entre otras 
cosas, con sectores económicos públicos más grandes y poderosos que el resto del 
subconlinente. 

Adicionalmente, el tipo de politice económica denominado modelo de sustitución de 
importaciones (en sus dos fases; de bienes de consumo no duradero y bienes de consumo 
duradero), priorizó la industrialización sobre la base de descapitalizar al campo, dependiendo 
casi totalmente de la importación de medios de producción (bienes de consumo intermedio y 
bienes de inversión: maquinária, utillaje, equipo, etc.) debilitando al fisco al instaurar un 
proteccionismo creador de una planta industrial de invernadero, alimentada por escasos o nulos 
impuestos, amplias exenciones fiscales, altos aranceles, abundantes permisos de importación, 
un manejo discrecional holgadlsimo de los precios oficiales de importación y exportación, 
profusos recursos financieros internos, etc. Aqul cabria destacar dos aspectos: el papel de las 
transnacionales, que ingresaron en ta posguerra para capturar el mercado interno, como factor 
bllsico desequilibrador de la balanza comercial y en cuenta corriente; y el déficit fiscal 
gubernamental como resultado de una polilica proteccionista y fomentadora de los negocios 
privados. 

otro factor, al principiar 1971, es que el Estado, ante la huelga de inversiones privadas, 
se ve obligado a ampliar su intervención cuanlilaliva y cualitativamente. Uno de los expedientes 
a que recurre el gobierno para alcanzar sus designios, es ampliar sus empréstitos con el exterior. 
Tal situación, con sus peculiaridades en cada sexenio, se prolonga hasta 1982 y tiene como 
caracterislicas, en cuanto al destino del endeudamiento, fortalecer al sector paraestatal, 
incrementéndolo y diversificándolo (aún cuando sea para impulsar la acumulación de capital, 
desarrolla las fuerzas productivas), y en cuanto al origen del endeudamiento, se opera la 
privatización de la deuda, cuyo peso principal va a recaer ya no en la banca oficial y multilateral, 
sino en la banca privada transnacional. 

Recordemos que desde principios de los sesenta empieza a predominar la deuda con los 
acreedores privados externos sobre la de origen público, asl como la mayor relevancia dentro de 
aquella, de la deuda con bancos privados norteamericanos 111. 

Adicionalmente, de 1967 hasta 1982 opera una especie de "circulo vicioso del 
endeudamiento•, en que •gran parte del financiamiento externo contratado por el gobierno de 
México obedece a la necesidad de hacer frente a los compromisos adquiridos en anos 
anteriores• h 

Es de hacerse notar la correlación existente entre la privatización de la deuda externa 
pública y su utilización para financiar el creciente servicio de la deuda acumulada, pues "el 
privado es el tipo de financiamiento que permite saldar la deuda, dado que las instituciones 
privadas se mantienen al margen del empleo de los fondos que prestan, a diferencia de las 
agencias, que sujetan sus créditos a una serie de condiciones que se relacionan con cuestiones 
que abarcan desde el destino de los recursos hasta la eficiencia de su empleo, e inclusive con 
acciones de polltlca económica concretas ... 1101. 

Iba poniéndose de relieve - tras el acglerado endeudamiento - la no solución de todo un 
catálogo de fallas estructurales, como son: la carencia de una reforma fiscal redlstribuldora 
verdaderamente del ingreso altamente concentrado en un poderoso sector minoritario; la 
incapacidad del sector privado para producir los suficientes medios de producción, sobre todo su 

: Vid. Op. cM.; p. l. 
tfi'!' cN.; p. 212. 

lblcl.; p.213. 
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maquinaria y refacciones: la creciente descapitalización y el crónico atraso de buena parte del 
sector agrlcola del pals; la profundización del permanente déficit de la balanza comercial; el 
contrabando, la corrupción, la ostentación y para acabar, la creciente dependencia financiera 
de México, con respecto al capital privado y estatal yanqui. 

El endeudamiento externo se ponla al servicio de una polltlca de desarrollo capitalista 
extensivo, altamente concentrador de la riqueza socialmente producida, dependiente de la 
acción del capital transnacional, deformado por ausencia de proporciones adecuadas entre 
sectores y entre ramas y por desequilibrios regionales y socloctasistas profundos. 

Lo anterior no significa dejar de reconocer et carácter positivo del endeudamiento 
externo al coadyuvar, con el impulso al desarrollo de las fuerzas productivas, a crear 
infraestructura económica y reforzando a las empresas paraestatales productoras de insumos 
básicos para el conjunto de la planta industrial y algunos ámbitos del sector agropecuario. ·sin 
embargo, también es justo reconocer et aplazamiento de Ingentes refonnas estructurales, de 
las cuales fue un falso sucedáneo la activa pollllca de endeudamiento extemo. 

Además de ser un factor subsldlante del sector industrial-financiero privado por medio de 
la deuda pública externa, vía obras de Infraestructura o mediante la producción de insumos por 
el sector paraestatal vendidos al sector privado a precios por debajo de su valor; el mismo 
gobierno se transformó en garante y canallzador de empréstitos -que lo compromelian· para la 
Inversión privada c11,. 

Asimismo, no debe perderse de vista las violaciones de la soberanla nacional de 
ciertas instituciones de financiamiento multilateral ·de neocolonlallsmo colectivo-, como el 
B.l.R.F. y el B.I.D., que se han entrometido en la política "dictaminando sobre el estado general 
de ta economía y la buena o mata marcha de algunos de sus sectores, y condicionando incluso 
el otorgamiento de sus recursos a la toma de tal o cual acclón especifica" ,121. 

En la década antepasada, la deuda externa se va priVileglando como un instrumento de 
polllica económica junto a la llegada de amplios recursos provenientes de las exportaciones 
petroleras que, en un principio dieron un grado de libertad mayor al Estado para definir sus 
polllicas de desarrollo; aunque a la postre, ante el cambio de la coyuntura capitalista 
intemaclonal, se transformarlan, dada la subida de las tasas externas de Interés y la calda de 
los precios del petróleo, en serlos limltantes y en determinado momento, en verdaderos 
obstáculos al desarrollo. 

A pesar de ta impresión mayoritaria de que el ritmo de endeudamiento más elevado se 
dio en el perlado del Ple. López Portillo, diremos que •entre 1977 y 1980 no obstante el 
aumento de ta deuda en ténninos absolutos, su Importancia al ser comparada con algunas 
variables económicas como el P.l.B. o las exportaciones, mejoró sensiblemente. De la 
misma manera el perfil de vencimiento de la deuda mejoró notablemente al programarse en 
forma más adecuada su pago, evitando concentraciones excesivas en un afio determinado ... se 
siguió (n. d.a.: además) una pollllca de diversificación de acreedores y de paises de origen de la 
deuda, a fin de elevar el poder de negociación de las autoridades mexicanas" 11'1. " ... en 1976 la 
deuda extema representaba el 32% del P.1.B.; mientras que para 1980, dicha proporción se 
redujo al 20%"c141. El servicio de ta deuda, como porcentaje de las exportaciones totales, pasó 
de 34% en 1976 a 30% en 1980 c1•1. 

~1Vld. Op. ctt.; p. 211. 
!Oíl. cff.; p. p. 211-211. 

13ourrl1 Trevlllo, José Angel; "AlgunH Interrogantes sobre I• Deuda Eaterna (El cHo de Méalco)"; T1111 
fr.le1lon1I, U.N.A.M., 1912; p. 10. 

5 
Op. cff.; p. 144. 

1 lbld.; cuadro p. 105. 
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En lo que respecta a la deuda externa del sector privado se lleva a cabo en un vaclo 
total de autoridad, de control y de coordinación" 1111, cuando menos hasta principios de la 
presente (n.d.a. de los 80's) década: "el saldo total se acerca a los 15,000 millones de dólares 
(n.d.a.: a fines de 1980) lo que representa casi una tercera parte de la deuda externa total del 
país a diciembre de 1980 (aproximadamente 50,000 millones de dólares)" 1171. 

Habría que pensar en los efectos de este endeudamiento del sector privado no solo en 
términos de mayor dependencia financiera, sino en los efectos innacionarios de aquella parte 
del mismo que vino a incrementar un gasto equivalente en moneda nacional, con el alza de la 
oferta monetaria y la demanda global, sobre una oferta productiva interna que crecia en menor 
proporción o bien, el impacto negativo de aquellas empresas privadas que se endeudan pero no 
exportan, que presionan sobre las de por si escasas divisas del sector público, impelido entonces 
a exportar más o a obtener mayores empréstitos externos. 

Además, es dificil saber qué parte de los empréstitos exteriores del sector privado 
efectivamente entró al pais y se convirtió en activos reales de las empresas - por aquello de 
"empresas pobres y empresarios ricos" -, y que proporción de esos empréstitos fueron simples 
asientos contables, simuladores de un endeudamiento que, por otro lado, se convirtió en 
depósitos de algunos accionistas de esas empresas en la. propia banca transnacional 
prestamista; permitiéndoles a esos caballeros de las finanzas presentar balances contables 
deficitarios con fines de elusión fiscal, entre otros. 

En 1981, ante la calda de los precios y el volumen de los crudos en el mercado petrolero 
internacional, así como de otras materias primas (plata, café, algodón, cobre etc.) de un lado, y 
del otro el elevado nivel alcanzado por les tasas externas de interés, el déficit de la balanza de 
pagos en cuenta corriente llegó a "casi 11,000 millones de dólares" 1111. Simulténeamente, el 
esfuerzo gubernamental para evitar la calda en la producción y el empleo, llevó el déficit 
presupuestar a casi 13% del P.l.B. ,111. 

Ambos factores -déficit externo y fiscal· obligaron a ampliar sustancialmente la 
contratación de empréstitos en 1981, superando el endeudamiento externo "los 15,000 millones 
de dólares situándose en un total de casi 50,000 millones para fines de 1981, lo cual, sumado a 
una deuda estimada del sector privado de entre 15 y 17 mll millones de dólares, coloca a México 
como el país con la mayor deuda externa del mundo" 1201. 

En pocas palabras, en 1981, "lodos los parámetros relacionados con la deuda externa se 
deterioraron, después de cuatro anos de continua mejorla" 1211. El saldo de la deuda pública 
externa como proporción del P.l.B., aumentó del 20% a fines de 1980 a 23% a fines de 1981, 
como proporción de las exportaciones totales, el servicio de la deuda pública en 11181, alcanzó 
33%, contra 30% a finales de 1980 ... la participación del corto plazo (n.d.a.: en cuanto a la 
estructura de contratación por plazo) en el saldo total, aumentó de 4% en 1980 a casi 20% en 
1981, revirtiendo drásticamente una tendencia en sentido opuesto que duraba ya varios anos" 

'"'· 
Si quisiéramos abundar un poco más en el tema, por ser 1981 el ano del salto abrupto 

de la deuda pública externa, habrla que senalar que "el endeudamiento neto de 1981 (15,000 
millones de dólares), fue casi cuatro veces mayor que en el ano precedente (4, 1 oo millones) y 

~;lbkl.; p.p. 10l·101. 
11NJid. 
11lbkl.: p.m. 

NJid.: p. 114. 
~.;p.111. 
22NJid.; p.117. 

NJid.; p.111. 
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que la captación bruta de 1981 duplicó el esfuerzo de captación de 1980, llegando a más de 
25,000 millones de dólares" 123¡. 

Lo anterior era el prolegómeno de los negros nubarrones, preanunclador de la fuerte 
tormenta que se aproximaba y que habrla de desatarse con la moratoria negociada en el pago 
del servicio de la deuda en 1982. 

1·2·Z Causas Externas del Endeudamiento con el Exterior 

En la formación de esas ralees propias de la crisis ha habido, indudablemente, una 
fuerte Influencia externa. Junto con la penetración del capital foráneo- antano en la 
Infraestructura básica de transportes y comunicaciones y en la mlnerla, luego en la agricultura de 
exportación, y, más recientemente, en los sectores manufactureros "de punta" y en el de la 
lnfonnática· se ha agudizado en el curso del presente siglo la penetración cultural extranjera, 
especialmente la de los Estados Unidos de Norteamérica, fenómeno que ha adquirido ribetes 
dramáticos a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

El patrón de desarrollo industrial, se ha caracterizado por servir "necesidades de las 
clases urbanas de mayores Ingresos". Los patrones de producción, de Industrialización, y, en 
general, del desarrollo, llevaron a muchos de los paises latinoamericanos a elevar 
considerablemente sus importaciones de toda clase de bienes a partir de mediados de la 
década de los 70, justamente cuando las potencias económicas del mundo occidental estaban 
atravesando por un período de recesión severa y cuando el mundo estaba nadando en los 
petrodólares que resultaron de la Guerra del Yom Kippur de octubre de 1973. Tales 
importaciones fueron sólo parcialmente financiadas con los ingresos de exportación; el resto 
provino de empréstitos externos, tanto para el sector público como para el privado. Se 
proyectaba, de esta manera, dar el gran salto para salir del "subdesarrollo" y -con la 
Incumplida esperanza de siempre- poder pagar esas deudas con el producto de las 
exportaciones que resultarlan de las nuevas Inversiones. 

El dinero fácil, que estimuló el derroche, la corrupción y la fuga de capitales, junto con la 
elevación de su costo en los mercados internacionales, se conjugaron para llevar el nivel de la 
deuda externa latinoamericana a los más de 400 mil millones de dólares en que se encuentra 
hoy dla. 

Los factores externos del endeudamiento con el extranjero, si bien no son los 
detennlnantes, constituyen condiciones Importantes que no podemos pasar por alto. Es más, en 
la medida del avance en la globalizaclón del capital y de la producción, es decir, del progreso 
en la socialización a escala planetaria en el desarrollo de las fuerzas productivas, las causas 
externas cobran una mayor relevancia y, en cierta forma y medida se transforman en Internas. 

Desde que se Inicia el endeudamiento externo del pals, con la denominada deuda 
londinense en 1823 y hasta la cuarta década del presente siglo (renegoclaclón avlla-camachista 
de la O.E. en 1941), puede decirse que la expansión del crédito al país por los bancos y 
gobiernos de los paises capitalistas más desarrollados, tenla como propósito esencial mantener 
a México como país semlcolonlal con mano de obra casi regalada, con materias primas 
minerales y agrícolas Indispensables para las metrópolis y como zona segura receptora de las 
inversiones de sus empresarios privados. 

Además, la principal preocupación de los prestamistas extranjeros va a ser evitar que 
México deje de servir su deuda con el exterior. Ello, en función de la no inversión productiva 

231bld.; p.118. 
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directa, por el gobierno, de los recursos provenientes de esos empréstitos, dada la 
permanencia de relaciones precapllalistas en buena parte de la estructura económica del pals. 
Es cierto que durante el porflrlato una porción Importante de esos empréstitos se canalizó al 
programa de obras públicas beneficiador del sector privado , pero cuyas ganancias no revertlan 
al sector gubernamental, sino en muy escasa proporción, por la vla Impositiva. 

Hay que recordar qua en la etapa posterior a la Revolución de 1910 y hasta el periodo 
Cardenlsta, préctlcamente no hay préstamos externos. Durante la guerra, la acción de los paises 
capitalistas desarrollados se retrajo en México, contrayéndose tanto la Inversión extranjera 
directa como la Indirecta o empréstitos externos. 

En la etapa de la posguerra, sobre todo desde los cincuenta hasta mediados de los 
sesenta, el endeudamiento externo, desde el punto de vista de los prestamistas Iba dirigido a 
vender sus propios productos de exportación -vla créditos de proveedores o de Instituciones 
muHllaterales- o de que se les crearan condiciones Idóneas para ta renovada llegada de sus 
Inversiones directas, mediante ta construcción de obras de Infraestructura o la fabricación de 
Insumos Industriales estratégicos por parte de las paraestatales. Adicionalmente, frente a 
fenómenos como la Revolución Cubana, la respuesta estadounidense de la "Afianza para el 
Progreso• buscó canalizar créditos en obras de tipo social (educación, vivienda, salud), no sólo 
para tener una mano de obra en condiciones de ser explotada por los capitalistas privados, sino 
como un mecanismo paliativo de la lucha de clases. 

Es peculiar desde mediados de los cincuenta, la mayor Importancia cobrada por el flujo 
de préstamos externos en relación con la Inversión directa, como una estrategia de los paises 
con capitalismo monopolista de Estado, destinada a Influir en los paises subdesarrollados 
rel1t1v1mente més avanzados y que contaban con amplios sectores públicos: M6xlco, Brasil y 
Argentina en América Latina. 

Ciertamente, la medida en que el gobierno norteamericano logró su propósito de 
controlar a estos paises con economlas y poblaciones més grandes, dependió de la capacidad 
de loa gobiernos para tener mayores mérgenes de maniobra frente a las transnaclonales y sus 
Estados, utilizando los recursos financieros de la deuda externa para Impulsar las fuerzas 
productivas de sus respectivos paises. 

A partir de mediados de los sesenta, al volverse cada vez més necesario endeudarse 
para h1cer frente a los compromisos gubernamentales con el exterior -deuda para pagar deuda·, 
el endeudamiento externo se ve Influido por el despliegue de la llamada "crisis monet1rlo
nn1nclera• del capitalismo, que Inicia con una serle de fluctuaciones de tas principales divisas 
del sistema (el llamado •vals" de las monedas) y se continúa con la denominada estanflaclón· 
estancamiento con Inflación ·al empalmarse con la crisis clcllcas del capitalismo. 

La evolución de la deuda externa mexicana ya en los setenta, se desenvuelve vinculada 
tambl6n a la mal llamada "crisis energética", que no es sino una crisis de la explotación 
neocolonlal de los energ611cos, durante la cual los grandes recursos financieros que afluyeron a 
los paises mesorlentales y a las transnaclonales petroleras, se depositaron en los sistemas 
bancarios de los principales paises del mundo del capital. 

En lo anterior encontramos una de las principales razones ·tal vez la mlls Importante· 
explicativa de la ansiedad de la banca privada transnaclonal por colocar esos excedentes 
re1111vos de capital dinerario, siendo una de sus vlas favoritas el hacerlo en los paises mas 
avanzados del denominado tercer mundo, prioritariamente en algunos latinoamericanos. Asf 
vemos privatizarse, en el transcurso de la década de 11170 a 1980, la deuda publica externa de 
nuestras naciones. Ademlls de que el financiamiento oficial, muhllateral y bllateral, se hizo muy 
escaso y caro 124i. la banca privada transnaclonal no fue muy exigente frente a sus prestatarios, 

14 Oratn Rourlo; "El Endeudamiento Público Externo de Mblco: 1'40·1173"; p. 214. 
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dado que estaba tanlo o mas interesada que éstos en colocar, productivamente (desde el 
ángulo de la producción de ganancias} sus petrodólares. De esto se desprende una 
corresponsabllidad de prestamistas y prestatarios en el proceso de endeudamiento externo de 
las naciones del mundo económicamente subdesarrollado. 

El "boom" de los petrodólares en el mercado de préstamos bancarios lntemaclonales, se 
vio reforzado durante los setenta y principios de los ochenta por la ocurrencia de dos crisis 
clclicas: la sincrónica de 1974·1975 y la de 1981·82 en los Estados Unidos, principalmente. "Asl, 
cuando se presenta la crisis,. .. desaparece repentinamente el crédito, se estancan los pagos, se 
paraliza el procesos de reproducción y, ... se reproduce al lado de una falta casi absoluta de 
capital de préstamo una plétora de capital Industrial inactivo ... • 12•1. Esa plétora se canalizo 
parcialmente en prestamos al 3er., Mundo. 

De 1978 para acé, la polltlca económica Instaurada por Reagan, llevó a la elevación 
artificiosa de la divisa dólar via tasas de interés Infladas por la Reserva Federal estadounidense. 
Ello, obviamente impactó fuertemente el servicio de la deuda externa del pals. 

La causa profunda de la elevación sostenida, durante un buen tiempo, de la tasa de 
interés pagada al capital financiero por parte del capitalismo monopolista de Estado Yanqui, se 
localizan en la relativamente deteriorada capacidad productiva y competitiva Internacional de los 
Estados Unidos de Norteamérica; lo cual, a su vez, ha generado un déficit creciente en la cuenta 
corriente de su balanza de pagos, que necesita ser saldado atrayendo capital "golondrino" del 
extranjero. 

Otro factor del mantenimiento de exageradas tasas de Interés en el mercado 
estadounidense, lo encontramos en la enorme sed gubernamental norteamericana por recursos 
financieros, causada por sus finanzas publicas deficitarias debido a los colosales gastos 
ejercidos en arrnamentlsmo. Dicho en otros términos, desempellar el papel de "guarura" 
mundial de los Intereses del capltal monopolista transnaclonal Implica un costo, el que estamos 
pagando, en buena medida, los pueblos de los paises subordinados dentro de la 
división capitalista lnlemaclonal del trabajo. 

Además, a partir de 1981, el peso de la deuda externa acumulada en relación con el 
P.1.8., repunta aceleradamente, debido no sólo a la calda de la moneda nacional en relación al 
dólar, sino a la baja en el ritmo de crecimiento del producto Interno por efecto del derrumbe del 
precio del petróleo. Esto último condicionado, tanto por la débil coyuntura de la economla 
norteamericana, como por factores de más largo plazo -estructurales- en el mercado petrolero 
mundial que, de estar dominado por los productores, cae bajo el control -a mediano plazo por lo 
menos- de los paises consumidores. 

De tal manera, nos encontramos que la alta proporción del servicio de la deuda (pago de 
principal, intereses, gastos y comisiones} en relación con exportaciones, se ha debido al efecto 
combinado de la vertiginosa subida de las lasas de Interés y, a la inicialmente persistente y, por 
último, estrepitosa calda de los precios de los hidrocarburos en el mercado Internacional. 

El Neocolonialismo se presenta como una indignante injusticia, una desgracia social 
para cientos y cientos de millones de seres, en momentos en que como nunca en el pasado, la 
humanidad ha logrado posibilidades sin precedente para el progreso económico y social. Los . 
paises que nos liberamos del yugo colonial conquistamos nuestra independencia polltlca, pero 
al mismo tiempo continuamos experimentando lodo el peso de las consecuencias de la 
dominación colonial del pasado, la Influencia negaliva de la polltlca Imperialista del 
neocolonlalismo, que hoy pretende renovarse y llevarla a un peldai\o superior bajo el "nuevo 
orden• hegemonlzado por la potencia del capitalismo monopolista estadounidense. 

21 Aco1l1 Arreguln A. M.M. V G1llndo P,M.R.; "L1 C.F.R.F. Aclu1I del C1pll11i11mO"; Teals, U.N.A.M., 1HO; p.p. 267· 
211. Ea uno ello de "El Capll1I" de Cario• M11x. 
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El Neocolonialismo es uno de los grandes problemas de la humanidad, cuya resolución 
esté planteada en este fin ~e siglo, puesto que es la única manera de avanzar más rápidamente 
por la vla del progreso social unlv111Sal. 

"La participación de ellos (n.d.a.: los paises subdesarrollados) en la producción Industrial 
mundial de paises no socialistas se Incremento 1·5 veces, es decir, del 8.9% en 1950 al 14.1% a 
fines de los al\os 70. Pero ... la brecha en los niveles de la producción bruta interna per cépila 
entre los paises desarrollados y los en desarrollo no se acorta, sino que se agranda: en 1950 tal 
brecha equlvalia a la relación 1: 11; en 1979, a 1:13" 1H1. Esa brecha ha seguido ampliándose. 

Sabemos que el endeudamiento es, esencialmente, un efecto y no una causa de la 
situación de atraso estructural y dependencia de los paises económicamente subdesarrollados; 
aunque no Ignoramos, también, que en la dialéctica de los acontecimientos, el efecto no juega 
un papel pasivo, sino que revierte su acción sobre la causa que le dio origen. Asl, el incremento 
enorme en términos absolutos. de la deuda externa, se transforma, a su vez. en una causa 
inmediata adicional, tal vez la més importante, de recrudecimiento de la crisis económica actual 
y de ta situación de atraso y dependencia de nuestro subcontinente. 

1-3 F1ctore1 EatructuralH 'I Coyuntur11ea del Endeud1miento EKterno 

Tres grupos de factores que desempellan papeles independientes en el desarrollo de la 
crisis. En primer lugar, los de carácter duradero, los que instigaron a los paises latinoamericanos 
durante los últimos decenios a recurrir en gran escala a fuentes crediticias externas. En 
segundo lugar, los que aceleraron directamente el crecimiento de la deuda desde la segunda 
mitad de los ellos setenta y, por fin, los factores que acarrearon la propia crisis de la deuda, en 
especial aquellos que aún hoy determinan las tendencias a su agudización. 

Una de las cuestiones permanentes que llevan a un pais como México a endeudarse, 
h1 sido la contrldicclón enlre la ingente necesidad de acelerar rápidamente la economia, como 
respuesta a un relativamente alto crecimiento poblacional, y la menguada capacidad de 
acumulación productiva interna, expresión de la dependencia estructural del pals. 

L1 deuda externa se relaciona con la base productiva de la sociedad en llltima 
Instancia. Al ser ésta Insuficiente y/o, debido al saqueo de nuestros recursos realizado por el 
imperialismo, nos hemos visto obligados ·como nación· a pedir préstamos al exterior, con el 
objelo de tener las suficientes divisas (monedas de curso intemaclonal) para realizar las 
compras de bienes de inversión y materias primas que requiere el desarrollo económico 
nacional. En casos extremos nos endeudamos para hacer frente a la fuga de capitales. 

Tal contenido importado de la Inversión del pals, de los sectores público y privado, 
podria realizarse a través del trueque o intercambio compensado de producto por producto entre 
las diversas naciones, como ha ocurrido en tiempos recientes en el caso de algunos paises 
latinoamericanos, de una manera creciente. Sin embargo, a conveniencia de la nación 
capltalista, por hoy mis poderosa, los E.E.U.U. y, derivado de los resultados de la posguerra 
última, donde se constituyó el sistema monetario del capilalismo fundado en el patrón oro-dólar, 
la parte aplastante de los intercambios comerciales se realiza en la divisa norteamericana. 

Por eso, los paises que tenemos relaciones comerciales con el mundo del capital, con 
sus consorcios privados, públicos o multilaterales (F.M.I., 8.1.R.F .. G.A.T.T.). estamos obligados 
en la presente etapa de nuestra evolución histórica, a tratar de obtener la divisa verde. Para 

21 ProblllllH Globlllll de NUllllO Tlemflo: EdH. Progreao, 1114: p. 30. 
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hacerlo podemos recurrir a dos mecanismos principales: la Inversión extranjera directa o la 
inversión extranjera Indirecta, también conocida como deuda. Son dos sopas de la misma pasta 
neocolonlal, aunque en diferente presentación. SI bien el contenido es lo determinante, también 
cuenta la forma, muy Importante en este caso. 

Expresando ambas maneras de obtención de capital-dinerario, formas de la 
dependencia neocolonial impuestas por el imperialismo contemporáneo a los paises atrasados 
económicamente, tienen efectos más o menos desfavorables, en función de la situación 
concreta, en tiempo y espacio, vivida por un pals o una reglón del mundo. 

Podía pensarse, si se quiere, en el menor de los males para nuestras patrias y pueblos 
sedientos de independencia cabal y justicia social. De ahí la necesidad de analizar el carácter 
ambivalente, en términos de lo positivo y lo negativo, que tienen los empréstitos externos para 
una nación dependiente como México en el cuadro del sistema mundial del capitalismo. Esto 
último, sin desconocer las bondades de una política orientada a diversificar nuf¡!stra deuda 
saliendo del cada vez más estrecho marco del capitalismo, para entablar negociaciones en 
gran escala con los países donde vive la tercera parte de la humanidad: los del campo socialista. 

Es menester recordar que México, un país capitalista de Estado dependiente, había 
podido defenderse de los avatares del mundo capitalista justamente gracias a la intervención 
del Estado en la vida económica nacional. Intervencionismo estatal producto no del capricho 
de algún gobernante, sino fruto genuino del movimiento armado de 1910 y la Constitución del 
17. 

Es importante notar la existencia de una correlación alta entre participación creciente del 
Estado en la economla y el Incremento de la deuda pública externa, en el lapso que va del 
gobierno del Lic. Adolfo López Meteos al del Lic. José López Portillo. No hay casualidad 
alguna en ese devenir. Baste recordar que el régimen Lópezmatelsta surge en una coyuntura 
mundial desfavorable para el Imperialismo en su conjunto: a mediados de los anos 50, se 
Inaugura la tercera etapa de la crisis general del sistema capitalista, marcando un cambio en la 
correlación mundial de las fuerzas favorable al' mundo socialista, al movimiento obrero 
internacional y a las luchas de liberación nacional de las colonias y semlcolonlas. Resalta el 
cuadro internacional de no guerra mundial en que se produce tal viraje. 

En conjunción con el fenómeno de trascendencia universal descrito, al Interior del pals 
se produjo la reanimación del movimiento obrero y de masas, cuyos avances no se 
consolidaron tanto por una debilidad intrlnseca en su composición -falta de la punta de lanza 
del proletariado industrial: del sector productor de medios de producción- como por las 
desviaciones sectarias de quienes pretendieron transformar un movimiento gremial, de golpe y 
porrazo, en una lucha por la toma del poder politico. 

Es sintomático, sobre todo a partir de la instrumentación a principios de los años 60 de 
la llamada "Alianza para el Progreso" por parte del gobierno norteamericano (con el objetivo 
evidente de contrarrestar a la Revolución Cubana), que la vla de los empréstitos al sector 
público haya tenido prioridad en la polltica financiera del imperialismo yanqui, cuando se 
trataba de los paises latinoamericanos más avanzados Industrialmente dentro de la esfera del 
subdesarrollo económico. 

Es cierto que en esa época (principios de los sesenta) y desde la posguerra, los 
recursos provenientes de los empréstitos se hablan canalizado en buena medida para las obras 
infraestructurales, que coadyuvan al desarrollo de las fuerzas productivas en general y al 
incremento de las ganancias del sector privado en especial. Posteriormente, ya con López 
Mateos y Olaz Ordaz, sobre todo con Echeverrla y principallsimamente con López Portillo, se 
canalizaron tales recursos a fortalecer las empresas públicas e Indirectamente, y a través de 
los grandes subsidios, al sector privado nacional y extranjero. Alll quedó de todos modos, el 
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fortalecimiento de ese escudo de la independencia nacional que es el sector estatal de la 
economla. 

1 ... Las Crisis de la Deuda Externa Latinoamericana 

La deuda, Incluida la deuda Interestatal o externa pública es consustancial al régimen 
basado en la circulación general de las mercanclas. Por eso, desde que Latinoamérica-incluido 
México- se Incorpora como parte del sistema capitalista de economla mundial en la tercera 
década del siglo XIX, la problemática de la deuda ha estado presente en nuestro decurso 
histórico. 

La crisis de la deuda externa por la que estamos pasando en el subcontlnente 
latinoamericano también llene su historia. La primera crisis deudora se verificó en los anos 20 
del siglo pasado, la segunda en los allos 70 y 80 del siglo XIX y la tercera se manifestó a 
comienzos de la cuarta década de este siglo. Hoy se vive en la cuarta edición de una crisis del 
endeudamiento a escala de América Latina. 

Importa sellalar que, mientras la segunda crisis deudora llevó a la región a una 
Integración mayor a la economla capitalista mundial, la tercera, al revés, provocó una retracción 
temporal de las relaciones económicas con el exterior. 

Actualmente, a medio siglo de distancia (parece un ciclo largo de 50 anos entre cada 
crisis deudora), nos enfrentamos a una cuarta situación critica en el manejo del endeudamiento 
externo latinoamericano, lo cual nos hace pensar en una cierta correlación de la problemétlca 
deudora con los cambios cualitativos en los dos aspectos del modo de producción capitalista. En 
efecto, recordemos que en los anos 20 del siglo pasado-primera crisis deudora-el capitalismo 
pasa a producir sobre bases maquino manufactureras sus propias méqulnas, es decir, méqulnas 
que fabrican méqulnas; transformando la posibilidad real de crisis cicllca, existente en el 
capitalismo manufacturero, en crisis real. La segunda crisis deudora se correlaciona con el paso 
del capitalismo de la libre concurrencia al capitalismo monopolista, el surgimiento del capital 
financiero (interpenetración del capital bancario con el industrial, monopólicos ambos), y a la 
exportación de capitales como medio privilegiado de reparto del mundo entre las potencias 
Imperialistas y las asociaciones de capitalistas. La tercera crisis deudora se vincula al paso 
definitivo del capitalismo monopolista simple al capitalismo monopolista de Estado y a la crisis 
económica més profunda del capitalismo en su conjunto, con el ascenso vigoroso del pais único 
del socialismo, que habla roto la hegemonia Indivisa del capitalismo como sistema de la vida 
social. La cuarta situación de crisis de la deuda externa latinoamericana parecla estar ligada, 
inicialmente, a cambios pronunciados en ta correlación mundial de las fuerzas a favor del 
socialismo Internacional, asl como en el interior del sistema capitalista mundial, con el 
surgimiento de nuevos polos ·Europa Occidental, con la R.F.A. al frente, y Japón· que merman 
la hegemonla estadounidense y, slmulténeamente, de un sallo cualitativo en el modo de producir 
causado por el despliegue de la més grandiosa revolución en la ciencia y la técnica jamés vista. 

Parece ser que ese proceso de flujo masivo de préstamos a los paises dependientes del 
Imperialismo y la Inmediata crisis deudora, sucesos de cronométrica regularidad histórica, 
estuvieron ligados a bruscos virajes en el desarrollo de las fuerzas productivas y a cambios 
cualitativos en las relaciones sociales de producción a escala universal. 

En el caso de México es notable que las cuatro crisis deudoras a nivel del subcontinente 
latinoamericano, se hallen vinculadas con grandes acontecimientos históricos que marcan 
virajes profundos en el rumbo del pals; la primera con el surgimiento de la nación pollticamente 
independiente; la segunda, con el surgimiento en la estructura económica Interna del pals • 
merced a la acción de los monopolios transnacionales- de las relaciones capitalistas de 
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producción; la tercera, a las transformaciones estructurales-nacionalización petrolera y reforma 
agraria.que impulsaron la integración de un mercado nacional, condición de la ampliación de las 
relaciones capitalistas de producción; y la cuarta, intimamente vinculada a las crisis de las 
relaciones neocoloniales bajo las cuales se haya sumergido el pais. Previsiblemente, pensamos, 
habré de ser la última gran crisis deudora. 

l.S Doble Aspecto del Endeudamiento Extemo 

También debemos hablar del problema de la deuda externa como un arma de dos filos, 
para que no se piense en su carécter negativo per se . Todo depende de como se usen los 
recursos provenientes del endeudamiento y de que su ritmo de incremento no rebase 
considerable y sostenldamente al indice de crecimiento del producto interno bruto. Es decir, no 
es tanto el monto absoluto lo peligroso en el endeudamiento extemo, sino la no canalización 
de esos recursos a inversiones productivas autoiiquldables, cuya tasa de ganancia se encuentra 
por encima de la tasa de interés a que se contratan esos empr6stitos; o bien, que canalizados 
correctamente los recursos, el producto de la utilización de los mismos no retome al goblemo 
via imposHiva o de precios y de tarifas de los bienes y servicios del Estado vendidos a los 
particulares, en especial a los grandes capttaiistas, para poder enfrentar los compromisos 
externos. Tamblt!n es nocivo el endeudamiento externo cuando, en vez de operarse en 
condiciones de crecimiento económico, se da en sHuación de estancamiento y atraso 
económico en relación al indice de Incremento del endeudamiento; transforméndose en este 
caso, no ya en complementarlo de los recursos internos para la acumulación, sino en 
substitutivo de los mismos y, en ocasiones, como sucedió en 1975, 1978 y en 1981-1982, en 
compensador de enormes fugas de capital al exterior. 

En esas condiciones, una deuda excesiva en relación a la capacidad de absorción del 
mecanismo intemo de acumulación, ahonda la dependencia y muHlpllca y agrava las 
contradicciones de t!sta; porque la deuda externa no es Inicialmente -en la relación causal· la 
que provoca la dependencia, sino al revt!s, aún cuando posteriormente si venga a reforzarla, 
bajo condiciones de un saqueo multiplicado de la economía del país. 

Por ello, es sumamente importante determinar bajo que relación de fuerzas 
socloclasistas se opera la orientación de los recursos provenientes de los emprt!S!Hos con el 
exterior y cual es el rumbo general de la política económica: si t!sta se enfila a fortalecer al 
sector estatal de la economía o a "llberalizarta• en favor de los monopolios privados, si se 
encamina a contrarrestar los efectos depredadores, en el nivel de vida del pueblo, de la ley 
absoluta de la acumulación de capital o, bien, a reforzar los mecanismos concentradores de la 
riqueza social en pocas manos, entre ellas las de la banca transnacional. 

Con base en el examen de la correlación de fuerzas, se puede afirmar respecto a la 
deuda pública externa de un país emergente como México, causada por la dependencia 
estructural y sus correspondientes desproporciones sectoriales, que es, en cierto modo, més una 
función de la dependencia política y social que de la dependencia económica. 

t-18inop1i1 Hl1tórlce del Endeudemiento Extemo de Mjxico 

México recurrió a la deuda externa para surgir como nación independiente 
políticamente, en un momento en que se operaba la expansión del capitalismo como un 
sistema de economía mundial, habiéndose consolidado ya la revolución técnico-Industrial en 
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Europa con el paso a la fabricación de máquinas a base máquinas. Ello ampliaba no sólo los 
mercados internos de los paises de vanguardia en el desarrollo socio-económico de aquel 
entonces, sino que reclamaba la ampliación y consolidación del mercado mundial capitalista, 
con la Inclusión de aquellos paises recién liberados polltlcamente como México; pero a los 
que se trataba de Incorporar en la condición de semlcolonlas. Los empréstitos externos 
habrían de jugar un rol Importante en ese propósito, aunque mucho menor al que han 
desempeftado desde mediados del presente siglo, cuando la estructura económica del pais es, 
social y geográficamente hablando, de predominio capitalista. 

La historia de la deuda externa del México Independiente se inicia, pues, con la 
llamada "deuda Inglesa" de 1824 y va a ser concomitante a la lucha de dos grandes fuerzas 
que han pretendido prevalecer hasta hoy en el escenario patrio: de un lado, la que busca 
consolidar la plena soberania nacional y del otro, la que desea aherrojamos definitivamente con 
las cadenas imperialistas. Como vemos, los empréstitos externos no han sido sólo expresión 
de esa contradicción esencial de nuestro proceso histórico, sino también un Instrumento de 
lucha de las clases sociales y de sus representantes polilicos en esa contienda secular, aún en 
vias de resolverse. 

En función de esa contradicción nación ·Imperialismo, las condiciones de los primeros 
empréstitos fueron sumamente gravosas -la relación de fuerzas favorecia más el capitalismo 
extranjero que ahora·, por lo cual, México entró en moratoria del pago del servicio de su deuda 
pública externa sólo tres anos después del primer crédito. De ahi en adelante y durante medio 
siglo, los empréstitos desembolsados habrían de servir fundamentalmente para liquidar el 
servicio vencido de créditos anteriormente contratados, obteniéndose cada vez a un costo 
mayor en cuanto a tasa de Interés y por la Inclusión en el principal de Intereses moratorios, 
comisiones y gastos extraordinarios. Sin embargo, a pesar de los enormes desembolsos de 
nuestro pais para saldar sus compromisos externos, la deuda foránea seguia Incrementándose, 
sin que realmente aportara recursos Importantes adicionales para trasformar radicalmente la 
estructura precapitalista en una de tipo moderno para aquel entonces. Asi • en 1887 habla 
alcanzado un monto de 83.1 millones de pesos, más de tres veces la deuda original" 1271. 

Durante 50 anos se sucedió una historia de frecuentes moratorias en el pago de la 
deuda externa del país -seis veces entre 1824 y 1880 suspendió México el servicio de su 
deuda·, que estuvieron ligadas a momentos importantes en la agudización de la contradicción 
entre las tuerzas progresistas nacional·liberadoras y los agentes de la reacción neocolonlalista. 
"Dichas moratorias ocurrieron en los anos de 1827,1832, 1838,1848,1847y1881" 1H1. En cada 
una de esas fechas podemos observar puntos culminantes en la confrontación entre federalistas 
y centralistas, entre patriotas e Intervencionistas, primero yanquis y después franceses. A 
propósito, la intervención de este Imperio europeo tuvo como causa transformamos en una 
colonia suya y no la moratoria de la deuda -como algunos lo han manejado-, que fue solamente 
uno de los motivos esgrimidos. De ahi a acá el mundo se ha modificado radicalmente y hoy no 
podrá esgrimirse ante la comunidad de naciones como pretexto para una Intervención 
Imperialista armada. 

Al triunfo de la República, dirigida por Don Benito Juárez, sobre la usurpación 
Imperialista representada por Maximiliano de Habsburgo, que disminuyó la capacidad de la 
Europa capitalista para mantener sus posiciones económicas en Latinoamérica y en especial, 
en México, los directamente beneficiados de esa situación fueron los capitalistas 
norteamericanos, que avanzaron en sus afanes de penetración esencialmente económica. La 
deuda externa no podia estar al margen de esa lucha de los titanes del capitalismo por 
conquistar espacios geográficos y sociales, dado que se ha manejado como un arma en la 
disputa por el control de las naciones. De ahi, al darse una retracción financiera como la 

27Fondo de CuHu11 Económk:1 S.A. de C.V. y Srl1. de Hd1. y CrjdHo Público, "Dludl E1tern1 Públicl M11ic1n1"; 
~· F.C.E. y S.H. y C.P., 11. Edición, M•alco, 1111; p. 12. 
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europea al triunfo de las armas republicanas, ese vaclo empezó a ser llenado por la Inversión 
directa e indirecta de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Coincidiendo con el Inicio de la transformación del capitalismo de la libre concurrencia 
en capitalismo monopolista o Imperialismo moderno, se reinicia la corriente de empréstitos 
externos con la administración del presidente Lerdo de Tejada, quedando plenamente 
restablecida la calidad de sujeto de crédito Internacional para México durante el Porflrlato, lo 
cual no tiene nada de casual, puesto que en esa etapa se abrieron de par en par las puertas a 
la inversión extranjera, -predominantemente monopólica en aquel momento- y se impulsó, 
hasta cierto punto, a la empresa capitalista naliva. "El proceso de recuperación del crédito se 
Inició con la conversión negociada por Manuel Dublán en 1889. Esta apertura exterior se 
consolidó a partir de 1893"c2•1. 

A diferencia de los préstamos obtenidos en los cinco lustros anteriores, los contratados 
durante el Porfirlato se canalizaron no sólo a redimir la deuda anterior, sino a un programa de 
obras públicas para apoyar la economla capitalista de enclave, dependiente del extranjero, 
caracterlstlca de esa etapa de la vida del pals. Ello ha llevado a senalar que Porfirio Dlaz y su 
ministro de Hacienda, Limantour, fueron los primeros Keynesianos (4 o 5 décadas antes de la 
entrada en escena de la Teoría Keynesíana) porque aplicaron un presupuesto deficitario, 
apoyado con recursos de deuda interna y externa. Sin embargo, me parece injusta esa 
afirmación, dado que nuestro pals era uno que enrumbaba inclpientemente hacia el capitalismo 
y que, aún siendo el sector dinámico, de avanzada, constitula una economla de enclave, no 
integrado al resto del aparato productivo semifeudal-semiesclavista, entonces geográfica y 
socialmente mayoritario. Mientras eso sucedía aqul, medio siglo después surgía la teoría 
Keynesiana, como expresión de que el capitalismo desarrollado había transitado a la etapa del 
capitalismo monopolista de Estado. 

Con la restablecida personalidad del gobierno porfirlsta como sujeto de crédito, se 
ampliaron los financiamientos externos y se mejoraron las condiciones de contratación, dado 
que esos recursos se canalizaban a obras de fomento de la inversión privada, principalmente de 
la extranjera. Sin embargo, a pesar de que las tasas de interés comparadas con las de la 
"deuda inglesa• eran sustancialmente menores, continuaron siendo bastante altas porque, entre 
otras razones, la oferta de capital internacional de préstamo no era tan amplia, en términos 
absolutos y relativos, en comparación a la ocurrida a partir de la segunda posguerra mundial. 
Aún con esas salvedades y "sin considerar la devaluación provocada por la reforma monetaria 
de 1905, et saldo de la deuda con el exterior experimentó un Incremento de 300% en el 
período de 1890 a 1911" c'°1. 

Con la fase armada de la Revolución de 1910, se cancela el crédito externo de México 
y será en 1913 cuando el gobierno espurio de Victoriano Huerta contrate, para fines 
armamentistas, el último empréstito hasta antes del gobierno del general Avila Camacho. Sin 
embargo, debido a la acumulación del servicio vencido, el saldo de la deuda se multiplicó por 
cinco veces y media entre finales del porfiriato y 1942 c3t1. 

Otra causa del Incremento de la deuda hasta 1946, además de la acumulación de 
intereses, fueron las nacionalizaciones y expropiaciones efectuadas durante el Inicio del periodo 
constructivo de la Revolución Mexicana de 1910 cn1. 

Las negociaciones sobre la deuda externa en esa etapa de institucionalización 
revolucionaria del país, consistieron en tres acuerdos fallidos (Huerta·Lamont en 1922, la 
enmienda Pani en 1927 y el acuerdo Montes de Oca-Lamont de 1931), dos moratorias, en 1927 

::Op. cH.; p. 13. 
tibie!. 

3 Vid. p. 14. 
32v1d. Green Rosillo: "la Deuda Externa del Sector Público" (1943-19731, Edil. Colegio de México; Méx.; pp. 121· 
122. 
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y 1931, y finalmente, el Convenio Suárez-Lamont de 1942, al que le siguió otro en 1946 sobre 
ta llamada deuda ferrocarrilera. Con ellos se restableció la capacidad de crédito de la nación. 

Como problema polltico que era y seguirá siéndolo, mientras ta deuda externa ataila a 
una relación social entre países y entre clases sociales, la solución favorable a México durante la 
década de los cuarenta se originó en la firme posición de nuestros negociadores y en al agudo 
Interés del gobierno estadounidense por cubrir cualquier flanco en su confrontación bélica con el 
Eje Bertín·Roma-Toklo. Debe seilalarse, adicionalmente, que "el papel mexicano (n.del a.: de 
deuda) se negociaba en el mercado secundario con descuentos de más del 90% de su valor 
nominal" 1331. 

Destacan, hasta aquí, la inestabllídad polltica y el Insuficiente desarrollo de las fuerzas 
productivas del deudor y la inflexibilidad del lado de los acreedores, como los factores 
generadores de esos ciclos de endeudamiento-moratoria- conversión de deuda con pagos 
excesivos -nueva falta de pago- etc .. 

Resalta, también, que et arreglo fue posible cuando nuestro país se enrumbaba por una 
vía capitalista sur géneris de desarrollo con cierta estabilidad económica y política, bajo un 
fuerte Incremento de las fuerzas productivas y, también cuando la coyuntura internacional 
determinó una clara voluntad política del gobierno de la potencia capitalista más poderosa, que 
rebasó et estrecho marco de Jos intereses de un grupo de acreedores privados. 

Desde la posguerra mundial numero dos, Ja deuda externa va a Impulsar el desarrollo, 
en extensión y en profundidad, de las fuerzas productivas capitalistas; primero, creciendo 
lentamente en la segunda mitad de los cuarenta y luego, acelerándose paulatinamente durante 
la década de Jos cincuenta, cuando se opera un salto brusco a partir de la segunda mitad de la 
misma, al Iniciarse el llamado desarrollo estabilizador. 

La expansión de la deuda moderna de México es contemporánea a la segunda etapa de 
la crisis general del capitalismo y por tanto, a la consolídacíón como potencia hegemónica, 
económica y financiera del C.M.E. estadounidense, la aparición de todo un sistema de 
dominación social y nacional denominado neocolonlallsmo, con sus correspondientes relaciones 
e Instituciones polltlcas, económicas, militares (O.T.A.N.), financieras (F.M.I. y B.l.R.F.). 
comerciales (G.A. T. T.), científico-técnicas, etc. Del otro lado de la contradicción fundamental a 
escala internacional, el sistema socialista dejaba de estar constreftldo a un sólo pals y constituía 
ya todo un campo. 

Lo anterior dejarla una impronta considerable en aspectos como el de las relaciones 
económico-financieras de las potencias capitalistas y los países periféricos de ese sistema. Ante 
el poderoso Impulso recibido por los movimientos nacional liberadores, iba a cobrar relevancia el 
incremento de los vinculos financiero crediticios entre los paises avanzados y atrasados de la 
órbita del capital. Para países como México, Brasil, Argentina, Egipto, India, entre otros, el 
endeudamiento externo, sobre todo el de sus amplios sectores públicos Iba a empezar a jugar un 
rol cada vez más Importante en la reproducción ampliada de capital. 

En el caso de México, el tipo de Industrialización dependiente, substitutiva de bienes de 
consumo final primordialmente, llevaría a la generación de un déficit estructural de la balanza 
comercial primero. y luego de la balanza de pagos en cuenta corriente, lo cual va a producir la 
necesidad de cerrar esa brecha externa por la vla de Importar capitales, bajo la forma de 
inversión directa y también la Indirecta o endeudamiento. Como lo ha expresado la 
investigadora Rosario Green: "La estrategia del desarrollo estabilizador va a asignarle al 
endeudamiento público externo el papel de corrector de dos tipos de desajustes. Internamente 
las deuda funcionaba como complemento del ahorro públíco y privado, lo cual permitió al 
gobierno expandir el ritmo de su gasto e Inversión, ocultando ineficiencias y respetando Jos 
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privilegios fiscales y de otro tipo, con base en los cuales se pretendia acelerar el proceso de 
industrialización. Externamenle, se erigia en complemento del ahorro en divisas, capaz de 
permitirle al gobierno hacer frente a los desajustes en balanza de pagos sin afectar el nivel de 
reservas internacionales y sin obligarlo a dlseftar una política que redujera las Importaciones y 
con ello pusiera en peligro la expansión del aparato productivo, o que afectara los niveles de 
consumo nacional" 134¡. 

Aunque la demanda de crédito externo de México en el segundo lustro de los cuarenta 
era Importante por haber sido largamente postergada su satisfacción durante !Oda la etapa 
constructiva de la Revolución del 10, la oferta por parte de los gobiernos y de las instituciones 
financieras multilaterales del capitalismo desarrollado se fue flexibilizando lentamente <"t· 
Seria, a mi juicio, el paso de la segunda a la tercera fase de la crisis general del sistema 
basado en la propiedad privada de los medios de producción, cuando al empezar a cambiar la 
correlación de fuerzas a favor del socialismo a mediados de los cincuenta, que la Inversión 
extranjera Indirecta en los paises económicamente subdesarrollados, sobre todo en su parte 
relativamente más Industrializada, va a jugar un papel importante para mantenerlos dentro de la 
via capitalista de desarrollo. Por tanto, la oferta masiva de fondos prestables, sobre todo por 
medio de las instituciones multilaterales • el Banco Mundial en primer lugar • se va a expandir 
durante los ellos cincuenta y sesenta. 

Respecto de México, entre 1946 y 1955, el acervo de la deuda externa gubernamental 
va a crecer a una tasa promedio anual de 26.8% y de 1955 a 1972 en 16% promedio anual 1311. 

En cuanto al uso de los recursos • la otra cara imprescindible al examinar el 
endeudamiento de 1946 a 1970, ( aproximadamente las dos fases de la crisis general del 
capitalismo a las que hago referencia arriba) el destino de la mayor parte del financiamiento 
público externo fue la inversión flslca, debido a la mecénica operativa de los propios préstamos 
y de tas instituciones prestamistas, que exlgian la presentación en detalle del proyecto a 
desarrollar e implementaban un seguimiento del mismo. Ademés, exlslla la permanente 
preocupación gubernamental por realizar inversiones autollquldables con esos empréstitos 1371. 
Por ejemplo, "entre los principales renglones financiados con la deuda externa durante el 
gobierno del presidente López Meteos destacan tos transportes y la electrificación, ta industria y 
et desarrollo agricola, las obras de riego y ta vivienda. El financiamiento compensatorio, 
vinculado con la posición de la balanza de pagos del pais, ocupa el quinto Jugar .. " t31f. 

Observamos que las inversiones realizadas con préstamos externos tienen largos 
periodos de maduración • cuestión rehuida por la inversión privada - y estaban orientadas a 
subsidiar "economias externas" al sector empresarial privado, via construcción de infraestructura 
en un primer momento, agregándose posteriormente inversiones dedicadas a impulsar las 
empresas productivas y de servicios del sector paraestatal, generadoras de insumos 
subsldiadores del sector privado, por sus bajos precios y tarifas. 

Además, ya en la década de los sesenta obseivamos una Importancia grande de los 
préstamos de tas instituciones multilaterales de crédito inlemaclonal (B.l.R.F. y B.I.D.) dedicados 
al desarrollo social - educación, salud, vivienda-, muy ad hoc con el espiritu de la "Alianza para 
el Progreso", programa estadounidense creado como contrapeso a la primera revolución 
socialista triunfante en el hemisferio occidental. 

Para el segundo lustro de los sesenta • debemos recordar -empieza la crisis monetario 
financiera del capitalismo, que afectará en la siguiente década, de una manera relevante los 
aspectos financieros externos e Internos y en general a la economia de México, inclusive 
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siendo un factor de lo que posteriormente se conocerla como crisis del endeudamiento de los 
paises "tercermundistas". 

La crisis monetario-financiera del capitalismo expresaba el Inicio del resquebrajamiento 
de la hegemonla de los Estados Unidos de Norteamérica al Interior del propio sistema 
capitalista, al emerger pujantemente los dos nuevos polos de poder económico: Japón y 
Europa Occidental, ésta con Alemania Federal y Francia a la cabeza. Cuando el "vals" de las 
monedas se genera a mediados de los sesenta, se da el timbrazo de lo que seria la quiebra del 
sistema monetario creado en Bretton Woods al término de la 2a. Guerra Mundial., formalizada 
en febrero de 1971 por el presidente Nlxon, cuando decreta la no convertibilidad del dólar en 
oro e Inicia el rompimiento de las paridades fijas entre las divisas, otra de las bases del 
entonces vigente sistema monetario. A partir de ahl el capitalismo va a entrar en un periodo de 
franca inestabilidad prolongada hasta nuestros dlas y a la cual México no puede escapar 
ltiientras se encuentre inmerso en ese campo social. 

Elemento detonador de la crisis monetario financiera de la mitad de los sesenta va a 
ser el fuerte crecimiento del mercado del eurodólar, que juega destacado papel en la 
especulación con las divisas. El progreso de tal mercado financiero trae dos consecuencias 
fundamentales para entender el crecimiento de la deuda externa de México y de los demás 
grandes deudores del mundo subdesarrollado económicamente: de un lado, aumenta 
súbitamente el volumen de fondos ofrecidos como empréstitos y, por otro, fortalecla 
extraordinariamente a la banca monopólica transnaclonal, a través de la cual se Iban a 
canalizar los grandes excedentes monetarios bajo la forma de préstamos. 

Al mismo tiempo que la oferta se ampliaba y se volvia fuertemente elástica, la demanda 
de fondos prestables también evolucionaba aceleradamente, asociada sobre todo al curso 
ascendente que segula la intervención del Estado en la vida económica, entre otros 
mecanismos, a través de los crecientes gastos de Inversión del sector paraestatal. En su quinto 
Informe de gobierno el presidente Gustavo Dlaz Ordaz explicaba 1"1 : "seria negligente, en estas 
condiciones, no utilizar los recursos externos que son asequibles para acelerar el desarrollo 
económico del pals, pues ello nos conducirla a un ritmo de progreso más lento, Injusto para las 
mayorias de nuestra población". Y continuaba: "Sin el crédito exterior, ni el sector público ni el 
sector privado hubieran podido disponer de la cantidad suficiente de divisas Internacionales para 
adquirir los numerosos bienes de capital que han sido necesarios a nuestro desenvolvimiento y 
que debemos comprar fuera porque aún no los producimos. Sin ellos, nuestro progreso se habria 
frenado". 

Sin embargo, junto a esas razones válidas en buena medida, ya desde mediados de los 
anos sesenta, va a observarse como una "gran parte del financiamiento externo contratado por 
el gobierno de México obedece a la necesidad de hacer frente a los compromisos adquiridos en 
los a~os anteriores" !401. es decir, se inicia también la etapa del "circulo vicioso del 
endeudamiento". 

Al final de los anos sesenta, al empezar a privatizarse las fuentes crediticias, se 
desvinculaba la asociación entre el empréstito y su uso en un proyecto rentable especifico, 
teniendo un rol cada vez más macroeconómico. Fue un equlllbrador de las cuentas fiscales y 
del sector externo, aunque se mantuvo, tanto por su saldo, como por el monto de su servicio 
dentro de limites manejables para el gobierno. "Asi, el monto absoluto de la deuda ( n. del a.: 
la total, no sólo la pública) fue en 1972 de 5, 065 millones de dólares. Este monto representaba 
• al tipo vigente de cambio un 12.3 % del P.1.8. de ese ano. Por su parte, los pagos de 
Intereses de la deuda pública de ese mismo ano fueron el 17.7% de las exportaciones de bienes 

3t0p,CH.; p. 10. 
400rHn Ro11rlo; "L1 Deud1 E1tern1 del Sector Público.; p.p. 212·213. 



28 

y servicios no financieros del periodo y equivalieron al 0.7% del P.l.B. del periodo 
correspondiente• ¡411. 

A partir de 1973, se expande aceleradamente la O.E. pública debido, de un lado, al 
reciclaje de petrodólares por la banca transnacional capitalista, y del otro, al creciente gasto 
público producto del papel reforzado del Estado en la vida económica nacional. "Así, de 1973 a 
1981 la deuda pública externa creció a una tasa del 29% ... El pago de Intereses de la deuda en 
1973 tuvo una magnitud equivalente al 8.2% del Ingreso corriente de la balanza da pagos, 
mientras que en 1982 fue el equivalente al 35.4% del mismo agregado 142,. 

En el curso de la década de los setenta, la lógica del endeudamiento externo, se va 
transformando en la lógica de la dependencia financiera vla endeudamiento externo. El 
problema de la deuda externa se gestó pues, en medio de una creciente inestabilidad del 
sistema financiero-monetario del capitalismo, signada por los procesos hlperinnaclonarlos en los 
paises dependientes, el otorgamiento de préstamos a tasas variables de Interés, el reciclaje del 
superávit de la O.P.E.P. vla banca transnaclonal privada, la oligopolizaclón de los empréstitos 
externos que tenlan como meta la obtención de superbeneficlos monopólicos, la sincronización 
a mediados de los sesenta de las fases criticas de los ciclos económicos de los paises 
capitalistas desarrollados, las restricciones a los organismos multilaterales de crédito para 
otorgar préstamos en condiciones competitivas con las de la banca privada transnaclonal y en 
fin, de la existencia de enonnes masas de capital relativamente sobrante que buscaba esferas 
de Inversión productiva o especulativa de alta rentabilidad. De ahl la responsabilidad compartida 
de los diversos actores, gobiernos, organismos multilaterales, monopolios bancarios 
transnaclonales (de manera relevanle), en la generación de la problemática del endeudamiento 
del mundo económicamente subdesarrollado. 

Entre 1973 y 1982, podrlamos distinguir dos subperlodos en la mecánica del 
endeudamiento externo: de 1973 a 1978 y el lapso de 1977 a 1982. En el primero, la deuda se 
expandió rápidamente, •su promedio de crecimiento fue del 40%... en sólo cuatro aftos el 
acervo de la deuda pública externa aumentó más de dos veces... estuvo claramente asociada 
( n. del a.: esa alza) a un fuerte Incremento del gasto público, el cual de tener un monto 
equivalente al 21% del P.l.B. en 1971 aumentó a 33.6% en 1978. El déficit público, por su parte, 
pasó de 2.5% del P.l.B. en 1971 y el 4.9% en 1972, al 9.9% en 1976. El nu¡o neto de la deuda 
pública externa, de representar el 5.8% del gasto público total en 1971, se Incrementó al 18.2% 
de dicho gasto en 1976" t431. 

Lo anterior sucedia porque el "desarrollo estabilizador", ante las demandas soclopollticas 
del pals, era roto por el gobierno del lado del gasto público, no ocurriendo así desde el ángulo de 
los ingresos gubernamentales, principalmente por la falla de una reforma fiscal profunda y por la 
ausencia de una polltica de precios y tarifas que capitalizara al sector paraestatal. A ello habla 
que sumársele los erectos negativos de una deteriorada relación de precios de Intercambio sobre 
nuestra balanza de pagos en cuenta corriente • "el déricit en clienta corriente de la balanza de 
pagos se habia cuadruplicado" <"1 en 1976 con respecto a los inicios del sexenio • y la fuga 
masiva de divisas en 1975 y 1976 era calculada en 4,000 millones en aquel entonces por el 
Banco de México t4'1. De tal manera que la "deuda pública externa se habla quintuplicado en 
seis anos (llegó a 32.8% del P.1.8.), pasando de casi 4,000 millones de dólares al término del 
periodo presidencial de Oiaz Ordaz, a prácticamente 20,000 millones de dólares al finalizar el 
sexenio del presidente Echeverria. Además, el servicio de esa deuda representaba más de un 
tercio de los ingresos en divisas por concepto de exportación de bienes y servicios (36.6%)" 
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A fines de los años sesenta o principios de los setenta, el sistema capitalista entra tal 
vez en la cuarta etapa de su crisis general, signada, entre otras cosas, por la pérdida de 
hegemonia norteamericana al Interior del sistema, por todo un conjunto de crisis de larga 
duración : monetario-financiera, de explotación neocolonial de los energéticos, alimentaria y de 
materias primas, ecológica, del neocolonialismo; por la imposibilidad de que, a pesar del 
agravamiento en la desigualdad de los desarrollos nacionales, surja un pais capitalista con 
mayor poder global al de los Estados Unidos de Norteamérica. En esas condiciones, la situación 
de la periferia del sistema no iba a ser nada fécll, como lo han demostrado los graves 
acontecimientos económicos posteriores. 

Para México, a raiz de la fuga de capitales de mediados de los setenta y la 
devaluación de 1976, se estableció un programa trianual de estabilización económico, cuyos 
ténninos se flexibilizaron en gran medida gracias al desarrollo de la riqueza petrolera del pais, 
convertida en la palanca del crecimiento económico acelerado. 

Los paises desarrollados del capitalismo, organizados en la Agencia Internacional de 
Energla (A.l.E) tenlan Interés en impulsar a los paises productores de petróleo no agrupados en 
la O.P.E.P., para contrarrestar la subida acelerada de los precios del crudo, acaecida a ralz del 
primer shock petrolero en 1974. Entonces, con el fin de elevar la oferta petrolera mundial, 
afluyeron cuantiosos créditos al gobierno y al sector privado mexicanos, lo que por otra parte 
no ofrecla dificultad alguna, puesto que se realizaba con los propios excedentes comerciales 
externos de los países productores de petróleo, reciclados a través de la banca transnacional. 

La réplda expansión de la inversión pública y privada generaba una vla évida demanda 
de fondos externos prestables, concentrando una oferta generosa de los mismos, como hemos 
visto arriba. Sin embargo, es de notar la moderación con que crecia la deuda externa del pais 
entre 1977 y 1980. "El flujo neto en esos anos promedió 3,200 millones de dólares, cantidad 
significativamente inferior a los 4,000 millones de dólares registrados en promedio en los 
últimos tres anos del sexenio anterior" 141,, (n. del a.: ademés la tasa de crecimiento sostenida 
del producto entre 1978 y 1981, serla la més alta de la historia del pals, lo que minimizaba la 
proporción del saldo del endeudamiento externo dentro del P.1.8.). Ademés, dada la premura 
de los oferentes de crédito por prestar, los negociadores mexicanos obtuvieron mejores 
condiciones en cuanto a tasas de Interés, plazos més largos de amortización y una 
diversificación Importante de los créditos por pais de origen, resultando de todo ello, un servicio 
de la deuda relativamente més cómodo para la nación comparado con el arrostrado hacia 1978. 

Con la expansión de las fuerzas productivas y la sustancial ampliación del mercado 
interno, la inversión privada también crecia aceleradamente para no quedar fuera de los 
beneficios del "boom" petrolero. De tal fonna, en ese periodo (77·80) se da un jalón 
extraordinario en la contratación de la deuda externa privada; ésta "pasó de 5,000 millones de 
dólares en 1977 a 11,800 en 1980" c"1 en lo que respecta a las empresas y la de la banca 
privada" que era de 1,800 millones de dólares en 1978, aumentó a 5, 100 en 1980" c4'1. Esta 
mayor participación del endeudamiento privado dentro del endeudamiento externo del pals, se 
expresó también por el lado del servicio del mismo, pues "mientras que la proporción del 
servicio de la deuda pública a exportaciones fue del 26% en 1980, la tasa correspondiente al 
total de la deuda externa fue ese año del 36%" 1"1. 

Al ser el petróleo el fulcro del crecimiento económico de México, vimos petrollzadas la 
balanza comercial y las finanzas públicas, volviéndose altamente sensible la coyuntura 
económica nacional a las fluctuaciones en el mercado petrolero internacional, cuestión que 
dejaba el decurso del país en manos extranas a las de los propios mexicanos y su gobierno. 
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Experiencia que no debe olvidarse, porque a pesar de la mayor Interdependencia económica 
entre Jos diversos paises, el destino de una nación debe estar, por hoy, basada en tos factores 
controlables Internamente por los ciudadanos Integrantes de la misma y las autoridades 
legltimamente electas por ellos. 

En ta gran anuencia de recursos externos de mediados de los setenta y principios de tos 
ochenta tuvieron que ver las fases criticas del ciclo económico en los paises capitalistas 
desarrollados, que causaron ta existencia de enormes sumas de capital dinerario excedente en 
busca de campos de Inversión lucrativos; encontnlndolos bajo la forma de capital de préstamo 
de la banca transnacional a los paises con mayor desarrollo relativo dentro de ta periferia 
capitalista. 

Cuando llega a la presidencia de los Estados Unidos el actor Ronald Reagan, se 
propone recuperar la hegemonfa de su C.M.E. en el mundo capitalista e Instrumenta ta 
"reaganomlcs", una especie de politlca económica bajo la cual se impulsa Ja carrera 
armamentista • recuérdese la 1.0.E., popularmente conocida como la "Guerra de las Galaxias• • 
con base en un presupuesto gubernamental allamente deficitario. Es decir, la pretendida 
recuperación del poderlo estadounidense se buscaba realizar sin cobrar més Impuestos a sus 
conaclonales, sino a través de endeudar al sector público norteamericano con el resto del 
mundo, mediante el mecanismo de elevar las tasas de Interés por los depósitos en el sistema 
financiero de los E.U.A .. Si bien eso tenia un efecto de verdadera aspiradora del capital líquido 
de otros paises capitalistas, cuyas tasas bésicas de Interés eran Inferiores a la norteamericana, 
Impactaba también a los paises altamente deudores del mundo en desarrollo por una doble vfa: 
en primer Jugar, elevando el tipo de cambio del dólar estadounidense • moneda en la cual se 
encuentran contratadas la mayor parte de las deudas tercermundistas • con respecto a las 
demés divisas y, en segundo término, Incrementando bruscamente los tipos de Interés 
(variables desde mediados de la década de los setenta) a que estaban contratados los 
empréslltos. El efecto combinado de ambos fenómenos • elevación del dólar y ascenso 
vertiginoso de las tasas de Interés • constituyeron un brusco viraje en las hasta entonces 
"razonables" condiciones del endeudamiento, Incrementando substancial y súbitamente el 
costo no sólo del nuevo endeudamiento, sino el servicio de la deuda anterior. 

Si a lo anterior agregamos, en el caso de México, la Inicial calda del principal producto 
de exportación, el petróleo, nos encontramos frente a un "shock" externo de grandes 
proporciones. El timbrazo lo daba a fines de mayo de 1981 la primera baja Importante en varios 
anos del precio del crudo, aprovechada por el sector privado monopólico para iniciar lo que serla 
la més grande fuga de capitales hasta entonces. Tal estampida de capitales no respondla 
solamente a situaciones económico-financieras diflclles en el futuro inmediato, sino a 
posiciones politicas de Jos grandes empresarios para contraponerse a Ja mayor intervención 
estatal en la economla durante el gobierno del Lic. López Portillo. 

Como habla ocurrido a fines del gobierno del presidente Luis Echeverrla, también en el 
último ano del Lic. José López Portillo, el endeudamiento externo realizado, tenia el propósito 
de compensar la baja de los ingresos fiscales provenientes del petróleo y la fuga de capitales al 
extranjero. El déficit financiero del sector DÚblico "pasó del nivel ya considerable de 7.9% del 
P.l.B. en 1980 a uno de 14.7% en 1981" t•11. mientras las fuertes salidas de capital en ese ano 
"hoy se estiman en un monto de 8,372 millones de dólares• 1H1 a lo que se sumarla el déficit en 
cuenta corriente de la balanza de pagos por un monlo de 12,500 millones de dólares 1"1. De ahl 
se explica el sallo del endeudamiento externo del sector público, que en el sólo allo de 1981 
creció en 19,148 millones de dólares ¡141, con lo cual "el acervo de la deuda pública externa 
acumulado a lo largo de casi cuarenta anos de expansión • se refiere a la "deuda moderna" • 
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creció en un sólo ello, 1981, en un 56%" 1"¡. Adicionalmente, para agravar la situación en el 
siguiente ano, del incremento neto de deuda en 1981, "9855 millones de dólares eran de largo 
plazo y 9283 de corto plazo" 1"1. 

Con ta devaluación del ello siguiente, Impulsada con pasión por los banqueros privados 
que llevaban los capitales de otros y tos suyos propios al extranjero, •et déficit financiero del 
sector público fue en 1982 equivalente al 17.9% del P.1.B ..... un nivel mayor en 3.2 puntos del 
P.l.B. al ya muy atto nivel registrado en 1981" 1"1. aún cuando la potlllca económica de ajuste 
implementada en 1982, "alcanzó una reducción del déficit público antes del pago de Intereses y 
pérdidas cambiarlas" del 12.3% del P.l.B. en 1981al5.2% en 1982" c"1. 

Para hacer frente a los compromisos de corto plazo adquiridos el ano precedente, 
durante 1982, en el primer semestre para ser preciso, el gobierno contrató créditos externos en 
gran magnitud. Al finiquitarse esas operaciones. paradójicamente también la banca privada 
extranjera cerraba el ciclo de los créditos voluntarios a México l_ no sólo eso, sino "iniciaba un 
proceso de cancelación de lineas de crédito ya concedidas• I"), enfrentando al pals 1 una 
inminente suspensión de pagos del servicio de la deuda pública externa. 

Con la calda del crédito extemo y la prosecución de la fuga de capitales, que 
provocaban una estanliaclón a la economla del pals, el gobierno Impuso un tibio control de 
cambios dual (el controlado y el libre) y concertó con el gobierno norteamericano una mol'llorla 
temporal en el pago del princlpal de la deuda extema, asegurlindoles el pago puntual de los 
Intereses. Asl empezó la crisis de la deuda externa mexicana, la cual repercutió en todo el 
mundo, por las circunstancias similares en que se suscitó en otros paises. declarados 
Insolventes en número creciente. 

En 1982, 34 paises tenlan problemas serlos para el pago de su deuda externa. La deuda 
sujeta a negociación pasó de 2,800 millones de dólares en 1981 a 110,DDD millones en 1983. Este 
periodo se definió por la contracción económica y la mayor salida de recursos llnancleros en el 
pasado reciente de Latinoamérica, la aplicación de potlllcas de ajuste productivo y fiscal, la 
renegoclaclón permanente de la deuda con el exterior, la cancelación de prtstamos volunt1rlos 
por la banca multinacional y un desbalance prolongado en la cuenta de capital de la balanza de 
pagos. 

En México, al finalizar el gobierno del Lic. José López Portillo en 1982, se tomó un par 
de medidas para recuperar el control de la situación financiera: el control integral de cambios y 
la nacionalizactón de la banca privada. La primera, Impactó al sector público, obllglindolo a 
Intervenir en el pago de la deuda externa del sector privado, puesto que tenla a su cargo el 
manejo del universo de las operaciones con divisas. La nacionalización bancaria transformó al 
momento la deuda externa de la banca en deuda pública, es decir, la Incrementó en unos 
8,DDD millones de dólares, un 13.8 por ciento t"1. 

Desde el punto de vista de la utilización de los recursos provenientes del 
endeudamiento extemo, dada ta correlación entre éste y el de la Inversión con respecto al P .l.B. 
t'11. que se elevó rlipldamente de principios de tos setenta a inicios de los ochenta, pudiera 
concluirse que "el destino principal de los recursos obtenidos a cambio del endeudamiento 
público externo.... fue la Inversión productiva" t'21; sin embargo ello amerita un estudio 
minucioso por separado. 

~· 
17lild. 
11

0p.c1t.; p. 31 . 
.. lild. 
to Op. Cit.; p. H. 

11
0p. Cit.; p. 41. 

12
Vld. lbld.; p. 41yp.47. 
lbld.; p.47. 
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En resumen, de 1948 a 1982, la deuda pública extema creció 1 una tasa promedio anual 
del 21'11t .U1. *El saldo de la deuda pasó del equlv1lente 111'11t del P.l.B. en 1948 al 3S'llt en 11182 
1'41. Mltntr11 que el servicio de 11 deud1 er1 lgu1111 O.ll'llt, de lis export1clones, en 11182 dicho 
monto h1bl1 1le1nado un monto lgu11 11 37'11t de 111 vent11 11 exterior- i"I: es decir, en esos 
48 1llos el ritmo de crecimiento de la d1uda extem1 superó ampliamente al de las 
exportaciones, 11 producto y 11 de 11 economra en gener11. 

~~;p.'7. 
~;p.17. 
"íiiiéi.;p.17. 
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CAPITULO U 

ANALISIS DE LAS CAUSAS QUE IMPOSIBILITAN EL PAGO DE LA D.E. 

El endeudamiento es un proceso histórico que responde a las vicisitudes del proceso de 
reproducción del capital tanto a escala Internacional como nacional. Se liga, por tanto, a las 
formas del ciclo capitalista internacional y de los ciclos económicos Ineludibles de las economlas 
capitalistas desarrolladas, especialmente a las etapas de crisis clcllcas. 

En términos generales, el endeudamiento de América Latina, y por lo tanto de México, 
ha atravesado por 3 grandes etapas: 

a) 1950.1967, asociada al periodo de auge, del capitalismo Internacional y de las 
economlas latinoamericanas. 

b) 1967-1981, asociada a la primera fase de la crisis de largo plazo del capitalismo. 
c) 1982 a la fecha, se presenta la "crisis de la deuda" y de la contracción brusca de los 

créditos al llamado "Tercer Mundo". 

En la primera etapa, el endeudamiento fue esencialmente contratado por los gobiernos y 
predominaron los créditos pactados con los organismos multilaterales como el Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Desarrollo. 

A fines de la década de los sesenta y comienzo de los setenta, el capitalismo 
lntemaclonal entra en una larga crisis después del amplio periodo de auge de la postguerra. La 
crisis provoca el agravamiento de la sobre acumulación de capital, la cual se vuelve un 
fenómeno de carácter duradero, alterando significativamente el proceso de endeudamiento de 
los paises en vlas de desarrollo. 

Mientras los empréstitos de los organismos oficiales resultaban cada vez més 
Insuficientes para atender las necesidades de la creciente acumulación de capital, por lo que la 
creación del mercado de eurodólares les permitió ampliar sus fuentes de crédito, mismo que 
pasaba a ser crecientemente privado. 

Durante la 2a. etapa se dio otro hecho de gran Importancia: el crecimiento de la deuda 
externa contratada por empresas privadas. Esta circunstancia estaba vinculada al acelerado 
proceso de concentración y centralización del capital en los paises subdesarrollados con mayor 
grado de industrialización, al desarrollo y reestructuración de grupos monopolistas altamente 
diversificados • Alfa, Visa, Vitro, Cydsa, etc., en México - que operan en las més variadas ramas 
económicas y al creciente papel jugado por las empresas transnaclonales que funcionan como 
subsidiarias o asociadas con el capital monopolista nativo y el Estado. 

En esta etapa, se fue haciendo cada vez més palpable el hecho de que, una parte mayor 
de los créditos se utilizaba para pagar deudas anteriores. Esto revelaba ya una latente 
Incapacidad para cubrir el servicio de la deuda con Ingresos corrientes y afectaba de manera 
desfavorable los procesos internos de acumulación de capital. 

La tercer etapa, se manifiesta claramente, hasta 1982, cuando un número creciente de 
paises se declara insolvente para cubrir el servicio de la deuda. En este periodo, caracterizado 
por la crisis económica y financiera més severa en la historia de América Latina, por la puesta 
en marcha de programas de estabilización pactados con el Fondo Monetario Internacional 
(F.M.I.), por la renegociación de la deuda y la práctica paralización de la concesión de nuevos 
créditos por la banca transnacional, se dio la transformación de nuestros paises en 
"exportadores netos de capital''. 
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11-1 Agr1V1ml1nto de 11 Crisis Monetario Fin1nci1ra del C1pit11i1mo 

El origen y la dlnAmlca propia de la crisis monetario-financiera, sólo pueden ubicarse 
correctamente en el marco histórico de las distintas etapas que recorre el CME como fonna 
Irreversible y cualitativamente nueva de funcionamiento del capitalismo en la época de su crisis 
general. 

Cada etapa de la crisis general ha contribuido, con algún tipo de contradicciones, para 
sentar las bases del estallido de una venladera crisis financiera del capitalismo. Tal es la esencia 
del desenvolvimiento de las relaciones monetario- financieras desde la culmlnaclón de la 
Segunda Guerra Mundial, y la causa de que su crisis se produzca precisamente cuando el CME 
aparece, definitivamente como el principal freno al desarrollo económico-social. 

El desenlace del proceso hacia fines de los allos sesenta, en una crisis que marcó el lln 
de la estabilidad monetaria y la cancelación dellnltlva del ~lmen de paridades fijas para el 
capitalismo, es también el punto de arranque de una nueva fase de la crisis general. Esa tan 
discutida cuarta etapa de la crisis general en que el CME se transformaba, como sell11Abamos, 
en la expresión més acabada de descomposición del slstem1. Hecho que, en el plano monetlrlo
financiero, se manifestó no sólo con la quiebra del sistema sino en la recurrenci1 cada vez 
mayor a la especulación y al desarrollo del capital ficticio, para enfrentar de manera tOdavla més 
Inflacionaria tas tendencias receslvas cada vez més frecuentes de la economla capitalista 
Internacional. 

La llamada crisis de la deuda es un aspecto de la crisis financiera y ésta a su vez, forma 
parte de la crisis de largo plazo Iniciada por el capitalismo a finales de los allos sesenta. 

La crisis que afecta al capitalismo Internacional es no sólo económica sino tambi.n 
Ideológica, polltica y moral; una crisis de vasto alcance, profundidad y complejidad, cuya salida 
dentro del sistema vigente no es posible, ya que expresa la Incapacidad creciente de este 
~lmen de explotación del hombre por el hombre, y de sus mecanismos estatales de regulación 
actuales para contrarrestar eficazmente las contradicciones objetivas de su propio ser social. 
Particularmente, expresa la calda duradera de la tasa general de g1nancla como resuHado del 
agotamiento relativo de los factores contrarrestantes que estuvieron actuando en la postguerra: 
expansión del capitalismo en ras excolonias, posteriormente paises dependientes en lo 
económico; reconstrucclón de las economlas desarrolladas devastadas por la guerra; manejo del 
d61lcit fiscal y de la balanza de pagos de los Estados Unidos con fines antidepresivos, etc. 

En el caso de los paises subdesarrollados, como el nuestro, se yuxtaponen a los factores 
de esa crisis amplia del sistema capitalista, ros desequilibrios extemo y fiscal, la desarticulación 
Industrial y otros que se derivan de su condición de subdesarrollados, estructuralmente 
dependientes de las potencias industriales capitalistas, y que Implican la succión constante, por 
parte de 6stas, de una proporción muy Importante del fondo interno de acumulación. 

Tanto en su comienzo como ahora, la crisis se ha visto acompallada de agudos 
problemas monetarios y financieros. A finales de los sesenta sobresalió la quiebra del sistema 
monetario inlemaclonal establecido en Bretton Woods. 

La problemática financiera tiene su propia dimlmica y especificidad. Sin embargo, no es 
posible desligarla de lo que ocurre en la esfera productiva; por eso su Independencia respecto de 
ésta es sólo relativa, aunque su Importancia es grande por los Impactos que, a su vez, produce 
sobre la producción económica. 
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lf.1·1 Ruptura del Esquema de Bretton Woods 

La primera potencia imperialista hacia mediados de los anos sesenta, ya no tenla la 
capacidad para respaldar sus pasivos a corto plazo con oro de su reserva federal, puesto que, 
en el transcurso de la década de 1950 y principios de los sesenta, habla tenido que reducir sus 
tenencias de oro a un nivel muy Inferior al del conjunto de sus principales socios del mundo 
capitalista. 

Lo contradictorio resultaba ahora que, mientras que éstos tenlan que seguir manteniendo 
la paridad de sus divisas en una variación no mayor al 1 % respecto al dólar y recurrir a la 
denaclón interna y a mecanismos monetarios restrictivos para sostener la paridad oficial y la 
posición de sus balanzas de pagos, Estados Unidos sólo tenla que recurrir al aumento del 
circulante monetario, a la emisión de més tltulos del Estado y las corporaciones y a seguir 
ampliando el déficit en sus pagos intemaclonales : sin crear mayores restricciones Internas, para 
cumplir con sus compromisos financieros con el resto del mundo capltalista. 

La aceptación de la propuesta de creación de un nuevo medio de clrculación 
Internacional· los Derechos Especiales de Giro· por los miembros del FMI, en la reunión anual 
de septiembre de 1968, significó, por un lado, la aceptación formal del peligro de una profunda 
crisis financiera. 

Así, la cotización inflada del dólar frente al oro y la inflexibllidad de los tipos de cambio, 
en un momento en que la divisa estadounidense ya no tenia el respaldo necesario para 
funcionar como única moneda de circulación Internacional, asl como la innación creciente, 
provocaban continuos desajustes entre los costos de producción internos y los precios mundiales 
de los productos de exportación y haclan, cada vez més dificil, mantener relaciones estables en 
los pagos Internacionales. 

La hlpersaturación de dólares en el sistema monetario, debilitaba su posición. El 
mercado de eurodólares, desconocido hasta los anos cincuenta, una década més tarde 
funcionaba sin restricciones monetarias de ningún tipo y representaba un mecanismo 
incontrolable, utilizado por el capital monopolista norteamericano en los mercados monetarios, 
para realizar transacciones a corto y largo plazo que le permitieran financiar sus inversiones 
directas, para penetrar las economlas de los paises europeos. Estos dólares en circulación, 
careclan de respaldo en oro en el sistema de la Reserva Federal. Eran el principal vehlculo de la 
transmisión de la espiral innacionaria y representaban un peligro para la estabilidad de la divisa 
estadounidense, puesto que la exigencia de su cambio por oro a nivel masivo rebasarla, en 
cualquier momento, las posibilidades de la banca central norteamericana. 

En realidad, los bancos del sistema de la Reserva Federal hablan perdido gran parte de 
sus reservas, por el flujo continuo de oro norteamericano a los bancos centrales extranjeros 
durante los anos anteriores. 

Al quedar sin respaldo, los billetes en circulación y los depósitos del banco central, se 
abrieron las puertas para la aceleración del proceso inflacionario interno y para agudizar la 
desconfianza en el dólar a nivel internacional. 

Desde principios de 1965, Estados Unidos ya no estaba en posibilidades de cambiar por 
oro los dólares en circulación. 

En realidad, este déficit de pagos era la expresión del superávit comercial menor a la 
salida de dólares para financiar las crecientes inversiones del capital monopolista en el exterior, 
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los gastos militares y los programas de "ayuda". En la segunda mitad de la década de los 
sesenta, la crisis financiera norteamericana no era ya un simple problema monetario. 

Desde principios de 1968, el gobierno de Estados Unidos acudió al "Pool de oro", en su 
desesperación para sostener el precio oficial de 35 dólares la onza. 

El Fondo Monetario Internacional sufría una aguda crisis. Estaba y quedó amenazado 
todo el sistema de regulación de las cotizaciones de las monedas en tomo a un sólo eje: el dólar 
y su ínvaríable relación con el oro. 

Las contradicciones entre la burguesía europea y la norteamericana resurgieron 
nuevamente. Los países europeos, particularmente los Integrantes del Mercado Común, no 
deseaban seguir financiando la expansión del capital estadounidense. Las presiones sobre 
Washington para que mejorara la posición de su balanza de pegos, se hicieron més severas. Sin 
embargo, al soslayar los crecientes gastos Improductivos del gobierno norteamericano en el 
exterior, trataban més bien obligarlo a equilibrar su presupuesto doméstico, para que fueran los 
obreros de Estados Unidos quienes pagaran por la crisis y por toda la escalada agresiva del 
Imperialismo en Vietnam. Pues, a través de la Introducción del doble precio del oro, los Estados 
Unidos habían logrado también distribuir aún més entre las potencias europeas, los costos de la 
militarización de la economla norteamericana. 

Bajo estas condiciones, y debido a la escalada lnflac1onarla en los principales paises 
Imperialistas, se desató la lucha competitiva en los mercados mundiales. Al culminar el proceso 
de devaluaciones de los países de la zona esterlina y la zona del franco, esa lucha entró en una 
fase encarnizada que se manifestó en el dumping monetario. Renacieron los procedimientos 
tradicionales de defensa de los mercados Internos mediante barreras arancelarias, cuotas a la 
Importación, ele .. Y para eludir esos obstéculos, se acentuó el proceso de íntemaclonalizaclón 
del capital. La fuerza de los monopolios comenzó a dejarse sentir més que nunca en su 
penetración con Inversiones directas, vínculéndose més estrechamente entre sí y con el Estado 
de los diferentes paises. Esto provocó un mayor desequíllbrlo en los pagos Internacionales, 
principalmente de los países subdesarrollados, de los que la salida de capital por concepto de 
ganancias, regallas, patentes, concesiones, etc .. fue agravéndose. 

La creciente desvinculación del dólar de su base en oro, provocó que se separaran 
artificialmente la formación de los precios de las mercancías en circulación, a una escala cada 
vez mayor. 

Este desajuste creciente entre los valores reales y los valores artificiales, plasmados en 
una moneda nacional utilizada como medio de pago internacional, era en el fondo la causa 
fundamental de la crisis monetaria por la que atravesaba el mundo capitalista. 

El comienzo de los allos 70, coincidió con el fracaso del sistema de Bretton-Woods de 
relaciones monetarias, creado después de la segunda guerra mundial, que establece la prioridad 
del dólar estadounidense. La evolución de dicho sistema y su desintegración fue el reflejo del 
irregular desarrollo capitalista durante el periodo de posguerra y la respectiva formación de los 
tres centros de la rivalidad competlllva. 

El status de la divisa norteamericana permitió, a Estados Unidos, aplicar en magnitudes 
jamés vistas su estrategia global que se asentaba en el mantenimiento de una enorme méquína 
militarista en el exterior, y también en la aplicación de otros tipos de medidas y acciones de 
carécter político-militar. La referida circunstancia ha jugado un papel decisivo en la formación de 
un déficit crónico y enorme por su magnitud, en la balanza de pagos de EE.UU. 

El 15 de agosto de 1971, el Presidente. estadounidense Nixon declaró oficialmente la 
lnconvertlbllidad del dólar en oro. para evitar que los poseedores de dólares en el extranjero se 
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volcaran precipitadamente sobre las magras reservas de oro norteamericanas. Hecho que se 
convertla en una expresión abierta de hegemonla yanqui. 

Según se desprende de las decisiones de Nlxon del 15 de agosto de 1971, el orden 
monetario aparecla deliberadamente puesto en cuestión por los E.U., que se esfue12an en 
descargar el peso de las contradicciones de su economla sobre tas espaldas de sus trabajadores 
y de las de los de otros paises. 

Las decisiones del presidente Nixon dieron un golpe fatal al sistema monetario. Este, 
descansaba: sobre el valor fijo del dólar expresado en oro y sobre la libre convertibilidad del 
dólar en oro, doble condición que permitia al dólar desempeftar su papel de divisa internacional, 
competitivamente al oro. 

Es evidente, la crisis de 1971 surgió porque la mayoria de los paises se resistieron a 
continuar la ficción de un "patrón cambio oro• en et que el dólar se habla declarado inconvertible 
y se resistfa, por lo tanto, en absorber nuevas entradas de dólares en sus reservas, como 
consecuencia del creciente déficit de la balanza de pagos de los E.U. y mientras este pals querla 
hacer frente a la situación, obligando a otros paises a revaluar sus monedas, dando prioridad a 
su expansión Interna antes que a sus cuentas exteriores; los demés paises querlan devaluar el 
dólar respecto al oro. 

El dólar no quedó momenténeamente afectado por esta nueva tensión, ya que la 
especulación en alza se produjo hacia el marco alemlln y el yen japonés. A pesar de todo, hay 
que decir que si bien et dólar, durante el ano 1972, aguantó bien, hasta se aprecl6 con respecto 
algunas monedas, el mercado del oro siguió subiendo hasta alcanzar la cotización, nunca 
lograda hasta entonces, de 70 dólares la onza. 

Asl. la nueva polilica económica (NEP) del Presidente. Nlxon. dictada como última 
salida a la crisis del dólar, marcó el final de una fase histórica del impertalismo en et sentido de 
debilitamiento parcial de la hegemonla llnanclera de Estados Unidos. 

Se iniciaba el comienzo de un nuevo enfoque de la burguesía a través del cual el Estado 
norteamericano tratarla de resolver los problemas de la clase en el poder primeramente a 
expensas del resto del mundo capitalista, pero fundamentalmente tambl~n. y de manera mlls 
abierta, a costa de las clases explotadas norteamericanas. 

La devaluación del dólar marcó asl ta quiebra definitiva del sistema monetario de 
Bretton Woods, un mayor deterioro de las relaciones financieras y un viraje de la polltlca 
norteamericana. 

A partir de entonces, los esfuerzos para mantener las ventajas del imperio se 
canalizaron hacia un segundo frente: la guerra comercial contra los competidores imperialistas. 

La determinación del gobierno norteamericano de mantener la inconvertibilldad, era el 
punto central que refo12aba el entronizamiento del patrón dólar sobre el patrón oro-d61ar, vigente 
hasta agosto de 1971. 

A comienzos del afto 1973 se estaban produciendo fuertes corrientes de conversión de 
dólares hacia el marco alemán y el yen japonés. 

El 12 de lebrero de 1973, el dólar se devaluaba por segunda vez, en 10%, pasando el 
precio oficial del oro a 42.22 dólares la onza. 

Se llegó a un acuerdo en virtud del cual el d61ar devaluarla de nuevo en un 10% 
respecto a la antigua paridad, a condición de que ni Francia ni Alemania alterasen sus paridades 
y el yen japonés siguiera flotando en alza. 
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La decisión del presidente Nlxon el 14 de febrero, presentaba ahora un conjunto de 
movimientos en tos cambios centrales entre tas diversas monedas, destinadas a dar a tos E.U. 
una competitividad comercial Indiscutible. 

El desarrollo de la crisis financiera hasta el presente, no ha desembocado en 
bancarrotas de la magnitud de las ocurridas en la crisis de 29, en gran parte debido a la 
lnteNenclón estatal; se ha desenvuelto bajo la forma de aumentos en las tasas de Interés, 
reducción en los plazos del crédito, endeudamiento público, crisis de la deuda externa, quiebra 
de bancos, hundimiento de las bolsas de valores, debilitamiento y, en algunos casos, crisis de 
los sistemas bancarios nacionales, que han llevado a la estatlzación o inteNención estatal de los 
bancos, desregulación financiera en los principales paises, EUA, Japón; sin embargo, el rasgo 
més sobresaliente ha sido la expansión inusitada del crédito intemacional, que adquiere 
Importancia sustantiva para la valorización del capital de préstamo, como medio para 
rentabllizar el conjunto del capital y como mecanismo de extracción del excedente económico. 

11-1·2 Los "Shocb P«mlM11" y al Rae/e/aje de lat Petrod61aru 

No es sino hasta la década de los anos 70's cuando la banca privada intemacional 
"redescubra' a los paises del Tercer Mundo". 

1 Cuando se produce la primera crisis petrolera, como consecuencia de la guerra del "Yom 
Kippur", en octubre de 1973, y se elevan violentamente los precios del petróleo, comienza un 
proceso financiero en el que pueden distinguirse claramente dos et1pas: una entre 197 4 y 11180, 
y la segunda de 11181 en adelante. En el primer periodo los elementos principales del 
proceso y su secuencia pueden sintetizarse como sigue: (i) los paises exportadores de petróleo 
més importantes, al no poder ocupar intemamenle los excedentes generados por el alza de 
precios del crudo a partir de fines de 1973, realizaron cuantiosos depósitos en las instituciones 
financieras de la OCDE; (ii) en ese momento, un buen número de paises importadores de 
petróleo de ingreso medio y alto, en particular aquellos con un m1yor grado de industrialización, 
decidieron imprimir un ritmo més vigoroso a sus pollticas de deurrollo, blSldas en altas tasas 
de crecimiento económico. 

Para llevar a cabo su polltica de expansión económica, los paises en desarrollo 
solicitaron cuantiosos préstamos en los bancos de los paises de la OCDE, lo que les permitió 
importar en gran escala toda ciase de bienes, especialmente productos qulmicos, alimentos y 
bienes de capital (aunque, también importaron muchos artlculos superfluos, y se alentó la 
conupción y la fuga de capitales). 

Los bancos de la OCDE, con mucho dinero liquido disponible y una débil demanda 
intema de fondos, comienzan a competir entre ellos mismos para exportar capital a los paises 
en desarrollo més dinémlcos, en condiciones aparentemente mAs favorables; para disminuir los 
riesgos de esas operaciones y condiciones, la banca privada intemacional decide cambiar los 
términos de los préstamos, al pasar de tasas fijas a tasas variables de interés; los paises 
prestatarios aceptan dichos cambios influidos por las agresivas técnicas de •marketing" de los 
bancos, envueltas en seductoras ofertas. 

Una verdadera trampa, ya que cualquier incremento posterior de las tasas de interés se 
aplicarla a la deuda total y no solamente a los nuevos préstamos. 

México se vio favorecido por una sobreliquidez mundial, creada después del primer 
choque petrolero de 1973. En efecto, a partir de esa fecha el Mercado de las Euromonedas y los 
préstamos bancarios se volvieron la fuente mlls importante de liquidez internacional, los 
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Eurobancos y los bancos norteamericanos fueron alimentados por los excedentes de los paises 
petroleros. 

El mecanismo de creación de liquidez internacional que apareció, era similar al de un 
sistema de crédito interno, pero sin banco central, es decir, pnlcticamente no controlado, carente 
de cualquier regulación extraeconómica. 

El acceso de M6xico a los capitales internacionales fue grandemente facilitado por la 
carencia de control de la emisión de liquidez en el espacio internacional y por el descubrimiento 
de los recursos petroleros. 

En el segundo periodo, que se Inicia junto con el advenimiento de la administración 
Reagan en Estados Unidos, se revierte la situación. Junto con la retracción en la economla 
mundial, se produce una acentuación de los fenómenos lnftaclonarlos en Estados Unidos y los 
demás paises industrializados occldentales, y una elevación considerable de ras tasas de 
intel'lls. La recesión económica en los paises centrales, da lugar a una calda estrepitosa de los 
precios de las materias Primas que exportan los paises del Tercer Mundo, justamente en el 
momento en que las cargas financieras por el pago de Intereses se hacen mh pesadas, y 
cuando comienza a debilitarse la corriente de capitales hacia el Tercer Mundo. 

A partir de 1981, la situación se tornó particularmente més grave para M6xico, debido a 
la baja del petróleo y al aumento de las tasas de lntel'lls. Por lo que toca al primer punto, hay 
que seftalar que los choques petroleros de 1973 y 1979 suscttaron una transformación de las 
estructuras de oferta y demanda mundial de productos energ6ticos. Con ello se provocó un 
reequilibrio de la circulación de fuerzas contraria a los paises de la OPEP. 

11-1·1 Ln Parltt.du y In Tuu dt lnttrú Flotllntu 

Oespu6s de la segunda devaluación oficial del dólar en 1973, se generalizan los tipos de 
cambio flotantes, acorde a la necesidad que la crisis ha Impuesto a los gobiernos de Intensificar 
su Intervención en el manejo de la polltica cambiarla, sin embargo, han sido los paises 
Imperialistas los més beneficiados al contar con mayores reservas de divisas. La especulaclón 
cambiarla pasa a ser un mecanismo de acumulación que coadyuva a la valorización del capital 
global, mecanismo que es accionado sobre todo por los bancos y empresas transnaclonales, o 
para ejercer pollticas de guerra monetaria en contra de otras monedas • de otros capitales • para 
lograr una mayor absorción de capital y penetración en los mercados de los paises que 
devalúan. 

La era del dólar como divisa clave cedió su lugar a un sistema monetario con tasas de 
cambio de flexibilidad controlada. La Incapacidad del sistema monetario basado en el dólar para 
controlar la liquidez hizo estallar los cambios fijos y convirtió a los cambios flotantes en la única 
aHemaliva al fraccionamiento en bloques monetarios. 

Con la puesta en marcha del r6gimen basado en los cambios flotantes administrados, se 
esperaba que las variables macroeconómicas de cada pals pudieran manejarse de manera más 
adecuada, Independientemente de ras perturbaciones monetarias externas. Sin embargo, esa 
idea implicaba admitir que la tasa de cambio solamente sirve como variable de cierre en el 
ajuste de los desequilibrios de la balanza de pagos. 

Esto es completamente erróneo, ya que la tasa de cambio sólo puede cumplir dicho 
papel en un terreno puramente teórico de libre competencia, donde las pugnas pollticas y 
comerciales entre los estados no tiene ninguna influencia sobre los mercados cambiarlos. En la 
realidad, la paridad cambiarla resiente las presiones pollticas y no puede ser una variable de 
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cierre que asegure el equilibrio de la balanza de pagos, además de que es parte fundamental de 
las polllicas económicas nacionales y no independiente de éstas. 

El sistema de paridades flexibles, más que contribuir a la estabilización de la liquidez 
internacional la hace mas volátil. La falla de una moneda clave, es decir, de una moneda que 
sea el representante superior de la liquidez Internacional, ocasiona que la administración de las 
reservas se vuelva mas difícil y mas ineficiente. La inestabilidad de las paridades cambiarlas se 
convierte en un fenómeno cotidiano ante la Incertidumbre de los agentes económicos que 
poseen reservas sobre la forma superior de la liquidez. 

El problema central son tos importantes e insostenibles desequilibrios, que se 
manifiestan de manera distinta en las diferentes partes del planeta: Los cuantiosos dllficits del 
presupuesto y de la cuenta corriente de Estados Unidos, los grandes excedentes de las cuentas 
elllemas de Japón y los paises asiáticos de Industrialización reciente. el elevado desempleo de 
Europa, y la deuda y el estancamiento de los paises en desarrollo. 

EL desequilibrio internacional más notorio, aparte de la indeseable transferencia de 
recursos reales de los paises en desarrollo endeudados a las naciones industriales más ricas, es 
el creciente endeudamiento de Estados Unidos con las tres principales reglones generadoras de 
excedentes: Japón, Europa, sobre todo Alemania, y los paises asiáticos de industrialización 
reciente, en especial Taiwán y Corea. 

El principal peligro de la actualidad es, que no corregir estos desequllibrios, puede llevar 
a una grave recesión mundial. 

El concepto de monedas "duras• y "blandas• ha adquirido Importancia en et manejo de la 
deuda elllema, pues las fluctuaciones de las paridades pueden afectar signilicalivamente el 
costo para los deudores y el rendimiento para los acreedores. 

Los paises cuyas monedas son generalmente aceptadas como reservas internacionales, 
tienen la posibilidad de generar délicits comerciales cuyos montos son mantenidos como 
reservas en divisas por otros paises. 

Estados Unidos de América es un eKcelente ejemplo de este caso, pues durante la 
postguerra ha mostrado una situación deficitaria crónica, exportando dólares que han sido 
acumulado como reservas por otros paises. 

Los paises en desarrollo (en ausencia de mayores exportaciones), están generalmente 
limitados a la polillca de endeudamiento, ya que sus monedas no son aceptadas ni retenidas por 
otros paises y consecuentemente llenen la necesidad de contratar deuda elllema para absorber 
el excedente de oferta de sus monedas. 

Las fluctuaciones de las tasas de Interés Internacionales es uno de los factores que 
provocan un flujo mayor de recursos hacia el elderior. Inicialmente, el gran ascenso de las 
tasas de interés a fines de la década de tos 70's, tuvo como origen la polllica antinllaclonaria y 
de defensa del dólar que puso en práctica Paul Volcker, poco despulls de asumir la presidencia 
de la Banca de Reserva Federal de los Estados Unidos en julio de 1979. 

Desde mediados de 1977, et dólar habla comenzado a sufrir los embates de una 
especulación desenfrenada. que en apenas cuatro o cinco meses le hizo perder 20% frente al 
yen, 10% frente al franco suizo y 7% frente al marco alemán e'•· 

El precio del oro se desboca hasta alcanzar 875 dólares la onza el día 21 de enero de 
1980. 

1 SclMll•n J.;pp ..... , 
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El 6 de· octubre, Volcker anuncia la adopción de nuevas medidas: alza de la tasa de 
descuento de 11 a 12%, 1ª1 y control del crecimiento de la masa monetaria, pero ellas no dan el 
fruto esperado, pese al beneplllclto con que fueron acogidas. 

De ahf en adelante, salvo momentos de errllticas fluctuaciones, las tasas de Interés se 
mantienen altas y se fortalece el dólar de manera sostenida. 

Como los bancos comerciales y otras fuentes privadas prestan, desde mediados de la 
década de los 70's, a tasa de Interés flotante, significa que cada vez que suben las tasas, ellas 
se aplican tanto a los préstamos nuevos como a los antiguos. 

Según los datos de la OCDE, la tasa promedio que tuvieron que pagar los paises del 
Tercer Mundo subió de 5% en 1972-73 a mlls de 11% en 1982. El Interés promedio de las 
deudas a tasa fija subió de 4.4% a casi 8% en ese periodo, mientras que el de las deudas a tasa 
flotante pasó de 8.3% a 17.5%. Aunque, con posterioridad a 1982, las tasas de Interés de los 
bancos comerciales descendieron de esos niveles mllxfmos, hasta ubicarse a comienzos de 
1984 en un escalón de 11% (tasa preferencial), ellas comenzaron a crecer de nuevo, sllullndose 
en junio de 1984 en un nivel de 13% 1'1. 

Desde 1982, los desequilibrios de pagos fntemacionales no llegan a reabsorberse, al 
contrario se ven agravados, pero concentrados entre los grandes paises emisores de las 
principales divisas; déficits vertiginosos en Estados Unidos, excedentes cada vez mayores en la 
República Federal de Alemania y en Japón. 

A finales de 1985 Estados Unidos empezó a enconlrarse en la misma situación que 
Inglaterra en 1925. El pafs emisor de la divisa clave, se convirtió en deudor neto del resto del 
mundo. El desequilibrio estructural creciente, concentra las presiones sobre las relaciones entre 
el Yen y el dólar. 

Se conoce muy bien el Impacto de esta situación de la pollUca presupuesta! expansiva 
y de la poUtlca monetaria restrictiva de Estados Unidos. Hizo subir las tasas de Interés sobre los 
activos financieros en dólares muy elevados. Esta lógica, totalmente opuesta a la economla de 
endeudamiento, atrajo presiones slmullllneas sobre las pollllcas económicas de otros paises, 
aún mlls severas que la transmisión de la inflación en los anos setenta. 

El alza conjunta de las tasas de Interés reales norteamericanas y del dólar obligó a los 
paises europeos, que actuaban por separado, a llevar pollUcas monetarias y presupuestales 
slmulléneamente restrictivas. La CEE se convirtió, de esta manera, en un polo de recesión 
dentro de la economfa mundial, agregllndose al de los paises endeudados y contribuyendo a 
mantener la polarización de los saldos corrientes con respecto a Estados Unidos. 

Las polfllcas monetarias se alinearon entonces con Estados Unidos. El refuerzo 
reciproco de los Impulsos receslvos provocó la deflación, Incluso en los paises como Francia e 
llalla que no se hablan adelantado. Asistimos a un ascenso de las tasas de Interés reales. Sin 
embargo, las tasas de interés reales a largo plazo subieron menos en la CEE"y en Japón que en 
Estados Unidos. Esta diferencia constante en las tasas reales contribuyó al progreso del dólar. 

¿Cual es la razón de la direrencia persistenle de tasas de interés reales, que ha sido el 
vector de la redistribución progresiva de la riqueza financiera privada del mundo? La razón 

2 Schllan J.: ...... : pp. H.f9. 

3 SCHATAN. J.; ...... ;p.p. 19-20. 
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viene de las caracterlstlcas conservadas en la divisa clave. El crecimiento de la deuda pública 
norteamericana, el endeudamiento opresivo de los paises deudores, y la desaparición del papel 
de acreedor estructural que jugaba hasta entonces la OPEP, conjugaron sus efectos para ejercer 
una presión permanente sobre el mercado mundial de los activos financieros en dólares. Fue 
entonces necesario crear un rendimiento superior e incitar a otros prestadores potenciales, no 
estructurales en ese mercado, a depositar sus excedentes financieros ahl en lugar de elegir otras 
formas de Inversión. 

11-2 Exacerbación dt la Carrera Annamentl1ta por ti Complejo Mllilar.fndultñal 
EltadounldtnH 

En medio de la tirantez global y los conflictos regionales, la carrera armamentista limita 
sustancialmente las posibilidades reales de brindar asistencia económica, clentlflco- t6cnica y 
financiera intemacional a los paises en desarrollo, debido a lo cual, se convierten en victimas de 
la carrera armamentista global los paises que no participan en forma directa. 

La carrera armamentista arrastra fenómenos peligrosos, como la mllit1rlz1ción de la vida 
social, la restricción de las libertades democréticas, la represión de la clase obrera y otras 
fuerzas democrétlcas, el chauvinismo. Ademés que constituye un despilfarro lnútll de recursos, 
la desviación de la economla de sus objetivos humanos, es un obstéculo al desarrollo y una 
amenaza para los procesos democréticos. 

11·2·1 El OMlclt Ptuupuutal Nolfllmaricano como Mecanismo dt R111ulac#ón Eatlltal 
111onopo11m 

Desde 1981, sobre todo por el pronunciado incremento del d6flcll del presupuesto 
federal, Estados Unidos ha gastado més de lo que produce y ha invertido més de lo que puede 
financiar con sus insuficientes ahorros. En consecuencia, hoy dla sus Importaciones casi 
duplican sus exportaciones, y una enorme deuda externa lo ha convertido, del mayor acreedor, 
en el pals milis endeudado del mundo. 

Pese a esos desequilibrios, la economla mundial logró mantener un crecimiento 
razonable y satisfactorio con una inflación moderada, debido a que los inversionistas privados de 
las zonas excedentarias estaban dispuestos a financiar los déflclls estadounidenses, según las 
paridades del dólar y a las tasas de interés vigentes en Estados Unidos, en vez de invertir en sus 
propias economlas o en los paises en desarrollo. Sin embargo, la sttuación cambió 
dréstlcamente en 1987. El flujo neto de ahorros privados foréneos con destino a Estados Unidos, 
se Interrumpió, en particular el proveniente del Japón, lo que acarreó una aguda calda del 
mercado estadounidense de bonos. 

Cuando Ronald Reagan asume la presidencia de los Estados Unidos en enero de 1981, 
y lanza su famoso programa económico basado en la conjunción de 3 pollticas contrapuestas -
aumento del gasto militar, recorte de los impuestos y equilibrio presupuestario - los d6flclls 
fiscales, en lugar de desaparecer, en corto tiempo, tendieron a crecer hasta niveles nunca vistos. 

Es de destacar que las politices aplicadas tuvieron éxito en la lucha contra la inflación, la 
que se abatió a niveles de 4% anual; al no haber caldo en forma paralela las tasas nominales de 
interés, ello ha signlflcado una elevación considerable de la tasa de interés real (que se mide 
descontando a la tasa nominal el porcentaje correspondiente a la Inflación), la cual ha llegado a 
niveles de 10 ó més por ciento, y a finales de 1984 se situó en una cifra alrededor del 8%. Hasta 
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1979 la tasa real de interés solla ser de entre O y 2%, y ocasionalmente habla sido incluso 
negativa. La situación actual fue, pues, muy beneficiosa para los bancos y los ahorradores 
norteamericanos durante los ochenta. 

La economla de Estados Unidos ha marchado gracias al papel catalizador que 
representa la Industria bélica y conexa. Esta emplea alrededor del 10% del total de la fuerza de 
trabajo de Estados Unidos. 

Súmese a ello que la in.vestigación cientifica y el desarrollo de tecnologla (research and 
development) tienen financiamiento directo e indirecto del Pentégono; es decir, su origen es 
militar, aunque se comercialicen posteriormente. 

El cambio operado de la relación de fuerzas económicas entre los paises desarrollados 
del capitalismo, ha hecho que los E.U. acudan al capital extranjero proveniente de los otros 
centros imperialistas para satisfacer sus enormes necesidades financieras, sin desestabilizar el 
propio sistema financiero norteamericano. 

El elevado curso del dólar y la anuencia del capital extranjero, han ofrecido a la 
administración estadounidense la posibilidad temporal de asegurar, sin gran detrimento para la 
economla interior, el financiamiento del déficit de la balanza de operaciones corrientes y el del 
presupuesto federal, que aumentó de 27,910 millones de dólares en 1979 a 194,870 millones en 
1983 (la parte del déficit del presupuesto federal en el PIB se elevó de 1.2% a 8.2%, 
respectivamente t41. 

Este proceso va acompaftado, como es natural, del incremento anual de la deuda 
federal, cuyo limite més alto se registró en 1983 a nivel de un billón 490,000 millones de dólares, 
lo que constituye sólo una parte de la llamada deuda nacional, que en 1983 sobrepasó 7 billones 
de dólares, suma que supera el doble del PIB, que en 1982 fue de 3 billones 59,000 millones de 
dólares 1•1. 

Los procedimientos de regulación propios del CME (la desvalorización del capital productivo 
del Estado, el gasto estatal, las compras estatales, etc.), entran en crisis a finales de los aftos 
sesenta cuando cobran particular vigor la inflación crónica (efecto principalmente de la guerra de 
Vlet-Nam) y los desequilibrios monetario y financiero intemacional del capitalismo. 

En una fase més reciente, en los ochenta, el enorme castillo de naipes del crédHo y la 
especulación que se agigantó en los setenta para contrarrestar la calda de la tasa general de 
ganancia, parecla estar llegando a sus limites. Los mismos E.U.A. necesitan contar con el 
crédito de sus socios capitalistas europeos y japoneses para mantener su acumulación de capital 
con un fuerte sector armamentista. Estos limites estén evidenciados no sólo por la incapacidad 
creciente de los paises del Tercer Mundo para pagar su deuda externa. Entre algunos de sus 
rasgos més evidentes se encuentran las enormes deudas internas de los gobiernos de los paises 
capitalistas desarrollados y subdesarrollados y las deudas crecientes de las empresas y grupos 
privados y de los consumidores. 

En cierto modo, la crisis financiera • en la cual se inscribe la crisis de la deuda externa • 
es un aspecto de la crisis del sistema de regulación, lo cual no quiere decir que en la crisis 
financiera no existan particularidades y fenómenos autónomos. La crisis del sistema de 
regulación son periodos de la reproducción del capital en los cuales las contratendencias a la 

4 KuzlMllOv Vi1Cht1l1v; "Atenaz1do1por11dtud111tern1 en Ar!Mrlc1 Lltlne"; revista de 11A.C.de11 
¡P,.R.1.1., l. de A.L.; Moscú, 1114; p. 23. 

lbld; p. 23. 



45 

ca ida tendencial de la tasa de ganancia se muestran ineficaces y. se fractura un determinado 
modo de reparto de la plusvalia entre los distintos sectores del capital. 

En una etapa más avanzada de una crisis de regulación, la estructura financiera deviene 
más frágil porque mientras, por un lado, la base de la producción de plusvalia se angosta en 
relación al capital existente y, por, otro lado, continúa la tendencia al endeudamiento, ahora más 
que para continuar las inversiones productivas, como un mecanismo para hacer frente al pago 
de deudas anteriores, conseguir capital de trabajo y desviar el capital hacia actividades 
especulativas. 

La brecha, entre la base "productiva" y la órbita financiera se hace más grande y las 
contradicciones entre el capital productivo y el capital a interés aumentan, dando lugar a la 
posibilidad de una depresión de viejo tipo y a un proceso de quiebras y de insolvencia en el pago 
de deudas como una solución a los problemas del sistema. 

En slntesls, la crisis de la deuda externa es sólo un aspecto de la crisis financiera del 
capitalismo contemporáneo. Esta a su vez, es una expresión de la crisis de largo plazo que 
afecta al sistema desde finales de los anos sesenta. Esta crisis es _propiamente la crisis del 
sistema de regulación monopolista estatal vigente desde la posguerra t'I· 

Las economlas latinoamericanas no aguantan el pesado fardo del d6ficit armamentista 
del presupuesto de los E.E.U.U., cuyo monto (gasto en armas) para 19117 fue similar a la de casi 
400 mil millones de dólares de la deuda latinoamericana 171. 

. Las magnitudes del déficit Yanqui son enormes para los paises de Am6rica Latina, aún 
cuando para Estados Unidos signifique el 5%-8% de su P.N.B .. Los aumentos de la tasa de 
inter6s por la administración Reagan,jalaron capitales del exterior por alrededor de 100 mil 
millones de dólares anuales en los últimos anos de su mandato. 

11·2·2 M1nlpu/1c/6n del D6/1r como Am11 1n /1 Gu1"' Fln1nc/111 y Comtn:/11 

Una de las áreas más importantes de la rivalidad interimperialista eran y siguen 
siendo las relaciones monetario- financieras. La lucha en ese campo adquiere a veces un 
carácter más encarnizado que en los mercados comerciales. Las consecuencias de los 
estremecimientos en el ámbito monetario se hace sentir en las posiciones económicas externas, 
en el nivel de la actividad económica, del empleo y en los procesos socioeconómlcos de los 
paises capitalistas. 

La cotización aumentada del dólar en el transcurso de un cuarto de siglo después de la 
segunda guerra mundial, creaba las condiciones favorables para la exportación de capitales, lo 
cual correspondla plenamente a los fines de los monopolios. 

El gobierno de los E.U. lleva a cabo una polltica de regulación de la liquidez monetaria y 
crediticia internacional • pues aún sigue imponiendo al dólar como medio de pago fuera de sus 
fronteras • a través de la manipulación de las tasas de interés, incrementando con ello la 
recesión y el crecimiento usurario de la deuda de los paises subdesarrollados y dependientes 
económicamente. 

Una razón del aumento del dólar, es la incidencia del incremento de las tasas de interés 
reales sobre el manejo de deudas públicas, muy elevadas en la mayoria de los paises europeos 

; Oulllén R. Arturo; "Probllml1 de i. ... •; Edil. N.T., Mjx., tlH;p. 227. 
El Financiero; LunJ2110ct.Jl7. 
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y en el Japón. A pesar de haber alineado, a principios de los ochenta, sus politices monetarias 
con la de Estados Unidos, estos paises condujeron politicas presupuestarias opuestas. Esas 
politlcas presupuestarias restrictivas frenaron la progresión de la demanda interna dentro de 
esos paises, permitieron la formación de un excedente financiero transferido a Estados Unidos. 
Cuanto més grande es la diferencia, més répldo es el crecimiento del aumento de la deuda por 
las cargas de Interés soportadas por los tesoros públicos, puesto que las tasas de Interés reales 
han rebasado las tasas de crecimiento. Para evitar una aceleración endógena de la deuda 
pública, para estabilizar la parte de la deuda pública, para después hacerla disminuir 
lentamente, es necesario que los saldos de los presupuestos públicos sean més excedentarios 
mientras més répldo progresen las cargas de Intereses. 

La tasa preferencial pasó de 6.80% en 1977 a 18.87% en 1981 1•1. Tales aumentos 
provocaron el encarecimiento del servicio de la deuda externa, por estar contratada a tasas 
flotantes de Interés. La politlca cambiarla de los EUA dio lugar a una sobrevaluaclón del dólar, 
que llegó a un 40% en 1984, estimulada por las altas tasas de Interés; la deuda externa se 
Incrementó en igual proporción, Implicando mayores Intereses. 

El alza en el nivel de cotización del dólar aunado al Incremento de las tasas de Interés • 
que en 1987-1988 vuelve a pronunciarse, aunque todavla no en la magnitud de principios de la 
década ., fueron agravantes considerables en la incapacidad de pago de varios paises deudores 
durante la pasada década, asl como Impulsores destacados del avance Inflacionario y el 
aumento de la dependencia monetaria y financiera de los paises prestatarios. En 1983, la 
cotización del dólar se elevó 13% respecto de la libra Inglesa, 12% del marco germano 
occidental y 26% del franco francés 1'1. 

Es paradójico el fortalecimiento del dólar norteamericano, en el momento que creclan el 
déficit comercial externo, y el déficit del presupuesto federal. La causa se encuentra en la 
politlca de "dinero caro" de la administración Reaganlana, por la vla de elevar las tasas de 
Interés de ese pals con el objetivo de atraer capitales del extranjero. 

Las altas tasas de Interés al fortalecer al dólar, refuerzan la posición Inversora 
estadounidense en el resto del mundo, aunque debilitan su capacidad exportadora; fortaleciendo 
los espacios de los socios capitalistas de E.U.: Alemania, Japón 'I otros, dentro del mercado 
norteamericano. 

La tasa de descuento del Sistema Federal de Reserva (SRF) oscilaba en un alto nivel, 
manteniéndose en el transcurso de todo 1981 en 13 o 14%. La tasa de descuento para los 
créditos a los prestatarios de primera categorla (prime rete), se elevó hasta 20.5% 11º1. 

El mantenimiento de las tasas de descuento a nivel rnés alto que la inflación, se orienta 
a elevar, en E.U .. la tasa real de interés, que en los hechos determina el indice de rendimiento 
de las inversiones de capital. Si en los ai\os 70 era igual a cero o negativo, en la década de los 
80's se hizo positivo. Su nivel en 1983 fue, en E.U .. de 2.5% a 4% més alto que en la R.F.A.111,. 

La relación de las tasas de interés reales, favorable para E.U., Impulsó la anuencia, a 
dicho pals, de capital en magnitudes sin igual. En 1979-1981 fueron 33,000 millones de dólares 
anuales por término medio y 53,000 millones de dólares en 1982. A principios de los ochenta, 
subieron notablemente también las inversiones extranjeras directas en E.U. El total de las 

: Angeles C. Olivo S11ohl; "LI crl1i1 de lo ... , en México, el curso de .. "; Ed. N.T., Mh, 1117; pp. 142-143. 
Kuzllllaov Vlochealov; "Atenozldo• por lo deudo 11terno, en "Américo Lolino", revisto de lo A.C. de lo 

H,RSS,I. de A.L.; Moscú, 1114, No. 10;p. 21. 
11 lbld; p. 22. 

Kuznel1ov Vlacheslov;"Alenazodos por la .. .";pp. 22·2J. 
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Inversiones extranjeras directas en E.U. aumentó, de 88,350 millones de dólares (fines de 1980) 
a 101,840 millones de dólares (fines de 1982). 

Del volumen de la anuencia de capital a E.U., se puede juzgar también por el nivel 
general de los pasivos externos, el cual aumentó de 287,970 millones de dólares en 1979 a 
420,030 millones de dólares en 19821'21. 

Las orientaciones opuestas de las politices presupuestarlas entre Estados Unidos y los 
demlls paises, fueron un factor decisivo para acumular un desequilibrio financiero Internacional 
sin provocar corrección endógena. Frente a esta incapacidad, por parte del sistema monetario 
Internacional, para suscitar un ajuste, la Incertidumbre mlls total se apoderó de los mercados de 
cambio. Se tradujo en una burbuja especulativa a partir de noviembre de 1984, que provocó una 
elevación del dólar, desde niveles ya muy altos, contra otras divisas. En febrero de 1985, el 
sistema monetario Internacional habla alcanzado una situación crHlca desde la que se lmponia 
concreta e Inmediatamente la alternativa. 

En enero de 1988, después de casi tres anos de descenso continuo, el dólar alcanzó uno 
de sus niveles més bajos con respecto al yen y al marco alemllln. LI Incapacidad de las 
autoridades monetarias estadounidenses para fortalecer el valor de su moneda reftejabe, tanto la 
presión de fuerzas económicas contrarias a tal revaluación, como el desorden prevaleciente en 
el sistema monetario Internacional. 

En Washington consideraban que la devaluación no oficial del dólar, en cierta medida, 
complicarla la penetración de mel'Clderlas del exterior, ante todo mel'Clderlas eurooccldentales 
y japonesas, hacia el mercado Interior de EE.UU. 

Al mismo tiempo, seria Inconveniente que el dólar cayera en exceso, exagerando su 
baja de la misma manera que se exageró su alza en el prtmer quinquenio de la década. 

Cada una de las potencias se rehusa a cargar con todo el peso del ajuste. Estados 
Unidos teme que una elevación de la tasa de Interés para apoyar su moneda, tenga efectos 
receslvos sobre la economia; el Impacto receslvo del crack burslltll de octubre de 1987, hizo que 
las autoridades estadounidenses sean mlls cautas en la eventu11 lnstrument1ción · de 8SIS 
medidas. El efecto Impulsor esperado, de la dev1luación del dólar frente a las principales 
monedas del mundo, no ha tenido los resultados previstos, pues la balanza comercial de ese 
pais se ha seguido deteriorando. 

La RFA y el Japón tampoco han adoptado ajustes en sus economi1s, que contribuyan 
efectivamente a eliminar los principales desequilibrios mundiales. EL temor a un repunte de la 
lnftaci6n lntema, ha dado como resultado que los programas de expansión de la demanda sean 
Insuficientes para reducir sus enormes superllvits externos y para inducir un fortalecimiento de 
las cuentas externas estadounidenses y del dólar. 

El sistema monetario capitalista lntemacional, desempeft6 un papel especial en la 
generación de la crisis de la deuda. Los paises de América Latina han sido victimas de ese 
mecanismo, destinado a servir los Intereses de las potencias capitalistas lndustrl1llzadas, ante 
todo de Estados Unidos. 

En total, según clllculos de los expertos del SELA, de 1979 a 1982, a causa de los 
aumentos de las tasas de Interés, los paises latinoamericanos han transferido, adicionalmente, a 
los acreedores extranjeros 49,000 millones de dólares 1"1. Según estimaciones de los expertos, 
en 1988 estaba artificialmente sobrevaluado el dólar de 35% a 40'!li t"i en relación a otras 

~: Kuzneúov VllCllHlav;"Alonuado• por la ... ";p. 2S. t• ZlllMV Nlcalal; Op. cM.; p. 7. 
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divisas. Por consiguiente, tras recurrir durante los anos 70's a préstamos en dólares "baratos", 
los paises Latinoamericanos tuvieron que pagar sus deudas con dólares "caros". 

El encarecimiento del dólar en E.U. asestó fuerte golpe a la situación monetaria y 
financiera de los paises latinoamericanos, agravando notablemente, ante todo, el problema del 
financiamiento externo del desarrollo. Si hasta 1981 (durante 5 anos) la afluencia anual 
complementaria de recursos externos era de 20 a 22 mil millones de dólares, en 1982 esta 
anuencia fue negativa 1"1. El encarecimiento del componente de dólares de la deuda externa ha 
acrecentado todavla més la necesidad latinoamericana de recursos a través del euromercado. 
Ahora bien, la polltica de "dinero caro", originó la elevación de las tasas de interés en el mercado 
de eurodólares, lo cual llevó naturalmente al crecimiento de la tasa interbancaria LIBOR 11•1. 

Las altas tasas de interés en combinación con el firme curso del dólar, han empujado a 
un grupo de paises, sobre todo vecinos de Estados Unidos, a la bancarrota de hecho. 

Pudiera parecer que la subida de la cotización de Ja moneda de E.U. a comienzo de los 
anos 80's, respecto de las monedas de los paises latinoamericanos, crea condiciones favorables 
para la venta de sus mercanclas en los mercados de E.U .. Sin embargo, la realización de esta 
.ventaja chocó con rlgidas medidas proteccionistas. 

De hecho, la crisis monetario-financiera del capitalismo se extendió hasta la periferia, 
manifesténdose - entre otras - principalmente como crisis de la insolvencia deudora. 

11·1·1L•1nnac16n Ttan1naclona1. 

El fin de la convertibilidad oro dólar significó la desaparición del patrón cambio oro; et 
sistema capitalista internacional se regirla por un patrón papel convertible y el dólar fungiria 
como moneda Internacional de curso forzoso. Ello provocó el crecimiento de la inflación en todo 
el émblto capitalista, acentuando la crisis monetaria, financiera y económica en general. 

Los crecientes gastos militares para sostener a la OTAN, las guerras imperialistas y 
regimenes represivos en paises subdesarrollados, agravaban el carécter negativo de la balanza 
estadounidense de pagos. Esto aunado a las inversiones de cartera de capital norteamericano 
en empréstitos y titulos extranjeros, asl como de depósitos en bancos del exterior, también 
aceleraban el dllficit de pagos. Estas Inversiones de cartera generaban, ademés, la inflación 
general en todo el sistema y el alto nivel de precios en Estados Unidos. 

El desarrollo de la inflación, la crisis monetaria y la crisis financiera en la esfera 
internacional, los cuales se interinfluyen y retroalimentan, si bien son expresiones de la crisis 
estructural, constituyen también factores profundizadores de ella. Son objeto de una intensa 
manipulación monopólico- estatal, al coadyuvar a la centralización del capital, a costa de la 
desvalorización de muchos capitales y del deterioro de los ingresos de las grandes masas de la 
población y el traslado de enormes flujos de capital, destacando el que ha tenido lugar de los 
paises subdesarrollados a los desarrollados, en particular a los E.U.A .. 

11 Kuzlllloov VIKheÑv;"Alen.uldoa por 11 deudl 11ttrn1":A.L., revl1l1 de 11 A.C. de 11 URSS; l. de A.L., 
aoacú, 1114: p. 24. 
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El crecimiento que registra la Inflación en los países Industrializados, fue un recurso del 
capital para contrarrestar el descenso de la tasa de ganancia ocasionado por la crisis y de los 
goblemos de esos paises para estimular la recuperación de las economías, mediante la 
elevación vertícal del déficit de sus finanzas públicas. Expresa también el Impacto de la guerra 
de Vietnam. Empero, desde entonces la Inflación resuHó ser Ineficaz como Instrumento 
antlcrisls; entre 11189 y 1971, las economías de los países Industrializados quedaron Inmersas en 
un pro<:eso de estanflaclón (estancamiento con Inflación). 

La década pasada equivale a un terremoto en el émblto económico y social en América 
Latina, no sólo no crecen las economlas de los paises de la región, sino que retroceden. 

Las naciones del érea trataron de postergar la crisis acudiendo al crédllo, en tanto que 
los paises industriales optaron por detener los procesos Inflacionarios que les aquejaban 
subiendo los Intereses. Esta circunstancia determinó que la banca lntemaclonal se retire de la 
reglón, lo que marcó el comienzo de la crisis. 

Junto con disminuir el ritmo del crecimiento económico volvió a acelerarse 
marcadamente la lnnaclón 1171. 

Ello no canceló la posibilidad de una depresión por faHa de crecimiento económico en 
los paises subdesarrollados del capitalismo y en los Industrializados capitalistas. 

11-3 cr1111 Clcllca1 Racurr1nt11 an 101 Paln• dal Capitall1mo Avanzado 

Desde que el capitalismo es capitalismo, lo cierto es que existe el ciclo económico: esto 
es, la secuencia de periodos de prosperidad, que se interrumpen súbitamente para dar lugar al 
estallido de profundas crisis, de las que se va emergiendo paulatinamente hasta llegar a un 
nuevo auge, y desde éste despenarse otra vez a otra crisis, y asl sucesivamente. 

Desde casi comienzos del siglo pasado, no ha habido pals capitalista en cuyo 
desenvolvimiento estuvieron ausentes los aHlbaJos clcllcos y, ya mb modernamente, la fase de 
crisis ha tendido a manifestarse en forma slmulténea y a escala mundial de todo el sistema, 
como ocurrió con la de los anos 30 y més recientemente con la de 1974-75. 

Entre 195MO y 1970-1973, el crecimiento del Producto Nacional Bruto norteamericano 
estuvo promediando alrededor del 4.2%. En 1973 llegó casi a un récord histórico de 5.9%, es 
decir, préctlcamente el 8%. Pero en 1974 se desplomó al -1.8% y en 1975 a un -2.0%. 

A consecuencia de estos desenvolvimientos, la utilización de la capacidad Industrial 
Instalada descendió verticalmente (de una media histórica anterior de 85.5% a menos del 73%) y 
junto con ella, la producción material. 

Fue evklencléndose que las teorlas antlclcllcas de Inspiración keynesiana, no resultaban 
tan Infalibles como se suponla para hacerle frente a los colapsos económicos del sistema; que 
tampoco servlan de explicación al fenómeno Inflacionario en condiciones de subempleo de 
recursos, como habla venido ocurriendo últimamente y que ademés, como resuHado de 
elevarlas a categorla de polillca estatal, lo que ahora enfrentaban las economlas, era un 
Impresionante desequilibrio presupuesta! y una madeja de regulaciones burocrétlcas, que ni 

17 "El FIMnellro"Nle./Ol/Abrtllll; p.12. 
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siquiera los cuantiosos medios de los monopolios son capaces de desenredar y, a veces de 
costear. 

Asl, los fonnklables recursos financieros, técnicos y organizativo-empresariales de los 
monopolios, chocan con las poslbllklades objetivas de Inversión rentable, en las actuales 
condiciones de sobreacumulaclón de capital. 

Como seftala un destacado Investigador universHario, "la crisis general prevalece ya • es 
"sobredeterminante• • sobre la de car6cter clclico, y tambl6n de la crisis de los mecanismos de 
regul1clón monopolistas- estatales • 11•1. Y complement1: • ... 1 mediados de los anos setenta 
puede h1berse iniciado una cuarta fase de 11 crisis gene1111 del capit11ismo. En lo económico 
estlln a 11 vista precisamente los dalos del •estancamiento con inlllclón", el acort1m1ento y 
modificación de las fases del ciclo económico, 11 gene1111izaclón de los recesos, sobre todo el de 
11173-11175 y el de 1980-82 a casi todas las metrópolis y dependencllS capitalistas, las crecientes 
dificultades del proceso de acumulación, 11 agudización de los problemas de 11 hll1nz1 de 
PICIOS en los paises desarrollados y sobre todo los subdesarrollados • en particular los no 
petroleros ., asl como las deslgualdldes lnlemas e lntem1clonales crecientes, amen de la 
1cele111clón del proceso revoluclon1r10 mundl1I (n. del a.: Ja derrot1 Jmperi11ist1 en Vleln1m, 16n 
cuando a un atto costo humano) y otros slntomu de la descomposición polltlCI y social del 
capltallsmo ... • 11'1. Quizés un rasgo mlls, aftadlriamos, es la p6rdid1 del nivel de hegemonl1 del 
lmperi11ismo norteamericano dentro del propio mundo capitalista y, al mismo tiempo, la 
lmposibllidld de que, en las condiciones actuales de un mundo en transición hacia un1 sociedad 
superior, llegue a descollar por encima de los Estldos Unidos, una potencia Imperialista mlls 
poderosa en todos los planos. 

Los movimientos telúricos en el sistema monetario 1ntem1clon11 del capitalismo, se 
transforman en una causa directa del amplio endeudamiento de los paises subdesarrollados, asl 
como de la complicación de las condiciones derivldH del mismo. Por ejemplo, la liquidez 
Incontrolada, desatada en ese sistema lntemlclon1I monel1rio a ralz del rompimiento del 
esquema creldo en Bretton Woods con la inconvertibllidad d611r-oro en 11171, llevó a colocar 
grandes masas de capital relativamente sobrante, en las economlas mlls industrializadH del 
Tercer Mundo principalmente. El "boom" de los petrodólares reciclados a la hinca lransnaclonal, 
el aumento de los gastos milHares estadounidenses causantes de su fuerte d6flclt fiscal y 111 
consecuentes emisiones masivas de dólares para financiarlo, asl como la acción de la ley de la 
tendencia decreciente de la tasa general de ganancia, provocaron un desplazamiento de 
Ingentes masas de capital de la esfera productiva hacia 11 circulación monetario financiera. De 
tal forma, que durante la d6cada de Jos 70's se presentó una encamlzada competencll 
monopólica para 11 colocación de capit1Jes Uquidos en los paises subdesarrollados, 
cancelllndose una serie de requisitos necesarios en el pasado para otorgar empr6stltos y 
originllndose asl el llamado fenómeno de la "permislvidld financiera•. En ese ambiente de 
pennlsivldad financiera dominante en la década de los 70's, estahln inmiscuidos Jos tres 
principales bancos norteamericanos 1Hi. generéndose una frégll situación de ese sistema 
hincarlo. 

11 e-• la p, Femando;"La c~lli• general dtl ...... """y la crlllis econ6rnlcal actual", on ·au11co, 1f curaode..,.lll'pcrtal1",Edll. N.T.; 1N1.,1117;p.11. 
IO Op. cM.; p. 24. 
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El aumento de los pasivos, la reducción de la demanda de crédito en los paises 
Industriales derivada de la calda de la Inversión y el aceleramiento de la lnnaclón que 
amenazaba con desvalorizar los capitales captados por los bancos, a la vez que obligaba a 
éstos a pagar crecientes tasas nominales de Interés, presionaron a los bancos a buscar formas 
de rentablllzar esos capitales. 

Los paises dependientes demandaron créditos a la banca privada lntemacional, los que 
eran més onerosos: mayor tasa de Interés, menores plazos de gracia y de recuperación de los 
préstamos; con ello, el F.M.I., el Banco Mundial y demés organismos financieros oficiales 
favorecieron la acumulación de capital de los bancos privados transnacionales. 

A fines de la década de los ellos setenta, el nivel de liquidez del sistema financiero 
lntemaclonal aumentó, provocando una situación Inusitada para los paises del tercer mundo : los 
créditos externos podlan obtenerse con cierta facilidad y muchas naciones optaron por financiar 
un proceso de Importación acelerada con los préstamos obtenidos en esa coyuntura. Este fue 
un periodo de aparente acuerdo en que los bancos competlan en la búsqueda de "clientes• para 
exportar sus capitales, mientras que los paises endeudados Importaban aparatosamente todo 
tipo de bienes. Aparentemente, esto no pareció preocupar a los deudores hasta el allo de 1982, 
en donde se elevaron las tasas de Interés, lo cual originó que la deuda contralda se duplicara; 
ademlls los precios de las materias primas que exportaban los paises deudores, cayeron 
vertiginosamente. 

El Euromercado, expandido en los ellos sesenta bajo las necesidades de financiamiento 
de las transnacionales norteamericanas en Europa, va a cobrar una gran relevancia a partir del 
"primer gran shock petrolero• en 1974, como mecanismo para reciclar los excedentes de los 
exportadores mesortentales del energético. Esta nueva función, junto con el ciclaje de los 
excedentes de capital bajo su forma dineraria, que quedaban disponibles, sobre todo después de 
la crisis de 1974·1975, la més profunda sufrida por el capitalismo desde la época de los 30's, 
constituyeron el fondo de capital disponible para préstamos privados a los paises del llamado 
3er mundo. Asl, nos vimos envueltos en una privatización del endeudamiento a escala del 
sistema. Por ejemplo, México pasó de tener un endeudamiento con fuentes privadas, de 27.1% 
en promedio entre 1973 y 1979 a 53% en 19110 1111. 

En esta crisis, los bancos Introdujeron la modalidad de los créditos sindicados. Entre 
1978 y 1979, los créditos sindicados representaban el 91% del total de créditos 1ª1. Esta 
modalidad se adoptó con el fin de distribuir riesgos. 

Tran1naclonallzacl6n de la Banca Múhlple en 11 Pala 

Con el répido proceso de concentración bancario, acelerado por el desarrollo de la 
banca múHiple en la década antepasada, se operó también un proceso de lntemacionallzación 
de la banca privada mexicana. Esta situación permitió a los principales bancos del pals extender 
sus operaciones al euromercado y participar en créditos sindicados, prioritaria aunque no 
únicamente, al sector público mexicano. Ademés, la ausencia de control cambiarlo, propició la 
creciente dolarlzación de los pasivos del sistema bancario; frente a condiciones de lnftación 
lntema fuerte y desvalorización del signo monetario del pals. 

Tal libertad cambiarla, propició que la propia banca mexicana lntemacionallzada 
pudiera transformarse en prestamista directa o Indirecta • a través de sus asociados privados 
bancarios de otros paises • de los sectores público y privado del pals, exportando capitales 

11 "CoKClonH y llmlln dt 11 lnltrvenc:kln del Ellado 1111 M61lco";Plllllgua R. Raflll; 1111 "El Dillmll dt 11 
~ Meaic-·. 111111yo1 dt lnltrpfllaekln"; Edil. UAM.fondo dt Cullur1 l'opullr, 1H7 p. :so • 
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acumulados aqul y regresándolos en forma de Inversión extranjera Indirecta o préstamos. Asl, 
ademlls de transformarse en acreedores del pals, eluc:tlan sujetar sus recursos a las normas de 
encaje legal del Banco de México y, seguramente, al fisco. Adlclonalmente, fueron la vla 
privilegiada de fuga de capitales, cuando llegó el momento de ataques especulativos contra el 
peso, como en 1975-1978 y en 1981· 1982. 

En condiciones de abundancia de recursos prestables en los mercados lntemaclonales 
de capitales y de feroz competencia interbancaria, caracterlsticas de los anos setenta, los 
bancos extranjeros van, inclusive, a ejercer cierta presión en ese sentido, a fin de colocar sus 
excedentes de manera rentable. 

No en balde la duplicación de la deuda pública extema de los paises del llamado Tercer 
Mundo de 1989 a 1973, y el alarmante ritmo de su crecimiento posterior, que en 1980 proyectó 
su nivel a mlls de 400 000 millones de dólares 1"1. 

El fenómeno del endeudamiento extemo de los paises subdesarrollados, no es sino la 
expresión de la inserción de estas economlas en el proceso de acumulación a escala mundial, 
en un periodo de crisis. 

La abundancia de dólares y el Incentivo de ganancias cuantiosas, tuvieron una 
convergencia perfecta con la mayor demanda de financiamiento externo por parte de México y 
de otros paises de América Latina. A mediados de los anos ochenta, cerca del 50 por ciento, de 
los pr6stamos de la banca transnaclonal al mundo •en desarrollo" correspondian a México, Brasil 
y Argentina. 

La deuda extema aparece, entonces, como una variable que hace explicita la 
integración "dependiente• de los paises subdesarrollados en un contexto de hegemonla del 
capital financiero. 

lobrellquidtz Bancaria, Condición y no C1uu dll Endludamllnto Externo 

El exceso de fondos llquldos prestables en la banca transnacional de principios de la 
década anlepasada • producto de las crisis clclicas en los paises desarrollados capitalistas, que 
arrojan un capital dinerario relativamente sobrante ·, aumentados por la anuencia de 
petrodólares, al iniciarse la crisis de la explotación neocolonial de los energéticos, se constituyó 
una condición favorable al endeudamiento extemo acelerado de un gran número de Estados del 
mundo en desarrollo. 

La esfera monetario-financiera internacional ha operado, a lo largo de la crisis estructural 
como espacio de valorización de los capitales liberados por la calda de la tasa de ganancia en el 
sector productivo. 

11-3·2 0.1c1rg• del Peso de IUI Cri•I• •obre "El Ttrctr Mundo" 

Para los paises subdesarrollados los efectos de la crisis, tanto económica como 
financiera Internacional, también comienzan a manifestarse hacia 1974. Sus primeros efectos se 
dan en el sector externo, principalmente con el aumento del déficit de la balanza comercial y en 
la escasez de reservas de divisas y medios de pago internacionales. Situación que tiende a 

H Oreen Ro11rlo;"Ellldo y Banca Tr1n1nacio1Uil en M .. lco", EdHorllll Nueva lrMgtn, 
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agravarse por el continuo deterioro de las relaciones de Intercambio a nivel mundial y de las 
necesidades - en el plano nnanclero-monetarlo • de estas economlas para nnanclar, a trav6s de 
pr6stamos, su precario desarrollo. 

La sobreproducción estructural en los paises attamente desarrollados, estimuló 
slstemlllicamente el ofrecimiento de sus mercanclas y servicios a los clientes de los paises del 
Tercer Mundo. Como no es fllcil encontrar clientes que est6n en condiciones de pagar al 
contado, a los duellos de esos capttales sólo les quedaba esta disyuntiva: ofrecer cr6dHos para 
que les compren las mercanclas con facilidades de pago o bien no prestar y quedarse con las 
mercanclas en los almacenes. 

Desde mediados de 1980, la economla norteamericana entraba en una nueva recesión. 
Sin embargo, pronto quedó claro que el problema para la economla norteamericana no era sólo 
la persistente y molesta combinación de estancamiento productivo con Inflación, sino que 
empezaba, para la economla, a salir a flote, una problemlltlca financiera y monetaria muy 
semejante a la presente en la economla lntemaclonal. 

El crecimiento del endeudamiento de las empresas, los consumidores, y el gobierno, 
sirvió varias veces para redimir la economla, pero la explosión IHeral del endeudamiento, hacia 
1980, puso a muchos en bancarrota o al borde de la misma, dentro de los Estados Unidos. 

Las vicisitudes de la economla norteamericana, cuyos efectos se hacen sentir a nivel 
mundial, tienden a repercutir en forma avasalladora sobre la estructura attamente dependiente 
del capttalismo mexicano. 

El deterioro, durante los allos setenta, de la posición hegemónica de los Estados Unidos 
a nivel mundial, se ha traducido en un estrechamiento de sus vlnculos y de la Integración con las 
economlas de desarrollo medio o petroleras de Am6rica Latina, especlflcamente Brasil, M6xlco, 
Argentina y Venezuela, de modo que no es casualidad que hoy sean estos mismos paises los 
que ocupan los primeros lugares de la lista de deudores mundiales, si aceptamos que los 
problemas de la deuda son problemas comerciales en penúHlma Instancia. 

Si bien la recesión que registraron los paises Industrializados a principios de la anterior 
d6cada, ejerció su influencia en todo el sistema mundial; esos efectos repercutieron en mayor 
medida en América Latina. 

El P.B.I. por habitante de la reglón en 1987 fue Igual al de 1978, concluyendo el primer 
gran decenio perdido e Iniciando el segundo. 

Con el recrudecimiento de las recurrentes crisis clcllcas de los paises capitalistas 
desarrollados, durante las d6cadas de los setenta y los ochenta • destacando la crisis sincrónica 
de mediados de la d6cada antepasada en los principales paises del sistema -. se hizo Imposible 
la salida de tales crisis sobre la base de desplazartlS de unos a otros paises desarrollados, como 
en un esquema de vasos comunicantes; entonces los paises mi\s avanzados de la llamada 
periferia del sistema capitalista, vinieron a jugar, en un primer momento • en la segunda mHad 
de la d6cada de los setenta - el rol de una especie de amortiguadores del Impacto de la crisis de 
sobreproducción de los paises centrales, a trav6s de la demanda Incrementada de productos 
manufacturados y tambl6n, en algunos casos, de productos egrlcolas, como lo constHuyó el caso 
de crecientes Importaciones de cereales por M6xlco. 

Esta demanda de los paises dependientes, suplementaria de la reproducción de los 
paises centrales del capitalismo, sólo fue posible en condiciones de la calda de sus 
exportaciones de materias primas (salvo el petróleo) y bienes manufacturados (debido a las 
crisis clcHcas de los desarrollados), por el financiamiento recibido abundantemente desde las 
metrópolis. De otra manera, no hubiese habido capacidad de demanda para Importar lo que ellos 
produclan y no podlan venderse entre ellos mismos. Esto fingen olvidarlo los centros 
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Imperialistas a la hora de negociar la deuda extema con los gobiernos de los paises 
subdesarrollados, con el fin de rehuir la corresponsabilidad en el proceso de endeudamiento de 
nuestras naciones. 

El desarrollo acelerado de un mercado privado de capital de pr6slamo, el denominado 
euromel'Cldo, respondió a esa necesidad de pallar 11 magnitud de la crisis económica en los 
paises centrales del sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción. 

No es, pues, casual la activa pollllca de endeudamiento de los paises periféricos del 
capitalismo durante la segunda mitad de los setenta y a principios de los ochenta, puesto que fue 
la manera de eKpresarse de la ampliación y profundización del desarrollo caplt11ista bajo 
condiciones de crisis clcllcas recurrentes y cada vez m6s frecuentes, lntegr6ndose y 
compl~ndose con una serie de crisis estructurales de m6s larga acción, como la de la esfera 
monetario-credlllcla; la de la eJ<plol1clón neocolon111 de los energéticos, la alimentaria y de 
materias primas, la ecológica y otras. Dleho de otro modo, la lógica de desenvolvimiento de las 
relaciones capitalistas, llevó a privllegl1r a la lnversl6n extr1njera Indirecta, como m6todo para 
ampll1r la esfer1 de dominio social del capital a escala lntemaclonal en medio de una creciente 
acumulación de crisis en los m6s diversos aspectos de esas relaciones basadas en la 
eKplotaclón del trabajo asalariado. Mas como todos los fenómenos de la naturalez1 y de la 
sociedad, esta salida temporal a 11s contradicciones de la acumulación de capital en las 
metrópolis, engendre nuevas contradicciones y complica las preeldstentes, dando lugar a la 
llamada crisis de la deuda externa del tercer mundo, que no es sino un aspecto de la crisis del 
neocolonlalismo, una faceta de la crisis monetarlo-fin1nclera vinculada a todas las dem6s 
eKpresiones de 11 crisis general del capit11ismo y 11 mismo tiempo una crisis que ha adquirido 
personalidad propia, como una de las manifestaciones m6s relevantes de la contradicción 
fund1mental del régimen del capital, que hice tiempo ha rebasado las fronteras nacionales y 
que se profundiza en la escena Internacional: 11 contradicción entre la soclallzacl6n m6s 
lntemaclonalizada de las fuerzas productlv1s y la 1propl1cl6n Cada vez m6s monopoliZada, a 
escala transnaclonal, del producto del trabajo de est1 parte de la sociedad humana que vive bajo 
la férula del capital. 

Tenemos entonces, que la sincronla de los ciclos recesivos de la economla meKlcana 
con los norteamericanos, vino acompallad1 de severos desequilibrios productivos comerciales y 
lln1ncleros, que ya condensaban Importantes cambios dentro del bloque dominante. 

A partir del Inicio de los anos IO's 11 deuda extem1, sus condiciones de pago, 1nnuyen 
decisivamente en la desvalorización sufrida por lmport1ntes segmentos del capital que actúan 
en nuestros paises. Incluso afecta a grandes consorclOS que, ante estos hechos, venden 
empresas, cancelan Inversiones, aceptan nuevos socios o se fusionan con otros grupos. A la 
vez, el pago de la deuda y las condiciones económicas que fomenta en la reglón, continúan 
apoyando la centralización de capitales que, en los terrenos financieros, se esté dando en los 
centros económicos del Imperialismo. 

AdemAs de rentabilizar su capital los bancos contribuyeron a valorizar al conjunto del 
capital de los paises desarrollados, al Inducir, mediante el cr6dlto a los paises subdesarrollados, 
a realizar cuantiosas Importaciones de los paises Industrializados, ayudando asl a eliminar la 
sobreproducción y a atenuar la crisis en estos paises. Son esos hechos, los que nos Indican la 
fuente de la corresponsabllldad en el endeudamiento de los paises del 3er Mundo, que deben 
asumir los bancos transnacionales y sus gobiernos, tanto "en las buenas• como, hoy, en "las 
malas". 

A pesar del endurecimiento en las condiciones de los pr6stamos, traldos por la 
privatización de los mismos, permitieron sostener la acumulación de capital a escala 
Internacional, al proporcionar mercado a una gran cantidad de eKportaclones de los paises 
avanzados del sistema. Ese papel lo han desempellado sobre todo las naciones mds 
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endeudadas, como México, es decir aquellas economlas sobre las que descansa la acumulación 
periférica del capital. 

Las reglas monetarias de la competencia lntercapltalista sirven al propósito, del capital 
hegemónico, de transferir a otros los efedos que le corresponden por la sobreproducción, sirven 
para manipular el reparto de la magnitud reducida de la ganancia en favor del pals més 
poderoso. La propia lógica capitalista tiende a profundizar los causas de la recesión y provocan 
decrementos cada vez més pronunciados y frecuentes en la producción, el empleo y el 
comercio. Consecuentemente, todo tiende a frenar el proceso de acumulación. 

Los principales !adores que determinan los Ingresos de la balanza de pagos donde se 
ubican las entradas de capital, suelen tener un atto grado de contenido exógeno, cuyos efedos 
sólo pueden ser, en ocasiones, contrarrestados, pero no eliminados y, por tanto, la acción que 
sobre ellos suele tenerse consiste en aplazar la crisis de desequilibrio que, para su solución, 
obliga al descenso de la adivklad económica y/o a la devaluación. Este es precisamente el peso 
de la crisis monetaria sobre la deuda externa de México. 

El dólar, se convirtió en el expediente de E.U.A. para solventar los déficit de la balanza 
de pagos (que por mucho tiempo no fueron considerados fundamentales y que por tanto no se le 
obligó a devaluar), ademés de que fue el lnyedor, por excelencia, de liquidez dentro del sistema 
monetario Internacional. 

Esta situación tuvo amplias repercusiones en el campo de la deuda externa de México. 
Por un lado, la abundancia de dólares y los tipos de cambio fijos, permitieron que los E.U.A. no 
sólo Inyectara sino que, también transmitiera su propia Inflación al resto del mundo. 

SI se aplicara el lnstrumenlal anallllco de ros ciclos largos de Kondratlev • economista 
soviético de la 3a. década del presente siglo • tendrfamos que la revolución cientifico. 
tecnológica, en proceso de maduración adualmente (según algunos llagan\ a su apogeo en 1-2 
allos) tMi. veremos que "el mundo no socl11ista se encuentra en fase de depresión, lo cual 
significa que los recursos financieros, tanto en lo referente a la fuga de capitales, como en lo 
relativo a las condiciones del comercio estén siendo redistribuidas a favor de ros centros. Para la 
periferia, la Inclusión en la economla mundlal (1 capitalista, claro 1) bajo semejantes condiciones 
resulta mortal: cada nuevo paso en esa dirección tendré que ser pagado a valor t~ple en 
comparación con el periodo de hace 20 allos, correspondiente a la fase de ascenso cBi. "De 
todos modos Juén te llamas•, nos recuerda con un dicho popular mexicano un economista 
mexicano cBi. pues cuando existe un relatlvo auge del slstem1 capffllista, a las naciones 
del>endientes se les proporciona "la oportunidad" de ayudar a la acumulación de capital en los 
centros Imperialistas y cuando el sistema se encuentra deprimido, se muHlpllca el goce de 
nuestros pueblos miserables al potenciar la salida del esfuerzo productivo de los trabajadores, 
para reforzar la crecida capacidad tecno-económica y militar de las potencias capitalistas con el 
objetivo de seguir desangrándonos. 

24 Mtll11lmov Y1n: 1n 111 meu rtdondl ºOtuclll EltlfM y Dlunolloº, revt ... AIMrlca Llllnl, A.C. di 111 URll, 
~di Am6rlca Litina, MolCÚ, 1117, No. 4:p. 11. 

Mtllúmov Y1n: lft 111 meu rtdondl ºOtuclll EallfM y Dturrolloº, rovlata AIMrlca Latina, A.C. di 111 URll, 
~ocio AIMtlca Latina, Motcú, 1117, No. 4;p. H. 

lonlllll Alturo. 
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"""' Incremento del Saqueo de México a Trav6s de las Vias Productiva, Comercial y 
Financiera por 111 Transnacionales y 1u1 Estados 

11-4·1 Panorama Global 

La crisis financiera mexicana de 1982, fue la secuela del saqueo neocolonlal a que por 
múltiples vlas nos hemos visto sometidos por décadas, por parte de la oligarquia financiera 
Internacional y sus socios Internos. Destacan en esa crisis de saqueo neocolonlal dos elementos 
centrales lntlmamente vinculados entre si: la fuga de capitales y las salldas para pagar el 
servicio de la deuda. Esos dos factores detonantes de la llamada crisis del endeudamiento 
externo, repercutieron a su vez, en una crisis de la esfera productiva debido, como elemento 
determinante, a la forma de intervención pública para enfrentarlos. Por eso, no sólo ha habido 
retroceso en la actividad productiva del pais • base de toda vida en sociedad • sino también 
pérdida de soberania del Estado Mexicano para tomar las medidas adecuadas de ataque a 
fondo de esta crisis de saqueo neocolonlal. Muy por el contrario, respondiendo a sus propios 
intereses de clase, el gobierno, elemento central del Estado, ha convenido con las Instancias 
representativas de la oligarqula financiera Internacional, el FMI y el Banco Mundial, una serie de 
programas de ajuste y de cambios estructurales favorables a los monopollos extranjeros y 
nacionales, que van en contra de los Intereses de la Inmensa mayorla de los que constituimos la 
nación mexicana. 

Los problemas presentes desde anos atrés, en la acumulación en México, no 
desaparecen : componente importado de gran significación en materia de bienes de capital; 
desarticulaciones entre ramas productivas o, en su caso relación de éstas por la mediación de 
capitales y actividades industriales localizadas en el exterior; determinación del ritmo y de 
condiciones de la acumulación, en algunas ramas económicas, por la dlnémlca de capitales del 
exterior; profundas desigualdades tecnológicas, aunadas a una slstemétlca Incorporación de 
tecnotogla desde otras economlas; gran peso de los capitales ubicados en el sector terciario y 
los servicios en la distribución que éste tiene; Importancia decisiva en la constitución de su 
ganancia, de las Inversiones • en el espacio financiero • de los més importantes consorcios del 
pals. Las sociedades de Inversión, las sociedades tenedoras de acciones y otras formas propias 
de los grupos financieros, cobran gran Importancia. 

Para ese conjunto de grandes empresas, consorcios y grupos, la contratación de deuda 
fue un hecho sumamente Importante, al grado de ser uno de los medios para apoyar la 
estructura del capital. 

Hasta 1980, los Ingresos netos de capital hablan superado con holgura los déficit en 
cuenta corriente; en 1981 las cifras son aproximadamente parejas, pero en 1982, ano en que 
estalla sorpresivamente la crisis en México, se produce una retracción en la entrada de capitales 
a menos de la mitad del nivel del ano anterior, para caer estrepitosamente en 1983 a una cifra 
que no se registraba desde 1970. Como consecuencia de ello, en 1982 se produce un saldo 
negativo en la balanza de pagos de casi 20 mil millones de dólares, cifra sin precedentes. En 
1983, este saldo negativo se reduce a 4 mil millones de dólares, pese al casi nulo Ingreso de 
capitales, debido a que en dicho ano caen violentamente las importaciones a la vez que se 
mantienen las exportaciones 1271. 

Por paradójico que parezca, los paises deudores se convirtieron en exportadores de 
capitales. Por ejemplo, inmediatamente después de terminada la lla. Guerra Mundial, Alemania 
tuvo la necesidad de hacer lfquido el 2.5 por ciento de su producto Interno bruto y entregarlo a 
los paises aliados, como compensaciones económicas de guerra. Los pagos netos totales de los 
estados deudores a sus acreedores, representaban en 1987 un 4% 1211 de su P .l.B. 

;~ Sch•l•n J.; Deudo Externo Lallnoamorle1n1 ..... ; p. 23. 
"Der Splegel" de H1mburgo, Alem1nl1; clt1do de "E1cel1lor" 111Vll/17;p. 4.f. 
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Se puede afirmar que, en México, el problema fundamental no ha sido la baja tasa de 
ahorro, sino la baja canalización de estos recursos a la Inversión productiva, que ademés ha sido 
obstaculizada por las elevadas transferencias al servicio de la deuda exterior. 

Hacia 1979, el coeficiente del servicio de la deuda pública alcanzaba el 62% de las 
exportaciones y si se considera la deuda externa privada dicho coeficiente superaba el 70% tH1. 

La enorme presión que el servicio de la deuda comenzó a ejercer sobre las cuentas 
externas de México, pudo ser mitigada en parte con un Incremento sustancial de las 
exportaciones petroleras. Pero, a partir de 1881, el mercado petrolero Internacional comenzó a 
revertir su tendencia alcista, empezó a avizorarse la escasez de divisas en el futuro Inmediato, 
lo cual acentuó, a su vez, las presiones especulativas sobre el peso. 

Por lo que toca a la deuda externa del sector privado, el saldo correspondiente 
alcanzaba, en 1973, los 3, 182 millones de dólares, constituyendo el 31% de la deuda externa 
total. Desde entonces hasta fines de 1881, creció a una tasa promedio anual de 29%, 
alcanzando en este último afto un valor de 20,257 .5 millones de dólares c"i. 

La dlmlmlca de crecimiento alcanzada, es radicalmente distinta en los dos subperlodos 
considerados. Mientras en 1973- 1977, la tasa de crecimiento promedio anual es de 19.2%, en 
1978- 11181 es de 41.4% 131¡. En estos últimos aftos, coincidentes con el auge petrolero y 
económico que concluye en 11181, el endeudamiento externo privado adquiere una dlnllmlca 
singular y mayor, incluso, que la del endeudamiento público externo (que en el mismo lapso 
crece a una tasa promedio anual de 29.3%13ª11. 

Dado el periodo de expansión de la capacidad productiva que vivió México entre 11178 y 
11181, es obvio que el mismo se asociara a un Importante Incremento en la Importación de 
maquinaria y equipo, con el consecuente Impacto sobre el sector externo y sobre el 
financiamiento externo del sector privado. 

En el caso de los paises subdesarrollados, la masa de plusvalla producida Internamente 
y utillzada con fines de acumulación, es Inferior a la masa de plusvalla producida total. La 
transferencia de plusvalla hacia los paises imperialistas, se sustenta en una estructura 
económica y social Interna, en la existencia de una burguesla dominante-dominada, Incapaz de 
crear un auténtico sistema productivo nacional coherente e Integrado y de conducir un proceso 
de desarrollo capitalista Independiente. 

En los periodos de crisis y sobre todo durante las •grandes crisis", la transferencia de 
plusvalla de los paises subdesarrollados hacia los paises desarrollados cobra mayor vigor. 
Durante la crisis de regulación se registra un proceso de modificación de los precios relativos, 
que no es otra cosa que un proceso de luchas lnterburguesas por el reparto de la plusvalla. 

Las principales formas que asume la transferencia de plusvalla y que provocan una 
tendencia estructural al desequilibrio externo con sus secuelas devaluatorias e Inflacionarias son: 
el Intercambio desigual de mercanclas, la desarticulación de la Industria que obliga a la 
reposición y ampliación del capital constante mediante crecientes, y cada vez mú costosaa, 
Importaciones; la remisión de ganancias, regallas, sobrefacturación de Importaciones, el pago de 
los Intereses de la deuda y la fuga de capitales hacia el exterior que efectúan, sobre todo en las 
etapas de crisis, las burgueslas Internas. 

H Gii llG!llr l!lu llNldz: T•ll• "El llgnlfteldo de 11 Deudl Ealerna en do• PalM1 ~"°'' 
~y Mtllco", Mtalco, D.F., 1 ... ; p. 13. 
HOp.cll.;p.41. 
ulllld.p .... 

ldem. 
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El proceso de acumulación se opera, pero en beneficio de los paises Industrializados y 
no con el objeto de establecer un proceso de acumulación Interno para el pals. 

Las ET coadyuvan a desarrollar la •acumulación", pero en dirección de su empresa 
matriz, creando, con ello, una canalización de recursos financieros hacia el exterior, con lo que 
se agudiza la descapitalización de la economla mexicana y la dependencia económica del pals. 

El endeudamiento externo en que se ha Incurrido, ha subsidiado, de una u otra manera, 
al sector Industrial, el cual esté constituido, en buena parte, por empresas extranjeras. Los 
recursos financieros captados del exterior por el Estado, se han canalizado directa o 
Indirectamente hacia las empresas extranjeras y nacionales privadas, traduciéndose en 
garantlas y empréstitos que los favorecen. 

Ademés, los bancos transnacionales cesaron repentinamente sus créditos a los paises 
deudores cuando estos quedaron sumidos en la Insolvencia ante el efecto combinado de : 

1) La recesión de fines de 1979·82, que redujo drésticamente la demanda de los precios 
Internacionales de sus principales productos de exportación, profundizando el Intercambio 
desigual de valores en una escala sin precedentes. 

2) Las polltlcas aplicadas por los E.U.A .. bajo la administración Reagan, desde 1981: La 
polltica monetario- financiera, que produjo una elevación de las tasas de Interés como medio 
para atraer capitales del resto del mundo, para financiar el reforzamiento bélico norteamericano. 

Los problemas del capitalismo mexicano no son la falla de ahorro Interno, sino la 
Incapacidad de la burguesla y el Estado mexicano para retenerlo y usarlo productivamente. 

La relación entre la transferencia total y el excedente bruto de explotación, que se habla 
mantenido hasta 1971 a niveles Inferiores al 8%, comienza a aumentar con fuerza a partir de 
11173 cuando se Incrementa al 10.4% «3'1. como consecuencia del empeoramiento del déficit 
comercial y del creciente peso de los Intereses de la deuda externa. En 1978, cuando debido a la 
Incertidumbre cambiarla se acelera la fuga de capitales, el Indice aumenta hasta el 27.4% ¡Mi. 
Es decir, en dicho ano se trasladó al exterior més de una cuarta parte de la masa de plusvalla 
producida Internamente, situación Insostenible para hacer posible la acumulación. Esta sólo 
pudo proseguir con la expansión de la producción petrolera y el endeudamiento en creciente, 
contratado por la administración de López Portillo. Aún entonces, el Indice se mantuvo en 
niveles muy altos nunca Inferiores al 14% t"I· De 1983 a 1988, el Indice registró una 
disminución Importante, como resultado de la obtención de los altos superévlt comerciales que 
provocó la recesión 1311. 

En suma, en el transcurso de la crisis de regulación que comienza a finales de los anos 
sesenta, se acentuó el proceso de la transferencia Internacional de plusvalla del TERCER 
MUNDO a los pal ses desarrollados. 

El Incremento del saqueo del mundo subdesarrollado, se revirtió Incluso en contra del 
Interés comercial de Estados Unidos. Al citar un estudio del Consejo para el Desarrollo 
Internacional, el entonces Srlo. de Comercio Conable, senaló que las ganancias por 
exportaciones de su pals a naciones en desarrollo hubiera sido de 150 mll millones de dólares en 
1987, en vez de los 77 mil millones verificados, si el crecimiento económico del Tercer Mundo 
hubiera continuado, en los anos 80, al rllmo de la década previa 1"" Los 73 mil millones de 

: Oul!Nn R. Arturo;"Los Problem11de11 De ... ";p. 111. 
H :;:_11.; p. 111. 

"1bld 
37 "El Fln."/Mler./23/03/ll;p. 49. 
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dólares de diferencia, significaron una pérdida de 1. 7 millones de trabajos en Estados Unidos 
1"1. estimó el Consejo. 

11+2 Crisis di I• O.pendtncl• Neocolonl1I 

La crisis de los ochenta - crisis de la dependencia neocolonlal • tiene como causa 
fundamental la descapitalización crónica de la economia mexicana, acelerada sexenio tras 
sexenio desde la década de los cuarenta, pero que creció en una escala sin precedente durante 
el periodo del auge petrolero. 

La descapitalización anual y creciente de la economia del pais tiene, a su vez, un 
origen més profundo que la determina: el desarrollo del capitalismo mexicano se ha 
caracterizado por su rllpida monopolización en toda su estructura y por una creciente y cada vez 
m1yor y mlls compleja dependencia estructur•I de la economia norteamericana, en especial del 
capital monopolista. 

La carencia de un sistema productivo nacional (SPN) Implica que, en México como en 
los paises subdesarrollados de América Latina, la reproducción del capital no se ha dado al 
margen de la articulación dependiente con los sistemas productivos de los paises desarrollados 
y en particular con los Estados Unidos. 

Esta dependencia estructural no significa que el desarrollo capitalista sea un mero renejo 
de lo que sucede en los paises centrales, como se ha postulado en los enfoques dependenllstas 
més extremos. 

La burguesia mexicana - y sobre todo su fracción oiigllrqulca hegemónica • no es un 
mero estabón de la burguesia imperialista, ni siquiera solamente un aliado de ésta, sino una 
clase social asociada y entrelazada en formas avanzadas de centralización del capital, con el 
capital financiero transnaclonal y con el Estado. Y, aunque históricamente no han sido sus 
decisiones ni sus proyectos los determinantes en el rumbo de la acumulación de capital • sino al 
contrario, generalmente se han Impuesto los proyectos y las necesidades del capital 
transnaclonal ., la burguesia naliva tiene una relaliva autonomia y margen de maniobra respecto 
a las burguesias de los paises desarrollados. 

El capitalismo no es una realidad ajena a los paises subdesarrollados. Por el contrario, 
éste ha evolucionado hacia sus formas més avanzadas, cuando menos en varios paises de 
América Lalina. 

Dada la carencia de un verdadero SPN, la regulación es mlls precaria e Inestable que en 
los paises desarrollados, pues a las contradicciones propias del modo de producción capitalista, 
vienen a yuxtaponerse las contradicciones que se derivan del canlcter estructuralmente 
dependiente de la formación social (Intercambio desigual, desarticulación industrial, fuga de 
plusvalia por la operación del capital extranjero, etc.). 

Més alié del discurso, en los hechos la sustitución de las Importaciones, lejos de 
conseguir una mayor Independencia y autonomla económica, reforzó la dependencia estructural 
respecto del Imperialismo; provocó el desarrollo y la consolidación de una ollgarquia financiera; 
fue Incapaz de solucionar el carllcter desarticulado y extrovertido del sistema productivo; 
modernizó la tecnologia, pero amplió la dependencia tecnológica; y llevó a un plano més alto las 
contradicciones y desequilibrios del capitalismo del subdesarrollo. 

"1c11m. 
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La Industrialización que surge en el marco de la sustitución de Importaciones, más que 
el resultado de una politice deliberada de los gobiernos (aunque aqui juega su papel la 
correlación interna de fuerzas en cada pals, asi como su historia Inmediata • si se procede de un 
proceso revolucionario o no • y el grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas 
hasta ese momento; de tal manera que existe también una adaptación del Imperialismo y sus 
transnacionales a los procesos socloeconómlcos Internos de cada pais), tuvo que ver con el 
desarrollo del capitalismo en escala Internacional y con los cambios en la división internacional 
del trabajo, que asignaron a ciertos paises subdesarrollados la realización de algunas 
actividades industriales de poca importancia estratégica. 

El proceso de industrialización Impulsó, Indudablemente el desarrollo de las fuerzas 
productivas, modificó la estructura productiva, alteró las relaciones entre la agricultura e 
industria e implicó cambios en la división Interna del trabajo y el comercio exterior. Provocó 
también, por supuesto, cambios fundamentales en la estructura social, haciendo crecer con gran 
rapidez el proletariado y la clase obrera. 

La sustitución de Importaciones en México, no fue capaz de crear un verdadero sistema 
nacional coherente e Integrado. 

La forma en que se da la expansión del mercado intemaclonal de capitales y, por tanto, 
la vinculación de la Inversión en el exterior de las transnacionales, con las corrientes de crédito y 
las relaciones entre producción y espacio financiero, sólo puede explicarse considerando cual es 
la fuente para que crezca, se amplie y se sostenga el pago de la deuda externa de 
Latinoamérica. 

Esta crisis es una de regulación del C.M.E., que se va presentando paso a paso en los 
diversos sistemas productivos que Integran al capitalismo. El saldo de la misma es la gestación 
de capitales que pueden iniciar la construcción de nuevos sistemas productivos y, en tanto 
avance el proceso, generar las condiciones para la superación de la crisis. 

La reestructuración del capital está atravesada por dos grandes movimientos. El primero 
tiene como rasgo destacado la internacionalización. Esta aparece como el corazón del proceso 
de centralización y desvalorización. La centralización tiene principalmente un componente 
financiero. 

"No parecerá un desatino considerar que la Injerencia del F.M.I., del Departamento del 
Tesoro de los E.U.A. y de los grandes Bancos transnaclonales se haya convertido en un rasgo 
estructural del capitalismo mexicano, como una muestra más de cómo la dependencia 
estructural del pais se eleva a planos nunca antes vistos• 1"1-

La dependencia financiera de México es, a su vez, un aspecto de la dependencia 
estructural que tienen la economia y la sociedad mexicana. 

Los paises en vias de desarrollo, Incluidos los latinoamericanos, son explotados por los 
estados Imperialistas, pero USA lo hace con mayor envergadura y desfachatez. 

Los problemas de la deuda externa significan que se reducen las perspectivas de 
desarrollo económico, y que los problemas económicos, sociales y de otra indole se agravan. 

Los analistas del sector privado seilalaban que la inversión total en México, representó 
el 15.9% del PIB en 1954; en 1970 significó el 20%, pero para 1988 apenas llegarla al 15%, con 
respecto al PIB !401. 

31 11onia. l. Arturo; "La Dt1elpit11iaclón de M61lco y 11 Crl1l1 Actu11•, en "Economll me1lcln1, lll111Clón 
4f1U11 Y perlplCllv11•; l.l.E.,U.N.A.M.,M61., 1H7;p. 47. 
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Lo anterior revela que entre 1970 y 1988 la Inversión total, con respecto al PIB, cayó 
5%, que es justamente la cifra que aumentó el pago de intereses de la deuda externa en el 
mismo periodo. 

El pago del servicio de la deuda creció, también, de manera desmedida en 
Latinoamérica, de 2 mil 500 millones de dólares en 1971 a 29 mil 433 millones de dólares en 
1981, y continúa en progresión geométrica. Sólo de 1979 a 1988, México pagó el equivalente al 
monto de su deuda total: 100 mil millones de dólares 1411. 

Se podrla decir, sin temor a equivocamos, que el Tercer Mundo en su conjunto y 
Am6rica Latina en particular, financiaron no sólo el bienestar de que disfrutaron en las üttimas 
d6cadas los paises desarrollados, sino ademés les permitieron retrasar lo més posible, como lo 
siguen haciendo, el colapso de sus economlas de mercado y su sistema financiero, del cual las 
úttlmas recesiones son un sintoma. 

Vemos nuestros paises saqueados, hambrientos, miserables, sin Industrias propias; los 
bosques y las selvas convirtiéndose en desiertos, los lagos sedndose, los rlos contaminados, 
transformados en basureros, sin entender en que momento perdimos el camino, mirando hacia 
el vaclo. 

El pago del servicio de la deuda externa en los últimos 18 allos, limitó las inversiones en 
la infraestructura püblica, frenó las Importaciones para modernizar la planta productiva y 
propició la salida de un tercio de las divisas oblenldas por las exportaciones mexicanas. 

La Inversión püblica en Infraestructura, representó el 4.1% con iespecto al PIB en 1954; 
en 1970 subió al 4.9'111; en 1982 alcanzó el 5.5%, pero para 1988 significó el 2% del PIB c4'1. lo 
cual puede ser otra prueba de que mientras el servicio de la deuda externa aumentó, el gobierno 
mexicano dejó de construir obras que, al final de cuentas, Impulsan el desarrollo del pals y 
cubren las necesidades de la planta productiva. 

En seis allos (1980-1988), el crecimiento del P.l.B. (medido en dólares conlentes) fue 
cercano a los 87 mil millones de dólares, en tanto que sólo el servicio de la deuda habla sido de 
1 IM.5 mil millones de dólares. Es decir, todo el crecimiento económico de seis allos, sólo hlbla 
flnancimo 1proxlmad1mente el 114 por ciento de lo que se hlbla PIQlllo por servicio de la 
deuda; el resto se financió con recu1SOS que debieron ser destinados para reproduc:lr, casi 11 
mismo nivel, la IClivldad económica. Como no ha sido asl, la disminución del consumo y la 
Inversión tienen efectos que se complementan, generando un est1ncamlento del nivel de 11 
ldivldad económica, es decir, una especie de reproducción simple y en ocasiones una 
reproducción regresiva t"i. 

La capacidad de pago de un pals, depende de su capacidad para mantener ritmos 
satisfldorios en el crecimiento del producto y de las exportlciones. Aunque el cnklito puede ser 
un flClor que estimule el crecimiento de las fueaas productivas, su movimiento no es 
independiente del proceso real de acumulación de capital. El crecimiento en espiral de la deuda 
no podla proseguir Indefinidamente. Su limite estlll dado por la valorizlción del capital real, es 
decir, por los movimientos de la tasa de ganancia. 

Las empresas transnacionales han tenido una Importancia grande en el 
desenvolvimiento de la crisis financiera, no sólo por las remesas de utilidades, regallas al 
exterior, fugas de capitales directas e Indirectas - subflduración de exportaciones y 

41 .,,. ,,,._.61m/2llFellAl;pp. 11-tt. 
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sobrefacturación de importaciones de las E.T .• , sino por su fuerte Influencia deformante y 
desintegradora del resto de la planta productiva del pafs. 

Prevalece la subordinación de una parte significativa de la producción agrlcola a los 
Intereses del sector agroindustrial, conformado principalmente por empresas transnacionales, 
por lo que continúa acentuéndose la enorme concentración de la industria alimentaria. 

La crisis de ta agricultura mexicana dura ya dos décadas y media; lejos de concluir, 
tiende a agravarse. Diversos factores intervienen en esta situación: un desarrollo que ha 
privilegiado la producción de insumos agroindustrlales en vez de granos allmenlicios; una fuerte 
expansión de la actividad pecuaria que implicó la 'ganaderlzación' del agro; una profundización 
de la dependencia estructural a partir de la consolidación de los monopolios agroindustriales y de 
las crecientes exportaciones (sobre todo en la presente década) de productos del campo hacia 
los Estados Unidos, y una política económica que ha reducido el gasto comente, la inversión y el 
financiamiento hacia la producción agrfcola y que exhibe la clara tendencia a favorecer la 
inversión extranjera directa en la producción primaria. 

La tendencia general de la actividad agricola durante la presente década, no modifica la 
que se venia observando desde mediados de la década de los allos sesenta y principios de los 
setenta. Por el contrario, la crisis tiende a profundizarse y ahora con un Ingrediente que, sin ser 
nuevo, tiende a generalizarse: frente a la real reducción del presupuesto y de las inversiones 
productivas del Estado, se pretende dar solución a la crisis agrlcola con la transnaclonalizaclón 
de la agricultura, no obstante que ello atenta contra la soberanla nacional y la soblevlvencia del 
campesinado. El proceso de acumulación actual predominante en la agricultura, hace que los 
productores se orienten hacia cultivos que les reporten mayores ganancias, y éstas no se 
obtienen precisamente en los granos para el consumo humano. 

Por otra parte, ademés de las consideraciones económicas, el aspecto polillco, al Igual 
que en todas las acciones estadounidenses, ejerce una Influencia determinante en la estrategia 
comercial agrlcola de los Estados Unidos. 

El desequilibrio entre la agricultura de México y Estados Unidos agrava, ademlls, el 
conflicto social y politico de los indocumentados, pues miles de jornaleros agrlcolas, sin recursos 
para subsistir en su propia patria, atraviesan la frontera atrafdos por la promesa de una vida 
mejor, para encontrar, en mucllos casos, una pesadilla o la muerte. 

En esta relación de interdependencia asimétrica, México es el pals més sensible y 
vulnerable a los cambios en la economia estadounidense y a ras polllicas Implementadas por 
Estados Unidos. Es pertinente referimos aquí, a la relación bilateral de México con ese pals en 
materia de hidrocalburos. 

En consonancia con el Plan Nacional de Energla, donde se fijaba que ningún 
comprador podrla adquirir mlls del 50% de nuestras exportaciones, Jorge Castalleda, Srio. de 
Relaciones Exteriores de la administración de José López Portillo, advertia de la peligrosidad no 
sólo de depender de un sólo comprador, mtls siendo los Estados Unidos de Norteamérica, sino, 
ar revés, de que ellos fueran dependiendo crecientemente de un determinado proveedor; que en 
este caso serla México. 

Es Importante observar, también, un cambio esencial en los sesenta y setenta, en la 
estrategia de inversiones de los paises desarrollados capltalistas en la reglón. Las directas · 
decaen paulatinamente, ar tiempo que se privilegian los préstamos a largo plazo: de 1951 a 
1963, las Inversiones por este tipo de empréstitos representaron únicamente el 40%; el restante 
60% fue en inversión directa. Pero para 1965 ésta se habla reducido al 38%, en 1970 llegó 
apenas al 30% y para 1975 fue del 18% !441. 

44 "L1 Jornad.l"/Oom.121/FeblJll;pp.15-18. 
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En fin, al darse una progresión automática del endeudamiento externo y caerse en la 
espiral viciosa del endeudamiento • endeudarse cada vez más para pagar lo que se debe -. se 
opera una baja en la capacidad de importar los medios de producción, necesarios para Impulsar 
la acumulación estatal y privada de capital y, por lo tanto, el crecimiento de la economla del 
pals. De tal forma, el incremento del saqueo del trabajo de la sociedad mexicana bajo la forma 
de servicio de la deuda, transforma a ésta, de un mecanismo para contrarrestar la crisis en un 
medio de profundización de la misma. En este sentido, podemos afirmar que la presente crisis 
económica de México, enmarcada en la crisis general del sistema de vida donde se haya 
inmerso es, especlflcamente, una crisis del saqueo neocolonlal del pueblo y de la nación. 

,,...,., Enc1rblc/6n dtl S1queo Fln1nc/1ro 

El trabajo de la comunidad financiera capitalista, se asemeja al de una aspiradora que 
succiona los recursos de nuestro pals y deja pocas posibilidades y margen, para generar las 
condiciones Indispensables al desarrollo económico y social. 

Los paises de América Latina son los que han experimentado los procesos devaluatorios 
y, de endeudamiento externo, más intensos en el curso de la crisis monetaria, acompallante de 
la crisis estructural prolongada del capitalismo. Quizá es porque América Latina es la más 
Integrada, como región, a la economla capitalista Internacional, en una posición de 
subordinación. 

El cumplimiento de las obligaciones externas, ha redundado en una transferencia neta 
de recursos al exterior que ha provocado descensos en los niveles de Inversión, empleo, salarios 
y un severo deterioro en los niveles de vida. 

Un papel destacado en la generación de la crisis del saqueo neocolonlal, lo 
desempellaron el miedo, la Impotencia, o ambas, de las capas gobernantes en nuestras 
naciones dependientes, para afrontar las necesarias reformas estructurales a la economla y a la 
sociedad internas, utilizando como sucedáneo el "salvavidas• de la deuda externa. 

Paralelo al miedo a apoyarse en las masas populares para realizar las transformaciones 
de fondo, con preferencia a buscar el soporte de la oligarqula financiera transnacional vis 
endeudamiento, el Estado burgués elevó su rol como agente y garante de la explotación 
financiera en nuestro subcontlnente. 

Igualmente, en el proceso de alto endeudamiento de los paises latinoamericanos, pesó 
mucho la cosmopolita mentalidad consumista de la clase dominante y de sectores de las capas 
de ingresos medios de la población, sobre la base material de una estructura productiva 
deformada, por las transnaclonales, para surtir la demanda de las élites y los estratos medios. 

Antes de que se presentara la denominada crisis de la deuda, el mercado Internacional 
de capitales tuvo claros signos de contracción. En este marco, la posposición en el pago de 
intereses y capital por parte de algunos paises de América Latina· en primer sitio México- creó 
mayores dificultades a la banca transnaclonal. La expansión del mercado internacional de 
capitales tiene un freno y posteriormente su crecimiento se vinculará a otras fuentes. 

Se cerró una fase de la economla lntemacional de endeudamiento, apoyada en los 
eurocréditos, en la que la deuda de América Latina tuvo un papel sumamente activo. Luego, el 
desarrollo de la economla intemaclonal de endeudamiento, sobre la base de las obligaciones y 
los créditos para el mercado norteamericano y las corporaciones del mundo desarrollado, 
impacta la reestructuración del capital. 
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A lo largo de ésta, la deuda de nuestros paises aparece como una de las fuentes de la 
ganancia financiera que merma el fondo de acumulación y desestructura a grupos, consorcios y 
ramas productivas que operan en nuestros paises. 

El mercado financiero del capHalismo Internacional sigue aumentando, entre otras 
fuentes gracias a la anuencia de capitales provenientes de los paises deudores, tanto por pago 
del servicio de la deuda como por la fuga de los mismos. Sin embargo, en contraste con la 
década de los 70's, la banca privada transnacional, en los ochenta, disminuyó dréstlcamente sus 
préstamos voluntarios a los grandes deudores del mundo económicamente subdesarrollado. 

Adicionalmente, los grandes prestamistas bancarios privados del mundo desarrollado, 
han priorizado el financiamiento, sumamente selectivo, a paises y grandes empresas, a través 
de la colocación de bonos, disminuyendo los préstamos sindicados y no sindicados. 

El decurso del sistema monetario Internacional en fechas recientes, ha producido dos 
efectos Importantes: de un lado, ha disminuido la soberanla monetaria de los Estados-Naciones 
de las economlas subdesarrolladas y, por el otro lado, ha reforzado la autonomla relativa de la 
esfera financiera con respecto a la productiva, Impulsando la especulación y poniendo un dique 
a la Intervención pública en el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. 

La pérdida de autonomla monetaria se ha visto reflejada en que, las poUtlcas monetaria, 
cambiarla, de tasas de Interés y de montos de crédito a la producción, en un pals como México, 
se transforman en variables dependientes de los desestabllizantes movimientos internacionales 
de capital. 

La soberanla monetaria de los Estados nacionales dependientes fuertemente 
endeudados, se ve también ampliamente limitada, en proporción directa a la parte de su 
producto cautivo para asegurar el pago de la deuda externa a los bancos e instituciones 
acreedoras. 

El caso mexicano es un claro ejemplo de como la deuda externa se convirtió, de un 
mecanismo de impulso al desarrollo de las fuerzas productivas, en una de las principales 
contradicciones que desataron la crisis financiera, agudizaron el desequilibrio externo y 
precipitaron la recesión que se Inicia a finales de 1981. El servicio de la deuda absorbla una 
parte creciente del excedente Interno, lo que tarde o temprano tenla que llevar a la insolvencia 
financiera y a precipitar la contracción de la actividad productiva. 

En el primer periodo (1970-1975), el servicio de la deuda representa un porcentaje 
cercano al 5% del excedente interno t4'1 y el principal componente de aquél, son las 
amortizaciones de capital. En 1978, segundo periodo: 1978-1981, el indice casi se duplica 
(9.7%) t4'1 como resultado del rápido crecimiento de la deuda acumulada en los últimos anos 
del sexenio de Luis Echeverrla Alvarez y de la brutal depreciación de la riqueza creada en el 
pals derivada de la devaluación del ciento por ciento decretada ese ano. En los anos 
subsiguientes el Indice sigue aumentando, hasta registrar un descenso en 1980-1981141,. 

En el tercer periodo, de 1982 a 1988, la situación se vuelve insostenible pese a las 
negociaciones pactadas en 1982 y 1984, que prácticamente eliminaban las amortizaciones de 
créditos contratados con la banca comercial. Elevaron el indice a 25.3% en 1982 y 28.3% en 
1983 1481. Casi un tercio de la plusvalla creada por los trabajadores mexicanos se destinaba a 
cubrir el servicio de la deuda externa, exclusivamente a satisfacer las necesidades de 
valorización del capital financiero transnaclonal. 

:: OullNn R. Arturo; Op. clt.;pp. 231-232. 
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La deuda externa dejó de ser uno de los principales factores de impulso a la 
reproducción de capital, para convertirse, dlaléctlcamente, en una de sus principales trabas. La 
estafa crediticia del Tercer Mundo, encontró ya sus limites en la valorización de capital. 

En 1981, el porcentaje de la deuda respecto al producto Interno bruto era de 31%; en 
1982 aumentó a 53.4; en 83 pasó a 85.9%, en los dos allos siguientes mejoró un poco la 
relación, pero en 1986 llegó a 79.5% c"I. 

El seNicio del débito externo en 1970 apenas representaba el 2.8% del PIB, sin 
embargo en 1982pasóa11.4% y en 1986 estuvo cerca del 8% c"J, 

A principios de los allos ochenta, la situación de la deuda externa global (pública y 
privada) se agravó para los paises como M6xlco, debido no sólo al monto fuertemente acrecido, 
sino por las condiciones en que fue contratada • plazos més cortos y tasas de Interés flotantes al 
alza • y que empezaron a jugar un rol relevante en la conversión de la deuda extema en una 
causa Inmediata, muy Importante de la crisis del saqueo neocolonlal, en la que estamos 
Inmersos numerosos pueblos del Tercer Mundo. 

La deuda, al transformarse en un problema, teniendo como fondo sus determinaciones 
estructurales y como agravantes algunos aspectos t6cnico-flnancieros • menores mirgenes de 
maniobra de la gestión financiera gubernamental, por el estrechamiento de los plazos de 
amortización • ha susdtlldo un retraimiento de la soberania del Estado Mexicano, plasmada en 
la negociación con los cancerberos financieros del Imperialismo, cuya cabeza es visible en el 
FMI. 

Adicionalmente, otros determinantes de la Insolvencia de México en 1982, estuvieron 
constituidos por la mecénlca misma del Imperialismo; la calda de los precios del petróleo, 
provocada por la sobreoferta telegulada por la Agencia Internacional de Energia (A.l.E.) en el 
mercado lntemaclonal; la elevación del peso de la deuda externa a corto plazo para defenderse 
de las súbitas salidas de capllal, electo de los vaivenes del sistema monetario en crisis del 
capllallsrno; y el ya mencionado jineteo, vla tasas usurarias de Interés. 

Se estaba dedicando, a mediados de los ochenta, alrededor del 80% i111 de los Ingresos 
petroleros para el pago de la deuda: la riqueza pelrolera estaba pasando, casi en su totalidad, a 
las arcas de la banca lnlemaclonal, principalmente estadounidense. 

En el periodo 1982-1987 México trasladó al exterior, sin considerar el Impacto de la 
Inversión directa, recursos totales equivalentes a 80 mil 900 millones de dólares i''i. cifra a 
todas luces descomunal, que pone de bulto el enorme peso de la deuda extema en la economla 
nacional. En sólo 7 allos, el pals envió al exterior recursos que representaban el 78.3% de la 
deuda acumulada hasta 1987, cuyo monto era de 108 mil millones de dólares c''i. 

El porcentaje de la deuda externa, respecto del P.1.8., registró un salto enorme, 
obviamente Influido, tanto por la elevada contralacl6n, como por las fuertes devaluaciones de 
1978 y, sobre todo, por las de 1982. Dicho indice, aumentó de 17% en 1970 a 77% en 1982 t"l. 

4101!1 Fln."ll.unJ141M1r10/ll;p. H: 
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A pesar de la magnitud de la D. E., un acucioso Investigador senalaba: "La contribución 
real de la deuda externa al fondo interno de acumulación es mlnlma, pues en este caso apenas 
si rebasa las transferencias de plusvalla por concepto de intercambio desigual, desarticulación 
Industrial, servicio de la deuda externa y salida de capitales por la operación del capital 
extranjero, que se reflejan en el saldo de la cuenta corrlente"t111. 

El Impacto negativo del endeudamiento externo sobre nuestra economla, no es nuevo, 
solamente baste con senalar que entre 1983 y 1988 se transfirieron recursos al exterior por este 
concepto por 92.S mil millones de dólares t"I (34.8 mil millones de dólares de amortizaciones y 
57.8 mil millones de Intereses), una cifra muy similar al monto de la deuda externa del pals. 

La transferencia neta de recursos al exterior, derivada de una deuda externa excesiva, 
de 1983 a 1988 representó, en promedio 8% del PIB. A fines de 1988, el saldo de la deuda 
externa total ascendla a 100, 384 millones de dólares, es decir, 57% del valor de lo que el pals 
produjo en ese ano. 

Tomando en consideración la Información contenida en el Presupuesto de Divisas 1988, 
que elaboraba la entonces Secretarla de Programación y Presupuesto, se puede apreciar que 
los Ingresos del sector público • en términos de divisas • en lo que iba de esa administración, 
acumulaban 81.8 mil millones de pesos 1"1. 

No obstante, en ese mismo lapso se hablan canalizado a los Intereses y gastos de la 
deuda aproximadamente 37.4 mil millones de dólares, tanto del gobierno federal como de 
organismos y de empresas paraestatales, lo que representaba una salida de las mismas divisas 
que entraban del orden de 45.7% 1"1. 

Durante el sexenio pasado, el gobierno federal únicamente pudo contratar SO centavos 
de cada dólar que solicitó a los acreedores externos 1"1. lo que se derivó de la astringencia de 
recursos que vlvla México desde 1982, cuando la banca internacional cerró las llaves del crédito 
a nuestro pals. 

Aunque en ese sexenio se redujo sensiblemente el crecimiento de la deuda externa, ello 
se debió sólo en parte a la voluntad del gobierno mexicano, ya que la banca extranjera "se 
encargó de hacer el resto", al decidirse a no soHar més dinero fresco, bajo la premisa de que no 
es aconsejable "echar dinero bueno al malo". 

La Incapacidad de pago de la economla mexicana, restaba atractivo para el 
otorgamiento de nuevos empréstitos, ya que mientras no hubiera Inversión productiva en el pals, 
dlficilmente se destinarían fondos suficientes para atender los compromisos externos. 

El entonces Srio. de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Heméndez Cervantes, en la 
reunión anual del European Management Forum, expuso que en cinco anos (1983-1987), fa 
transferencia neta de recursos al exterior por parte de este pais, sumó més de 41 mil millones de 
dólares t"1. 

Para comprender las dimensiones de este pago, refirió que en ese mismo lapso, el 
superévit acumulado en fa balanza de comercio exterior registró un monto poco superior a los 48 
mil millones de dólares c111. 

:: Oulll6n R. Alturo;•Lo1 prollllml1 de i. economll 11111lc1na"; N.T., M61., 1111; p. 143. 
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México, requirió usar más de dos tercios de los ingresos provuniuntus do sus 
exportaciones de mercanclas, para hacer frente al servicio de la deuda extorna entro 1983 y 
1986 t'ª•· 

La deuda externa creció de 4,260 millones (la pública) en 1970 a 106 mil millones do 
dólares a principios de 1988 tt31; 25 veces más en 18 anos. 

Otros efectos de la deuda ex1ema son : contracción de la producción y desequilibrio 
profundo en los sectores productivos y regional; crecimiento cero en el sexenio Delamadridista; 
Integración con Estados Unidos y apertura indiscriminada al ex1erior ante un mundo allamenlc 
proteccionista; una nación convertida en exportadora neta de recursos y trueque de pasivos por 
inversión; debilidad del mercado interno y privilegios al sector exportador, transnacionalización e 
injusta distribución del ingreso. 

La llamada crisis de la deuda "expresó los desajustes muy profundos de la economla de 
los paises en que se produjo. Fue el signo de la crisis financiera, y ésta, a su vez, de la crisis del 
sistema de regulación del capitalismo. En su determinación se entrelazaron desde condiciones 
desfavorables del comercio ex1erior hasta el encarecimiento desmedido del crédito, la 
suspensión de éste en un momento dado o al menos la incapacidad para seguir pagando las 
viejas deudas con nuevos préstamos, la devaluación monetaria y la fuga de capitales, y el inicio 
de una crisis cíclica que por si sola expresaba la incapacidad para superar las contradicciones 
cada vez más graves y asegurar la continuidad del proceso de acumulación de capital" t"1. 

El servicio de la deuda ex1ema, la transferencia masiva de recursos al ex1erior por 
inversión ex1ranjera directa y transferencia de tecnología, la inequidad de los términos de 
intercambio comercial y el aumento del proteccionismo han producido un descenso en el nivel 
de vida y en las posibilidades de desarrollo autónomo, no sólo de México, sino de un gran 
número de paises. 

Antonio Ortlz Mena, exsecretario de Hacienda de México y expresidente del BID, refería 
en uno de sus discursos en 1988, que "el producto por habitante de la región latinoamericana 
disminuyó en el periodo 1981-1987 a razón de uno por ciento anual, significando ello una 
pérdida equivalente a una década de progreso en las condiciones de vida de la población" t"i. 

Una de las principales causas de este resultado fue que, en esos seis anos el monto 
acumulado de los pagos netos por Intereses y utilidades efectuados por América Latina, llegó a 
alrededor de 205 mil millones de dólares, cifra equivalente a más de vez y media la inversión 
interna bruta total de la zona en 1987 I"•· 

En muchas ocasiones, el uso y el abuso del capital externo ha derivado en que éste 
pierda su razón original. Los cambios de cantidad llevan a cambios de calidad en el 
endeudamiento. De complementar el ahorro Interno de los paises en desarrollo, se volvió una 
droga. 

11·4·3·1 Manlpul1c/6n de lis T1sas de lntt,.s Elttlmas 

En 1979 comienza el viraje de la polltica monetaria norteamericana; ésta va a provocar 
un ascenso brutal de las tasas de interés del dólar y a hacer pasar a la economía mundial, de un 
sistema de crédito sobreliquido a uno subliquido. 

12 Rlv1r1 ci. i. Rou Je1ú1 y C1111Kho Luci.no;"M•11co: Crl1i1 Econ6mlc1, Ellr .. gui.mlenlo Fln1nclero y 
Mor11or1e•, on "El dlll!M d1 l1 economl1 me1lc11U1, 1nuyo1 cll inl11pr111eión"; Ed. U.N.A.M • .f .C. Popui.r, w• .. 1H7;p. 41. 
M "l!I Fln."/LunJZZIFebJll;p.14. 

11 Aguli.r M. Alonao; "una ronexlón en torno 1 .. •; Revisl1 "E1l11legi1", No. 71; ... ;pp.11 .. Z. 
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La administración Reagan, aumentó drásticamente los gastos militares de Estados 
Unidos y logró que sus aliados occidentales también los incrementaran. Para ello se requirieron 
enormes recursos financieros, parte de los cuales se sacan de los paises emergentes, 
incluyendo los latinoamericanos, elevando considerablemente las tasas de interés de los bancos, 
lo que ocasionó la "fuga de capitales• desde América Latina hacia EE. uu. 

En los créditos a tasas flotantes, los prestatarios sólo pueden negociar e influir sobre los 
diferenciales y las comisiones pagaderas, más no en las tasas básicas que dependen del 
mercado. 

Hace algunos ellos, la Tasa Prima oscilaba alrededor de aproximadamente 10%, 
mientras que en los primeros meses de 1981 se elevó a niveles superiores al 20% t'7). 

En el caso de México, por ejemplo, la participación de la banca privada en su 
financiamiento externo ha crecido considerablemente, al punto que a mediados de los 80's SOio 
el 19% de toda su deuda se encontraba contratada a tasas fijas, mientras que el 81 % 
correspondía a préstamos a tasa flotante (40% a la tasa interbancaria de Londres • conocida 
como la tasa Libor ·y 41% a la tasa prima de los Estados Unidos o ºprime rate•, que es la que 
aplican los bancos a sus clientes más importantes t"J. 

Al subir, las tasas de interés reales afectan no SOio a la nueva deuda, sino a la 
contratada en el pasado a tasas flotantes o variables. De ahi la ilegitimidad de una buena 
porción de la deuda externa acumulada por México, dado que no permanecieron las tasas a que 
fue concertada. 

Los intereses usurarios pagados por México entre 1982 y 1988, corresponden a una tasa 
de interés real (tasa de interés nominal menos defiactor implícito del P.N.B. de E.E.U.U.) de 
alrededor del 8% t''1. en promedio en ese periodo. 

Se calcula que en ese lapso (82·88), existió una transferencia ilegítima por pago de 
Intereses al exterior, de alrededor de 20 mil millones de dólares 1101. 

Durante el auge petrolero, la tasa de interés activa y nominal de los E.U.A., se fue 
elevando ano con allo; en 1978, 11.75%; en 1979, 15.55%, en 1980 sube a su máximo la tasa, 
20.20% y en 1981 disminuyó un poco a 15.78%. (tasas de interés correspondientes a diciembre 
de cada ello) 111,. 

Las reglas de la banca comercial se endurecían, a grado tal que las tasas de interés se 
elevaron tanto que el país pedía prestado para pagar los intereses de su débito. 

El encarecimiento del costo de los empréstitos a los paises subdesarrollados en el 
vértice de los ellos 70's y los 80's, se debió, entre otras cosas, a que la reestructuración a fondo 
de la estructura productiva en las naciones capitalistas desarrolladas, demandaban una ingente 
cantidad de recursos, provocando la elevación del costo del capital dinerario; las tasas de interés 
se multiplicaron varias veces, con las consecuentes secuelas negativas en la succión de masas 
crecientes de capital de nuestros paises, por concepto del servicio de la deuda. Es decir. se 
ejerce una mayor presión en la demanda sobre recursos relativamente escasos, por los que 

17 Ourri. Trevlllo, JoH Anttl:"Alg. lnl. IObfe Dtud1 Exler. (el C110 de M••.)"; Talla Prof., U.N.A.M., 
.P.2; pp. 101-102. 

11 lchllln J.; .......... ; pp. 11-12. 
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compiten no solamente entre paises atrnsados, sino codiciados por paises que los necesitan 
para mantenerse a la vanguardia clentlflco-técnlca. 

En los primeros 5 anos del sexenio pasado, el pago de los Intereses por débitos externos 
sumaba, aproximadamente, 53 mil 758.8 millones de dólares 1"1o lo cual significaba mis de 17 
millones de salarios mlnimos de esa época, asl como cuatro anos de aquellas exportaciones con 
un saldo positivo, similar al registrado durante 11187, de casi 13 mil millones de dólares. 

Para efectos de perspectiva, la transferencia de Intereses al exterior es similar, en 
porcentaje del PIB, al choque que recibió la economla en 11188, cuando cayeron los precios 
internacionales del petróleo 1"» 

El pago de los Intereses de la deuda, de representar en 11170 el 1.9% del excedente 
bruto de explotación, pasó al 8.3% en 11178 y al 111.3% en 19831'°'1. 

Datos del Banco de México revelan que, solamente el pago de Intereses, durante la 
pasada administración, equivalen a cerca de 7% del PIB en promedio anual 1''1. 

En el anterior sexenio, los Intereses de la deuda externa fueron equivalentes al 45.11% 
de los Ingresos totales por eJCpOrtaclones, y superiores en 1.47% al superivH comercl1I 
registrado de 11183 a 11187, según cifras del Banco de México y del lnstHuto Nacional de 
~~ICllstlca, Geogralla e Informatice (INEGI) de la secretarla de Programación y Presupuesto. 

La estrategia gubernamental de cambiar la tasa de referencia de la deuda externa, se 
puso en entredicho a mediados de 11188, puesto que la tasa de Interés Llbor, sobfe la que estaba 
contratad• aproximadamente el 115% de 11 deuda externa mexicana, habla demostrado ser t1n 
Inestable como 11 Prime Rate (tasa prima). L1 Llbor, tarde o temprano se ajusta al 
comportamiento de la tasa prima en). 

De nueva cuenta, las Intenciones del gobierno mexicano de crear mejores condiciones 
para el pago de la deuda externa, pareclan volver a frustrarse, por las condiciones de un 
mercado Internacional de capHales, en el que los paises en desarrollo tienen poca lnftuencla 
para detenninar el curso de los principales acontecimientos. 

Por cada punto que crecla la LIBOR 1"1. el servicio de la deuda externa de México se 
incrementaba en 750 millones de dólares. Por tanto, al sumarse el Incremento de las tasas de 
interés a la calda de los precios del petróleo, se producía una pérdida de divisas de por lo menos 
de 3 mil millones de dólares c"1 en 11188. 

Pedro Aspe, el secretario de Hacienda y C.P .. citaba en 111811 el caso del alza en las 
lasas de Interés, que habla aumentado significativamente la carga del servicio de la deuda, en 3 
mil millones de dólares por ano ('t¡, anulando los esfue12os fiscales. 
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Las tasas de Interés de los mercados financieros, aún cuando nominalmente se movian 
a la baja en la segunda mitad de los ochenta, seguian siendo aHas en términos históricos (el 
doble o triple de la tasa histórica de 3 o 4% ); ademés de empezar a repuntar en 111117, antes del 
crack bursétil de octubre y, en 1988, para buscar frenar las presiones Inflacionarias en la 
economia norteamericana y atraer los capitales foréneos necesarios para enjugar sus déficits 
comercial y presupuesta!. 

De otro lado, la sobreacumulaclón de capital a escala Internacional, ha elevado el grado 
de relativa Independencia con que el capital dinerario se mueve en los circuitos financlero
especulatlvos en relación con el capital productivo. Esto ha provocado una amplla Inestabilidad 
en et mercado financiero Internacional de divisas y en los vaivenes de la cotización de las 
mismas, golpeando fuertemente a los paises aHamente endeudados como México, que vemos 
aumentar nuestra deuda externa al revaluarse divisas - como el yen, el marco o la libra frente al 
dólar - en proporción a la parte de la misma denominada en dichas monedas extranjeras. Al 
mismo tiempo, vemos seguir cayendo, en t6rmlnos de esas divisas, los precios de nuestros 
productos de exportación tasados mayoritariamente en dólares, cuyo tipo de cambio ha seguido 
un curso descendente. 

Es decir , sea a trav6s del movimiento de las tasas de lnter6s externas o de las 
fluctuaciones de los tipos de cambio, manifestaciones ambas de la crisis monetario-flnanclero 
del capilalismo Internacional actual, vemos agravado el saqueo colonial actual por el Incremento 
en los pagos por el servicio de la deuda externa realizados por M6xlco y el conjunto de los 
paises del mundo en desarrollo. A su vez, esta profundización de la llamada crisis del 
endeudamiento viene a reforzar y a ahondar la crisis monetario-financiera del capilalismo 
internacional, constltuy6ndose en un destacado elemento de la misma. 

El rubro de Intereses que pagaba México por concepto de los compromisos con la banca 
transnaclonal, representó el 0.3% del PIB en 11154; para 1970 se elevó al 1.1% del PIB y para 
1111111 llegaba a significar el 5.11% 1''1. 

El crecimiento de los réditos y la abuHada deuda externa mexicana, propiciaron una 
fuerte salida de divisas, comparéndola contra las ventas externas, por lo que los Intereses 
llegaron a significar el 1.11% de las exportaciones en 1954; en 11170 esta proporción se elevó a 
un 12.5%; y para 1111111 los Intereses que se P!ilaron por la deuda externa fueron equivalentes al 
32.1 % de las ventas totales hacia el exterior cn1. 

Los 15 deudores més Importantes pagaron, por si solos, 10 mil millones de dólares més 
en Intereses en 1988 1''1. 

La asfixia financiera proveniente de la crisis de la deuda, es tambl6n fruto, ademés de 
las causas estructurales, de polillcas de desarrollo acelerado dependiente de recursos ajenos, 
que tarde o temprano se vuelven politlcas de desarrollo del subdesarrollo. Acaba 
desembocéndose en una situación doblemente trégica: de un lado, descapilalizar a nuestro pais, 
no para pagar el capital prestado, sino los leoninos Intereses; del otro, la deambulancla del 
gobierno, como parta, par los mercados lntemaclonales de capilal en busca de més cr6dltos 
para hacer frente no a las necesidades del desarrollo, sino a los rigurosos compromisos de pago 
con la voraz e Insaciable banca transnaclonal. 

SI vemos las condiciones en que prestaba la banca Internacional en la década de los 
allos sesenta, con plazos de 10 a 15 allos para amortizar el capital y con tasas de lnter6s que 
fluctuaban entre el 4 y el 8% de inter6s anual y ademés con varios ellos de gracia; comparadas 
con las condiciones que se dieron en los ellos ochenta; nos percataremos que se pasó de los 
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préstamos relativamente blandos para el desarrollo a los de carácter usurario y especulativo, 
destinados a Impulsar la exportación de materias primas necesarias a los proyectos estratégicos 
de las potencias. 

El endurecimiento de las condiciones del financiamiento externo fue producto de la 
lnnaclón y de los ciclos capitalistas. 

11+3·1 L.os Mov/m/1ntos di/ C1ptt1/ Espteu/1t/vo 

Un factor que ha Jugado un rol de primera Importancia en los desequilibrios de la 
economia mexicana y que distorsiona seriamente la reproducción interna del capital es la fuga 
de capitales. Su efecto es más pernicioso en los momentos critlcos. 

En el Intervienen tanto factores económicos de tipo objetivo como factores subjetivos, 
ligados al desenvolvimiento de la crisis polltlca y a errores de la polltlca económica. En el primer 
caso intervienen factores ligados al propio desenvolvimiento de la crisis del sistema de 
regulación, que empujan al capital a trasladarse a actividades financieras y especulativas. 
lnnuyen también, la Incapacidad del Estado mexicano para controlar el proceso Jnnacionarlo y la 
Inestabilidad casi permanente en el tipo de cambio, que empuja a los duellos del capital y a las 
capas de la población que concentran el Ingreso a la compra de dólares. Los sacadólares han 
abarcado a las cabezas de los grupos monopolistas nativos, a las empresas transnacionales, a 
los altos funcionarios del gobierno y a las empresas privadas y otros grupos de la población que 
reciben altos ingresos tMi. 

Hay otra serie de factores económicos y pollticos, de orden Interno y externo que 
determinan la salida masiva de capital al extranjero: el crecientemente Inestable desarrollo de la 
economia capitalista contemporánea; los procesos de recesiones inHacionarias que ahogan el 
mercado Interno y reducen la tasa de ganancia media en un pais con relación a otros; los 
diferenciales entre las tasas de Interés de una nación con respecto a otra; el incremento del 
capital ficticio y de la especulación bursátil y cambiarla desestabilizadoras de los procesos 
productivos; los connictos polillcos interburgueses y las contradicciones entre "los de abajo y los 
de arriba" y, en fin, las acciones desestabilizadoras ejercidas por las compallias transnaclonales 
y sus sirvientes vernáculos, en contra de la soberanias de los Estados nacionales y de pollticas 
gubernamentales especificas juzgadas inapropiadas por esos sectores. 

Según la CEPAL, en el periodo 1974·1984, de América Latina se fugaron capitales por 
180 mil millones de dólares, lo que representarla más del 40% de la deuda acumulada t"1 por la 
reglón. Los paises en los que la fuga ha sido mayor son México, Venezuela y Argentina. Nuestro 
pais habria registrado una fuga de 40 mll millones de dólares en el periodo 1978-19115. Tal 
magnitud, representa el 55% del endeudamiento neto ft1 contraido en el mismo periodo (72 mll 
millones de dólares aproximadamente), lo que signincaria que una parte importante de los 
créditos externos no se utilizó productivamente y, al amparo de la sacrosanta pero cada vez más 
inoperante libertad cambiarla, retomó a su lugar de origen convertido en cuenta bancaria o bien· 
raiz. 

El Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, por su lado, estimó que por lo 
menos una tercera parte de los 252 mil millones de dólares en que se incrementó Ja deuda 
externa de Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela entre 1974 y 1982, se utilizó para 
comprar bienes ralees y para efectuar depósitos en el exterior 1''1. 

:: Oul!Nn R. Arturo;"Los prol>lllnla de la ... ";p. 147. 
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El percibir una renta cuantiosa por los créditos que se otorgaron a diversos paf ses de 
América Latina, continúa siendo una condición de la acción y los desplazamientos del capital en 
tos campos financieros. 

Estados Unidos es quien ha creado, en gran medida, el problema de ta fuga de 
capitales. En un esfuerzo por financiar su propio déficit a bajo costo, el gobierno norteamericano 
ha promovido el fraude fiscal en una escala sin precedente. La única intención que puede 
atribuirse a ta eliminación de ta retención del impuesto sobre ta renta, en et caso de activos que 
estén en Estados Unidos en manos de no residentes, es posibilitar que tos extranjeros utilicen el 
sistema financiero como un paralso fiscal. 

El embate contra las monedas nacionales, producto de una combinación desafortunada 
de matas pollticas cambiarlas y de una distribución del ingreso extremadamente inequitativa, 
puede no ser "ilegal" en sentido estricto, pero es profundamente inmoral. 

En et México de tos anos setenta, el patrón monetario dependiente, pierde terreno ante 
et patrón hegemónico. Antes de 1978, ta moneda local se cambiaba creclentemente a dólares y 
se fugaba del pafs. 

Este proceso fue coronado en 1974-75 y en 1980-1982, con oleadas dolarizadoras sobre 
el sistema financiero privado mexicano y con el desbordamiento literal del peso parasitario del 
capital financiero, reflejado en el Impulso al endeudamiento, en dólares de las empresas que 
operan en el mercado mexicano. 

A lo largo de 1982, se formuló y se puso en préctica una polltlca destinada a luchar 
contra la crisis. Su ineficiencia favoreció la agudización de los problemas monetarios y 
financieros del pafs. Asf, mientras el gobierno agravaba su déficit, brindaba nuevos subsidios al 
creciente número de empresas en dificultades, un promedio mensual de mil millones de dólares 
sallan del pafs, los depósitos bancarios literalmente se volatilizaban y los precios del petróleo 
descendían a la par que se desaceleraba la producción y la inversión. 

Se calcula que, solamente en 1981-1982, la salida de divisas no explicada ascendió a 18 
mil millones de dólares en et caso de México. 

El licenciado José López Portillo, en su último mensaje al Congreso, el 1o. de 
septiembre de 1982, dio a conocer que, entre cuentas bancarias, en el exterior, avances por la 
compra de propiedades y otras deudas privadas, hablan salido de México no menos de 42 mil 
millones de dólares en muy pocos anos. "Quiero anadlr (dijo el Presidente J.L.P.) que los 
rentistas mexicanos en los últimos anos, han hecho mayores inversiones en los Estados Unidos 
que toda la Inversión extranjera en México en toda la historia" c"1. 

El 51 % de los créditos que México recibió del exterior a finales de los 70's y principios de 
los 80's, volaron por la puerta "trasera• en forma de capital privado. Y fueron a dar a los bancos 
de Suiza, Inglaterra, Espana y, principalmente, de Estados Unidos t"l. 

Los cálculos estimados del Bank of lntemational Seatlement de Suiza, aseguraban que 
un 80% de la deuda externa mexicana, estaría en bancos privados del exterior. Meses antes, 
uno de los bancos acreedores de Nueva York, estimó los capitales •golondrinos• en un 80% del 
débito mexicano total c'°1. 
: López PoftlMo Joú: VI Informe de Gobierno, 1112. 
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El Margan Guaranty Trust capitalizaba la cifra que presentaba esa evasión. Asl, llegó a 
ta conclusión de que la fuga de capitales de México, de 1976 a 1985, montaba 97 mil millones 
de dólares 1111. 

La fuga de capitales, ilegitimiza el adeudo externo del pals en su cuantla reconocida 
legalmente por el gobierno mexicano; puesto que en vez de ser totalmente un "financiamiento 
para el desarrollo", ha sido parcialmente un financiamiento para el subdesarrollo, ta dependencia 
y el saqueo mayores. Damos servicio a una deuda, pagando intereses de usura ademés, por 
recursos que realmente no ingresaron, o lo hicieron en una proporción reducida al pals y que, de 
rebote, estén depositados, en buena parte, en los bancos acreedores, y en otra, en Inversiones 
flsicas y financieras en los paises de alto desarrollo capitalista. 

La fuga de capitales o ta imposibilidad de repatriarlos, son algunas de las razones por las 
que los bancos extranjeros se niegan a refinanclar tas deudas o participar en nuevos créditos 
para los paises deudores. 

En nuestro pals se estima que en et periodo 1976-1985, salieron del pals 40 mil millones 
de dólares por fuga de capitales, (ta forma mlls importante de despilfarro del excedente en los 
últimos allos), lo que representa el 56% del endeudamiento neto tl2t de ese periodo. 

El endeudamiento sirvió, en buena medida, para financiar ta fuga de capitales, lo que ha 
creado una situación paradójica, totalmente favorable a los acreedores que reciben intereses 
netos por un capital que nunca se transfirió, lo que ha convertido a tos capitalistas mexicanos en 
ahorradores estadounidenses, integrando los recursos de México al sistema financiero de los 
Estados Unidos. 

En algunas ocasiones • sobre todo en las operaciones de endeudamiento privado • se 
puede sospechar de meras operaciones virtuales, de salida de capitales reales unilateralmente, 
con meros asientos con,ables de préstamos, no Ingresados efectivamente. 

A las anteriores formas de saqueo financiero externo del trabajo de ta sociedad 
mexicana y como secuela de las mismas, se agrega la Ingente salida de mercanclas para 
afrontar el pago del servicio de ta deuda. Esta forma de saqueo comercial que sigue a ta salida 
de capitales, equivale a la cuantla de los intereses por causa de tos empr6stllos contratados para 
contrarrestar la fuga ilegitima ·¡que no ilegal!, por la "sacrosanta" libertad cambiarla de capitales. 
Lo increlble es la verdad en este caso: pagamos intereses y amortizamos el principal, por un 
capital que ¡arnés ingresó al pals. 

Las empresas dejan de Invertir, reúnen el méximo de dinero, to cambian por divisas en 
el sistema bancario aprovechando la libertad cambiarla y lo sacan del pals. 

Según et exprt!sldente de la Asociación Mexicana de Bancos, Femando Solana Morales, 
tos depósitos "mexicanos" en el extranjero sumaban mlls de 40 mil millones de dólares c"t. cifra 
superior a los 75 billones de pesos (34 mil millones de dólares) manejados por el sistema 
financiero del pals. 

Los rubros de errores y omisiones y activos a corto plazo de los indicadores del Banco 
de México, arrojan depósitos de mexicanos en el exterior por 35 mil 121.6 millones de dólares 
de 1980 a 1966 y de 20 mil 400 de 1982 a 1987. 

:: Ortll MeM Alberto; Rovlm "El lnver1lonlll1, Slpl. de 1HO, A/lo 4, No. 44; p. l. 
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El Morgan Guaranty Trust ubicaba en 31 mil millones de dólares, y cálculos 
"descabellados• como los del exembajador de Estados Unidos en México, John Gavln, cifraban 
en 100 mil mlllones de dólares los recursos de nacionales •guardados• en otros paises. 

Hay múltiples estimaciones, pero dos de las més reconocidas ubican en alrededor de 70 
mil millones de dólares el monto total de los recursos mexicanos en el exterior: Jaime Ros, 
investigador de la CEPAL, en un estudio inédito, los calcula en més de 70 mil millones. Según 
la universidad de California entre 1970 y 1987, el 45 por ciento del nuevo endeudamiento fue 
ocasionado por la fuga de capitales. 

Si bien es cierto que la relación social de explotación que es el capital no tiene patria, si 
la tiene el valor creado con el esruerzo laboral de un pueblo determinado, como el mexicano. 
Los que definitivamente no tienen patria, son los capitalistas que se llevan el esfuerzo de los 
trabajadores mexicanos al extranjero, en busca de maximizar sus muy privados beneficios. 

Según las cifras, México es el pals en desarrollo con el nivel més elevado de capitales 
fugados al exterior, lo que agrava las crisis de corto plazo y provoca, en el largo plazo, 
obstéculos estructurales para financiar la inversión y pérdida de la capacidad tributaria. 

Los 70 mil millones de dólares de mexicanos en el exterior (que incluyen la reinversión 
de los recursos fugados), a las tasas de interts de 1987, hubieran generado rtdilos por 4 mil 550 
millones de dólares anuales, que convertidos al tipo de cambio de diciembre de 1987 eran 
equivalentes a 9.2 billones de pesos; algo asl como el 5.1% del PIB. 

El endeudamiento externo financió gran parte de la fuga de capitales de los paises 
Latinoamericanos. México tuvo una salida de 54 mll millones de dólares en 10 anos (de 1978 a 
1985), lo que significó el 58% de la deuda externa. 

El problema crónico de la balanza de pagos se ha egudizado por la fuga de capitales 
que, según célculos del Morgan Guaranty Trust, causó una sangrla de 53,000 millones de 
dólares entre 1978 y 1985. Si ese flujo se hubiera evitado, indicaba el Morgan, la deuda externa 
de Méxlco serla de 12,000 millones de dólares, en lugar de los 97,000 millones de 1988 t'41. 

En el trienio 1983-1985, el endeudamiento neto fue muy reducido, por lo que la fuga de 
capitales fue financiada principalmente por los superévHs en cuenta corriente y la disminución de 
la reserva monetaria del banco central. La fuga de capitales ha sido acicateada por factores 
como la incertidumbre, las devaluaciones monetarias, la polltica financiera de altas tasas de 
interés reales y dólar sobrevaluado, seguida por los Estados Unidos desde la llegada de Ronald 
Reegan al poder. 

El encarecimiento del dólar fue importante causa de la aceleración de la "fuga• de 
capitales nacionales de América Latina. Su parte fundamental se dirige a E.E.U.U .. El capital 
latinoamericano contribuyó también a un fuerte incremento de las operaciones y a la actividad 
del mercado inmobiliario en E.E.U.U .. De octubre de 1980 a egosto de 1981, la cotización del 
dólar aumentó 21% respecto a las divisas de 13 estados capitalistas industrializados, en 1982, 
de 15a20%1"1. 

Parte considerable de los créditos del exterior a América Latina, fueron gastados para 
aumentar el consumo de las clases pudientes o quedó en las cuentas de la élite burocrética del 
Estado, tras robos y maquinaciones. 

:: "Eaclllior"/7/JunJ1HI. 
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Las formas no productivas de uso de créditos se ailaden a la fuga de capitales de los 
paises de América Latina (cerca de 100,000 millones de dólares durante los últimos ailos) c"1. 
caracterizada por expertos de la "mayor estafa del siglo XX". 

De esca manera, resultó muy baja la eficiencia de la utilización de los recursos de 
crédito. 

Aún cuando los registros sobre afluencia de capitales a los bancos norteamericanos no 
son de público acceso, el general Liber Seregnl, llder del Frente Amplio de Uruguay, calculaba 
que las cuentas personales de latinoamericanos en los bancos de Estados Unidos sumaban 160 
mil millones de dólares ,•11. 

La propia burguesla monopolista privada tuvo un rol relevante en la fuga de divisas al 
extranjero, no sólo porque la banca privada en sus manos proporcionó los canales idóneos a tal 
fin, sino que, al fingir endeudarse para fines productivos, una buena parte de los recursos· dificil 
de conocer por la propia naturaleza conspirativa del gran capital • regresó en forma de depósitos 
e Inversiones a las economlas desarrolladas del capitalismo. Asi •mataban varios pájaros de un 
tiro": aseguraban la tasa méxlma de beneficios consubstancial a su carácter monopólico· 
financiero, presentaban ante el fisco una situación deteriorada eludiendo Impuestos y lograban • 
un poco más adelante· un subsidio cambiarlo del gobierno mexicano para el pago de sus 
"deudas" externas a través del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarlos 
(FICORCA). Ello, a pesar de que los empresarios poderosos económicamente son tan 
partidarios de "la economia realista", sin subsidios, pero hacia tos bienes y servicios de consumo 
popular, que redistribuyan un poco menos injustamente la riqueza creada por los mismos 
trabajadores. 

Asl, el pals vivió, en las postrimerlas del régimen del Lic. López Portillo, la paradoja de 
tener "empresas empobrecidas" con empresarios mucho más enriquecidos. 

Es vasta fa categoría de los capitales que se fugaron: para evadir Impuestos, para 
ocultar riqueza mal habida, para comprar bienes en el exterior, o por cualquiera otra razón no 
estrictamente ligada a los requerimientos normales del comercio exterior, hasta aquellos que, 
debiendo haber Ingresado a los países del Sur se quedaron afuera como resultado de 
operaciones fraudulentas, de "comisiones" Ilícitas u otras "picardías" por el estilo. 

En la contabilidad nacional o en la balanza de pagos suelen aparecer con el elegante, 
nombre de "discrepancia estadística" o "errores u omisiones". 

En México, se Implantaron al final del sexenio antepasado .tímidas medidas para 
controlar la entrada y salida de capitales del país; pero se dieron cuando ya nos "habían 
desangrado" y los dólares estaban fuera. Además, ante la presión de organismos como el F.M.I. 
Y de los sectores oligárquico. financieros de la burguesía privada, bien pronto se empezaron a 
debílitar esos controles cambiarlos y a volverse casi nulos en la práctica. 

Gran parte de la "fuga de capitales" ocurrida en México durante 1986, correspondió a 
prepagos de la deuda del sector privado, los cuales ascendieron a 7 mil millones de dólares c"1. 

Actualmente existen, además, diversos movimientos de capital mlgrante que no llevan el 
propósito de Invertirse en ramas productivas del país y apoyar su desarrollo con la "creación" de 
fuentes de trabajo, sino de dinero que sólo ha aprovechado el inusitado auge experimentado, en 

:; Z611Mv Nlcolll; Op. cH.;p. 11. 
CH- en Lunln Vlclor, "L• deudo 11lern1 vl1l1 por 101 portlclponlea del diálogo Conllnen11r: revl1l1 
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su momento, por la Bolsa de Valores de México para lucrar, obteniendo ganancias fáciles y 
répldas, y regresan a su pais de origen, o a otro, en el caso de que existan condiciones de 
economia casino. 

Este capital, conocido también como dinero caliente o hot- money, sale del pais cuando 
las utilidades elevadas, fáciles y rápidas descienden, contribuyendo en parte a la elevada 
descapitalización del mismo; por lo que la politice gubernamental no puede hacerse en función 
de atraerlo y "capturarto •. Es, a su vez, un dinero que al no invertirse en el campo productivo 
sino en la esfera especulativa, crea dinero-capital ficticio , lo que aumenta la liquidez y presiona 
hacia arriba la inflación. Esta economia especulativa ha llevado al pais • con la complicidad de 
algunas esferas gubernamentales - a terrenos muy peligrosos en lo inmediato y a largo plazo. 

Se modifican los campos de operación de los consorcios, acentuéndose la acción en tos 
espacios financieros y aumentando la especulación. Cobra vigor el proceso de fusiones y, por 
medio del desarrollo de grandes oleadas especulativas, se gestan nuevas unidades de capital. 
La desvalorización y la centralización avanzan por medio de crisis bursétiles, quiebras 
bancarias, compras y adquisiciones forzadas, para todo to cual no existen fronteras. 

Al ir disminuyendo ta separación entre lo productivo y lo financiero por efecto de tas crisis 
bursátiles y crediticias, avanzando la centralización firmemente al mismo tiempo, puede 
seilalarse que la obra de destrucción que la crisis Implica, esté próxima a concluir y que lo que 
aparecerá será un proceso de fusiones que efectivamente se articulará con una modificación de 
las condiciones de producción. 

11-4·4 Alll'llV&mlento de los Términos de lnt1rc1mblo 

Factor de primera magnitud para condicionar el proceso de endeudamiento y agravarlo, 
es el Intercambio desigual. Se expresa en el deterioro de los precios de intercambio de los 
exportables de los países subdesarrollados y esté intimamente vinculado al control del comercio 
internacional capitalista por tas transnaclonales. Estas "tienen en sus manos en estos momentos 
hasta 110% de la comercialización de los productos bllsicos• 1"1. 

Por el abrumador control que ejercen en el mercado internacional, tas ETN que 
comercian con productos primarios se apoderan, por la vía del Intercambio desigual, de la 
plusvalia creada por los trabajadores de los paises subdesarrollados ocupados en esas 
actividades. 

El traslado de la plusvalia de la periferia hacia el centro, se agudiza durante las crisis de 
regulación. Como consecuencia de la calda de la tasa general de ganancia, se quebranta el 
sistema de reparto de la plusvalia vigente antes de la crisis. La lucha entre las distintas 
fracciones del capital por mejorar la valorización de sus capitales individuales se expresa no sólo 
nacional sino Internacionalmente. Esta lucha, que implica una ruptura del sistema de precios 
relativos, se manifiesta en la calda abrupta de los precios de los productos primarios y aparece 
en la superficie como un deterioro de los términos de intercambio. La calda de los precios de los 
productos primarios se ve acentuada por el· ascenso del proteccionismo de los países 
desarrollados, el cual restringe, ademés, el volumen de exportaciones. 

En 1980 - 1985, el deterioro acumulado de la relación de precios de México fue de 
23.7%, superior al promedio de América Latina 1100,. El deterioro ha sido influido de manera 

11 "L• cri1i1de11 deud1vla1Hern1tiv1 cubano", meea redondl en 11 Hlbana; revi1t1 "A!Mrlc• Latina•, A.C. 
{6\I• U.R.S.S., ln1t. de A.L., No. 2 de 1916;EdH. Progreao, Moacú;p. 46. 
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Importante por la caída abrupta de los precios de exportación de productos como el algodón, 
carne, café y productos minerales. 

En cuanto a la Inestabilidad del Intercambio mundial, vale la pena mencionar las 
siguientes causas: bajas elasticidades- precio e Ingreso de oferta y demanda; subordinación de 
la demanda de materias primas a los ciclos de los paises desarrollados; competencia de 
sintéticos; mala programación y concepción de la Interferencia en los mercados, especulación, 
factores politlcos y catllstrofes naturales. 

Los problemas relacionados con los productos bllslcos y que han dado lugar a la 
búsqueda de nuevos enfoques que regulen el comercio y la producción del sector primario son: 
fuerte dependencia de unos cuantos productos, la lenta expansión de la demanda Internacional 
por estos bienes, inestabilidad de precios y de volúmenes de exportación y deterioro de los 
términos de Intercambio. 

Los paises subdesarrollados exportan cantidades siempre crecientes de valores: sin 
embargo, debido a la politica de los monopolios, que slstemlltlcamente hacen bajar los precios 
de los artlculos de su exportación tradicional, los Ingresos provenientes de la exportación no 
alcanzan para cubrir las necesidades de Importación de estos paises. La cuestión se agrava 
también, por el aumento continuo de los precios de los productos Industriales exportados por los 
monopolios de las principales potencias Imperialistas. Como resuttado de esto, la balanza 
comercial de los paises emergentes se toma cada vez més desfavorable. 

Eduard Saouma, director general de la FAO, dijo: "los términos del comercio agrlcola 
frente a los productos manufacturados registraron una reducción de casi 30 por ciento cfo11 en 
comparación con el nivel de 1980; desde este punto de vista, el comercio de productos agrlcolas 
continúa en un estado de profunda crisis". 

Al afectar las tasas de Interés, el tipo de cambio del dólar y otras divisas "duras" y los 
precios de las materias primas, la evolución de los paises capitalistas avanzados y su polltica 
económica, han Impactado desfavorablemente el monto global de la deuda, elevando 
negativamente el servicio de la misma y deprimido abruptamente los precios de nuestras 
mercanclas de exportación, las cuales hemos tenido que regalar para hacer frente a los 
compromisos financieros externos. De tan diametral cambio en las condiciones de contratación 
de los empr6stitos externos y en las condiciones del comercio Internacional capitalista, se 
desprende la Ilegitimidad de buena parte de la deuda acumulada y la corresponsabllidad con la 
clase dominante Interna, sino es que la principal responsabilidad, de las potencias Imperialistas 
en la deuda adquirida por los pueblos y por el reforzamiento de su atraso económico y social. 

La calda del precio de los productos béslcos de los que dependen los precios de las 
exportaciones de los paises del llamado Tercer Mundo fue de 20% de 1982 a 1987 c1oz1. 

El F.M.I. concluyó que el indice internacional de los precios de las materias primas, 
reflejó en 1986 una calda real de 71%, respecto de los precios vigentes en 19701103¡. 

En las condiciones de crisis, en el mercado mundial cayeron los precios y la demanda de 
los productos béslcos exportados por los paises latinoamericanos. A consecuencia del 
proteccionismo en Estados Unidos, Japón y Europa Occidental, surgió una contradicción 
Insalvable entre la necesidad de cubrir la deuda y las condiciones extremadamente 
desfavorables para la acumulación de los medios necesarios. 

~:: 'E1ctlllior"/S1b./10/0ctub.117; p. S.f. 
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Durante siete anos (1982-1989), la carga de la deuda externa representó el principal 
obstáculo a la expansión económica de las naciones en desarrollo, ante la caída en el 
financiamiento a estos paises y el deterioro de sus términos de Intercambio. 

Para México, desde abril-junio de 1981, la ilusión de los petrodólares se fue esfumando 
hasta transformarse en verdadera pesadilla. Con la caída del precio del petróleo (de la plata, del 
café, del camarón, del algodón y del plomo también) no sólo se frenaba la locomotora del 
crecimiento económico de esos anos, sino que se venia abajo el esquema (funcional a los 
Intereses exportadores de Estados Unidos) de que con abundancia de divisas se podría cubrir 
casi cualquier déficll comercial. 

En lo que respecta al choque petrolero de 1986, la vulnerabilidad externa de la 
economla mexicana y la dependencia de ésta de los Ingresos petroleros y del elevado servicio 
de la deuda, se evidencia en febrero de 1986. La baja en el precio del petróleo, de 25.4 dólares 
promedio en 1985 a 11.8 dólares en 1988, originó una pérdida de 8.5 mil millones de dólares en 
la economla mexicana, por lo que durante 1988 la balanza comercial presentó un superllvlt de 
sólo 4.8 mil millones de dólares mientras que el pago de Intereses por la deuda extema rue de 
8.4 mil millones de dólares. Esto es, el excedente comercial fue Inferior en 3.8 mil millones de 
dólares al pago de Intereses de la deuda externa ctN¡. 

La transferencia de valor-trabajo, se ha operado aceleradamente también en la relación 
de los precios de Intercambio de nuestros exportables, comparados con los de bienes 
Importados. De 1980 a agosto de 1988 ,101,, los precios de intercambio cayeron en mlls de 30% 
y segulan cayendo. 

El Srio. Aspe precisó que la pérdida de los términos de Intercambio en el periodo 1983· 
1988, alcanzó 42 mil millones de dólares, equivalentes al 42% de la deuda externa del pals. 

En relación al deterioro de los términos de Intercambio es necesario considerar que los 
recursos reales para la pagar la deuda han bajado, mientras que los precios a los que se 
compra han subido. Y cuando hacemos este ajuste, resulta que no deblamos 105 mil millones de 
dólares a principios de 1988, sino que adeudllbamos como 138 mil millones 1'"1. o sea que la 
carga de la deuda en términos reales no ha disminuido, sino aumentado. 

La sobrevaluaclón artificial del dólar, propiciada por la poiltlca de afias tasas de interés 
de la administración Reaganlana, hizo mlls costosa su obtención en términos de nuestras 
exportaciones tradicionales y de manufacturas, pues entregamos un volumen mayor de 
productos a cambio de papel moneda cuyo poder de compra esté sobreestlmado. Este es un 
timo del capllal monopolista del Estado norteamericano al resto del mundo. 

Un dólar sobrevaluado, teóricamente impulsa las Importaciones estadounidenses, como 
efectivamente ha sucedido en relación con los principales paises del capllallsmo (Japón, 
Alemania, entre otros), cuyas exportaciones son las responsables principales del enonne y 
creciente desbalance comercia! externo de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en el caso 
especifico de Latinoamérica y de México, una gran cantidad de los exportables, tropiezan con 
barreras arancelarias y no arancelarias, ademés del consabido derrumbe de los precios de los 
productos primarios. 

La modificación estructural de la economla del orbe - Iniciada en la segunda parte del 
decenio de los setenta y consolidada en los ochenta - ha disminuido de manera drllstica la 
Importancia de las materias primas tradicionales, Incluido el petróleo, que son los principales 
instrumentos generadores de divisas de los paises en desarrollo. En cambio, la revolución 

104 Green Ro11rlo; "Deuda E1terna de Mé1lco";p. 51. 
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tecnológica ha hecho surgir nuevos materiales, encontró sustitutos y sucedáneos de las materias 
primas béslcas, ha desarrollado fuentes de energla alternativa para disminuir la slgnlHcaclón de 
los hidrocarburos, e Impulsó de manera Impresionante el sector de los servicios que 
complementa y apoya el desarrollo de su Industria avanzada; de manera tal que se ha 
acentuado la dependencia del resto del mundo respecto de las economlas altamente 
desarrolladas. 

11..S Las Pollticas de Contención Productiva del F.M.I y de "Cambio Estructural" del Banco 
Mundial 

ll·IJ.1 P/1ntNm/1nto G1n111/ 

El condicionamiento a paises como México, a fin de lograr una reestructuración de sus 
politicas Internas a las recomendaciones del F.M.l.·B.M. y la aplicación lrrestrlcta de las polltlcas 
de ajuste, que profundizaron las tendencias receslvas (al punto de que el propio F.M.I. reconoció 
que la década de los 80 's fue una década perdida para el desarrollo latinoamericano), ha 
modificado la distribución del Ingreso en contra de los sectores medios y generado la 
consecuente destrucción de parte de los aparatos productivos nacionales y su mayor 
desarticulación; ha pasado, en parte, le carga de la deuda privada a los gobiernos nacionales y, 
ha promovido la reprlvatizaclón de parte Importante del sector público. 

Con el planteamiento Baker, en 1985, en materia de negociación de O.E., al sugerir un 
crecimiento sostenido de los paises prestatarios, a éstos se tes •sugerle" adoptar una polltlca 
económica con los rasgos siguientes: 1.· la privatización de las empresas públicas deflcHarias e 
Ineficientes, 2.· el desarrollo més eficiente del mercado accionario, 3.· el mejoramiento del 
comportamiento de la Inversión nacional y extranjera, 4.· una reforma fiscal que promoviera la 
Inversión y el crecimiento, 5.· la liberalización comercial y le racionalización de los reglmenes de 
Importación. 

Bajo el fuego cruzado del F.M.I. y del Banco Mundial, el cambio estructural ha que se ha 
sometido la economla en México, consiste en una politica fiscal contraccionlsta· "saneamiento 
de las finanzas públicas- , privatlzadora o que despoja a la Nación de las empresas públicas; en 
una polltlca de mayor apertura externa comercial y financiera; y en una polltlca de liberalización 
(bajo control oligopólico) y de desregulaclón (Estatal) económica, y en una polltlca de promoción 
de la Inversión extranjera directa (1.E.D.). Lo anterior ha dado al sector monopólico privado, 
nacional y extranjero mayor poder de negociación y reestructuración del sistema económico. 

El Fondo es la pieza central de todo un sistema, y su mayor importancia radica en la 
autoridad que le han delegado los gobiernos del mundo occidental. Ninguna de las más 
importantes fuentes de crédito del mundo capitalista desarrollado, asi sean instituciones 
privadas, gubernamentales o multilaterales, otorgan crédito a un pais a menos que éste se 
someta a cumplir con las exigencias Indicadas por el Fondo, ya que se le considera como el 
único aval efectivo. 

El paquete completo de recomendaciones del FMI es generalmente denominado 
•programa de estabilización", debido a su énfasis antlnnaclonarlo. Este consiste, principalmente, 
en lo siguiente: 

· 1. Abolición o liberalización de los controles cambiarios y de Importación; 

2. Devaluación de la moneda; 
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3. Programas antlnflaclonarios Internos que Incluyen: 

a) control de crédito bancario, tasas de Interés más altas y, a veces, mayores 
requerimientos de reserva; 

b) disminución del déficit fiscal, restricciones en los gastos públicos, aumentos en los 
Impuestos y en las tarifas de los servicios públicos, abolición de los subsidios a los 
consumidores; 

c) control del aumento en los salarios. dentro de las máximas posibilidades del gobierno; 
d) desmantelamiento de los controles de precios. 

4. Mayor hospitalidad a la Inversión extranjera. 

El Banco Mundial, por su parte, con una misión bastante diferente a la del Fondo • 
prestar dinero en condiciones favorables para la realización de vastos programas de desarrollo 
en los paises del Tercer Mundo - se ha plegado, sin embargo, a los dictados de su Institución 
hermana. En 1979 se produjo un cambio en las politlcas del banco, para acomodarlas a las 
cambiantes condiciones del mercado financiero Internacional. 

En 1979 el banco transformó sus préstamos "globales" o "por programa" • destinados a 
financiar programas y proyectos especificas de desarrollo - en "préstamos para el ajuste 
estructural", que tenlan como finalidad ayudar a los paises a superar sus déficit en cuenta 
corriente . 

. Estos préstamos de ajuste estructural alientan la reducción de aranceles y otras barreras 
al comercio, el aumento de las tarifas de los servicios del sector público para fortalecer las 
finanzas de las empresas estatales, la racionalización de los subsidios presupuestales y la 
elevación de las tasas internas de Interés hasta alcanzar niveles slmllares a los del mercado 
lntemaclonal. Sin embargo, el banco ha encontrado dlflcultades para Imponer este nuevo tipo de 
préstamos, que presentó coincidencias con los programas de establllzación del FMI. 

Los "estructuralistas" del banco han descubierto que los mayores obstéculos 
estructurales al crecimiento económico, provienen de las limitaciones que existen para un 
adecuado funcionamiento de los mecanismos del mercado y de los precios. 

Imposible que iniciativas del Tercer Mundo que no cuentan con la aprobación previa de 
los Estados Unidos, tengan alguna posibllldad de ser aceptadas por estas organizaciones 
Internacionales. 

Mediante una estrecha cooperación entre los bancos privados y el Fondo Monetario 
Internacional, se ha ejercido presión sobre los paises que deben por razones de déficit, para que 
equilibren sus cuentas externas por medio de medidas internas de austeridad económica. Estas 
medidas "estabilizadoras", tan tlpicas del FMI, a la larga no resuelven tampoco los problemas, 
cuyas ralees son estructurales y no monetarias como el Fondo ha pretendido. Adicionalmente, el 
problema con estas medidas es que si bien pueden, de manera eficaz y a corto plazo, 
compensar el déficit de balanza de pagos de un pals, también pueden conducir a un mayor 
desempleo, a la disminución de los beneficios sociales e, Inclusive, a la represión pollllca. 

En sustancia, se trataba de la adopción de una estrategia global de restitución de las 
tasas de ganancia del capital monopolista Internacional, a costa de las clases explotadas de los 
paises Imperialistas y del conjunto del mundo subdesarrollado. 

La preocupación central que giraba en tomo a la pollllca económica del Imperialismo, 
era la creciente dependencia del petróleo Importado y la inflación. De ahl que las pollllcas 
estabilizadoras respectivas, se presentaron como una combinación de medidas restrictivas de 
corte netamente ortodoxo y de los tradicionales mecanismos Intervencionistas keynesianos. 
Opción que no resultaba contradictoria, debido a la necesidad de la presencia del Estado como 
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rector del proceso de acumulación en su conjunto, frente a las nuevas manifestaciones de la 
crisis clclica. 

Los ideólogos de la teoría neoclásica en México, con tal de favorecer la expansión del 
capital privado, elaboran falacias teóricas que no resuelven los problemas económicos, sino que 
terminan llevándonos a espirales viciosas, profundizadoras de los desequilibrios 
macroeconómlcos, los cuales tienen que financiarse transitoriamente con procesos do 
descapitalización, desestabilización y de extranjerizaclón, donde los favorecidos son el gran 
capital nacional y transnacional. 

Hoy, de concretarse el T.L.C. se profundizará la integración de Mé>Cico con los Estados 
Unidos, manteniéndonos en el bloque de Norteamérica y frenando la verdadera 
lntemaclonallzación de la economia del pais. La actitud secular de E.U.A. hacia Mé>Cico ha sido, 
no olvidarto, de e>Cpoliaclón no de apoyo y cooperación. No hay perspectiva de desarrollo más 
sostenido, menos vulnerable y más equitativo a través del T.L.C. con E.U.A. 

El Estado me>Cicano no sólo pierde margen de maniobra en lo económico, sino también 
en lo politico, dado el creciente poder de los intereses transnaclonales en México. 

Ante la inviabilidad de la politice de ajuste y de "liberalización" de la economla, para 
corregir los desequilibrios macroeconómicos, el gobierno ha tenido que crear condiciones de 
confianza al capital, para que fluya al pals y asl poder financiar la brecha elClema y crear 
condiciones de crecimiento económico, en el momento que la burguesla ha apostado a la 
inversión elClranjera y especulativa y no a la productiva. 

La entrada de capitales al pals no se debe a que vean perspectivas optimistas de 
crecimiento, sino por las condiciones de alta rentabilidad al capital monopólico, comportando 
esto un proceso creciente de privatización y elClranjerizaclón, que se ha venido generalizando y 
agudizando en los últimos allos. De las decisiones del gran capital, pasa a depender la 
reestructuración y dinámica de la economia. Se pone de manifiesto que la politice del 
neollberallsmo monopólico, no es corregir los problemas productivos y de empleo de la 
economia, sino ampliar la esfera de Influencia y el poder del gran capital nacional y 
transnaclonal. 

ll·S-2 Polltlc1 Contr1cclonlst1, Dtsn1clon1ll11dor1 y Ptlv1t111ntt 

La política de ajuste neoliberal monopólica es la politice contraccionista y el 
"saneamiento de las finanzas públicas, como si per se fuese sano para una nación dejar de 
realizar ciertos gastos indispensables para la reproducción, cualitativamente superior de su 
sociedad, en el ámbito de un pais o del mundo. Disminuye entonces, el gasto e Inversión pública 
y se venden empresas del patrimonio nacional. 

Al culparse al déficit público de ser el causante de la crisis económica, de la inflación y 
del déficit del sector elClerno, entonces se pasa a una polltlca de austeridad. 

Ante la falta de capacidad productiva Interna generalizada • y la producción es la base 
de todo el edificio económico • para hacer frente a la demanda y para evitar presiones sobre los 
precios y sobre importaciones, se procede a contraer la demanda para adecuarla a los niveles 
productivos Internos. Se evidencia que la restricción de la demanda no es el origen de la crisis 
económica, sino que es el resultado de la práctica contracclonlsta. 
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La contracción del gasto e Inversión públicos , originó superávit primario de las finanzas 
públicas, pero prosiguió el déficit financiero, debido a la presión que ejerce la carga del servicio 
de la deuda pública Interna y externa. 

De 1987 a 1991, el gasto público en relación al P.l.B., se redujo del 44.9% al 27.7% 

La disminución del déficit público se ha logrado a costa de desatender la esfera 
productiva, de marginar sectores que sólo pueden ser desarrollados por el Estado. 

Sólo hasta que se logra controlar el tipo de cambio • a partir del Pacto de Solidaridad 
Económica y especialmente del P.E.C.E. 1, en 1989 ·, reducir la tasa de Interés y proceder a la 
venta de las grandes empresas paraestatales, es cuando se alcanza el •saneamiento" de las 
finanzas públicas. 

El •saneamiento" de las finanzas públicas refleja el afán del gobierno de crear 
condiciones de rentabilidad al sector financiero y al capital transnaclonal, asl como de ampliarles 
la frontera de Inversión a través de la venta de las empresas públicas. Coincide con ello el 
poderlo del sector privado monopólico, convencido de poder llenar todos los espacios 
económicos, aún aquellos antes Impensables en un pals como el nuestro : Infraestructuras y 
servicios vinculados directamente a la seguridad social. 

Se coloca al sector privado, prácticamente, como rector de la economla y a las 
ganancias como el motor del crecimiento, ya que son el leit motlv de la Inversión privada. 

La politice de austeridad, al disminuir los gastos e Inversión pública, restringe aquella 
oferta dirigida a la esfera productiva y al crecimiento económico, pero por otro lado, aumenta la 
oferta monetaria dirigida a permitir el crecimiento del sector financiero y especulativo, y por lo 
tanto, a Impulsar el aumento de las cotizaciones en la Bolsa a que da lugar la entrada de 
capitales. 

La tasa de ganancia de las empresas resiente un doble efecto. De un lado, se ve 
Incrementada por la calda de los salarlos reales, originada por el desempleo provocado por la 
polltlca de austeridad. Del otro lado, la tasa de ganancia se ve mermada por la disminuida 
u1illzaclón de la capacidad productiva, derivada de la politice contracclonlsta y de la apertura 
externa. 

La polllica económica predominante, no configura condiciones de rentabilidad productiva 
de largo plazo para Incentivar la Inversión en forma generalizada, debido a que dichas políticas 
contraen el mercado, disminuyen el grado de utilización de la capacidad productiva, asl como la 
posición competitiva de la producción nacional. 

Las politices de austeridad y de tasas de Interés, tendientes a asegurar altas ganancias 
en la esfera financiera y especulativa para atraer capital, han acentuado la diferencia de 
crecimiento entre el sector financiero y el sector productivo. 

La dualidad de la politice de austeridad también se proyecta sobre la tasa de Interés. Por 
un lado, la disminución del déficit público pretende restringir la demanda de créditos para asl 
reducir las presiones sobre la tasa de Interés y las que ésta ejerce sobre las finanzas públicas. 
Por otro lado, la polltica de austeridad favorece el control del escaso recurso del capital dinero. 
Al hacerlo más escaso, eleva su precio y presiona sobre el alza de la tasa de Interés, por lo que 
favorece al capital financiero para mantenerse en el pals o atraerlo desde fuera. 

107 Huerto Gonzilez A.;"Rle1go1 del Modelo Neoliberal Mexicano"; Ed. Diana, Mea., 1192; p. 1DI. 
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El gobierno pudo bajar la lasa de Interés desde finales de 111111 y hasta los primeros 
cuatro meses de 1992, sin que ello afectara la entrada de capitales o propiciara su fuga • en un 
marco de economla abierta • gracias a la venta de las grandes empresas públicas allamente 
rentables. 

Las condiciones de confianza al capital estén dadas por el contexto receslvo o de bajo 
crecimiento, para asegurar menores presiones sobre el sector externo y sobre el tipo de cambio. 

El contexto de la economla abierta obliga a acentuar el proceso de privatización de las 
empresas públicas, debido a la Imposibilidad del Estado • bajo ese esquema de polltlca 
económica • para modernizar las empresas de la nación. 

En 11182-1985 se evidenció que no son las presiones de demanda, ni de aumentos de 
salarios reales, lo que estaba atrés de la lnfiaclón y de los problemas sobre el comercio externo, 
ya que mientras tales variables se hablan contraldo severamente, el crecimiento de los precios 
continuó y persistlan las presiones sobre el sector externo. La polltica antlnfiaclonaria, al afectar 
las condiciones productivas, mantiene latentes los factores que presionan sobre la evolución de 
los precios, ya que éstos son una respuesta de los capitalistas para proteger su tasa de 
ganancia, cuando las condiciones de la esfera productiva y de circulación la tienden a frenar y a 
reducir. 

La depuración y el ajuste de la economla Implican destrucción del capital y calda de las 
remuneraciones totales, encaminado ello a crear mejores condiciones productivas y financieras 
al capital que sobrevive, para encarar en mejor forma la situación actual. 

Para lograr los ajustes planteados, la crisis y la polltlca que la acompana, proceden a 
quebrar 1 los productores Ineficientes, asl como a disciplinar a los sectores populares, para 
poder recrear las condiciones que necesita un nuevo periodo de crecimiento. La crisis por un 
lado, hace Improductivo, destruye y deprecia parte del capital y, por otro, deja fuera una parte de 
la fuerza de trabajo y coloca en situación desventajosa a la que continúa ocupada, sometiéndola 
a una contracción de salarios reales. 

Las crisis ciclicas se suceden, produciéndose el fenómeno que economistas 
norteamericanos llaman recesión de doble zambullid• t"'I· Se presenta una drllstlca calda en la 
Inversión, una erosión del ahorro Interno, una merma Importante en los Ingresos de amplias 
capas de la población. 

Incluso las medidas heterodoxas de ajuste, buscando diminuir la infiaclón y alcanzar un 
cierto crecimiento económico, como el Pacto de SOiidaridad Económica (1987) y el Pacto para la 
Estabilidad y el Crecimiento Económico (1989), mantienen el recorte del gasto público, la venta 
de paraestatales, la apertura de la economi1 y un ajuste liger1mente expansivo de 11 1ctlvklad 
productiva. Lo que se agrega en la nueva ortodoxia son algunas medidas para controlar la 
lnfiaclón : primero, tipo de cambio fijo y precios clave de diversos productos también fijos, 
posteriormente movimientos en estos precios, paulatinos y més o menos programados. 

El sector público ha tomado medidas para contrarrestar la calda del ahorro del sector 
privado, elevando su propio ahorro. Este •aumentó de 0.5% del P.l.B. en 1988, a 8.11% en 11191 
t"'1. 11 contraerse més el gasto y la Inversión pública, lncrementéndose la recaudación tributaria 
en términos reales, asl como la vasta deslncorporaclón de més de 1150 empresas públicas de 
1988 a mayo de 1992". 

::: GuffNn R. Arturo 1111; "LI Doudl E1ltm1 Grllllle .. ."; Ed. N.T.; p. 103. 
Huert1 GonUlez A.; "Riesgos del .. .";p. 137-1:11. 
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Nuestro pals se presenta como una sociedad en donde muchas fuerzas productivas se 
encuentran, no solamente en estancamiento, sino en franco deterioro. Mlls de once millones de 
mexicanos en condiciones y con deseos de trabajar, no llenen empleo permanente. Mlls de 
cuatro millones de ellos, estén totalmente parados. Este Inmenso desperdicio, es producto de la 
doble explotación a que estamos sometidos bajo el capitalismo dependiente mexicano. 

Al mantenerse y acentuarse la polltica de austeridad del gobierno, disminuye el poder de 
éste para incidir en el cumplimiento de los objetivos nacionales. Se restringe su poder 
negociador frente al capital privado nacional y transnacional, asl como para lnftulr en la 
distribución del ingreso. 

La politice neoliberal ha implicado la desatención de los sectores estratégicos y 
prioritarios, asl como de las obras de Infraestructura, de los sectores de salud, vivienda y 
educación, los cuales son las bases sobre las cuales se sustenta el crecimiento de largo plazo de 
toda la economla. 

Se relegan los objetivos de empleo, redistribución del ingreso y rectorla del Estado en la 
economla. 

Los problemas que configuraron la crisis persisten. 

La política económica actual ha sido dlsfuncional a las necesidades del crecimiento a 
largo plazo. Han sido los motivos de la acumulación del sector hegemónico los que han 
predominado. 

La disminución de los salarios reales, propiciada por la polllica neoliberal monopólica, se 
traduce en un aumento en la participación de las ganancias en el ingreso nacional. 

Al resurgir en los últimos anos, con mayor fuerza que nunca, el déficit externo en cuenta 
corriente del pals, se evidencia claramente que la causa fundamental de su existencia no 
radicaba en el déficit público, el cual ha sido prllcticamente liquidado. 

Las politices fiscal y crediticia contraccionistas, han sido incapaces de lograr el equilibrio 
del sector externo, lo que reneja que el desequilibrio de tal sector, es resultado de los problemas 
productivos de la economia (profundizados por la propia polltlca fiscal y crediticia 
contraccionistas, como por la politice de desregulación y liberalización económica), la apertura 
externa y el tipo de cambio sobrevaluado. 

La política crediticia restriccionista acompallante del ajuste fiscal, coadyuva a rezagar 
aquellos sectores funcionales al crecimiento de més largo plazo y a la inserción, en mejores 
condiciones para el pals, al mercado mundial. Al aumentarse tas desigualdades productivas, se 
mantienen latentes las presiones de costos y de oferta sobre precios, el sector externo, la tasa 
de interés y el tipo de cambio. 

Con el presupuesto equilibrado y superavllario, se reduce la demanda pública de 
recursos financieros, los cuales quedan a disposición del sector privado. 

El repunte de la tasa de Interés en los últimos meses de 1992, evidenció presiones sobre 
el tipo de cambio, por lo que se trata de contrarrestarlos actualmente con la venta de empresas 
paraestatales, especlficamente las de la rama petroqulmica. 

El gobierno no puede mOdificar la pollllca de austeridad, debido a que se incrementarla 
el empleo, lo que mermarla el control del sector privado sobre la fuerza de trabajo y, por lo 
tanto, sobre los salarios, lo que comprometerla més la ganancia. Asimismo, tales mayores 
gastos tendrlan un impacto inflacionario, que podrla desestabilizar el tipo de cambio y 
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comprometer las ganancias en la esfera financiera y especulativa, por lo que dejarla de fluir 
capital al pals. 

Se sacrifican polllicas de crecimiento económico, debido a que disminuirla el poder del 
sector privado y comprometerlan la ganancia financiera y especulativa y el flujo de capitales. 

"El gobierno, al parecer, está dispuesto a todo para mantener el saneamiento de las 
finanzas públicas y para seguir atrayendo capitales" 11iº1. "Esto no considera las demandas 
crecientes de gastos e Inversiones públicas derivadas de las deficiencias productivas y de las 
carencias básicas de la población, que no las resuelve el mercado" cm). 

Mientras mayor sea la apertura, más se llene que acentuar la polllica contracclonista 
para disminuir la demanda y las presiones de ésta sobre precios y sobre Importaciones, a fin de 
generar excedentes de producción susceptible de ser exportados, para asl generar también los 
excedentes necesarios para cubrir las obligaciones financieras con el exterior. 

La disminución de la Inflación por medio de la austeridad, se plantea Imprescindible para 
tener los niveles competitivos que exige la economla. 

La reducción de la inflación es también crucial para eliminar expectativas devaluatorias 
y generar certidumbre sobre los niveles de rentabilidad de la Inversión financiera, para seguir 
atrayendo capitales, Indispensables para financiar la brecha externa y reducir la Inflación. 

La polllica de austeridad mantiene las condiciones de rentabilidad de la esfera financiera 
a costa de la productiva. 

Ante la Incapacidad productiva interna para alcanzar los equilibrios macroeconómicos. y 
configurar condiciones endógenas de crecimiento económico y reducción de la Inflación, la 
polltica económica ha tenido que supeditarse a Incentivar la entrada de capitales, dada su 
relevancia para financiar tales desequilibrios y propiciar condiciones de crecimiento económico y 
para reducir la Inflación. 

Al dejar de desemperlar, el déficit público, el papel reaclivador de la economla, se 
afectan las condiciones de crecimiento económico. Ello se ve acentuado por la Incapacidad de 
los sectores productivos Internos, de generar condiciones endógenas de crecimiento, por lo que 
se ha tenido que recurrir a otros factores exógenos. 

La economla depende crecientemente de los recursos externos 'tanto para configurar un 
cierto crecimiento económico, como para amortiguar las tensiones polillco sociales que se 
derivan de las grandes desigualdades productivas y de distribución del Ingreso que agudiza el 
modelo neoliberal" 11121. . 

De 1988 a la fecha, la modalidad que predomina es la inversión extranjera directa y 
retomo de capitales, y en menor medida, aunque empiezan a tener auge, los créditos externos. 

"El problema es si dicha entrada de capitales se seguirá en los montos y ritmos 
suficientes para mantener dicha paridad cambiarla y si el modelo tiende a corregir el 
desequilibrio externo y aumentar el ahorro Interno para disminuir la dependencia del ahorro 
externo" cm1. 

::~ Hutlla Oonz41ez Muro; "Rl111,101 del .... "; p. 145. ::: =• Oonúlez A.; "Rltogo1 del ... •;p.p. 137·131. 
HIMll• Oonz41ez A.;"Rleogo1 del ..... •;p. 131. 
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La venta de empresas públicas ha sido fundamental para disminuir el déficit público y 
para atraer capitales que permitan financiar el déficit externo, y reducir la tasa de Interés Interna, 
necesaria para alcanzar el equilibrio o, aún, el superávit presupuesta!. 

El llamado saneamiento de las finanzas públicas se verá, a su vez, comprometido al 
terminarse de vender las grandes empresas, y al dejar de recibir los excedentes provenientes de 
éstas en el pasado. 

La venta de las empresas de la Nación • las grandes sobre todo • y las expectativas que 
conforma el T.L.C., junto a las acciones especulativas de la Bolsa de Valores, han jugado un 
papel Importante en la atracción de capllales y en el Incremento de la reserva lntemaclonal. Se 
han podido mantener simultáneamente, un tipo de cambio sobrevaluado y una disminución de la 
tasa de interés - hasta buena parte del ello 1992 ·sin que ello provoque una salida de capitales, 
aunque si el aminoramiento del ritmo de su arribo al pals. 

La polltlca económica neoliberal parte del principio de : lo que es bueno para el sector 
privado es - por definición - bueno para el conjunto de la población; por eso, se orienta a 
propiciar la mayor participación del sector privado, en la economla, para que éste sea el motor 
del crecimiento, y a través de ello generar beneficio para el conjunto de la sociedad. 

Se privilegian, entonces, los mecanismos y seftales del mercado (comandados y 
determinados por la gran empresa privada) para que orienten la asignación de recursos y 
determinen la reestructuración de la economla. Lo negativo de esto, es que el mercado no lleva 
adelante las tareas económicas y sociales correspondientes al sector público. 

Otra tarea de la polltica neoliberal monopólica, es debilitar el poder negociador de los 
sindicatos en los sectores público y privado, al generar altas tasas de desempleo, provocando 
que los trabajadores "ya no quieran queso, sino salir de la ratonera•. 

Ademés, otro de los objetivos de la potltica neollberal es concentrar el Ingreso en unas 
cuantas familias, bajo la perspectiva de que se traduzca en mayor ahorro, Inversión y 
crecimiento económico. 

La polltlca neollberal, al seftalar la participación del Estado en la economla y al déficit 
público como causantes de los problemas económicos, pasa a evidenciarse como ldeologla 
falsa, ya que éstos no se han resuelto con la mayor participación del sector privado y con el 
"saneamiento" de las finanzas públicas, sino por el contrario, se han agravado. 

La vla Implementada al calor del T.L.C., serla altamente vulnerable : concentrarla más 
el Ingreso, abrirla més todavía la economla, acelerarla la privatización y la extranjerizaclón para 
asl crear las condiciones de la "reestructuración" productiva. 

Se dificultarla más el manejo de la polltlca económica, acentuándose el sesgo recesivo 
de la polltlca fiscal • como ya está ocurriendo aún sin el T.L.C .• , por las presiones del sector 
externo, dependerla más la economla mexicana de la estadounidense, relegándose más la 
atención de los crecientes problemas del país. 

11-5-3 Politice de Apertura Económica y Comercia/ 

El signo determinante de la politlca económica externa de México, ha sido desde 1985 
y, acentuadamente desde 1987, la veloz y amplia apertura de la economla, con el propósito 
declarado de elevar la productividad y la competitividad. 
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Al Insertar más amplia y profundamente la economla del pals en el mercado capitalista 
Internacional, el Estado mexicano cede su rectorla real en la definición de las caracterlsticas y 
modalidades del proceso de reestructuración Industrial •11141, pasando a sustentarse ésta en las 
denominadas sellales del mercado, que no son otra cosa que "las decisiones de Inversión del 
sector privado nacional y, sobre todo transnacional •11111. 

El ajuste en materia de Importaciones, con un efecto claramente receslvo entre 1983 y 
1987, y de disminución de la inversión, ha sido la condición que ha permitido a los paises 
latinoamericanos pagar la deuda externa. Según la C.E.P.A.L., es hasta 1987 cuando las 
Importaciones de la reglón alcanzan una recuperación Importante 111•1. 

Además en aras de combatir la Inflación, desde el Pacto de Solidaridad Económica 
(P.S.E.) en 1987, pasando por el P.E.C.E. 1 y el P.E.C.E. 11, "la fijación del tipo de cambio 
primero, o su posterior deslizamiento frente al dólar, en proporción menor a la del crecimiento 
del nivel general de los precios internos, desapareció la Inicial subvaluaclón del peso con 
respecto al dólar - dado el menor Incremento en el nivel de precios Interno de los Estados 
Unidos, y se fue trocando en una creciente sobrevaluaclón, Incentivando la propensión a 
Importar y desactivando las exportaciones. A fines de 1991, exlstfa un nivel de sobrevaluación 
de 18% en relación a diciembre de 1987 11171. 

El tipo de cambio sobrevaluado, si bien contribuye a reducir el crecimiento de los precios 
• abaratando el costo de los Insumos Importados y reduciendo el servicio de la deuda externa en 
términos de pesos-, eleva las Importaciones y los déficits comercial y en cuenta corriente de la 
balanza de pagos, con los consecuentes efectos depresivos en la producción, en el empleo, el 
Ingreso y el ahorro Internos. 

Sobre la Inversión, Inicialmente entre 1988 y 1991, la valuación del tipo de cambio tuvo 
un efecto dlnamlzador, aunque selectivo hacia las empresas més rentables; pero 
posteriormente, sobre todo a partir del segundo trimestre de 1992, la pérdida de competitividad 
generada por la sobrevaluaclón cambiaría suicidó el Impacto liberalizador primigenio. 

También es similar el efecto de la liberalización comercial sobre la producclón, pues al 
acentuarse en 1987 la apertura con fines de estabilización financiera, arrastra las secuelas 
negativas de la polltlca contracclonista de 1988, teniendo ademés un marco internacional 
adverso de carécter recesivo. 

Dada la alta elasticidad de sustitución de la producción nacional por la Importada, 
originada por la sobrevaluaclón cambiarla en un contexto de economla abierta, es más probable 
un efecto neto negativo en la producción y el sector externo para el medio y largo plazos. 

De forma paralela a ese efecto sobre la producción, corre el Impacto sobre el ingreso 
nacional en el mediano y largo plazos. Igualmente, aunque en el arranque se verén beneficiados 
las finanzas públicas- por el menor costo financiero del servicio de la deuda externa en términos 
de pesos ·, el sector privado (por las menores presiones del sector público sobre el 
financiamiento Interno) y los asalariados (por su mayor poder adquisitivo sobre los bienes 
importados); el salarlo real continúa cayendo para evitar el creciente deterioro de la capacidad 
competitiva de la producción Interna vla sobrevaluaclón cambiaria. Ademés, termina por 
contraerse el ingreso real y la demanda Interna de los asalariados, al disminuir el empleo por 
efecto del desplazamiento de la producción Interna por las importaciones. 

::: Hueru Oonz61ez Arturo; "Riesgos del Modelo Neollberol M11ic1no"; Ed. Diana, M•xlco, 1112; p.11. 
kWm. 

::; CHldo on la "Deuda Externa Grillete de la Nación .... "; Ed. N.T.; p. 104. 
Huerta Gonz61ez A.; "Riesgos del Modelo Ntollberal Mealcano";Ed. Diana, M••lco, 1112; p. 70 
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Las Importaciones de mercancias, de 1987 a 1991, tuvieron un fuerte crecimiento. Se 
triplicaron en 4 anos 11111. Las de mayor dinamismo fueron las de bienes de consumo, que 
crecieron en 87% promedio anual en el periodo. Es decir, se multiplicaron 7 .8 veces 11111. 

El gran crecimiento de las Importaciones se ha traducido en un aumento en los 
coeficientes de Importación .... en casi todas las ramas de la economla 11201. 

La polltlca camblaria de sobrevaluación, a partir de 1990 sobre todo, al disminuir el ritmo 
de las exportaciones, ha reducido su coeficiente en el caso de la producción manufacturera. 

SI bien las exportaciones crecieron en todo el periodo ·1987 a 1991 • 32.3% (7.2% 
promedio anual), y las exportaciones manufactureras continuaron siendo las més dlnémlcas Cde 
ser el 20.5% del total en 1983, pasaron a ser el 48% en 1987, y a 58.2 % en 1991) 11:l11, 
perdieron, sin embargo, ritmo de crecimiento respecto al periodo 1983 a 1987. En éste, 
crecieron en 21.3% de promedio anual y, en el periodo de 1987 a 1991, cuando el tipo de 
cambio ha buscado jugar un papel anllnflacionarlo, lo hicieron en 12.5% de promedio anual 11221. 

La polltlca de mantener el tipo de cambio sobrevaluado, por su parte, exige mantener 
reducidos los salarios reales, para no comprometer més el bajo nivel competitivo de la 
producción nacional, ya deteriorado por la baja productividad predominante. 

Los sectores favorecidos por esa polltlca de tipo sobrevaluado de cambio, son los 
especuladores, los sacadólares del pasado y que ahora han adquirido las empresas subastadas 
por el gobierno. Tales grupos siempre ganan, tanto cuando se devalúa como cuando la paridad 
se ve sobrevaluada. En este caso, ello les permite Importar barato, y porque ademés son los 
beneficiarios del traspaso de activos públicos. 

Los sectores exportadores de los Estados Unidos, han resultado altamente favorecidos, 
también, por la politlca de apertura extema y el tipo de cambio sobrevaluado. 

A pesar de lo anterior, una devaluación amplia y brusca del tipo de cambio frenarla de 
Inmediato la entrada de capitales, Impulsarla la fuga especulativa de los mismos, presionando 
poderosamente la esfera financiera, el sector extemo y el érea productiva, dlficilmente 
controlables, dado el efecto combinado receslvo· Inflacionario que desatarla. 

El déficit comercial externo se ha Incrementado como nunca. A pesar que de 1988 a 
1991 se creció sólo en 3.7% promedio anual 11zi,, mientras en 1978-1981 se creció al 8.5% 
promedio anual, el déficit comercial externo de la Industria manufacturera tuvo un 
comportamiento similar en ambos periodos. Efectivamente, de 1988 a 1991, pasó de 5, 780 
millones de dólares a 18,840, mientras en el periodo de 1978 a 1981, dicho déficit pasó de 4,078 
millones de dólares a 18,855 11141. Además, en este úllimo caso, el gran superávit del sector 
pelrolero alcanzó a financiar el 88.9% de tal déficit 11111. En cambio, en 1991 el superávit 
petrolero sólo financió el 39.3% del déficit manufacturero, quedando sin financiar el 59.3%; es 
decir, el déficll comercial externo pasó a ser financiado con la entrada directa de capltales. 

De un superávit comercial externo de 8,433.8 millones de dólares en 1987, se pasó a un 
déficit de 11,181.9 millones en 1991 11111. 

:::r1 Hueru Gonúltz A;"R1tago1 del Modelo ... ·: p. 77 

1ZOkMm. 
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lbld: p. 11. 

111 =• Gonziltz A.;"Rlesgo1 del Modelo ... ";p. 71 

::: Huert1 Gonzilez A.,"Rle1go1 del ... ."; p.117. Op. ctt.; p.124. 
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La apertura externa comercial y la reducción de aranceles aumentan ta competencia con 
Importaciones, to que reduce tos márgenes de ganancia y afecta las ganancias y las decisiones 
de inversión en forma generalizada. Entre 1988 y 1991, •et coenciente de inversión pasó de 
18.8% a 19.7%, diferenciándose mucho su crecimiento sectorial" 11271. Ademés, en 1981 el 
coeficiente de inversión fue de 24.9% ¡121). 

Evidénciase que no podemos crecer en tomo a nuestras ventajas comparativas y 
competitivas, pues éstas son Insuficientes para nnanclar los requerimientos de Importaciones 
donde no tenemos dichas ventajas. Además, hoy se requiere una mayor cantidad de bienes 
importados por unidad de producto interno. 

Adicionalmente, el crecimiento de las importaciones de bienes de capital sólo explican el 
30% del incremento de las importaciones de mercancias de 1989 a 1991, siendo el resto 
explicado ~r las importaciones de bienes intermedios (53.2%) y por los de bienes de consumo 
(18.8%) t' •1. . 

Por su més baja rentabllldad y mayor debilidad que sus competidores externos, las 
empresas nacionales han tenido que arreciar su posición de control y explotación de la fuerza de 
trabajo. La disminución de los salarios reales ha llevado a que éstos estén a niveles de 1940 ,,:so,, 

Crecientes sectores del capital privado nacional se encuentran debilitados y 
subordinados frente al capllal extranjero. 

El proceso de competencia de economla abierta ha llevado a muchas empresas - para 
poder subsistir -, a acentuar el proceso de fusiones de empresas, tanto entre nacionales como 
con transnacionales, lo cual acentua los niveles de centralización del capital y de 
extranjerización de la economia. 

Se han promovido condiciones de desarrollo que acentúan los desequilibrios productivos 
y el crecimiento de importaciones y, por lo tanto, de las exportaciones de los paises acreedores, 
reciclando asl tales recursos hacia ellos, por lo que profundizan el déficit de comercio exterior en 
el pals. Ello nos conduce a una espiral viciosa de mayores requerimientos nnancleros externos, 
con las consecuentes concesiones que se otorgan a dicho capital. 

No se recurre a revisar la polllica de apertura comercial, crear un mercado més 
protegido y fomentar un crecimiento de la inversión productiva en todos los sectores, porque ello 
implicarla una revisión de todo el modelo neoliberal de economla abierta. Ello, en la opinión de 
sus teóricos sustentadores, frenarla la entrada de capitales que se ha derivado de las 
expectativas de integración con la economla norteamericana. 

La polilica comercial norteamericana, seguida por los demés paises desarrollados, ha 
tenido un doble signo: un creciente proteccionismo hacia sus mercados internos, que frena las 
exportaciones de los paises deudores y reduce su capacidad de pago y, basados en el 
neoliberalismo, exigen a los demés paises una creciente apertura de sus mercados a los 
productos, servicios e inversiones del exterior, sobre todo de los EUA y la desestatización (la 
desnaclonallzación) de sus economlas. 

Aumentaré más la tendencia hacia la profundización del desequilibrio externo, pues son 
más los sectores y ramas ausentes de ventajas comparativas y competitivas, contrastados con 
los que pueden ver incrementadas sus exportaciones en una proporción mayor a sus crecientes 

~: 0p. cll; p. m. 
'" lbld. p. t14. 
t:io lluelt.t OonzAllz A.;"Rle1go1 w1. ... •; p.m. Op. ctt; p. 1'3. 

HIMrta OonúlH A.;"Ri11go1 del ... ";p. 117. 
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requerimientos de importaciones. Consecuentemente, se ve mermado el efecto multiplicador en 
el pals, del crecimiento de las inversiones y exportaciones sobre la producción, el empleo y el 
ahorro Internos, cancelando la posibilidad real de una dlnémlca més endógena y autosustentada 
1m1. 

Se tienen que conformar expectativas de estabilidad y condiciones de expansión para el gran 
capital nacional y extranjero para que fluya al pals. 

Ello exige acentuar la privatización-desnaclonalizaclón y la integración económica con 
los paises desarrollados, lo cual se da a través del T.L.C .. En esas condiciones, el déficit en 
cuenta corriente pierde temporalmente, Influencia sobre el tipo de cambio. 

Tl'ltldo de Libre Comercio 

Dentro de tos factores internos que llevan al T.L.C., ademés de pretender la eliminación 
de trabas a las exportaciones desde México • sobre todo donde existen •aranceles pico" en 
E.U.A .• , se busca estimular la mayor inversión externa para producir con vistas al mercado 
gringo, dinamizando supuestamente ta industria nacional y mejorando la situación del sector 
externo de ta economla. A la l.E.D. se le asigna, dentro de esta estrategia, et financiamiento del 
desequilibrio externo, la estabilidad cambiarla y de precios y el crecimiento y reestructuración de 
la economfa. Todo ello hace muy vulnerable, en alto grado, el esquema actual de crecimiento 
económico. 

Entre los factores externos que llevan al T.L.C., se encuentra la internacionalización del 
capital, comandada por las transnacionales, las cuales conforman un gran comercio 
intrelndustrial, reduciendo la soberanla de los paises y menoscabando la autodeterminación de 
sus pollllcas. Ademés, el T.L.C. es esencial para los E.U.A., pues les permite ampliar sus 
exportaciones, como ya ha sucedido, a México y ·de concretarse la "Iniciativa de las Américas•. 
al resto del Subcontlnente. Adicionalmente, con el T.L.C., E.U.A. busca la lrreverslbilklld de los 
cambios estructurales recientes en la economia mexicana, dando seguridad y estabilidad a sus 
Inversiones en el todavia parclatmente nuestro pais. 

La apertura económica, en bloques comerciales constituidos por economias disimiles o 
asimétricas, atenta contra la estructura productiva del pafs menos desarrollado y profundiza su 
desequilibrio externo, como viene sucediendo aún antes del T.L.C. 

Al profundizarse la especialización entre paises en torno a tas ventajas comparativas, se 
condena al més atrasado al subdesarrollo permanente {procesos intensivos en mano de obra, 
ensamble con baja tecnologla y bajos salarios reates). En cambio, tos miembros més 
desarrollados en el "libre" mercado, aceleran su desarrollo tecnológico, mejoran su posición 
competitiva, se especializan en producción de atto valor agregado con base a la mano de obra 
barata subdesarrollada, etc. 

En lo inmediato, el T.L.C. reportarla ciertos beneficios para aquellos sectores de México 
que tienen aranceles "pico" • vestido y cemento, por ejemplo • y barreras no arancelarias; se 
benellciarén las éreas donde estén las transnacionales, que cuentan con la suficiente capacidad 
para reestructurarse a fondo productivamente, y tal vez también algunas de las empresas 
"mexicanas• aliadas estratégicas de las transnaclonales. 

Las ganancias de los que se beneficiarian con el T.L.C. no contrarrestarian tas pérdidas 
de los que se verfan desplazados en términos de crecimiento y empleo globales y calda de 
capacidad productiva (nos estamos convirtiendo en un país de comerciantes en pequel\o més 

"' HU1111 Oondlez Arturo; "Rfeago1 del Modelo .... •;p. 87 
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que de productores, como se ve en la "economla lnfonnal"). No cambiaré sustancialmente la 
migración de mano de obra mexicana a los E.U.A .. No se reduclrén las diferencias salariales 
entre México y E.U.A., sino tal vez se agudlzarén. 

La paridad sobrevaluada y la reducción de la Inflación originada, no se sustentan sobre 
bases reales de producción y de Incremento de la productividad. 

De no atenderse y corregirse los problemas productivos de la economla, persistiré la 
subida de precios en el largo plazo. 

Una vez que deje de operar la venta del patrimonio nacional para atraer capitales, no 
habré condiciones para mantener la sobrevaluación camblaria, ni para mantener a un nivel bajo 
la tasa de Interés, ni para reducir el proceso lnflaclonarlo. 

El desequlllbrlo comercial externo no puede mantenerse en el largo plazo. Al agotarse la 
venta de las empresas públicas, al Igual que la •economla casino• de las ahas ganancias 
especulativas de la bolsa de valores, no se alcanzarla a financiar el d6ficit corriente de la 
balanza de pagos, manifesténdose de nuevo la crisis económica del pals. 

Como vemos, la asignación de recursos que promueve el contexto de la economla 
abierta, atenta contra las condiciones de crecimiento soslenldo y menos vulnerable de la 
economla. 

IMM Politlca Deslndusttiallzadon y Maqu/llzante 

La apertura externa a través de la competencia lntennonopóllca e lntertransnaclonal, 
lleva a "depurar" y reestructurar la planta productiva del pals. 

La reconversión Industrial es una fonna de adecuación de la economla mexicana a las 
necesidades de las economlas estadounidense y japonesa, principalmente; es otro de los 
elementos que pennlten visualizar el Inicio de una nueva etapa, en la que M6xlco jugaré un rol 
distinto del que se le otorgaba anterlonnente pero no por ello més favorable a los Intereses 
nacionales. 

El impacto negativo se ha acentuado por las devaluaciones- encarecedoras, en moneda 
local, del pago de la deuda externa privada • y por las alzas Internas de los tipos de Interés que, 
bajo una polltlca neoliberal, aspiran a relener los capltales en el pals. Es cierto que no todas las 
empresas privadas han visto cercenada su acumulación de capital, dado que unas son 
monopolios (locales o asociados a lransnaclonales) y sus beneficios continúan; y otras, en buena 
medida las propias grandes empresas, obtienen compensaciones cambiarlas, a cuenta de los 
fondos públicos. Aqul también, se socializa parcialmente la deuda externa privada y se continúa 
la privatización de las ulilldades que deja la misma. Se confirma la aseveración de Mane, de que 
lo único que entra en posesión del pueblo bajo el capitalismo, es la deuda; aunque ya no 
solamente la pública, sino hasta la privada, como vemos. 

La economla mexicana se ha vuelto més vulnerable al profundizarse la aslmetrla con la 
economla de los E.U.A., debido al tipo de lnduslrialización •mexicana• supeditada comercial, 
financiera y tecnológicamente a nuestros "primos" del Norte, alejándonos més de un crecimiento 
endógeno y autosustentado. 

El mercado yanqui ha pasado a ser el motor del crecimiento, sumamente selectivo, para 
las Industrias con capacidad competitiva y de reestructuración en un contexto de mercado 
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abierto. Esa mayor integración al mercado norteamericano, se debe tanto al proceso de 
internacionalización transnacionalizada (dislocamiento de la producción de las transnacionales 
en los diversos paises, en busca de ventajas comparativas y menores costos), como a la aguda 
contracción del mercado interno. 

La apertura económica generalizada, y en especial el T.L.C., agudiza la 
desindustrialización de aquellos sectores insuficientemente desarrollados, genera desempleo 
tecnológico, hace sumamente selectivo el proceso de industrialización oligopólica (ramas donde 
predominan las grandes empresas privadas nacionales y transnacionales), acentúa los 
desequilibrios productivos inter e intrasectoriales, se da un crecimiento generalizado • como se 
ha dado • en las importaciones, principalmente en las de bienes de consumo, vuelve més 
vulnerable a la economla del pais de las decisiones transnacionales. 

No se observa un simple cambio en los movimientos financieros • exportación neta de 
capital de México y otros deudores latinoamericanos durante los 80's • sino hechos que 
modifican los aparatos productivos y en tanto tal, revelan el trabajo que la crisis viene 
realizando. 

Ademés del electo nocivo de la pagatoria de la deuda externa, han estado presentes 
otras acciones que han minado, aún més, el fondo de acumulación en la región. En estos anos 
de los 80's y lo que va de la década de los 90's, no sólo no ha sido posible mantener las tasas de 
crecimiento de periodos anteriores, sino que también se estén agregando nuevas dilicuttades, 
rezagos y carencias que implican mayores obstéculos para impulsar el desarrollo económico. 

Determinados capitales son obligados a operar en condiciones en que la ganancia 
financiera se vuelve un medio vital para sobrevivir, otros deben desplazarse hacia actividades 
no necesariamente productivas, muchos reducen el campo de su acción, algunos logran 
capitalizar pasivos contando en adelante con socios extranjeros, hay los que sucumben y los que 
definitivamente se han ubicado en los terrenos financieros. 

Resulta sumamente dificil avanzar en materia de incremento de productividad e, 
incluso, es complicado mantener la planta productiva en las condiciones de ellos atrés. 

Allos de hambruna de capital, han dejado a la mayoria de la maquinaria productiva de 
los paises latinoamericanos, en un estado de deterioro avanzado. El mantenimiento y las 
reparaciones normales y necesarias han sido omitidas forzosamente, no se diga ya de ta 
modemización, el mejoramiento y la adopción y la aplicación de tecnologla més avanzadas. Si 
no hay un remedio masivo e inmediato para ello, América Latina como unidad económica 
regional, que no hace mucho tiempo estaba en la antesala de un salto hacia un nuevo estadio 
económico, comercial y tecnológico, caeré inexorablemente a la zaga de las economlas de Asia, 
cuya delantera ya es casi inalcanzable. 

De 1983 a 1987, la polltica económica se supeditó al objetivo de lograr un superávit 
externo para hacer frente al servicio de la deuda externa. 

A partir de 1987, los recursos obtenidos de la venta de las empresas públicas se han 
canalizado al pago del servicio de la deuda pública externa y a disminuir la deuda pública 
interna, para reducir el servicio de la deuda pública y "sanear" las finanzas públicas. Se 
transfieren asi activos públicos para disminuir pasivos. 
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Según la C.E.P.A.L. tan sólo en los ai\os de 1981 a 1985 el pago de Intereses del 
subcontinente latinoamericano rebasaba la suma de 80 mil millones de dólares 11H1, lo que 
representaba cerca del 20 % de la deuda exterior de la región. 

En el periodo de 1982 a 1987, los paises del área pagaron intereses equivalentes al 36.2 
por ciento de la deuda externa total y al 44. 7 por ciento de la deuda de largo plazo 1m1. 

Las transferencias de la reglón L.A. al mundo desarrollado, representaron el 79.6 por 
ciento del Incremento de la deuda total para el lapso de 1982 a 1987 11M1. 

Asl, junto a la recesión, se da un proceso masivo de fugas de capitales de nuestros 
paises a los centros capitalistas financieros más importantes. 

El gobierno genera superávit primario para cubrir sus obligaciones financieras con sus 
acreedores y, cuando no tiene recursos excedentes, recurre a la venta de los activos de la 
Nación para reducir los pasivos. 

El aumento de la tasa de interés interna, para atraer Inversión extranjera, Impacta hacia 
arriba los costos financieros y afecta, en condiciones de apertura externa, la ganancia en la 
esfera productiva. Además, las tasas de interés altas hacen que se canalicen recursos mayores 
al pago de la deuda Interna, en vez de a la Inversión productiva. Esta polltica predominó sobre 
todo de 1988 a 1990. 

De 1983 a 1987, se Instrumentó una politica de ajuste que asegurara superávit de 
comercio exterior, para realizar transferencias hacia afuera del pafs, configuréndose en ese 
periodo un contexto recesivo e Inflacionario, que terminó por comprometer el pago del servicio 
de la deuda, llevando a renegoclaclones con los acreedores y a recurrir a las ventas de activos 
nacionales (de las grandes empresas públicas) como forma de cubrir dichas obligaciones 
financieras. 

"El pago del servicio de la deuda externa se cubre ya no a través de la contracción de la 
actividad económica, que genere superávit de comercio exterior, sino mediante la 
descapitalización del sector público a través de la venta de activos nacionales 1m1. 

El colmo es que el propio Estado mexicano garantice, con el crédito de la nación, una 
buena parte de la deuda externa de las E.T. frente al Club de Peris y mediante FICORCA 
(fideicomiso para la cobertura de riesgos cambiarios), protegiendo a las transnaclonales frente a 
las fluctuaciones cambiarlas del peso en relación al dólar, debidas en alto grado a las propias 
maniobras especulativas de las mismas empresas transnacionales. 

Además, no conforme con ese aval, el gobierno federal, ha impulsado la transformación 
de la deuda de las E. T. en activos, facilitándoles un pingüe negocio, al comprar su propia deuda 
al 50% de su precio nominal, adquiriendo parte del capital real • activos flslcos • desvalorizado. 
Es decir, a pretexto de reducir el monto del endeudamiento externo público y privado, se ha 
avanzado en el proceso de desnacionalización de la economla del pals. 

La deuda externa es una de las fuerzas principales en el proceso de reestructuración del 
capital que avanza en nuestros paises. Lo fue, cuando se dio el período de expansión del 
euromercado, a partir del crédito. Continúa siéndolo en la actualidad cuando se vinculan , pago 
de la deuda externa, polltica de ajustes, financiación creciente de la vida económica y apertura 
de nuestras economías. Predomina, quizá desde fines de los sesenta hasta dos décadas 

~:: "Lallluda Eat11n1 Grillete ........ "; Ed. N.T.;p.104. 
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después, lo que algunos autores definen como •economla Internacional de endeudamiento• 11•1. 
Se trata de una reestructuración, comandada por algunos segmentos del capital financiero de la 
reglón y sus socios externos, en la que cada vez estén mds ausentes los Intereses de amplias 
capas de la población. 

Ese camino, objetivamente lleva a limitar cada vez mds nuestra Independencia y 
soberanfa nlCfonal. La crisis trabaja en una dirección en la que se estt perdiendo el contenido 
económico de nuestra soberanla, con lo que todo el proceso de deSlrrollo nacional, es decir las 
necesldldes e Intereses del pueblo, encontrart obsttculos muy dllfclles de superar. 

El déficit de comercio exterior ha paSldo a comprometer el pago del servicio de la 
deuda externa, por lo que el goblemo ha tenido que promover la entrlda de Inversión extranjera 
directa. 

De tal forma, la llberallzaclón comercial tiene que Ir acompaftada de la liberalización de 
la Inversión extranjera y de mayores concesiones para su Ingreso. Son, por lo tanto, los factores 
exógenos tos que mantienen el crecimiento económico, lo que refleja 11 ana vulnerabllldad de la 
estrategia y de la polltlca económica actuales. 

1:11 Dicho en "u Deuda Externa Orllttl1 ...... ·: Ed. N.T.: p.10I. 
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CAPITULOlll 

POSIBLES SALIDAS A LA CRISIS DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

111·1 Renegociecion11 de 11 Deud• Ext•m• 

111-M L• Vl•l6n de IOI Acl'Hdol'9s 

111-f·f.f L• Rupu..,,, lnmtdllta 

La reacción Inicial de los banqueros acreedores frente a las moratorias Involuntarias y 
temporales, como la de México en 1982, al Iniciarse la crisis de la deuda externa, fue de susto, 
retrayendo Inmediatamente sus nuevos cr6dltos a los paises endeudados. En cambio, la 
re•cclón de los gobiernos de los centros lmperi1llst11s fue de preocupación, no tanto de la posible 
calda de las ganancias como en el caso de la banca privada, sino por el peligro de procesos 
polltlcos desestabilizadores, dlsfunclonales al avance del sistema capitalista en los paises 
fuertemente endeudados. 

Por eso, Inmediatamente los principales gobiernos capit1llstas se vistieron el uniforme 
de "Sllvadores• de los paises altamente endeudados e Iniciaron el •rescate• • travts de 11 
Institución fundamental del resquebrajado sistema monetario y crediticio del capitalismo, el 
F.M.I., controlado por el gobierno de los E.U.A .. Aplicaron una polltk:ll de cr6dlto y de 
renegoclaclón coordinada entre Gobiernos, Bancos y Organismos Financieros Internacionales 
para hacer més efectivo el dogal de la deuda sobre los paises prestatarios y sus polltlcas 
Internas y externas. 

Al prorrogar el pago de las amortizaciones del capital, los acreedores pretendlen que la 
solución de la crisis deudora se dari1 sólo con medidas financieras, comerciales y productivas, 
sin tocar las desproporciones y deformaciones de la estructura económica de los paises 
deudores, que profundiza dla a dla su crisis de dependencia y de desintegración. Al mismo 
tiempo, los acreedores fingian olvidar que en la base de la crisis deudora esté la estrategia 
financiera expoliadora del capital monopolista transnacional. 

Uno de los objetivos Inmediatos del hegemonismo norteamericano al aplicar una polillca 
de concesiones diferenciadas frente a los paises emergentes deudores, alcanzado en alto grado, 
ha sido evitar una agudización de la contradicción deudores-acreedores, que lleve a la 
confrontación directa, mediante un frente común de los paises saqueados financieramente, con 
la consecuente aceleración de la desaparición del sistema de relaciones monetarias y 
financieras del capitalismo. 

Tal politlca de presiones directas de un lado y de maniobras divisionistas por el otro, le 
ha dado resultados al Imperialismo yanqui frente a sectores Importantes de las élites 
gobernantes que, formados bajo el pragmatismo filosófico de los Imperialistas, buscan ganancias 
Inmediatas a través de los compromisos por separado con los acreedores bancarios y sus 
gobiernos, olvidando o fingiendo hacerlo, que esa polltlca pragmétlca y miope no tiene 
perspectivas para los paises débiles, por estar desunidos y, por el contrario, sólo una acción 
unida de los pueblos y gobiernos puede resolver satisfactoriamente la problemétlca financiera en 
aras de los Intereses no sólo de los deudores, sino de los pueblos de los paises acreedores y de 



97 

un amplio sector de sus Industriales y negociantes, que verlan ampliarse nuevamente sus 
mercados. 

Entre 1982 y 1985 se realizaron diversas renegociaciones de la deuda y ésta se 
reestructuró apreciablemente, reduciéndose y aún dejándose de hacer las amortizaciones de 
capital Inicialmente convenidas. Pero como el monto acumulado de la deuda siguió creciendo, 
aunque desde luego ahora lentamente, los pagos por Intereses permanecieron a un muy alto 
nivel y parte de ellos fueron Incluso capitalizados 1'1. 

Al principio de la crisis de la deuda externa y durante los siguientes cinco anos, la 
estrategia para su manejo giraba en tomo a los siguientes supuestos básicos: 

-El ajuste fiscal en los paises Industrializados y el equilibrio en sus balanzas de pago 
llevarlan a una significativa reducción en las lasas nominales y reales de lnler6s, que 
reduclrlan el servicio de la deUda de los paises endeUdados y dlsmlnulrlan las 
transferencias netas de recursos, lo cual permllirla una mayor canalización del ahorro al 
crecimiento que derivarla en un alto Incremento en las exportaciones de los paises en 
desarrollo. 

-Con tasas reales de lnter6s a niveles históricamente moderados de alrededor del 2%, 
serla posible el retomo a los Cléditos voluntarios, por parte de los bancos comerciales, a 
los paises en desarrollo. En un contexto de exportaciones crecientes, a una tasa de 
crecimiento más rápida que la del pago de Intereses, los paises en desarrollo estarlan en 
posición de cumplir con todas sus obligaciones, al tiempo que dlsminulrlan su deUda. 

-Las lasas de Interés reales, a pesar de haber caldo del nivel más atto del 7% y 8% en 
19112, se mantenlan todavla a niveles de alrededor de 5% en 1988. Lejos de mejorar, se 
hablan deteriorado aun más los ténnlnos de Intercambio de los paises en desarrollo y sus 
esfuerzos de liberalización comercial se desvaneclan frente a nuevas tendencias 
proteccionistas en el mundo industrializado. 

-El elemento clave de la estrategia, que suponla una reducción en la transferencia neta de 
recursos a través de un flujo adecuado y constante de nuevos c:r6dltos, estuvo lejos de 
alcanzarse. 

Por el contrario, para los paises altamente endeUdados, los préstamos bancarios hablan 
disminuido considerablemente, hasta llegar a representar flujos reales negativos en 1985, 1988 y 
1987. 

El problema se centraba en la llamada transferencia neta de recursos: la diferencia entre 
las corrientes de capital que entran y salen de un pals, Incluidos los pagos por Intereses y el 
Impacto negativo de esta dinllmica sobre el crecimiento. 

La nueva etapa del endeudamiento lntemaclonal de los paises tercermundistas durante 
los BO's, se caracterizó por la contracci6n brusca de los cr6dilos externos al Tercer Mundo. 

La lógica de los paquetes de renegociaclón de la deUda y de las correspondientes 
polltlcas de ajuste pasaron a responder, esencialmente, a la necesidad de evitar que la "crisis de 
la deuda" se convirtiera en una crisis del sistema financiero lntemaclonal y en garantizar la 
valorización del capital de los bancos transnacionales. De ahl la necesidad de forzar a los 
paises endeudados a obtener superávit en la balanza comercial, situación que propició 
transformar a México y otros grandes deUdores en paises "exportadores netos de capital", entre 
1983 y 1987. De 1982 a 1988, la CEPAL calculó una transferencia neta de recursos para el 

'Aguillf M.AlonlO; "Un. rallealón ... ", Ellr•logla, No.7t ... ; p.12. 
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conjunto de América Latina del orden de 180 mil millones de dólares 121. 

Paralelamente, los créditos de la banca transnaclonal a los paises subdesarrollados 
cayeron de un méximo de 74,300 millones de dólares en 1982 a 33,800 millones en 19881'1. una 
baja de 54%. Los créditos oficiales fueron incapaces de amortiguar la calda, pues en el mismo 
periodo sólo aumentaron alrededor de 12,000 millones de dólares 141. , 

Los paises desarrollados se transformaron asl en el usurero Jntemacional, al que sólo le 
ha Interesado mantener medio vivo al prestatario tercermundista para asegurarse el pago del 
servicio de su deUda, aun a costa del acrecentamiento de la misma, creéndole adicionalmente, 
al deudor, un complejo de culpa por su "irresponsabilidad". 

Aún después de las renegociaclones, en consecuencia, la carga que entrafta el servicio 
de la deUcla ha sido muy pesada, reclamando a menudo, tan sólo por concepto de intereses, de 
sumas que representan el 50% y més de los Ingresos de divisas procedentes de la exportación 
de bienes y servicios t'l. 

El principal problema no eran, finalmente, las amortizaciones, sino el pago de réditos a 
la comunidad financiera Internacional, ya que en los anos 80's el 70% de los pagos fueron por 
concepto de Intereses a la banca extranjera. 

Los gobiernos de los principales paises Industrializados han insistido en que se continúe 
pagando el servicio de la deuda y han supervisado este pago, utillzando al FMI como el principal 
agente coordinador. El sistema ha evitado los problemas de liquidez ofreciendo el "crédito 
fresco•, sólo que a un precio que Incluye jugosos margenes y ejerciendo presión polltlca entre 
bastidores para garantizar el pago de la deuda. Los acreedores estlln Jo suficientemente 
org1nizados para seguir con este enfoque caso por caso, mientras que los deudores no han 
podido unirse para enfrentarlo. 

No sólo no hay solución de fondo al problema sino que en algunos casos se estlll 
agravando. El sólo pago de los Intereses substrae una masa de recursos de tal magnitud que 
bloquea el crecimiento y vuelve Imposible que la Inversión recupere un nivel medl1namente 
satisf1ctorio f 1. 

T1mpoco es cierto, necesariamente, que si nuestras economlas crecen ello nos darlll 
suficiente capacidad para cubrir el oneroso servicio de la deuda, pues tal capacidad no sólo 
depende del ritmo a que crezca la economla, sino de las condiciones en que se realice el 
comercio exterior y el movimiento lntemacional de recursos financieros 1'1. 

El gobierno y la banca norteamericana han sido los més preocupados por mantener 
alejado un posible cese de pagos o una acción unificada entre los principales deudores 
latinoamericanos. 

La principal fuerza que Impulsa la estrategia norteamericana es la dlnémlca de la 
reestructuración capitalista en la búsqueda de nuevos espacios de valorización. 

:;::.., Dludll ElltrM Grillete de le Nec:lon"; Ed.N. T., 1tH; p. 13. 
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Se han aplicado medidas diversas para aliviar, precaver o enfrentar, por momentos, 
situaciones de insolvencia, apoyados en innovaciones tanto en técnicas como en Instrumentos, 
principalmente a partir de la crisis de la deuda, cuando las reestructuraciones ya no fueron 
voluntarias. 

El Plan Baker 

Una de las propuestas mlls significativas al empezar la administración Bush, lo significó 
el denominado Plan Baker. La propuesta conslstla en contribuir al reflnanciamlenlo de la deuda 
de los 15 paises mlls endeudados con 27 mil millones de dólares en tres ellos, de los cuales 20 
mil deberlan ser aportados por la banca comercial. 

Se generó como reacción, lo que quiso ser el contraplan Montevideo, pero que la falla 
de unidad latinoamericana Impidió que avanzara. Sin embargo, se emitieron conclusiones de 
consenso en el sentido de que deblan ser Incrementados los flujos de capital, pero acompallados 
de una reducción significativa en las tasas de Interés y los m6rgenes bancarios. 

La estrategia Inicial norteamericana en el tratamiento de la deuda externa (Plan Baker), 
iba encaminada, aunque muy tlmidamente, al crecimiento económico de los paises deudores, 
con el objetivo de darles solvencia para enfrentar sus compromisos. 

El Plan Baker ( de la Tesorerla de los E.E.U.U.), contemplaba ampliar los recursos de 
las lnstHuciones multilaterales de financiamiento (8.1.R.F. y B.I.D.) controlados por las potencias 
capitalistas, asl como el proporcionar garantlas oficiales a la banca comercial transnacional, 
para Impulsar el crecimiento de las economlas del subdesarrollo mlls endeudadas y propiciando 
que pudieran tener mayor margen de maniobra al cumplir con el servicio de la deuda. Como era 
de esperarse, la Intervención del Plan Baker era mantener la jaula cada vez menos llurea y mlls 
dolarizada de la dependencia, aún cuando se empilara un poco el tamallo de la misma. 

El Plan Baker, por el momento en que aparece y por el monto de los recursos que 
Involucra, fue del todo Insuficiente para responder a las necesidades de refinanciamlento de los 
deudores relevantes, encamlnéndose mlls bien a aminorar las tensiones acumuladas sobre el 
sistema financiero norteamericano y sostener espacios lucrativos para Inmigración de los 
capitales hacia los Estados Unidos, aún en condiciones de descenso en la cotización del dólar. 

El Plan Baker no ofreció una salida al problema de la deuda , més sin embargo 
corroboró la Intención de sostener por todos los medios la capacidad de pago de los prestatarios 
y evitó una acción concertada de los mismos. Incluso, es parte de una propuesta de 
transformación de las economlas de los principales deudores que busca integrartos mlls a la 
esfera del capital norteamericano. 

La estrategia de la renegociación periódica condenaba a los paises deudores a un 
estado de depresión semiperrnanenle, al tiempo que los bancos acreedores continuaban 
pagéndose Intereses a si mismos mientras postergaban las amortizaciones de capital. 

La deuda extema de los paises subdesarrollados siguió aumentando a causa de las 
renegociaciones, que significaron para los paises deudores programas de ajuste cada vez mlls 
severos, los cuales Implicaron una creciente sangrla de capital y una recesión pronunciada 
acompallada de procesos Inflacionarios Intensos; dréstlca reducción del Ingreso per cllpita, del 
nivel de empleo y de las condiciones de vida de la población. 

Las renegoclaclones sucesivas con la Intervención del F.M.I., que se acrecentaron a 
partir de 1982, salvaron de la quiebra a los bancos acreedores, los cuales derivaron cuantiosas 
ganancias a la vez que aseguraron la rentabilidad de su capital en el largo plazo, Imponiendo 
una servidumbre financiera a los pueblos de los paises deudores que son a los que realmente se 
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les ha pasado la factura. 

El Plan Bradley 

A partir de 1985 se comenzó a dar en EU un cambio de enfoque en el discurso sobre la 
deuda latinoamericana, sobre todo al nivel del Congreso de ese pals. 

Para 1985-1988, la crisis de la deuda empezó a verse en el Congreso de distinta 
manera. Ya no se trató de sellalar a los responsables del exceso de deuda, sino que se 
emprendió el anéllsls de las Implicaciones a mediano y a largo plazos del problema, y se buscó 
Ja manera de enfrentar estas consecuencias en ausencia de un liderazgo del ramo ejecutivo. 

Una propuesta fue la que presentaron los congresistas demócralas Bruce Morrison y 
Sander Levin, bajo el nombre de Ley de Desconcentración de la Deuda y de Promoción del 
Crecimienlo. 

Esa propuesta, y otras, Iba dirigida a varias cuestiones clave. En primer lugar, se 
pretendla garantizar la salud de EU, la cual ha sido clave para la salud del sistema financiero 
lntemacional. Por otra parte, se buscaba reactivar el crecimiento económico en Am6rica Latina, 
liberando a estos paises de las pollllcas de ajuste, que estaban resuHado tan contraproducentes. 

Ademés, las propuestas reconoclan el estrecho vínculo que existe enlre comercio y 
deuda. Finalmente, es lmportanle sellalar que las distintas propuestas consideraron la cuestión 
de la deuda como un asunto polltico, y no solamente económico. 

Ante el virtual fracaso del Plan Baker, el senador demócrata 8111 Bradley propuso que los 
bancos deblan limitar a 3 por ciento el monto de lo r6dltos que cobraban a los deudores, y 
reducir 30 por ciento el monto de Jos débitos en un periodo de 1 o allos en una proparclón de 3 
por ciento anual. Todo ello, a cambio de que los paises endeudados adoptasen refonnas 
económicas que alentaran la Inversión dom6stica y fonlnea ~J. 

El Plan Baker, lanzado en octubre de 11185, enfatizaba en la reestructuración de las 
deudas y en facilitar nuevas lineas de cr6dtto, a fin de que se pagara por completo los abonos y 
los Intereses y se protegieran las ganancias de los grandes bancos. 

El plan Bradley, a diferencia del Baker, se centraba !Ms en lograr una reducción 
voluntaria que en conceder nuevos cr6ditos. 

De acuerdo al Plan Bradley, las ganancias de los acreedores se reducirlan, durante 
11188-1998, en 12 500 millones de dólares para los 24 bancos més grandes de Estados Unidos 
(bajaban sus ganancias, pero no tenlan p6rdidas). 

Concretamente, se pedia a los bancos suprimieran las cléusulas contenidas en los 
acuerdos de prjstamos, según las cuales se dlsponla que los acreedores aplicaran un trato 
unlfonne y no preferencial a todos sus deudores en las transacciones de negociación de las 
condiciones de los prjstamos. 

En lo financiero, el Plan Bradley fortalecla el papel del B.M. y del FMI. Ambas 
organizaciones estarlan en posibilidad de ofrecer un nuevo y adicional soporte financiero que se 
podrla u111izar en planes especllicos de reducción de la deuda. En lo particular se sugirieron 3 
posibilidades: 

1) Recompra en efectivo : en esta opción el pals deudor utilizaba reservas en efectivo 
para comprar, con descuento, parte de su deuda con los bancos acreedores. 

l•Et FlnJtO/M11./ll. 
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2) Conversión de deuda vieja con tasa de Interés flotante en nueva, con plazos més largos 
y tasas fijas. El pago de Interés o del principal debla estar total o parcialmente 
garantizado; es decir, la deuda pública reestructurada se deberla sustituir con descuento 
por algún instrumento financiero comerciable. 

3) Sustitución de la deuda por inversión : A través de los Swaps se cambiarla deuda por 
capital de una empresa (desde 1982). 

El objetivo de la propuesta del senador Bradley era reducir el peso de la deuda del 
Tercer Mundo, restaurar su crecimiento, asegurar la estabilidad politlca de esas naciones, y 
fortalecer la capacidad de paises en vlas de desarrollo para comprar mis productos de 
exportación de Estados Unidos. Lo politico cobraba Importancia primordial, cuando se trataba de 
conservar a los paises económicamente atrasados dentro de la órbita del sistema capitalista, a 
costa aún de bajar las ganancias de las transnacionales bancarias. 

Quedaba rebasada conceptualmente, aunque aún no en términos précticos la etapa 
anterior, en la que se "hule hacia adelante• de la deuda con mayor endeudamiento, ajustes 
drasticos de la balanza de pagos bajo la supervisión supranacional y la cancelación consecuente 
de toda posibilidad de crecimiento económico, para no hablar de desarrollo. 

De 1982 a 1987, los bancos otorgaban créditos a nuestros paises para pagarles a ellos 
mismos sus usurarios Intereses, postergéndose la mayor parte de las amortizaciones del capital 
una y otra vez "hacia la tierra de nunca jamés del siglo XXI", en tanto los paises deudores • con 
Mllxico de paradigma • aceptaban una situación semlpermanente de depresión. Eso fue lo que 
se denominó, soflstlcamente, crecer para pagar. 

El asi llamado escenario •realista• de las metrópolis financieras, fue muy efectivo para 
asegurar el pago del servicio de la deuda externa e Incluso funcional para forzar una serie de 
concesiones leoninas de los paises deudores, es decir, funcionó como un medio de control de la 
politice económica de los deudores. Pero en América Latina, empezando, por nuestro pals, ese 
realismo produjo un cuadro de estancamiento productivo con inflación explosiva y 
empobrecimiento generalizado, sin que siquiera quedara fortalecido orglinlcamente el sector 
externo o pudiera ponerse en marcha una reestructuración efectiva de la economla. 

De ahi que los paises vieron debilitadas sus posibilidades materiales de pagar, asl como 
su disposición para hacerlo. A su vez, en respuesta, muchos bancos reconocieron en los hechos 
que las deudas Insolutas, eran recursos no genuinos (¿por qué habrlan de venderlos a precios 
de remate?) y por ende incobrables. 

¿Cuéles fueron algunas de las razones por las cuales el Departamento norteamericano 
del Tesoro aceptaba la idea de un plan que sanciona "pérdidas• a los bancos en el caso de un 
pals macrodeudor? En primer lugar, el agravamiento, de la situación económlco-polltica de 
México, lo que aumentaba el riesgo de una moratoria extema; es decir, necesitaban aflojar un 
poco el dogal para no asfixiar una fuente continua • a pesar de la crisis • de enormes beneficios. 

En segundo lugar, la banca transnacional habla reducido a un mlnlmo sus préstamos, y 
eso obligaba a dar oxigeno a economias gravemente enfermas, con el objeto de seguir 
desangréndolas de una buena porción del trabajo de sus pueblos. Ademés, un sector creciente 
de los bancos acreedores habla estado recurriendo a la renuncia unilateral del cobro de parte de 
sus préstamos a Mllxico. 

La única solución de la crisis de la deuda externa, aceptable en un principio para los 
acreedores, habla sido el refinanciamiento de la deuda, aunque posteriormente empezaron a 
aceptar canjear deuda extema de los paises dependientes por debajo de su valor nominal, 
mediante el sistema de bonos respaldados por el Departamento del Tesoro de los E.E.U.U. 
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En tercer lugar, el gobierno norteamericano esperaba que la Iniciativa de conversión de 
parte de la deuda mexicana en bonos, ayudarla a salir del atolladero a los bancos pequellos y a 
"!Implar" una parte de la cartera de emprjstltos, liquidando un segmento •sucio" de la misma, del 
lado de los grandes sistemas bancarios estadounidenses. 

El gobierno norteamericano buscaba pues, con esta transacción, frenar la posibilidad de 
una moratoria unilateral obligada por parte de México, a la vez que romper el frente de los 
principales deudores para reducir sustancialmente el agobiante servicio de la deuda, 
incompatible con el crecimiento de los productos Internos, la estabilidad de precios y el 
saneamiento de las finanzas públicas. AdemAs, ante el brumoso panorama de la economla 
capitalista Internacional, el gobierno de Washington se daba cuente que necesitaba reducir, en 
algo, el pesado fardo financiero de Latinoamérica, para poder reactivar tan Importante mercado 
para sus exportaciones y asl limitar su descomunal déficit comercial externo, sin provocar una 
depresión en su pals y en el mundo del capital. 

Informe Cuomo : Un Trato m61 Rtaliltl al Problema ele la Deuda 

Este informe proponla la "intervención" més activa del gobierno de EU para mejorar el 
manejo de la crisis de la deuda externa, y sellalaba como Ineludible la coordinación de la Casa 
Blinca y el Congreso con los lideres de América Latina, para fomentar el crecimiento económico 
y mejorar las relaciones comerciales en el continente. 

El Informe recalcaba que la pérdida en el poder de compra de América Latina de 1981 a 
191111, habla significado un desastre mayor para la economla norteamericana. 

El plan de alivio a la deuda que se proponia, tenia como objetivos centrales allgirar el 
peso del servicio del principal, buscaba revertir la transferencia neglllva de recullOS del Tercer 
Mundo y aumentar el flujo de dinero fresco mediante el restablecimiento de créditos a los paises 
menos avanzados. 

111-f.1·:1 Condlclonllldld Ctuzltdl F.11.1.·S.nco llundlal 

Una vez que se llegaba 1 algún acuerdo con una de las partes de los acreedores, ésta 
ponla como condición para brindar sus recursos financieros el que antes se llegara a acuerdos 
con otros. Fue a esto a lo que se le llamó "condiclonalklad cruzada". 

A partir de la "crisis de la deuda" y del surgimiento de la condlcionalklad cruzada se ha 
refuncionalizado el papel del F.M.I. y del B.M .. El primero ha creado nuevos mecanismos de 
apoyo c:redlticio y el segundo ha participado en esquemas de garantla. 

En opinión del Banco Mundial una combinación de prjstamos concertados y de 
reducciones de la deuda darlan el marco adecuado para la renegociación siempre caso por 
caso. se utilizarian por una parte una intensificación de los mecanismos de mercado con 
trllamientos fiscales y contables que incentiven mAs la participación de los bancos en el 
mercado secundario. Del lado de los paises prestatarios, éstos deberlan de demostrar una 
continuidad en las reformas internas y los programas de ajuste, creando las condiciones 
financieras favorables para alcanzar altos niveles de inversión y un crecimiento no Inflacionario. 

Las renegociaclones o reducciones voluntarias de deuda -estima el B.M. • no deben dar 
lugar a que los paises crean que pueden frenar las reformas económicas internas, porque éstas 
son su razón de ser, fortalecer los procesos de ajuste a fin de crecer y continuar pagando la 
deuda. 
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Aún cuando se piensa • en los organismos financieros internacionales • que la única 
solución de més largo plazo es el crecimiento de la inversión directa hacia las naciones 
endeudadas, se cuestiona la reglamentación y las politicas nacionales existentes en la materia, 
se condiciona la reducción del servicio de la deuda al levantamiento de cualquier restricción a la 
libertad de movimiento de los capitales y a la reprivatlzación de las éreas rentables o con 
posibilidades de ello. 

Las acciones "acordadas" y llevadas adelante en la materia van cambiando 
profundamente la situación económica de los prestatarios. 

Ademés, la puesta en marcha de programas de conversión de deuda por activos, en las 
múltiples variantes técnicas desarrolladas, involucra una creciente desnacionalizaclón de los 
aparatos productivos que, en la medida que pudiera generalizarse y ampliarse, repercutiré 
rápidamente en otros renglones de la cuenta corriente. 

La opción de abrir més los mercados accionarios locales a la inversión extranjera, eleva 
rápidamente los costos de financiamiento y profundiza más aún la dependencia de los mercados 
nativos de capitales. 

La capltalizaclón de pasivos y reprivatlzación de empresas, sin reducir 
significativamente las necesidades de divisas, ha posibilitado adquisiciones muy lucrativas y al 
tiempo abaratado (por el descuento) la inversión extranjera. 

Si la preocupación de los grandes bancos norteamericanos empezó a girar en el sentido 
de ampliar y difundir las nuevas técnicas financieras y dotar de mayor libertad a los mercados, 
no es casual que los términos de la renegoclaclón de la deuda externa a través de la 
comercialización de los pasivos en el mercado secundarlo, las operaciones de conversión 
(swaps), la titulación de parte de la deuda e Incluso las reestructuraciones, son acciones 
concertadas que proceden dentro del marco de Intereses de los acreedores. No han actuado a 
favor de los deudores ni aliviado la carga de éstos y si contribuyen a elevar la liquidez necesaria 
para los bancos. 

El Banco Mundial centra su rlgida estrategia en los profundos cambios que deben 
realizar los paises deudores: estrictos programas de ajuste económicos, apertura de la 
economla, puerta abierta a la inversión extranjera y reprivalización o desincorporación de 
empresas paraestatales, generando con ello elevados costos sociales y, bajo la apariencia de 
Insertar a los paises en la economla internacional, condenando a los mismos a ser exportadores 
tradicionales de mano de obra barata, en la nueva división capitalista transnacional de trabajo. 
Pretenden los policlas financieros del capitalismo avanzado, principalmente del norteamericano, 
insertar a los deudores y al mundo en desarrollo en el fortalecimiento de la economia de "libre 
mercado" occidental. 

A pesar de que el primero de octubre de 1987, en la 42 Asamblea Anual conjunta del 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se reconoció el principio de la 
corresponsabllidad entre deudores y acreedores en el asunto de la deuda externa -por cierto, 
después de que lo hubiese hecho el presidente Reagan -, se mantuvo la presión para imponer 
estrictos programas de ajuste a cambio de acceso al crédito a los paises deudores, asl como la 
negociación caso por caso • evitando el club de deudores, porque el de acreedores existe desde 
que empezó la crisis de la deuda en 1982 • y oponiéndose a acciones unilaterales por parte de 
los deudores. Se insistió en lo que ya habla sido el cambio ocurrido en Seúl, Corea del Sur, en 
1985, cuando el Plan Baker priorizó el crecimiento dentro del ajuste, como condición para pagar 
la deuda. 

En esa ocasión se les reiteró a los países deudores del llamado Tercer Mundo que si 
segulan la via transnacionalizada -programas de ajuste, como imán para la inversión extranjera 
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directa y generadores de confianza de la comunidad financiera mundial • habrfa préstamos 
oficiales y voluntarios. Tal vla bajo la supervisión cruzada del F.M.I. y del B.l.R.F., naturalmente; 
aunque nos •ravorecerfan• haciéndola semestral y no trimestralmente. 

m.f.1_,, O./ Ballar al Btady 

Baker afirmaba todavla en 1988 t'I que su enroque de caso por caso estaba dando 
dividendos y sellalaba el caso de Brasil, que el allo anterior habla suspendido los pagos de 
Intereses sobre la deuda externa, como un error, en búsqueda de realizar negociaciones para 
reanudar tales pagos. 

Ahora bien, frente a la Insuficiencia de la renegoclaclón muttlanual y la mayor reticencia 
de los bancos acreedores a otorgar nuevos créditos , se hablan venido utlllzando diversas 
t6cnlcas e Instrumentos financieros que permltfan disminuir las presiones sobre los balances 
bancarios, aligerar los perfiles de la estructura de vencimientos y postergar (pero sólo en el corto 
plazo) sttuaclones de aguda Insolvencia. 

Por la Introducción de dichas técnicas, se llegó al llamado •menú de opciones• que 
b6sicamente consistió en convertir parte de la deuda vigente en nueva deuda, con un valor 
nominal menor pero en Instrumentos con menor nesgo; Intercambios de deuda; cambios de 
acreedor a través de conversiones de deuda y recompras; técnicas de Intercambio de tasas de 
lnter6s y de monedas; garantizar el principal o los Intereses con titulación, bonos de salida, 
bonos cupón-cero. 

México en 191111 convirtió deuda de largo plazo en bonos cupón-cero con el apoyo del 
Tesoro Norteamericano e Intercambió deuda por Inversiones. 

Estas técnicas, Junto con las reestructuraciones, capltaliZ1clón de Intereses, etc., no 
liberaron una masa de recursos significativa, con un descenso Inmediato y sustancial del servicio 
de la deuda, aplicable a las tareas del crecimiento económico y la Inversión productiva. 

Llegó el tiempo en que la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos, anunció la 
liberalización de sus normas para permitir que los banCOI de ese pafs convirtieran sus deudas 
externas en capital de empresas privadas no financieras, en las naciones en desarrollo 
attamente endeudadas 11•1. 

Los elementos clave de la nueva enmienda eran: 

-Los bancos podfan realizar Inversiones en hasta el 40 por ciento de las acciones de 
cualquier empresa del sector privado en paises en desarrollo altamente endeudados. 

·Se prolongaba sustancialmente el periodo en que se permltfa a los bancos mantener las 
Inversiones que realizaban a través de conversiones, hasta 15 allos en lugar de los cinco 
oliglnales. 

-Los bancos que realizaran Inversiones por medio de conversiones, podrlan proporcionar 
préstamos u otro financiamiento en montos de hasta el 50 por ciento de los créditos 
totales a la empresa afiliada 11'1. 

~OE'cellklf"/S1bJtl/M1r JU; p. 11-A. 

''

"El Fin-llro"; Jue./21/Ftbr.IU; p. 20. 
"El Fln."/JueJ21/02111; p. 20. 
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La eJChortación de Camdessus 111¡ en 1988 para que la banca Internacional asumiera un 
papel mlls activo, reanudando sus operaciones crediticias con los paises deudores representaba 
un claro reconocimiento del fracaso del Plan Baker, que habla sido propuesto tres anos atrlls, 
como una solución supuestamente factible al problema global del endeudamiento. 

El servicio de la deuda eldema debla reducirse a la mitad para hacerlo soportable y 
permitir un crecimiento de la economía de los paises deudores que evitara la muerte de las 
democracias latinoamericanas "por Inanición", planteaba Claude Cheysson 11'1, comisionado de 
la Comunidad Económica Europea para América Latina y comisionado europeo para las 
relaciones Norte-Sur. 

A lo largo de 1988 se reunió en Estados Unidos un grupo de trabajo en el que 
participaron importantes miembros de la comunidad bancaria, con el propósito de debatir las 
estrategias para hacer frente al problema de la deuda del Tercer Mundo 114¡. 

Los banqueros se preocupaban por et establecimiento de mecanismos de 
condlclonalidad para la ejecución de los programas de reducción de deuda. Aún los que 
mantenían enfoques mlls •constructivos" no deseaban que los eventuales canjes de bonos por 
deuda se efectuaran en una sola operación, sino en varios tramos condicionados a la puesta en 
operación de reformas estructurales en el deudor correspondiente. Como se observa, la deuda 
eldema ha sido una de las palancas principales de ta oligarquía financiera transnaclonal para 
reestructurar al mundo subdesarrollado endeudado a "su Imagen y semejanza", pero siempre en 
condición de vasallo financiero. 

Por su parte, el también presidente de la Comunidad Económica Europea, Jacques 
Delors, estimaba que "el tratamiento caso por caso, seguido desde 1982, ha tenido éJClto en 
evitar una crisis" 111¡. Aftadla: "No estoy a favor de una solución global, que podrla 
Indiscriminadamente premiar el mal y al buen gasto". 

A mediados de 11188 el director del Fondo Monetario Internacional (FMI), empezó a 
criticar a los bancos comerciales por no prestar suficiente dinero a los paises en desarrollo, 
afirmando que era en su propio beneficio el respaldar a las economías de los paises deudores 
,11¡. . 

La critica de Camdessus a la conducta de los bancos comerciales que enfrentaban la 
posibllidad de pérdida de mlles de millones de dólares en deudas no pagadas, segura a otra 
critica de David Mulford, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. 

Mulford 1"1.decla que los bancos hablan adoptado una polltlca pasiva hacia la crisis de 
la deuda y que tOdos los mayores cambios para resolver la crisis hablan surgido de ros propios 
paises deudores. 'No es solamente el monto del financiamiento lo que preocupa, es también la 
oportunidad del financiamiento y la actitud de los bancos en responder a los esfuerzos y 
necesidades de los paises deudores', seftalaba el Subsecretario del Tesoro. 

Agregaba que 'esto Inevitablemente envla la seftal equivocada a los paises que estlln 
realizando grandes esfuerzos y cuestiona la noción de que nuestra estrategia esté orientada 
hacia el crecimiento'. 

Al titular del F.M.I. y eJCgobemador del banco central de Franela le preocupaba, por su 
parte, que un cambio hacia las reformas económicas en er mundo en desarrollo corría el riesgo 

1
1!"!1 FIMn.'ll.unJ111M11J1NI. 
,4:11 FIMn. "IMllr JllMar.111; p. 47. 

11 llFln. 'Nllr.JH/M1rJD; p.11. 

1
¡11 FlnJJuevJ111M1rJll: p. 11. 

17;::_1n1M11rJ111M1r.1111: p. 11. 
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de ser interrumpido, e incluso revertirse por las dudas sobre la existencia de apoyo financiero. 

El presidente del poderoso Deutsche Bank, Alfred Herrhausen 11•1 propuso, por aquel 
entonces, la creación de un fondo de •compensación de Intereses•, con Ja aportación de 
gobiernos, instituciones financieras y bancos privados que funcionaria en el momento en que los 
tipos de Interés rebasaran determinado limite. Invitó también a la •cancelación parcial de la 
deuda" en aquellos casos que lo ameritasen. 

Junto con estas medidas, el responsable de la principal Central Bancaria de Alemania 
Occidental, hizo un llamado a la banca privada lntemacional para que autorizaran nuevos flujos 
de "dinero fresco• hacia las naciones altamente endeudadas que necesitaran esos recursos, para 
retomar a su habitual ritmo de crecimiento económico. 

La pollllca derivada del plan Baker suponla que para pagar habla que crecer. Sin 
embargo, postulaba que para crecer, el deudor tendría que pagar. Y para pagar tendría que 
Incurrir en un mayor endeudamiento. La salida a mucha deuda se encontraba en mlls deuda y 
en reprogramaciones y alargamientos de los plazos. Las polltlcas y su Incidencia Impactaban el 
corto plazo hasta entonces. Ya no fue mlls asl desde la Incorporación del Banco Mundial. A 
partir de 1985, este otro organismo lntemacional ( tambll!n surgido de Bretton Woods en 1944) 
negociarla directamente con los deudores y les exigirla, para bl1ndar sus recursos, el 
compromiso de la parte contratante para llevar adelante reformas estructurales en que 
bllslcamente se exigirla al retiro del Estldo de la vida económica ( puesto que se Identifica a 
esta Intervención como fuente de Ineficiencias productivas y de falta de competitividad de la 
economla frente al exterior) y la apertura del mercado Interno a la competencia Internacional 
(donde los productores nacionales se verian forzados a producir con més calidad y a bajos 
precios, bajo la amenaza de que de no ser asl el consumidor preferirla demandar productos 
extranjeros). 

La estrategia planteada por Brady habl1a de tener puntos de ruptura y de continuidad 
con la de Baker. Este mismo se encargó de declarar que Jos principios fundamentales de la 
estrategia de Brady eran los apropiados : "el crecimiento económico es esencial para la solución 
del problema de la deuda; los paises deudores no alcanzanln un nivel suficiente de crecimiento 
económico si no adoptan reformas; los paises deudores tienen la necesidad constante de Jos 
recursos del exterior; las soluciones se deben aplicar caso por caso• 11•1. 

Conviene puntualizar estos cuatro elementos, pues son los que sirvieron de base a la 
propuesta Brady : existe la necesidad del crecimiento económico, de las reformas estructurales y 
del financiamiento externo, ademés de que las negociaciones y los eventuales arreglos deben 
ser pals por pals, nunca en bloque. 

Pero el punto de partida de Brady eran las reflexiones a las que llamaba. Estas eran seis 
: 1) se podlan utilizar més eficazmente los recursos financieros escasos; 2) debla cambiarse la 
dirección de la fuga de capitales, permitiendo su repatriación; 3) los paises deudores tenlan que 
adoptar normas •acertadas• de polltica económica; 4) habla que conservar la función que venlan 
cumpliendo las Instituciones financieras lntemacionales, sobre todo el Fondo y el Banco Mundial; 
5) la deuda externa debla reducirse voluntariamente y debla volverse a un mercado llbre donde 
existiera la abundancia de fondos; 6) todo lo anterior conduela a que pudiera allmentarse la 
esperanza de los deudores. 

Cuando Brady se referla a que habla que alentar las esperanzas de los paises del Tercer 
Mundo, estaba hablando de que no fuera a presentarse una cesación de pagos. 

En realldad, lo que buscaba Brady, según sostenla, era que sin pérdidas para los 

1l•Extllklr"/S1bntSeplJ1IU; p. 4-A. 
1l•e1 NKlonal"IDomJ1l/M1yJH; p. 7. 
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bancos, los paises deudores pudieran volver a crecer a tasas aceleradas. 

Et plan tenia cuatro mecanismos básicos para encontrar el objetivo del crecimiento y 
producir al mismo líempo una reducción de la deuda. El primero era el de la necesldad de una 
politlca económica interna eficaz que incrementara los niveles de inversión, de ahorro interno y 
que propiciase ta repatriación de capitales anteriormente fugados. 

Et segundo mecanismo era el que se referia a lograr un apoyo financiero eficaz y 
oponuno. Asimismo, este apoyo necesitaba que se negociasen eKcenclón de ctéusutas de 
pro"ateo y garantias en un plazo de més o menos tres ellos. 

El tercer mecanismo para crecer y reducir deuda era fomentar un apoyo financiero 
fleKlble. 

El cuano mecanismo fue algo que en diversos foros nuestro pais habla sostenido con 
insistencia : no hay salida en el lado financiero si no hay ª"eglo también en el lado comercial. 

La propuesta de Brady era que los paises deblan aumentar sus expol1aciones. Pero para 
lograr esto, dacia, se requiere una "buena• polilica económica y, en el exterior, un mercado llln 
y un crecimiento fuene de las economras industrializadas. 

111-1·1·1 El Plan Bmly 

Al rechazar el postulado Bakeriano de que era a través de un mayor endeudamiento que 
se llegarla a una solución definitiva del endeudamiento, el Plan Brady, por el contrario, sellal6 
que ta premisa para soluclonar el problema del endeudamiento, era reducir la deuda. 

La iniciativa pretendia, por tanto, quitar piedras en el camino de la economia de EU, 
pero aún mts imponante, en el camino de los bancos privados. Por esta razón es que se 
consideraron como vlllldos los principios fundamentales de la estrategia propuesta desde el Plan 
B1ker. 

se argumentaba que to que hecho, en conjunto, habla permitido evitar •una alteración 
importante del sistema de pagos globales•, reforzado el capital de tos bancos comerciales e 
incrementado sus reservas y habla declinado su exposición, aunque ligeramente, frente a los 
grandes deudores. A pesar de que para eso se hubiese incrementado marcadamente ta 
exposición de tas instituciones internacionales. 

La admiración expresada por clrculos empresarlales-gubemamentales en paises 
desarrollados estaba bien ganada, pues et reconocido sacrificio de los deudores aparecla més 
claramente como et beneficio de tas acreedores, quienes sin lugar a dudas hablan mejorado, y 
sustanclalmente, su posición frente a los deudores. 

El nuevo enfoque se orientaba a alentar la reducción del endeudamiento corriente y 
futuro. Las naciones endeudadas deblan poner especial atención a tas potlticas que evitaran ta 
fulura acumulación de ta deuda, por lo cual deberlan alentar nujos de inversión, reforzar la 
capacidad Interna de aho"o e impulsar el retomo de capitales que hablan h•Jido al exterior. 

Por pal1e de la comunidad de acreedores, se deberla proporcionar un apoyo que 
Incluyera mayores esfuerzos para lograr una reducción de la deuda y de su servicio, al mismo 
tiempo que se proporcionaran nuevos créditos. 

Se decla que deblan proliferar "diversas formas de apoyo financiero y que las 
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restricciones sean menores", con lo cual se pretendla que se eliminaran o se renunciara a las 
clAusulas que lmponlan el aval de determinados paises para conceder créditos. Esto permitirla 
que tos bancos que asl to desearan, pudieran llevar a cabo •negociaciones para reducir tas 
deudas o el servicio correspondiente de las mismas", durante un periodo propuesto de tres allos. 

Las Instituciones financieras Internacionales, en particular el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, segulrlan asumiendo un papel central promoviendo nuevo 
financiamiento a tos paises cumplidores de tos programas acordados; pero ademAs podrian 
proporcionar financiamiento para disminuir los montos de deuda y de su servicio. Esto Implicarla 
establecer un programa especial de apoyo financiero directo para operaciones de recluccl6n de 
deuda en el que se podria avalar : 1) el cambio colateralizado de deud1 por bonos, los cuales 
tendrlan un descuento Importante sobre la deuda pendiente o 2) ta reposición de reserv1s 
utilizadas para recompra de deuda en efectivo o 3) colateralizar una porción de los pagos de 
Intereses para pago de deuda. 

El punto clave, en et que se podria considerar que estébamos de regreso al punto de 
partida, es que la negociación entre deudores y acreedores debla estar alentada y apoyada por 
tos mecanismos del mercado. De ahl la Importancia de la estrategia caso por caso. 

En sus términos originales, ta propuesta del secretario Brldy no pasaba de ser mis que 
un esquem1 de dlreccionalldad en la búsqued1 de soluciones al problema de ta deuda extema. 
Sólo exhortaba a acuerdos voluntarios entre tas partes, condicionados por el mercado y 
orientados a la necesidad de reducir la deuda. En este último objetivo estaba su fortaleza, su 
debilidad resldla en el votuntarismo del mercado. 

No hacia propuestas cuantitativas ni imponla obligaciones sobre ninguno de los actores, 
por to cual fue totalmente Incierto el efecto de magnitud que podlan tener esas proposiciones. 

Entre los supuestos manejados estaba, en primer lugar, la disposición de los bancos 
para aceptar, por un lado, la p6rdlda de parte de sus préstamos y por el otro lado, el continuar 
facilitando créditos adicionales. 

Una posición declarada de los bancos, a través de Horst Schulmann, director ejecutivo 
del Instituto de Finanzas Internacionales , que es el ctrtel de los acreedores, a los comités 
Interino y de DeSlrrollo en la reunión del Fondo Monetario lntemacional y el Banco lntemaclon1I 
de Reconstiucclón y Fomento, en Bertln en septiembre de 1988, era que los "llamados 
generalizados por quita de deuda tienen efectos negativos• y, ·por lo tanto, lo que se hacia 
neceSlrio era encontrar medios de •como hacer el financiamiento bancario mAs atractivo y como 
suplementarto con créditos oficiales•. Ademés se Indicaba que, para los bancos miembros del 
Instituto, sólo eran admisibles •esquemas voluntarios de conversión de deuda orientados por el 
mercado". 

Otro supuesto era el de la disposición de recursos por parte de los organismos 
Internacionales, léase FMI y BM. De tas proposiciones de Brady, quedaba claro que el alivio 
proporcionado por el uso de fondos de apoyo especial de estos org1111lsmos ·para facilitar 
colateralización o reposición de reservas- sólo podria hacerse con recursos 11uevos. 

En el oficio de Schulmann, quien a nombre de los bancos transnaclonales expresaba la 
bienvenida a la Intención del BM de expandir su rol de "catalizador" para lograr mayor 
financiamiento bancario, al Igual que consideraba positiva una participación mAs activa del FMI, 
siempre y cuando se diera paralelamente una mAs efectiva condlcionalidad, esto es mayor 
supervisión sobre tos deudores. 

En estas condiciones no es de extrallar que en el Congreso como en ta Academia de 
EU, hubo quienes consideraron que las propuestas del secretario del Tesoro estadounidense, 
eran sólo una forma de salvar a los bancos privados con fondos públicos. No parece 
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descabellado darles hoy la razón. 

El voluntarlsmo del mercado no aparecía entonces como una casualidad, sino que 
respondla plenamente a la fuerza que Indujo la orientación del propio plan. Esto es, a las 
demandas del cértel de acreedores que consideraban que ya era tiempo que los goblemos y los 
organismos públicos los exorcizaran de sus pecados de los ellos setenta, esto es, de distribuir 
dinero a manos llenas; pero sln tener que pagar un costo muy elevado, y además, sln que 6ste 
fuese asumido exclusivamente por los contribuyentes estadounidenses. 

Ciertamente, el dinero que aportarlan el FMI y el BM serla dinero público, pero aportado 
por todos los paises miembros de estos organismos, lo cual implicaba que, de una u otra 
manera, los paises en vlas de desarrollo no dejarlamos de pagar. 

Igualmente, el apoyo financiero ellcaz y oportuno requeria que el FMI y el Banco 
Mundial otorgaran más financiamiento con miras a lograr tres objetivos : para que los paises 
practicaran polillcas •acertadas• de corto plazo y estructurales ( se tratarla de financiamiento 
nuevo); para que tuvieran recursos con los cuales pudiesen disminuir su deuda a trav6s de la 
recompra en el mercado; y para que 6stos pudieran garantizar los pagos de Intereses y/o realizar 
las transacciones relacionadas con la disminución del cfflblto. 

Un pais podria obtener los beneficios del plan si hubiera hecho o estuviese dispuesto a 
realizar rerormas económicas (tal vez, privatización de empresas estatales y apertura 
comercial), siempre y cuando el resto de actores quisiera inmiscuirse en acciones como las 
propuestas. 

Los "Angeles Times• calificó de "decepcionantes" las propuestas de Brady, debido a que 
sus propósitos eran muy chicos comparados con la magnitud del problema en el que se "está 
dallando las vidas de millones de seres y minando las débiles estructuras de la democracia en 
muchas naciones 120i. Para este periódico era una continuación del Plan Baker, pero con 
cambios que incluian al Japón y que tendían a revertir la exposición de deuda tanto al BM como 
alFMI. 

La propuesta Brady, surgida de las cenizas del Plan Baker rue criticada en el seno del 
pensamiento tecnocrátlco y rechazada Inicialmente por los grandes banqueros estadounidenses, 
en tanto Washington no legislara a ravor de ellos mismos. La iniciativa de Nicholas F. Brady era 
parte del esquema de seguridad nacional de la administración Bush, cuya meta general era 
re asegurar el área de influencia de Estados Unidos en el subcontlnente, frente al ambicioso 
programa de expansión financiera de Japón, conocido técnicamente como cuenca del Pacifico. 

El rechazo de los swaps ( el pago de la deuda con empresas) como mecanismo de 
reducción del débito en el marco de la reunión anual del BID en 1989, debilitaban aún más la 
propuesta estadounidense. 

La aplicación del Plan Brady implicaba grilletes polilicos y económicos para la nación 
mexicana. La condonación no seria gratuita 1211. 

El llamado Plan Brady era fundamentalmente, una iniciativa de tipo polltlco, según 
sellalaba la consultoria de "Kissinger Assoclates• en marzo de 1989. 

No se trata de un plan definido, decla, sino un conjunto de ideas recabadas por la 
administración de George Bush, en vistas a enfrenlar un problema apremiante para la 
preservación de los intereses económicos y politlcos de occidente 1121. 

20·Er Nlc."IDamJtl/Mar.111; p. 7. 
""El Fln."ILun.12t/Marzo.'tHI; p. 17. 
U"EI Fin."; VleJUIM11/lt; p. ti. 
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L1 1usterid1d convocada en 11 propuesta se mantenla en 11 perspectiva de los grandes 
deudores, aunque en casos como el de M6xico, donde el ajuste habla tenido un enonne cotejo 
polltico y social, era recomendable que la condicionalidad exigida por el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional, no fuese tan severa. 

La propuesta de Brady no fue suficiente, especialmente teniendo en cuenta las 
presiones económicas y pollticas que se acumulaban en gran parte de América Latina. 

El subsecretario del Tesoro David Mulford, uno de los principales fo~adores del Plan 
Brady, dijo 1"1 que el objetivo del gobierno era reducir la deuda total de 39 paises fuertemente 
endeudados un 20 por ciento en un periodo de 3 allos, con una similar reducción del 20 por 
ciento en el pago de Intereses. 

La posición de los acreedores comerciales y de Estados Unidos se puso de manifiesto 
por vl1 del subsecretario del tesoro estadounidense David C. Mulford, quien afinnó que el 
mecanismo fundamental para la reducción de deuda en el contexto del Plan Brady era el 
intercambio de deuda por acciones, es decir swaps. En oposición franca 1 esa postura se 
m1nifestó M6xico, como portavoz de otros paises latinoamericanos. Pedro Aspe Intervino 124i en 
11 reunión, haciendo una descripción puntual del rechazo mexicano a utilizarlos, 1rgumentando -
entre otras causas - sus efectos lnftaclonartos. 

Los resuHados del Plan Brady dependlan, en buena medida, del papel que jugara la 
banca privada Internacional, que se habla mostrado Inicialmente a la expectativa. La Iniciativa 
de Brldy iba en la linea de la propuesta lanzlda en 1988 por el presidente franc6s, Francols 
MHterrand o el Plan Mlyazaw1 japon6s. 

Los paises industrializados de Europa y la banca acreedora estadounidense no estaban 
conformes ni respaid1ban, de arranque, el Plan Brldy ¡U,, porque consideraban que el alivio del 
peso de la deuda externa del Tercer Mundo podrla convertirse en una salvación de bancos y 
paises mal administrados, a costillas de los contribuyentes de las naciones desarrolladas. 

Japón y en particular sus Instituciones financieras, estaban llamados a relevar 1 Estados 
Unidos en el "liderazgo• para enfrentar la nueva etapa de la crisis deudora lntem1cional, 
estimaban entonces fuentes Wali Street y de diversas entidades gubernamentales y del 
Congreso norteamericano. 

Ello llevarla a la postre a que, en el mediano plazo, el pals oriental ganarla lnftuencia 
económica, comercial, financiera y polllica en un 6re1 geogréfica (América Latina) sobre la que 
Estados Unidos supuestamente tiene Intereses de seguridad nacional. 

Ante ese panorama, la administración del presidente George Bush pidió una répida 
implementación de propuestas para reducir la deuda del Tercer Mundo; pero los principales 
aliados expresaron su oposición a que los gobiernos se hicieran cargo de las p6rdldas de los 
bancos comerciales, un aspecto clave de la propuesta. 

Brady, sellaló que los paises industrializados "deberlan revisar sus respectivos 
reglmenes regulatorios, contables y tributarios con el fin de reducir Impedimentos a la reducción 
de la deuda y el servicio del endeudamiento exterior". 

A su vez, el secretario de Hacienda de Gran Bretalla, Nigel Lawson, quien apareció 
como vocero de la oposición a que los gobiernos se hicieran cargo de las pérdidas de los bancos 

H"EI Fln."1Lun./271M1r1o/11H; p. 11. 
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comerciales, dijo que usar los recursos del FMI y del Banco Mundial para garantizar el pago de 
los intereses "plantea toda clase de problemas• pues "no considero aceptable la idea de que 
nuestros contribuyentes se hagan cargo de las deudas (incobrables) de la banca comercial". 
Similares planteamientos expresaron los funcionarios alemanes y holandeses t"I· 

Una soiuclón a largo plazo, se contemplaba, sólo podria darse hasta que hubiera un 
retomo de los paises endeudados a los mercados voluntarios de capital y, cuando parte de los 
295 mil millones de dólares de capitales fugados de los mayores deudores, retomaran a sus 
paises. 

Un estudio del Morgan Guaranty Trust conclula que la pieza clave de la solución del 
problema de la deuda, era el aumento del ahorro intemo de las naciones en desarrollo, como 
base para su posible retomo a los mercados internacionales de capital. 

La cuantificación del Morgan seftalaba que bastarla usar el 25 por ciento de los activos 
que los ciudadanos y las empresas de los paises més endeudados tenlan en el extranjero, para 
lograr una reducción de 100 mil millones de dólares en el saldo de la deuda y de 25 por ciento 
en el pago de los intereses 1271. 

Para el Morgan, la allemativa clave era el aumento del ahorro Interno a través del 
retomo de capitales: "SI los ciudadanos de una nación no tienen confianza en su propio sistema 
económico, ¿cómo podnln tenerla otros?" 1ª1. 

En el primer trimestre de 1989, Incluso asesores del expresidente de los Estados Unidos 
George Bush, como un tal Wannisky seftalaban t"1 que serla desastroso para los paises del 
"Tercer Mundo" poner en préctica el Plan Brady de renegociaclón de la deuda externa tal cual 
estaba concebido, pues "las fórmulas del F.M.I. obstruyen el desarrollo económico" 1'°1. Decla 
ese asesor presidencial : "los paises del Tercer Mundo no puaden pagar su deuda a menos que 
se les permita crecer, y el F.M.I., lejos de promover el crecimiento, promueve la pobreza• c'11. Al 
mismo tiempo, Wannisky aceptaba que •a México no le queda otra cosa que aceptar la amarga 
medicina de la condicionalidad del F.M.I." 1H1. · 

El acuerdo del grupo de los Siete en abril de 1989, le otorgó al FMI "poder de veto• 
sobre el Banco Mundial en la concesión de nuevos préstamos. Cuando hubiera desacuerdo, 
entre las "Instituciones hermanas• en la concesión de nuevos préstamos a determinado pals, el 
FMI tendrla la úllima palabra. 

En el comunicado del 3 de abril de 1989 1"1. el Grupo de los Siete paises 
industrializados consolidó el papel del FMI en el proceso de "reducción de deuda". Sólo aquellas 
naciones que emprendieren reformas económicas "fundamentales y convincentes en 
cooperación con el FMI y el Banco Mundial" podrian beneficiarse de propuestas de reducción de 
deuda. 

Por la •mala fama• que tiene la institución en los paises en desarrollo, la prensa europea 
informó que el FMI por aquellas fechas contrató a la conocida firma de relaciones públicas 
"James C. Orr. Associates•, con el propósito de "mejorarte la imagen" cMi. 

U.11 Fln."/IWJAllflllll; p. 12. 
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A principios de abril de 1989, el FMI se mostraba dispuesto a apoyar • bajo cierta 
condiclonalidad • la recompra de pasivos en efectivo por los deudores del mundo en desarrollo 
t"t. para reducir el monto de la deuda, no asl el fungir como garante del pago de Intereses, 
argumentando, en boca de su Director-Gerente Michael Camdessus, el papel cortopaclsta de 
ajuste de balanza de pagos, programas de reronna monetaria y restablecimiento de reservas 
cambiarlas del Fondo Monetario lntemaclonal. Por el contrario, advertla Camdessus. se 
Incrementaba la Incertidumbre del calendario y la cuantia de los flujos de fondos, debido a la 
mayor complejidad y a la orientación hacia el plazo medio de los acuerdos de financiamiento 
c"1. 

Una cosa que le pareció "cierta• al expresidente del Banco de Francia es que, en la 
decisión del directorio del Fondo, la calidad del programa y la actuación anterior del pals serian 
los determinantes esenciales. Para ello, los paises endeudados deblan cumplir cuatro 
condiciones : adlclonalldad en el financiamiento, calidad en los programas de reforma 
económica, disposición real voluntaria de todas las partes a explorar a rondo las posibilidades 
ofrecidas por los esquemas de reducción de deuda y solidaridad en el manejo de los problemas 
mundiales. 

Lo que Camdessus llamó adlcionalidad 10 explicó diciendo que los paises dispuestos a 
iniciar un sólido programa de reformas económicas deblan contar, desde el principio con un 
alivio m6s adecuado al lastre de la carga del servicio de la deuda y al del endeudamiento, que 
desanimaba a los lnvelSlonlstas, preocupados entre otras cosas por el riesgo duradero de un alto 
impuesto sobre el rendimiento de las Inversiones. 

Camdessus reiteró que tales polltlcas deblan ser •fuertes• porque, en opinión del Fondo, 
fallarlan si no suscilaban la confianza de todos, comenzando con sus propios conciudadanos 
promoviendo la repatriación de capitales. 

Finalmente, los bancos comerciales tomaron en cuenta varios criterios para su decisión. 
Se concluyó que la economla mundial ofrecla pocas esperanzas de que los deudores del Teri:er 
Mundo pudieran comerciar para salir adelante de la crisis. Los precios de los productos b6slcos 
mundiales han permanecido estancados, y los paises Industrializados no han sido capaces de 
COORllnar las polltlcas para estimular el crecimiento en la economla del mundo. 

Una segunda razón para la decisión que adoptaron los bancos, rue la observación del 
creciente sentimiento proteccionista que aletea en el Congreso de EU. 

El tercer motivo que llevó a los bancos a reforzar su posición, rue la decisión de Brasil 
de suspender el pago de los Intereses sobre 68 mil millones de dólares de su deuda. 

Por el contrario, tuvo que reconocerse que la pérdida de miles de millones de dólares 
era Ineludible. La banca comercial habla llegado a encarar la realidad de que la deuda no es un 
problema de liquidez, sino estructural. 

La nueva fase de la crisis, tal 'I como era planteada en el informe Cuomo, hacia 
Imperativa la necesidad de que se acrecentara el papel de los gobiemos de los paises 
industrializados y de las Instituciones intemaclonales. 

Probablemente ni la misma banca transnacional pensó en el reembolso de la deuda bajo 
las condiciones primigenlamente convenidas; de ahl que los monopolios bancarios se orientaran 
al aseguramiento de sus enormes utilidades mediante el pago del servicio de la deuda més que 
el de su amortización. Et problema reside, por tanto, no en que se pague sino en perpetuar la 
deuda a ravor de la banca transnaclonat. 
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En resumen, la absoluta mayorla de las propuestas de los clrculos financieros 
gubernamentales del Imperialismo y de sus Instituciones Internacionales han buscado, bajo la 
méscara del "salvamento" de los grandes prestatarios del mundo subdesarrollado, limpiar de 
"números rojos" las cuentas de los bancos transnacionales. 

Es verdad, también, que han existido posturas més objetivas de una serie de clroulos 
polltlcos y académicos burgueses, cuya óptica ve la salida de la Crisis en la reconslderaclón del 
conjunto de ras relaciones productivo-financiero-comerciales entre los centros y la periferia del 
capitalismo. Ademés, esos puntos de vista hacen 6nfasls en las consecuencias neglllvas para 
los propios paises del capitalismo avanzado, de la depresión en ras economlas atrasadas, 
acentuada por el saqueo financiero vla deUda. Asimismo, se ¡nocupaban por evitar en el futuro 
fenómenos negativos en esa esfera que, de producirse sin un cambio fundamental del contexto 
económico Internacional; seguramente tendrlan consecuencias mucho més devastadoras. 

Con esos puntos de vista progresistas de determinados clroulos imperialistas , podemos 
y debemos hacer causa común los paises del Tercer Mundo, pues son coincidentes con nuestra 
exigencia de un Nuevo Orden Económico Internacional. 

Hasta ahora, sólo ha habido dos Intentos de transformar el servicio de la deUda en un 
problema polltlco Importante: uno es el caso de Perú y otro es la actitud que adoptara M6xico a 
pfinclpios de 1988. Es dificil creer que Perú haya llegado muy lejos, pero no hay dUda de que 
M6xico sentó un precedente Importante en lo que a polltica y procedimientos se refiere. 

Mientras tanto, ros Estados avanzados del capitalismo continúan utilizando el arma de la 
actual "Incapacidad" de pago de los paises deudores, para avanzar en la consecución de sus 
objetivos estrat6gicos, particularmente en la confección de un Orden Económico lntemaclonal 
més a ta medida de sus transnaclonales. 

Por lo anterior, los capitalismos monopolistas de estado toman y segulrén tomando 
medidas para Impedir a toda costa las acciones coorlllnadas y unificadas de los paises deudores 
dependientes. Rechazan ras negociaciones muttilllerales, inslslen en el enfoque •caso por 
caso•, alientan a los "deudores modelo", amenazan con catastróficas consecuencias(¿ mlls aún 
de lo que nos esté sucediendo ?) en caso de concertación de los económicamente dependientes, 
mientras, en sentido contrario, refuerzan el frente unido de los acreedores pfivados, sus 
gobiernos y los organismos supranacionales del capitalismo. 

La úHima etapa de la "Crisis de la deuda externa se halla inmersa en una fase 
deflaclonarla de la Crisis estructural del capitalismo, caracterizada entre otros rasgos por: el 
crecimiento; rento de los paises desarrollados; el estancamiento de la mayorla de los paises del 
Tercer Mundo; el desplome de los precios de ciertos productos, sobre todo de las materias 
pfimas; la contracción del comercio internacional, la fragilidad creciente de ros sistemas 
financieros, la contracción de los flujos de Inversión externa directa y de créditos externos; y la 
mayor propensión a Crisis bursétiles y financieras. 

El sistema de regulación estatal monopolista vigente, aunque entró en Crisis desde 
finales de tos anos sesenta, trata de evitar a como de lugar una crisis financiera internacional 
con una secuela semejante a la de la Gran Depresión del 29. 

El peligro de una depresión generalizada persiste, sin embargo, a pesar de los 
mecanismos regulatorlos contrarrestantes. 

La crisis de la deUda externa del Tercer Mundo sería un aspecto de la fragilidad 
creciente del sistema financiero del capitalismo; la cual, a su vez, estarla manifestando el 
avance de tas tendencias deflaclonartas y de restablecimiento de una mayor proporcionalidad 
entre el sector financiero y el sector productivo de la economla. 
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La fase deflacionaria de la crisis estructural del capitalismo reclama un amplio proceso 
de desvalorización de los capitales y el restablecimiento de una mayor correspondencia entre la 
estera financiera (sumamente Inflada) y el sector productivo de la economia (relativamente 
deprimido). En la etapa previa de la crisis (1988-1982) los problemas de valorización fueron 
amortiguados, precisamente, con una expansión desorbitada del crédito y del capital ficticio. 

Los efectos de ta crisis económica y financiera mundial recaen en forma exacerbada 
sobre los paises subdesarrollados. Pero, la situación real es que no la sufren ni la bu1guesia, ni 
mucho menos la ollgarqula financiera, sino los obreros Industriales y tos trabajadores asalariados 
del campo y la ciudad. Como sellala Fldel Castro, • ... en realidad la pobreza y la miseria se 
ensellorean més agudamente en el mundo subdesarrollado ... ademés de los graves problemas 
actuales, el mundo subdesarrollado tiene que enfrentarse a la voracidad y a las maniobres del 
Imperialismo, que aunque en crisis, posee todavia potentes reeursos económicos, tecnolOglcos, 
polillcos. y militares, para tratar de Imponer sus soluciones y echar sobre el hombro de sus 
propios obreros y de los paises atrasados económicamente el peso de la crisis". 

No obstante, la polllica económica sigue concentréndose en como reactivar la economfa 
sin afectar los intereses del capital monopolista. 

Las sucesivas renegoclaciones de la Deuda Extema, si bien hablan significado en lo 
Inmediato un cierto alivio • cada vez més Insignificante ·: sus efeclos favorables para las 
mayorlas hablan sido casi nulos. 

Al mismo tiempo, hablan venido fortaleciendo, la posición de la banca acreedorl, a 
través de los aHos Intereses y de las leoninas comisiones que acrecentaron sus ganancias, 
permitiéndoles mejorar su e>1poslci6n CledHlcla ante Latinoamérica y M6>1ico, en particular. En 
cambio, debilitaron la posición negociadora de los grandes deudores de América Latina y del 
llamldo Tercer Mundo, puesto que al negociar una y otra vez, pais por pais, mantuvieron 
nuestra desunión, mientras avanzaron en la integración de su "club de acreedores" y en la 
concertación de acciones vinculadas a sus goblemos, para seguimos imponiendo la via 
capitalista dependiente de desarrollo y perpetuando rerorzadamente el saqueo neocolonial del 
trabajo de nuestros pueblos. 

111-1·1·1 Con1.,,.o de Cattag1ne: Crec1r pare Pagar 

La reunión Latinoamericana llevada a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, en los 
dlas 21 y 22 de 1984, puso t!nfasls en relación con el problema de la deuda elllema, en la 
perspectiva de mediano y largo plazos, a través de diélogo potilico y la corresponsabilldad entre 
todos los actores que generaron la probleméllca, particularmente en vista a reducir las tasas de 
interés, el incremento en el flujo de recursos reales y, especialmente, el convenio de un marco 
referencial general para orientar las negociaciones caso por caso entre paises deudores y la 
banca transnacional. 

El principio bésico del Consenso de Cartagena • un avance entonces ·, ligó la capacidad 
de pego de cada nación al crecimiento económico Indispensable para cada uno. Seria el crecer 
para pagar. 
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El Plan Baker, en cierto modo una respuesta de los acreedores al Consenso de 
Cartagena, representó un avance en cuanto el carácter polltico del problema de la deuda 
externa y expresó, de facto, el reconocimiento de la insuficiencia de los esquemas de 
renegociación pactados con el FMI. Sin embargo, no resolvió las cuestiones de fondo y sólo 
pospuso las dificuHades. El Plan Baker no resolvió nada. Signincó solamente un nuevo esquema 
de refinanciamiento para poder pagar los intereses, pero elevó el endeudamiento total y el gl'ldo 
de exposición de los bancos y no permitió liberar recursos para la inversión productiva y la 
satisfacción de las necesidades de los pueblos latinoamericanos. 

El Plan Baker fue un plan de salvamento del capital transnacional de préstamo: 
Intensificó la explotación de los pueblos de los paises deudores: alargó el plazo de extracción del 
excedente económico de estos paises por el imperialismo, sobre todo el norteamericano para 
financiar su reforzamiento b61ico, su reconversión industrial, tecnológica y su economla en 
general, asl como sus planes hegemonlstas tendentes a una salida de la crisis estructural. 

Existen incluso posiciones aberrantes en algunos clrculos imperialistas, dentro de la mlls 
pura cepa colonialista, que propusieron como "solución• al problema de la deuda, el pago de la 
misma no sólo con la entrega de activos de empresas estatales y recursos naturales 
estrat6gicos, sino aún la cesión de territorio nacional. En el caso de México, han codiciado 
siempre la Baja California al Norte y el Istmo de Tehuantepec al Sur. 

La situación de penuria en que han vivido los paises latinoamericanos se recrudecla al 
no cambiar las reglas del juego en materia de deuda externa. 

La confrontación entre acreedores y deudores se Iba agravando, pues existlan 
evidencias de una •fatiga de deuda", que amenazaba con llevar este problema a un rompimiento 
connictivo, con severos riesgos para todos los participantes. 

Asl lo advertla el Banco Mundial en un estudio ~71 sobre la deuda externa de los paises 
en desarrollo, que ascendia a comienzos de 11188, a un billón 1llO mil millones de dólares 1•1 y 
cuyas renegociaciones hasta el momento hablan sido "desalentadoras y decepcionantes•. 

Se proponla a los paises industrializados realizar mayores esfuerzos, dado que •ante la 
ausencia de financiamiento adicional podrlan ganar terreno esquemas aHemativos y mb 
peligrosos para reducir la carga del servicio de la deuda 11'1. 

A pesar de una ligera recuperación en los préstamos oficiales, los ingresos financieros 
para los paises en desarrollo permanecieron históricamente deprimidos. En cinco allos, antes de 
1982, las transferencias netas de recursos para los pueblos en desarrollo, a través de préstamos 
de largo plazo, fueron de 140 mil millones de dólares, mientras que en los cinco allos posteriores 
• hasta 1987 • fueron de sólo as mil millones de dólares !4'1. 

Sin embargo, esta proporción resuHaba aún més fuerte para paises aHamente 
endeudados (como los latinoamericanos), debido a que los ingresos netos durante 1978-1982 
fueron de 115 mil millones de dólares y los egresos netos durante 1983-1987 ascendieron a 100 
mil millones de dólares 1''1. 

Mientras la deuda ha limitado el desarrollo de los paises del Tercer Mundo y sus 
posiciones se mantenlan aisladas y sin posibllidad cercana y real de formar un club de deudores, 
los bancos acreedores estaban lejos de ver a la crisis de la deuda externa como una tragedia y 
más bien trataban de que emergiera un nuevo mercado de las ruinas del anterior. 
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Los bancos estadounidenses y briténlcos hablan acumulado hacia mediados de 11188 
més de 25 mil millones de dólares en sus reservas 1421 para posibles pérdidas sobre pr6stamos. 

Algunos miembros del Congreso Norteamericano consideraron, entonces, que los planes 
sobre el pago de la deuda externa eran meros esquemas para salvar 1 los bancos privados con 
fondos plibllcos. 

De hecho, desde el comienzo de la crisis deudora, se habla operado una moratoria 
negociada blllleralmente con los bancos respecto a las amortizaciones, pallando, en el corto 
plazo, la agudización del problema. 

El director gerente del Fondo Monetario Internacional, Mlchel Camdessus, decla que 
Arn6rica Latina, para pegar su deuda, debla Intensificar las polltlcas de austeridad •no 
necesariamente divorciadas de la justicia social" 1431. 

En realidad, habla algo nuevo en esta proposición, pues parecla estarse admitiendo que 
si se insistla en pagar la deuda externa a costa de mayor hambre, podrla haber conmoción 
social. 

Las palabras "justicia social" y "distribución del Ingreso• que apareclan novedosamente 
en las recomendaciones del Fondo Monetario lntem1cional, deberlan ser apllcmas a cosas tan 
re1les como que los pr6stamos raclbldos beneficiaron sobre todo a una clase de empresarios y 
pollticos latinoamericanos, quienes volvieron a depositar sus beneficios en bancos de tos propios 
Estados Unidos, ademés del servicio de la deuda. Es dificil pensar en la justicia social cuando 
son aqu611os quienes se beneficiaron con tos pr6stamos y, son los trabajadores quienes los hin 
pagado, reduciendo dramélicamente su nivel de vida. 

Esta circunstancia nos lleva tambl6n a explicamos por que la deuda es mantenida y 
servida con persistente docilidad por muchos de nuestros paises. SI las clases dirigentes de 
Am6rtca Latina tienen tantos depósitos en los paises desanollados, es muy natural que no 
deseen daftar el negocio bancario del cual dependen. Si se ha de dar un sentido real a lu 
palabras "justicia social" y "distribución del Ingreso• utillzldas entonces por el funcionario del 
FMI, deberla comenzarse por evaluar los depósitos provenientes de Latinoam6rica en los 
grandes bancos intemacionales. 

111-f·Z·Z La Esfllftg/1 Frente 1 11 DIUdl EJttlml: di 11 PuntllllldMI 1 11 /tnpOllbllldMI di 
Pltflar 

El discurso mexicano sobre la deuda habla transitado desde el puntual pagador hasta la 
amenaza de moratoria de pagos y la velada lmposibllldad para cumplir con los compromisos. 

En la anterior gestión gubernamental, con M.M.H., el discurso mexicano sobre la deuda 
externa se fue modificando. En el primer bienio se orientó sobre la postura de pagar. En el 
segundo bienio, que coincidió con la crisis petrolera mundial, la cual provocó que a M6xico 
dejaran de Ingresar 8 mil millones de dólares por exportaciones de hidrocarburos, el discurso se 
orientó hacia la petición de que los acreedores asumieran parte de su responsabilidad, y la 
negociación de la deuda se trasladaba del terreno económico al polltico. 

En ese lapso ocurrieron dos hechos latinoamericanos fundamentales que orientaron el 
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problema de la deuda en la reglón: la Conferencia de la Habana, a finales de Jullo y principios de 
agosto de 1985, donde se amplió el consenso para suspender el pago de la deuda y Fklel Castro 
propuso solucionar el problema, y la toma de posesl6n de Alén Garcia del gobiemo peruano, el 
29 de Julio de ese allo. Garcia anunci6 que sólo pagarla la deuda con el 10 por ciento del ingreso 
de divisas por exportaciones. 

Durante el último ano y medio del sexenio pasado, el discurso fue més enf6tico en ese 
sentido; hizo consenso en el Grupo de los Ocho, que realiz6 una reunión en noviembre de 1987 
en Acapulco. AHI los paises latinoamericanos expusieron que si no habla respuesta de los 
acreedores, se corrla el riesgo de tomar medidas unilaterales. Ahora Mtxico planteaba que no 
estaba en condiciones reales para cumplir. 

lll-f·2·3 Nutvo Acen:1mlento Llfln01meric1no: Rlunllln dt Ac1pulr:o 

La reuni6n del Grupo de los Ocho en Acapulco, en noviembre de 1987, plante6 en el 
acuerdo llnal del 29 de noviembre: "Hoy es impostergable ajustar el seNiclo de la deuda a la 
capacidad de pago y a las necesidades de crecimiento de Am6rica Latina: no desconocemos 
compromisos intemaclonales, pero nuestro primer deber se refiere al bienestar presente y futuro 
de cada uno de nuestros pueblos" 1441. 

Comparando la situaotCln de fines de los ochenta con la crisis de financiamiento externo 
sufrida a finales de los anos 20, en que de una manera parecida a lo que suceclia en 1088, la 
calda en los ingresos por exportaciones y el Incremento en las tasas reales de lnter6s implicó 
que, para seNir la deuda externa, era necesario lncurrtr en fuertes recesiones. 

De aquella situación se sall6 cuando los paises deudores y acreedores llegaron a un 
acuerdo para reducir sustancialmente el peso de la deuda y, por lo mismo, reanudaron el 
proceso de pago. Cada pais obtuvo una nagoclaclCln distinta, pero el denominador común, fue 
que, en todos los casos, Implicó reducciones sustanciales en las transferencias al exterior y la 
posibilidad de flujos positivos netos de capital. 

La semejanza notable de ambos periodos es evklente, incluso en el momento de los 
cocientes entre el seNiclo de la deuda y las exportaciones. La gran diferencia radicaba - empero 
• en que mientras en 1933, cinco anos despu6s de que comenz6 la crisis de los veinte y con 
gran parte del seNicio de la deuda en moratoria, el ingreso per c6pita de las economias 
talinoamericanas reanud6 su crecimiento, mientras que en 1988 (cinco anos del comienzo de 
esta nueva crisis) el Ingreso per cápita de la reglón continuaba cayendo. 

La postura cepalina a mediados de 11188, sostenla que la solucl6n a la deuda sólo podia 
lograrse por medio de la negoclaclCln pollllca entre los paises deudores y acreedores, pero 
asentaba que de no encontrar soluciones adecuadas, las naciones endeudadas podrlan asumir 
acciones unilaterales, tales como la moratoria de pagos, la capitalización forzosa y la convelSión 
unilateral de la deuda a bonos de largo plazo c4'1-

La Cepal seftalaba que la creciente transferencia de recursos hacia el exterior era lo que 
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més apremiaba a los paises latinoamericanos, por 10 que la reducción de las tasas de lntenls 
aplicables al principal de la deuda vigente y un aumento del financiamiento extemo neto se 
haclan imperativos. 

Las negociaciones deblan tomar en cuenta la deuda real de los paises de A.L .. en 
contraposición a lo que contable y financieramente se decla que deblan. Para ello, era necesario 
reconocer el derecho que asiste a los deudores para redimensionar los t6rminos de la deuda en 
sus justos niveles, ya que, en realidad una buena proporción de los pnlstamos contratados ni 
siquiera llegaron a las naciones latinoamericanas, y solamente sirvieron para adicionar la deuda 
con nuevos montos. 

'La deuda de algunas grandes naciones latinoamericanas esté cambiando de manos 
ahora en el mercado secundario a veinte centavos el dólar" 14'1. aseguraba el Wall Street 
Joum1I en un artlculo intitulado • el mercado de la deuda del tercer mundo se hunde golpeado 
por cambios de los deudores y rumores•. 

El problema de la deuda es un problema polltlco en el que existen tres corresponsables, 
y uno de ellos son los paises acreedores, quienes deben pagar, según el Investigador Schatan, 
11 tercera parte de 11 deuda latinoamericana. 

Los otros corresponsables son los duellos de los capitales fugados, que en el caso de 
Lalinoam6rica representan en conjunto casi la mitad del valor de toda la deuda del 
subconllnente latinoamericano. 

A los acreedores les corresponde condonar la parte de la deuda que se genero por la 
elevación Inusitada de las tasa de intenls y la muy acentuada calda de los precios de las 
mllerias primas. Los altos intereses Incrementaron la deuda en aproximld1mente 100 mil 
mlllones de dól1res 141,, mientras que 11 calda de los precios de las materias primH representó, 
de 1 H1 a 19811, una reducción en los Ingresos por 40 mil millones de dólares 14'1. 

Tan es asl que el exsecretarlo de Estado estadounidense, Henry Kissinger sell1l1ba que 
desde finales de 1982 y hasta 1H8, Am6rlca Latina habla pagado alrededor de 235 mil millones 
de dólares de Intereses, pero su endeud1mlento h•bla aumentado en 50 mil mlllones t"t. 

Ademés, de acuerdo con las Informaciones publlcadas por el Fondo Moneta~o 
lntem1cion11, el 40 por ciento de la deuda externa de Venezue11, entre 1974 y 1982, se disipó 
corno fuga de capitales. En M6xico representó también un 40 por ciento, y en Argentina el 
porcentaje llegó al 4 7 por ciento c'°I. 

Las estimaciones globales para la región colocaban la salida de capitales en un nivel de 
200 mll millones de dólares, lo que representaba més de las dos quintas partes de la deuda total 
1"1. 

Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela, decla en aquel entonces que la deuda 
extema, précticamente nula por otras reales consideraciones, estaba sirviendo para apartar la 
atención de los verdaderos problemas nacionales y para imponemos modelos económicos y 
polltlcos convenientes a los paises dominantes t''1. Argüla tambi6n: 'ojalé que el afén de 
conseguir 'cnldltos frescos• no nos haga entregar la cabeza de Panamé en bandeja. Los 
apremios financieros de corto plazo pueden dividimos si cada pals quiere hacer méritos ante los 
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acreedores a costa de los demés deudores y, frecuentemente, a costa de sus propios Intereses 
nacionales de largo plazo• 1''1. 

Con ayuda del mecanismo de •arreglo" de la crisis de la deuda establecido, el cual 
garantiza la sallda continua de recursos de América Latina a Estados Unidos principalmente, 
este pais obtiene medios adicionales para cubrir su enorme déficit presupuestario y financiar la 
carrera de armamentos. 

La politlca de Estados Unidos y del Fondo Monetario lntemacional, al que dirige, se 
reduce a alejar el problema de la deuda del peligro de una explosión, pero manteniéndolo como 
factor de presión constante en las relaciones interamericanas, y obligar a los deudores a 
mendigar permanentemente de los •curanderos• del Norte. 

111-1·2·11 Ten:.,. Fut dt la Dtudt &fem1 l.lt/notmtrlc1n1 

Mallson da Nóbrega, el ministro brasileno de Finanzas, declaró públicamente a fines de 
1988 que el problema de la deuda extema latinoamericana estaba entrando a su iercera fase•, 
en la cual "la solución vendré necesariamente de los goblemos y no de los bancos• t"'I. 

Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, realizó a principios de 19811 lo que sólo 
podria calificarse de una campana para unificar las posiciones de los paises latinoamericanos 
con respecto al problema de la deuda. 

Su propuesta era llevar a cabo una reunión cumbre de mandatarios latinoamericanos 
para definir una estrategia común en materia de deuda. Al principio pareció que su intento se 
habla malogrado, por las negativas de asistir de los mandatarios Samey y Salinas. El presidente 
brasileno mis tarde accedió a participar mas no asi el mandatario mexicano que, como se sabe, 
delegó la responsabllldad en el secretario de Relaciones Exteriores, Femando Solana. 

El presidente Salinas queria mantener una negociación independiente. 

México, después de todo, se habla distinguido en el pasado por ser un "deudor modelo", 
en marcado contraste con otros paises latinoamericanos que han adoptado posiciones de 
confrontación en diversos momentos. Si algún pais podia obtener un trato especial por parte del 
entonces nuevo goblemo estadounidense era, precisamente, México. 

Un reputado economista de prosapia HaNardlana, Jeffrey Sachs, senalaba a fines de 
marzo de 19811 la existencia de 20 paises que hablan suspendido parcialmente el pago de los 
intereses de su deuda extema t"I. e indicaba que si México no llegaba a un acuerdo con el FMI 
no serla "lo peor del mundo si México reduce unilateralmente el pago de sus Intereses mientras 
continúa negociando" t"J, 

Las renegociaciones sucesivas de la deuda extema solamente han sido un mecanismo 
para evitar la debacle definitiva del sistema monetario-financiero del capitalismo y una palanca 
de chantaje y presión en manos del Imperialismo. 

Las renegociaciones de la deuda extema no han acabado ni acabarén con la crisis del 
endeudamiento; sin embargo han logrado estabilizar relativamente la crisis en beneficio de las 
ollgarquias financieras transnaclonales. Aunque como sabemos, por definición todos los 
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equilibrios son precarios, por lo cual la crisis de la deuda sigue su curso y tendrá nuevas 
erupciones en la medida que pone en entredicho la acumulación del capital, de un lado y, del 
otro, la supervivencia biológica de los pueblos mismos. 

Como acertadamente seftaló el Srio. mexicano de Hacienda y Crédito Público : "si bien 
se ha preservado la estabilidad del sistema financiero Internacional y fortalecido a la banca 
comercial, la crisis de la deuda ha significado la pérdida de un decenio de desarrollo" t171. 

Los recurrentes programas de renegoclación llevados a cabo desde 1982, han resuttado 
incapaces de resolver los problemas de los deudores, aunque han sido muy eficaces en integrar 
sus economlas creclentemente a los Estados Unidos de Norteamérica y en asegurar el pago de 
intereses a los bancos acreedores. 

El gobierno presidido por el Lic. Carlos Salinas de Gortarl Implementó un nuevo 
esquema para el pago del servicio de la deuda basado en la reducción del principal, la 
disminución de los intereses y la obtención de nuevos préstamos. 

Por primera vez, aunque en forma Incipiente, la comunidad financiera internacional 
aceptó su corresponsabilldad en la solución del problema de la deuda externa. Para los. bancos 
significó una pérdida el hecho de vender la deuda contralda por México a precios menores, con 
descuento, lo que también Implicó un sacrificio fiscal para los gobiernos, y los usuarios bancarios 
de las instituciones que aceptaron esta operación, ademés de sus inversionistas. Este es 
precisamente el paso trascendente que se logró. 

Las soluciones a la deuda que Implican su alivio se han enfrentado a una objeción 
aparentemente abrumadora: la deuda de América Latina refleja, en gran medida, una 
administración deficiente y fuga de capitales. 

SI bien el Plan Brady propuso nuevos mecanismos en cuanto al tratamiento de la deuda, 
no implicó una ruptura con el Plan Baker en lo que se refiere a la estrategia económica que 
aplican los paises endeudados, en el marco de las pollticas neollberales en boga. 

No obstante que el Plan Brady representó un avance respecto a propuestas anteriores, 
resuttó totalmente insuficiente para abrir cauces a un alto crecimiento económico y su 
correspondiente acumulación de capital. 

Un informe difundido en 1992 por el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), 
indicaba que la deuda externa regional habla mantenido una tendencia estable desde 1988, pero 
representaba aún "un peso significativo en el terreno social y económico" t"1. 

El documento subrayaba la preocupación de las naciones de América Latina por el 
Impacto del débito regional • que era de casi 430 mil millones de dólares • e indicaba que entre 
1988 y finales de 1991 el débito externo osciló entre 428 mil 150 millones y 429 mll 174 millones 
de dólares, con repunte en 1990 cuando se ubicó en 431 mil 91 millones de dólares 1"1. 

El secretario permanente del Sela, Salvador Arriola apuntó que "el peso de la deuda 
sigue siendo significativo" y que "el problema persiste en términos globales• t"1. 

La mejorla de los Indicadores de la deuda, según el documento, se manifestaba en los 
36 mil millones de dólares netos que Ingresaron a la reglón en forma de capitales, frente a los 29 
mil 300 millones que salieron por pago de utilidades e intereses, lo cual arroja un saldo positivo 
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de 8 mil 700 millones de dólares ¡111. 

La principal deuda de los paises de A.L. no es la que llenen con las Instituciones 
financieras transnaclonales, sino el pasivo social que los gobiernos del área enfrentan con sus 
pueblos y cuya solución no se puede postergar por més tiempo. 

IU·f·J Proceso N.,ocledor Contemporlneo 

111-f·M Antecedentes Medlltos e /nmedletos 

La primera gran crisis deudora.de M6xico, en 1820, fue resuena sólo 84 anos después 
con un nuevo cr6dlto. La segunda mayor crisis deudora, durante la revolución de 1910, no se 
aclaró sino hasta 30 anos despu6s. Y la actual ha durado cuando menos 1 O anos. 

Despu6s, de extensas plétlcas con los banqueros de Londres, del Goklsmith y del 
Barclay, en 1824 y 1825, M6xico ganó sus primeros dos préstamos de 18 millones de pesos 
cada uno, a una tasa de cinco y seis por ciento, respectivamente. 

Los problemas internos obligaron a M6xico a suspender los pagos del servicio de su 
deuda en 1827, perdiendo sus oportunidades de conseguir otros cr6dltos. 

En 1830, los intereses de los préstamos de los bancos de Londres hablan crecido a 
cuatro millones de pesos, una suma elevadlslma para una nación en formación. 

En 1831 se encontró una forma de afrontar el problema, cuando se logró un acuerdo con 
base en la combinación de capltallzactón y redención, ascendiendo la deuda total a 34.3 
millones de pesos. Pero en 1832, los pagos volvieron a suspenderse. 

En 1837, 1843 y 1847 se concluyeron nuevos acuerdos, cada uno de los cuales fue 
seguido por nuevos problemas. 

La guerra con Estados Unidos a finales de los 40, la revolución de Ayutla en los 50 y la 
intervención francesa en los eo, nuevamente volvieron a ocasionar problemas en el pago de la 
deuda nacional. 

Después de que fueron expulsados los franceses y ejecutado el emperador Maximiliano, 
en 1887, el entonces presidente Benito Juérez repudió las deudas adquiridas bajo el goblemo de 
ocupación, lo mismo que los intereses capitalizados, que se hablan anadldo a las viejas deudas 
de 1824 y 1825. Juérez solamente aceptaba una deuda de 51.2 millones de pesos como la 
acordada en 1848. 

Durante las prolongadas negociaciones de 1880, M6xlco busco obtener redención de la 
mayor parte de los intereses y en ese ano empezó a lograr cierto periodo de estabilidad y 
expansión económica bajo el dictador Porfirio Oiaz. Se volvió a ganar un nuevo préstamo de 
52.5 millones de pesos, a una tasa de seis por ciento, el cual fue concedido por el banco 
Blelchroeder. 

El dinero fue usado finalmente para pagar las dos deudas con Londres, que ya cumpllan 
84 anos, dejando a los mexicanos con una nueva deuda para preocuparse. Entre tanto, el pals 
otra vez se hizo digno de crédito. 
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Durante el porflriato se rehabllltó a México como sujeto de cr6dlto lntemaclonal. El 
proceso de recuperación de cr6dllo se Inició en la conversión negoclllda por M1nuel Dub16n de 
18113. 

Entre el flnal del porflrlato y el afio de 11142, el endeudamiento extemo 1umentó (por 
razones de acumul1cl6n de seNlclo vencido) en 1proxlmlld1mente 5 veces y media; 11111ron de 
441.7 a 2,471 millones de pesos. 

Tres acuerdos de soluclón 111ra la deud1 extem1 se firmaron en la 6poca 
poan1voluclonari1: el tratedo de De 11 Huert•L•mont de 11122, la enmienda P1nl de 11125 y ti 
1cuerdo de Montes de Oca-Lamont de 1931. 

Las negociaciones se Iniciaron formalmente en 111111, al formtrse el lntemttlontl 
commlttH of Bankers on M6xlco, formlldo por siete blncoa estldounklellllS, cinco lllllltuclontl 
de lngltterra y cuatro de Francia. Este comlt6 presidido por 11 firma J.P. Margen, fue ti primer 
"club de 1creedores•, con el que tuvo que enfrent1rse M6xlco en 1111 siglo. 

Dtspu6s de tres anos y medio de negociaciones se llegó 1 un primer acuerdo con loa 
blncos, que se concretó en el Convenio De 11 Huert•·Llmont, flrmedo en junio de 1922. 

BljO el goblemo del Grel. Alv1ro Obregón (11120.11124), 1 trav6s dt 11negocllcl6nDe11 
Huert•Llmont, donde se pretendla consolld1r lu dlltlntu deudu del 11111, tanto Pll'I 1brlrll 
cemlno 1 loa c*lltos dorn6111cos, como 111111 sentir 111 111111 de un Blnco Clntl'll; lol 
blnqueros, encabezlldos por Tllomu W. Llmont, ex1Ql1n no l6lo ti cumpllmltnlo de lu 
11nc1ont1 y g1111ntl11 contemplldos en los contl'llos, Plllndo por 1no In ldvtrlll y muy 
precertu condlclontS en que se tncontl'llll M6xlco, "'1o que, Plllndo por encima de lu llYll 
mulClnu emen111ron con Incautar lol Fell'OClnllll Nlclonllll y .. llCludlclclnll 
gublmlmtnlllll que respondieran 1 111 obllQlclontl contraldlS. 81mu116ntlllllnte, ti gobllmo 
de Wllhlngton • 1v1ye 111r11t11smo hlst6rlcol • pretllldle lmponemo1 un "Tlltldo de Amlllld y 
COmtrclo" que, e e1mblo de sus re11es o ficticias venlljll econ6mlcu y polltlcll, llpkllll e 
limitar, e lnclUIO cancel1r, los apectos mu re1tv1R111 de nUlllrl Conllltucl6n de 11117, en 
P1rtlcul1r el 27. Dicho tl'llldo se propon le nullllClr 111 lfectlclonll de llllfll contemplldll en 
11 Reforme AQ111ri1 y cancellr 11 f1eulllld de 11 Suprema Corte Pll'I lnllflll'lllr 111 llYll de 11 
ftlcl6n. El'I claro que 11 Revolucl6n, y Plltlcullrmtnle, loa prlnclplol pllnteldos en 11 Clrtl 
Megn1, 1fect1bln lmport1ntes Intereses llllldounldtnses, bien en et 6mblto de 11 lpnlpllcl6n de 
la tlln o en el di 11 exp1ot1cl6n de los recursos n1tu111lls. 

Ante un1 deud1 de 270 millones de dól1res, fue logl'ldo el 1cuerdo Llmont y M6xlco 
reconocl6 un1 deudl por 500 millonts, 11 CUll el'I lnCIPIZ de cumplir. 

G111cl1s 1 este 1cuerdo, el gobierno mexicano eliminó 111 trabas 111111 ser raconocldo por 
Estlldos Unidos y de nuevo tuvo acceso a los marcidos de C1plt11. Sin emblrgo, los t6nnlnos 
que flj1bl 1111n tan onerosos pa111 México, que su ejecucl6n 11 suspendió con un dtclllo 
prelidlncl1I en 1924. 

Un ello después, Alberto Panl, el nuevo secretario de H1clend1, logró un1 refonn1 11 
convenio de 11122, 1 t111v6s de la llamllda "Enmlend1 P1n1• del 23 de octubre de 11125. 

B1jo el acuerdo P1nl de 11125, un slnníimero de concesiones y m1nlobl'ls redujeron 11 
deuda a sólo 275 millones. Al principio de la d6Cld1 de los anos 30 en los que estlll6 el 
n1clon1llsmo bajo L6z1ro C6rdenas, México asumió una posición m61 egrellv1 respecto de su1 
problem11 de deuda. Anunció una congelación unilateral que fue m1ntenld1 1 t111v6s de todo el 
periodo de depresión t'ª1. 
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Detdt 1828 hutl 1821, H l'IQUllllz6elPICIOcltklllntlNlllclt11 cltudl lldtml, pllO 
11 C1ld1 ele los piectos del petróleo que H produjO "' 1llo, crl6 clt IMllVO cllflcullllcltl. Lu 
n111octlClonH entre 11 nuevo ucretlrto clt HICitndll MonlH clt OCI, 'I 11 com11• clt Blinqueroa 
tuvieron que 111nud1111. 

Dur1nt1 111 lllQOCllClonla H pcnent6 el Cl'ICk clt 11 bola '/ IUI llCUllll, peio ello no 
fue obll6culo Pll'I que H Clltbl'lr1 un nuevo convenio en Jullo clt 1830. 

En tMxlco, no H aomtll6 11 COl'lglllO el nuevo convenio MonlH clt OC.Llmont 'I 11 
polPUIO, por un 111r clt lllol, 11 tmlll6n clt bOnot con kll que • PIQlll1 11 cltudl vltjl. 
Mltntl'll tinto, kll PIQOI .. 111r11n en montdl 111C1on1I clt plltl, 'I Hr11n cltpolllldOI en ti 
a.neo central. 

Pin> 11 crllll llgul6 'l ti 21 clt tnt10 clt 18U H dtcllt6 ll llllptllll6n clt k11 PIQOI clt 11 
cleud1, 1un en kll t6nnlnot tljldot un 1llo ltltl. 

Adlmu c1t 11 auaptllll6n c1t PIQOI, M6lcloo iompl6 rellclontl oon el com11• c1t 
BlnqutlOt en ml'JO clt 1 IM "por COlllldtl'lr eu lállud poco emllloU Pll'I nUtltn> 11111 'I 
1111rt1c11 clt 111 nonnu llQlltl". 

Aunque hubo IOll'CllllltnCo dlvtflOI oon 11 llftlldo comu, 111111 1 IM2 no .. pudo 
llllbltctr un nuevo oonvtnlo y, ful 111111111141, que • • tlllbltotr 11111 toluCl6n dul'lcltl'I 
que pennlll6 el PICIO l'IQUllr cltl ltMClo clt 11 cltudl. . 

A lo llrgo del periodo 11141-18U 11 cltudl 111*iC1 lldllnl 1111'1111116 111 folml oonUnu1 'I 
... Durlntt ... periodo 11 cltudl crld6 111 Uftl .... pn>mldlo 1111111 dtl 11 ... lu llllllllltO 
en rlllCl6n oon ti llmlflo di 11 eoonomla ful !mprlllonlntl, 11 llldo di 11 cltudl paa6 cltl 
equlvlltnt1 ll 1 .. dtl Plll en 11141ll31 .. lll 18U; rnltnltll que 1111114111 ltMClo clt 11 cltudl 
111 IQUll 1 0.4 .. clt 111 llqlOltlOlontt, 111 18111 dlchO monto hlbl1 llOlnlldo un monio IQUll 11 
37 .. clt 111vtnlll11 lllttrtor. 

Anelclcltnl11 IMllCllllH 

En 11 PIOOtlO oonttmpcdlllO l'tlllQOClldOr clt 11 cltudl mtldclnl oon 11 lldtrlor, H 
puede hlbllr clt Mii lll1111: 

• 1177, CUlndo H flrm1 l1 Prlmtll Clftl clt lnttnel6n oon 11 FMI. 

• 1112, pn>gr1m1dtl'llClt11 coito ptuo '/ ICUtfdo oon el FMI polltrtor 1 11 crtll1 dt 
IQOllO. 

• 1114, ICUlldo dt l9Clllndlrlzlcl 1 ma lllgo plUo (mullllnull), cltl 11rvlclo de 11 
cltud1 con 11 blncm tl'lllllllClonll. 

• 1818, nuevo 1cuerdo con el FMI 'I nuevo prog11m1 dt rucltt. 

• 1H7, blllquecll dt nuev01 lllllrumtnlOI p1r11llgtl'lr 11ptlOclt11dtudt1xtem1. 

• 1H8 1 11 flCht, l'lduocl6n del pitnclpll 'I 111rct11mtn11 c1t kll lnttmta, comblnld1 con 
recom11r11 en 11 IMl'Cldo 11CUncl1rto. ~uevo convenio con ti F.M.I. · 

11 Aclllrdo clt 1117 

El pitmer 1cuerdo llQnldo con ti FMI por M6xlco cltlpuu dt 11 poegutrl'I, no fue 
11trlct1mtntt un 1cuen10 de ren111oct1C1cln dt 11 cleud1 1xt1m1, lino mu bien un prog11m1 dt 



124 

"estabilización" clásico. 

Aunque en 1977 no se presentó una situación de lnsolvencla, el servlclo de la deuda 
extema representaba ya una traba de consideración: pasó del 30.3 por clento de los Ingresos 
totales en cuenta corriente en 1970 a 50.7 por ciento en 1977 !'31. Por su parte, el peso de los 
Intereses de la D. E. en dicha cuenta, pasó de 12.9 por ciento en 1970 a 29.1 por ciento en 1977 
¡Mi, 

Se firmó un acuerdo de contingencla con el FMI. Uno de sus elementos béslcos era 
limitar el endeudamiento público neto externo anual a un méximo de 3 mil millones de dólares. 

Como condicionante del Acuerdo, se comenzó a aplicar una polltica de topes salariales 
por abajo de los incrementos promedio de los precios - aunque con un fuerte crecimiento del 
empleo, lo cual frenó, e inclusive elevó ligeramente el ingreso familiar promedio -, polllica 
mantenida a lo largo de todo el sexenio del Ple. López Portillo. 

En agosto de 1982, al declararse incapacilado el gobierno mexicano para cubrir el 
serviclo de su deuda con el exterior, se inlcló la renegociaclón, concretl\ndose el acuerdo de 
•rescate' el 23 de agosto de 1983. Consistió en la reestructuraclón de la deuda pública con 
vencimientos entre el 23 de agosto de 11182 y el 31 de diclemb!e de 1984. 

La Carta de lntenclón era un programa de ajuste por 3 anos y pretendia: elevar el ahorro 
interno, reducir el d6ficlt público (mayores ingresos y menores gastos), limitar el endeudamiento 
público extemo, asi como una mayor equidad social. 

La magnitud de la crisis en 1982 condujo a la adopción de un programa Inmediato de 
reordenación económica y a la elaboración de una nueva estrategia de desarrollo que permitió 
avanzar un profundo cambio en la estructura de la economia. 

El problema del ajuste de la econom la mexicana se tomó inseparable de las condiclones 
de servicio y amortizaclón de la deuda. 

La renegociaclón involucró también la reestructuración de la deuda externa privada, una 
de las més altas de Lalinoarn6rica. En 1981 llegó a 20 mil millones de dólares, incluyendo la 
deuda de la banca privada nacionalizada posteriormente. Dicha deuda representaba alrededor 
de 30 por ciento de la deuda pública total externa de M6xico y una atta proporción estaba 
contratada a corto plazo. 

La deuda privada se concentraba, princlpalmente, en los grandes grupos nacionales ( 
Alfa, Vitro, Visa, Dese, etc. ) y en las filiales de las empresas transnacionales. 

Aunque el Estado se negó a absorber la deuda privada, si establecló un conjunto de 
mecanismos tendientes a apoyar a las empresas endeudedas. El principal instrumento fue 
FICORCA, mediante el cual las empresas registraban sus adeudos en moneda extranjera y los 
depositaban en pesos en el banco central. Este se comprometia a aportar las divisas necesarias 
en el momento de su vencimienlo. Las empresas alenuaban el impacto de la devaluación 
cambiaria, pues el banco central les vendia las divisas al tipo de cambio controlado - milis bajo 
que el 'libre• -que existia cuando las empresas efectuaron sus depósitos. Estos se podian hacer 

:!;!:,._ Deudl Eattrna Grlll1t1 ... "; p. H. 
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al contado o a crédito. El 94 por ciento de los adeudos registrados optaron por el procedimiento 
del crédito. 

Según las autoridades hacendarias, el FICORCA permitió Incluir la mayor parte de los 
saldos de la deuda bancaria existente, llegando aproximadamente a 12 mil millones de dólares 
t"l. lo que significó un gran allvlo para el sector privado, que logró un desendeudamiento 
considerable y la mayorla de las empresas llegó a 1988 saneada financieramente, con una gran 
liquidez. 

En 1982 se suponla que México enfrentaba un problema muy serlo pero transitorio. El 
Srlo. de Hacienda, Silva Herzog, lo minimizó diciendo que México no era Insolvente y que 
solamente afrontaba un problema de caja. 

El acuerdo con la comunidad financiera lntemaclonal era un respiro momentllneo. 
Implicaba que la banca y el FMI Iban tomando conciencia de que el principal de la deuda era 
Impagable en las condiciones originalmente pactadas, buscando asegurarse el pago de intereses 
(elemento esencial para la valorlzaclón de los capitales prestados) a la vez que proporcionaba a 
los bancos rentas extraordinarias por la vla de las sobrelasas y comisiones. Sin embargo, para el 
pals sólo significaba una tregua temporal sin beneficios concretos y con costos económicos y 
sociales muy altos. 

México se vela obligado a declarar la suspensión de pagos de capital por lo menos 
durante tres meses, porque enfrentaba una dramétlca crisis de liquidez. 

Las reservas netas del Banco de México en 1982, sólo ascendlan a 735 millones de 
dólares; el saldo de la cuenta corriente era deficitario en 8,221 millones de dólares; por errores y 
omisiones (fuga de capitales generalmente), la cuenta ascendla a 5,271 millones de dólares; y la 
reserva bruta habla caldo en 3,204 millones de dólares I"!. 

Slmultllneamente, se Inició la primera gran reestructuración de los pagos de la deuda 
por 23,150 millones de dólares, de una deuda pública que a la sazón ascendla, según 
estadlstlcas oficiales, a 80,000 millones ~1. 

Según las autoridades hacendarlas, de no haber logrado tal reestructuración, México 
tendrla que haber pagado, entre agosto y diciembre de 1982, mis de ocho mil millones de 
dólares por concepto de capital, mientras que para 1983 ese concepto habrla ascendido a casi 
nueve mil millones, mis de cinco mil millones en 1984 y cerca de diez mil millones en 1985 ¡181. 

La reestructuración reducla los montos a 1,400 millones en 1983 y 1,800 millonn en 
1984, aunque para 1985 el monto subla a milis de diez mil millones i"I. que ya desde ese 
momento se vela como un monto muy dlflcll de cumplir. 

Durante el allo de 1983 se pagaron 10.1 mll millones de dólares de Intereses sobre la 
deuda externa. Esto fue posible por el aumento significativo en la balanza comercial, que 
presentó un superivlt de 13.11 mil millones de dólares en 1983. El mejoramiento de la balanza 
comercial, a su vez, fue producto principalmente de una dristlca reducción en las Importaciones 
de mercanclas que pasaron de 23.9 mil millones de dólares en 19111 a 11.8 mil millones en 1983, 
mientras gua las exportaciones aumentaron de 19.4 a 22.3 mil millones de dólares en el mismo 
periodo t'.,. 

~ Fln."llun.MneAt; p. 21. 
ii-c' Flnlne. "llun.Mnerolll: p. 22. 
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Ese paquete de politice económica trajo como consecuencia la transferencia de recursos 
de México a los acreedores extemos, a costa de un sacrificio del consumo final e imponiendo 
limites al crecimiento intemo. Este paquete de polilica económica, aseguró recursos. (divisas), 
para cubrir el costo de la deuda externa. 

Un ano mlls tarde se presentaron dificultades para seguir cumpliendo con el pago de la 
deuda extema, y entonces se actualizó la Carta de Intención. 

Al incluir solamente perspectivas de plazo corto en los vencimientos, los acuerdos de 
1982-1983, desembocaron en la imposibilidad de manejar cifras abultadas, resultado de 
acumular deudas ya reestructuradas mlls los vencimientos originales de la deuda no 
reestructurada pagaderos por esas fechas. Era necesario reprogramar a mlls l1rgo plazo. Los 
efectos de la deuda en los procesos internos de acumulación de capilal eran Qda vez mlls 
lesivos. Entre 1982 y 11184 México trasladó por concepto del servicio de la deuda externa, 
recursos netos por 48 mil millones de dólares. 

En el contexto de las reuniones gubernamentales de Quilo, Ecuador, y de Cartagena de 
lndiu, Colombia, que avanzaban hacia ciertos criterios generales menos desfavorables a los 
deudores de América Latina; teniendo en mente también que el acuerdo de 1983 hlbla 
representado un programa de reSClle tendiente a enfrent1r los problem11 de mlls corto plazo, el 
gobierno mexicano entró una vez mlls en negociaciones bilaterales, apartllndose del esplrilu 
mullillleral del Consenso de Cartagena y aceptando condiciones que, aunque mejores en 
relación a 1983, convenlan en lo esencial a los intereses de la banca transnacional. 

El saldo de la deuda externa total llegó en 1985 a 101,700 millones de dólares, de los 
cuales 84,071 correspondlan al sector público y 17 mil 82111"1 al privado. 

Simutti\neamente, los activos totales en el exterior pasaron de 38,584 millones de 
dólares en 1982 a 511,0111 millones de dólares en 1985 1"1. 

El acuerdo de 11184 • formalizado hasta 1985 • implicó una recalendarlzaclón de la 
deuda pública a un plazo mayor, una reducción de los mi\rgenes (Spreads) y 11 elimin1clón de 
las comisiones en el caso del capital renegoclado. Hubo algunos otros cambios de importancia 
secundarl1, como la substitución de la Prime Rate por la Libor en el caso de la tasa de inter6s y 
la posibilidad de convertir algunos créditos en dólares a otras divisas. 

El 1cuerdo cubrió 411,500 millones de dólares, que represent1ban la tot1lidad de 11 deud1 
pública contratada con la banca comercial e inciula una reprogramación de los montos 
renegoclados en 1983 y del préstamo sindicado de 5,000 millones conseguido ese 1no. Con esta 
renegoclación se modificó el perfil de la deuda y se consiguió un nuevo préstamo por 3,800 
millones de dólares con la banca intemacional. 

En la negociación realizada en 1984 y 19115, la deuda reprogramada pagarla una 
sobretasa del 1.3 por ciento sobre la Llbor y el plazo establecido quedarla en 14 anos. 

El beneficio més importante, fue la reestructuración mullianual del capital. Esta 
operación, que no se cerró en 1984, permitió crear un calendario de pagos que sin duda aliviaba 
considerablemente la cuestión del pago del principal, disminula el riesgo de una nueva ruptura 
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del mercado y se daban pasos flnnes hacia la nonnallzaclón de la situación. El objetivo flnal era 
regresar al mercado de p¡istamos voluntarios, con el fin primordlll de reducir la Incertidumbre al 
margen nonnal con el que opera el mercado de divisas Interno y, por tanto, favorecer la 
conveniencia de realizar Inversión productlv1 en el pals. 

Cabe destac.r que en 1983, M6xlco ldvlrtló 11 necesldlCI de 1blndon1r el esquema de 
reestructuración anual y de d1r un apoyo ldeculdo a lu necesidades del pals que pretendl1 un 
c.mblo estructural. La reestructuración mulllanu1l lleg6 hasla que se hizo evidente la poslbllldld 
de que hubiera acciones pollllCllS slmuH6neu por parte de, los deudores, poslbllldld que se 
puso de manifiesto en las discusiones del Consenso de Cart1gena. 

Aunque el servicio de la deuda fue aligerado al pennltlr extender en el tiempo lu 
amortizaciones, aquella siguió representando un1 carga muy pesada. El servicio total lignlflc6 
en 1885 el 42.5 por ciento de los Ingresos en cuenla contente, contra el 50.S por ciento 
registrado en 1883. El sólo pago de los Intereses 1blolbl6 en 1885 el 33.1 por ciento de dichos 
lllQlftOI, contra el 34.t por ciento en 1H3 . 

.. 14-4 El ACUll'dO de 1111 

Durante 1885 M6xlco pr6ctlcamente no recibió cadltos del exterior, salvo los que se 
pudieron conseguir con los organlsmoa multllat9111es. Confonne la crisis se agudizaba a flnlln 
de ese allo, en el seno del gobierno mexicano fue abrltndose paso una poslcl6n tendiente a 
modificar el esquema de pago de la deuda extema. 

Se presentaron dlftculladll en el mercado petrolero lnternlClonal en 1 H5 y la 1a. mlllCI 
de 19811, obllg1ndo a posponer algunos pagos previstos en el pniceso de renegoclaclón. 
Adema, habla que Iniciar la 19C01111ruccl6n por los llsmoa de 1885. 

Los objetivos expllcltos del Pf11111'81111 de establllzaclcln en ese momento eran: raduclr la 
lnflaclón, mantener un crecimiento económico moderado, empleo y los avances llcanzlClos en 
la balanza de pagos. 

En la reunión del FMI en Setil, COiia, de octubre de 1885, el secralalto del Taaoro de 
los Ellados Unidos, James Baker lanzó la propuesta que lleva 111 nombre, lltldlerte a alvlar la 
situación de los deudoreS y c:n11r las condiciones para reanudar su c:ntelmlento económlc:o. 

Con el crack petroitfO de 1988 se dio la necesidad de que la comunidad financiera 
lntemactonal participara en el costo del ajuste. De hecho, el 21 de ftbrenl de 18118 el presidente 
de la rtpllbllca dlrlgi6 un menujl a la nact6n donde deltacabt la 19vlll6n de las condiciones 
flnancteru del servicio de la deuda, ajust6ndoias a la capacldlCI de pago del pals. Aflnn6 que 
ioca ahora a nuestros acreedortl hacer un esfuefzo aqulvllente a la gran taru y al l8Clfflclo 
que ha re1llzado el pueblo de M6xlcoº. 

En los medios de prensa nacionales e lntemaclonales C:omenzó a hablarse de la posible 
apllcacl6n de alguna forma de moratoria. 

En mayo de 18ee, en lo mú agudo de la segunda gran c:risls del sexenio 
Delamldrldlsta, las arcas del banco de M6xlco estiban virtualmente agotadas fil, 

HICla junio de ese 1110 era evidente que nuestro pals no podla cumplir siquiera con el 
pago de los Intereses. Desde finales de 1985 se habla pospuesto el pago de 950 millones de 
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dólares de capital comprometidos en el acuerdo de 11184. 

En los Estados Unidos se alarmaron anle la posibilidad de una moratoria. Silva Herzog 
fue retirado de su cargo. El propio presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Paul 
Volcker, voló a Mé>cico en una visita relémpago para evitar la moratoria. El presidente Reagan 
declaró el 11 de Junio su disposición a •resolver" los problemas de Mé>cico. 

El 23 de junio el nuevo Secretarlo de Hacienda, Gustavo Petrlccioli, presentó un nuevo 
Plan denominado de Aliento y Crecimiento (P.A.C.), orientado a restablecer el crecimiento de la 
economla a partir de una nueva renegoclación de la deuda. 

El P.A.C. fue la concreción negociada, a nivel nacional, del Plan Baker. Mé>dco obtenia 
cierto respiro a cambio de mlis deuda para seguir manteniendo la solvencia financiera de los 
bancos, sin perspectivas claras respecto a la reanudación del crecimiento, no digamos ya del 
desarrollo socloeconómico. 

El 22 de julio se entregó una nueva Carta de Intención al FMI. En ella se enalteció la 
fldelldacl con la que Mé>cico habla seguido la politica de ajuste sugerida por el organismo 
Internacional; las nuevas diflcultades se atribulan a los efectos del sismo y de la baja severa de 
los precios del petróleo. 

El FMI acorde con la nueva etapa de lograr un ajuste "moderadamente expansivo• de la 
producción, aceptó utilizar el concepto de "déficit operacional" que descuenta el impacto del 
servicio de la deuda en el presupuesto estatal. Se Incluyó ademo una ciliusula de contingencia 
relativa a condicionar la entrega de mayores recursos financieros • clllusula "gatillo" • en caso de 
que el precio del petróleo cayera por abajo de 11 dólares por barril, y de contraerlos si rebasaba 
los 14 dólares. Asimismo, se programaron recursos adlcionales, en el caso de que ta 
recuperación de la economia se retardara. En agosto se autorizó un crédito puente de 1,800 
millones de dólares avalado por el Banco Internacional de Pagos (B.l.P.), instituci6n que 
representa tos Intereses de los bancos centrales de los paises desenotlldos. 

El 30 de septiembre se concluyó el acuerdo con la banca comercial. Este Incluyó la 
reprogramaci6n de 52,500 millones de dólares de la deuda pública contratad• anteriormente con 
ta banca, ta concesión de nuevos créditos por 8 mil millones a ser entregados entre 1eae y 1987, 
y 2,000 millones de crédito contingente en caso de que empeoraran las condiciones del mercado 
petrolero. 

Por lo que se refiere a los 43, 700 millones contratados antes de 1983, et plazo de 
amortización se amplió a 20 aftos con siete de gracia y en cuanto a la deuda contratada 
posteriormente y los nuevos créditos el plazo seria de 12 allos con cinco de gracia. Respecto a 
tos mérgenes se estableció 13118 sobre la tasa Libor, Inferior en 0.31 puntos porcentuales a la 
Plclada en 11183; no se cobraron comisiones. El cambio de tase significó un ahorro anual poco 
Importante de alrededor de 200 millones de dólares. Se reestructuró también la deuda privada 
registrada en FICORCA, a 20 aftos con 7 de gracia. 

. El acuertlO con el FMI involucr6, además, un crédito contingente de este organismo por 
1, 700 millones de dólares y créditos por mil millones de organismos multilaterales, de los 
gobiernos de Estados Unidos y Japón. 

La diferencia entre ésta y las otras negociaciones es que se obtuvo una cantidad de 
créditos mucho mayor, 12,000 millones més que en la tercera; 8,200 més que en la segunda, y 
7,000 mtls que en la primera 17•1. 

Un elemento nuevo en el acuerdo es el papel més activo que pasa a jugar el Banco 
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Mundial, la llamada "condlcionalldld cruzllda". El Banco se encargaba de vigilar que los Cl6clltos 
se dirigieran hacia el •cambio estructural", que en el lenguaje de ese organismo, se Identifica con 
la promoción de expoftlCl6n de manuflcturu. Por primera vez actuó como garante de un1 ptrte 
de los nuevos Cl6clllos 1problldos por 11 banca transn1Cion1I. Los 2,300 millones de dól1res 11 
dirigieron 1 proyectos orlentlldos 1 11 exportlCl6n de m1nuf1cturu, 11 reconvelllón lndustrl1I de 
los sectores piíbllco y prlvldo, 11 pequell1 y 11 medll111 lndustrl1, el transporte y 11 
reconstrucción de l1s viviendas destruldes por el sismo de 1985. 

Como 11 ve, los sucesos se dtc1nt1ron en un sentido favorable 1 los Intereses de 11 
banca comercl1I, dentro de la ortodoxia fln1nclera, y1 que M6xlco retiró sus proput1111 lnlcl1les 
de reducir 111 tasas de lnter6s. Sin embargo, 1lgo se 1vanz6 en lograr un1 mayor 
correspon11billdld de los órg1nos fln1ncleros externos en el problem1 de 11 deud1. 

Al entrar 11 Pl1n Blker, el 1>111 elev1ba sensiblemente los niveles 1blolutos y rellllvos 
de endeud1mlento, sin que hubiese certez1 de disponer de recursos suficientes ptra rest1blecer 
el crecimiento y los niveles de Inversión 1lcanzlldos en lllPIS prevl1s. 

Lll concesiones conseguldlS en mllert1 de pluos no tenl1n gran lmport1ncl1, en 11 
medldl en que 11 banca estiba convencld1 de que no podrf1 recuperar el capltll en 111 
condiciones prev11eclentes y su preocu(llcl6n, por lo tinto, no 11 centraba en los pluos lino en 
1segurar el PlllO de los Intereses. 

Nuev1mente el ptls estiba "salvldo". Los cambios, conslclerldos f1vorables por 111 
1utorldldes, mejoraron 11 poslcl6n de 111 reserv11 lntemlcion1les del ptls hlcil fln11es de 1tae 
y en el primer trimestre de 87, como resullldo de 11 repllrllCl6n de capltlles • boom y c:rlCk de 
11 bol11 de v1lores de M6xlco ·, un gran Incremento de 111 expoftlClones no petroleras y 11 
recuperación de los precios del petróleo 1'"· 

LI suspensión de PlllOS de Brull, 1 mecli.dos de febrero de 1987, contribuyó 
delennln1ntemente 1 "1bl1nd1,. 1 los ICllldorel. Mil noveclentos oc:hlnt1 y liete fue un 1llo de 
rellllv1 bon1nu ptra 11 economl1 mexlcan1. Sin embargo, 11 deud1 extem1 tat1l lleg6 1 107 
5111 millones de d611re1, compueltl porM,477de11piíbllcay13,112de11 prlvld11"i. 

Lu reserv11 lntem1cion1les se lncrement1ron 10 mil millones de dól1res de septiembre 
de 11188 1 octubre de 11187, 111ra 1lcanZ1r un nivel hlst6rlco de 14 mil millones en 111 lllllml 
fech11n1. 

M61clco er1 clero ejemplo, sin embargo, del p6slmo negocio que resull1ban 111 
reestructuraciones de ldeudos Pll'll los ptlses con d6bltos 11tos, puesto que en 11182 su deudl 
extem1 t011I e111 de poco mis de 80,000 millones de dól1res y un lustro m6s t1nle, habiendo 
destlnldo mu de 40 mil millones 11 1J1110 del servicio, su ldeudo superaba los 100 mil millones 
de dól1res 1"i. 

A fines de diciembre de 11187, la Cllm1ra de Dlputlldos deblll6 en torno 1 darte un 
trll1mlento diferente 11 que se venl1 dando 11 cumpllmlento de los PIQOS externos por el 
endeudamiento, donde destlClba el sell1llmlento de dos principios lmport1nt11 11 1bontar e11 
mllerta : 11 correspon11bHldld ntceS1rt1 de los acreedores y los deudores, como 11 reducción 
de In tasas usu111rtas de lnter6s lntemlclonales. 

El Pl1n Baker habl1 anojldo tan modestos resulllldos Plll el ptls, que entre 1985 y 
11188 el ptls recibirla • en el mejor de los casos • recursos frescos netos por un monto que 
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solamente alcanzaban a cubrir el 27 por ciento de los pagos de intereses 1711. 

Aún después de las concesiones obtenidas en la penúltima renegociación de la deuda, el 
pego de intereses absorbió en 1987 el 39 Jl:Or ciento de las exportaciones o el 80 por ciento si 
también se consideran las amortizaciones t"'I· 

Al tener que canalizar al extranjero una enorme porción del esfuerzo productivo del 
pueblo mexicano, convertido en excedente económico, las sucesivas renegociaciones de la 
deuda extema sólo en apariencia hablan mejorado la presión del servicio de 11 deud1; porque 
succlon1ban los recursos necesarios al desanollo de las fuerz15 productivas nacionales, 
reduciendo el margen de maniobra socio-polltlco del Estldo mexicano frente a 11 profundlZlclón 
de la crisis social, seguid• por la dr6stica cald1 de los salarios reales y el acelerado i11C111mento 
del desempleo abierto y el subempleo. El 1lz1 inflacion1ri1 de los precios ha jugado un papel 
importante, mediante el ahono forzoso para los trabajadores mexicanos, al transferir una buena 
parte de su salario hacia el pego del servicio de la deuda extema. Hay que recordar la 
estimación conservadora, que sitúa en poco mas de 50 por ciento t''> el deterioro del salarlo real 
entre 11178 y 11187 y, sumido a ésto, la baja pronunciada de aquellos gastos sociales del Estado 
que hielan menos gravosa la peslda carga de la pobreza para la mayoria de nuestros 
compatriotas. 

En diciembre de 1987 se firmó el Pacto de Solidaridad. Económica (PASE) y en el 
proceso de alivio a la carga de la deuda, se empezó a utilizar instrumentos como la conversión 
de bonos nuevos por deuda vieja, ademés de continuar con las operaciones •swaps•. 

111-1-1·11 Dl.,.,.oa lnsttumenro. Plfl Aliviar I• Catp di 11 a.E. 

Desde 11188 el goblemo mexicano empezó a ensayar nuevos instrumentos para aligerar 
el peso de 11 deuda extema. Los principales instrumentos han sido la capltaliz1ción de pasivos 
(Swlps) y el Programa de Conversión de Pr6stamos en Bonos promovido por el goblemo de los 
Estldos Unidos, y el banco Morgan Guaranty Trust. 

1) U. C1plblllzaci6n de P11lvo1 (8w1p1) 

Desde 11184 existen en América Latina y en México antecedentes de operaciones de 
capltaliZ1ción de pasivos (Swaps), cobrando importancia hasta 1988. 

Los Swaps consisten, esencialmente, en la compra con descuento por parte de un 
inversionista privado de los pasivos en moneda extranjera del sector público y de empresas 
privldas. LIS transacciones se efectúan al valor que la deuda del país tenga en el mercado 
secundarlo. Las divisas utilizadas en 11 operación son compradas por el banco central, el cual las 
pag1 en pesos entre 112 y 100 por ciento de cada dólar liberado. 

Para efectuar las operaciones se requiere la autorización de la Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras. Los bancos de depclsHo, los bancos acreedores y las Casas de Bolsa 
actúan como Intermediarios entre las entidades endeudadas y los Inversionistas potenciales. 

Desde mayo de 1988 hasta diciembre de 1987 los Swaps autorizados sumaron 2,830 
millones de dólares, de los cuales se ejercieron 2,070 millones 1'21. 

:O'°E• F1n.0 1M11.111M1r.111: p. n. 
lt "!I Fln,"llun.lllMI~; p. 71. 
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Los Swaps se han autorizado a través de 359 operaciones 1•31, béslcamente al sector 
turístico, a la Industria automotriz, a la rama metalmecénlca, a éreas qulmlca, petroqulmlca, 
farmac6utlca y a la agricultura. 

El total autorizado de Inversión extranjera en 1988 y 1987 ascendió a poco mlls de 8,220 
millones de dólares, de los cuales 2,900 fueron capitalización de pasivos "41. De no ser por este 
Instrumento de Swaps, en 1988 y 1987 las cifras de Inversión forilnea en México, reglstrarlan un 
marcado descenso. 

El programa de Swaps fue suspendido a finales de 1987 al ponerse en prllctlca el Pacto 
de Solidaridad Económica (P.A.S.E.), por considerarse que los Swaps tenlan un Impacto 
lnfl1cion1rlo al expandir el volumen del dinero en circul1clón. 

Como se ve, las operaciones de Swaps han estado muy lejos de constituir un 
Instrumento Importante en la solución del problema de 11 deuda externa. Los aproxlmldamente 
2 mil millones de dólares liberados, constituyeron apenas el 1.8 por ciento de la deud1 total de 
México~. 

En segundo lugar, si bien es cierto que algunas empresas capitalizadoras de sus pasivos 
mejoraron su Situación financiera y lograron ampliar sus programas de Inversión, el Impacto de 
los Sw1ps en la economla n1clon1I fue sumamente restringido. 

Sigue siendo vllllda la tesis que la Inversión extranjera directa no ha sido nunca ni serll 
la que detone 11 recuper1ción y permlt1 11 salida 1 la Crisis, sino al revés, serll la recuperlción 
Sólldl y estable de la economla mexicana la que permHlrla abrir un flujo Importante de 
Inversiones productivas extranjeras. 

En tercer lugar, los Swaps lejos de alentar la entrada de nuevas Inversiones extranjeras, 
la limitan. Para el capital transnaclonal resulta mlls llractlvo hacerse del control o 1mpll1r el 
control de empresas encleudldu mediante la compra con descuento de pasivos o mediante 
reinversiones, que arriesgarse con recursos frescos en la Instalación de nuevas pl1nt11 o 
Incursionar en otras éreas de actlvldld. El negOcio resulta aún mlls llractlvo si, como es el caso, 
el gobierno mexicano subsidia generosamente las operaciones. 

Como se ve, los Swaps han sido utlllzados mlls como un Instrumento de promOción de 
las Inversiones que como un mecanismo para reducir la deuda externa. Se hin alentado, sobre 
todo, proyectos orientados 1 Impulsar el •cambio estructural", de 1111 que predominen 
operaciones enfocadas a la expansión de las exportaciones de manufacturas y a la captación de 
divisas, como en el caso del turismo. 

Los banqueros extranjeros y las transnaclonales divulgaron la tesis de que los Swaps 
benefician a los paises que las hacen y aseguran que 6stos estimulan nuevas Inversiones, 
Impulsan la repllrlaclón de capHales, reducen la deuda externa denominada en dólares, 
desarrollan los mercados monetarios locales y proveen una ventaja competitiva para los paises 
flldores. Sin embargo, ello es a trav6s de un gran costo y mayor dependencia económica. 

Las ventajas de los Swaps son tambl6n aprovechadas por las corporaciones 
transnaclonales, a las que los Swaps proporcionan moneda local a un costo significativamente 
menor ( la mitad) que el tipo de cambio oficial. 

Los fondos adquiridos por medio de los Swaps son usados para capitalizar subsidiarlas 

~ 
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existentes, adquirir o Invertir en nuevas empresas y reembolsar deudas locales. 

Ademlls, la conversión de deuda en acciones tambl6n proporciona a las multln1cion1les 
las bases para obtener financiamiento bancario para proyedos comerciales e Industriales en los 
paises en desarrollo. 

Debido a los grandes beneficios que le significa 1 las empresas extranjeras el subsidio 
lmpllcito en las operaciones swaps, pues abarata sus Inversiones en un 30 por ciento, como se 
reconoce en diversos estudios, este tipo de operaciones no significa un aporte de dlvius para el 
pals y presiona la emisión de circulante, el crecimiento de 11 deuda públlal Interna y de 111 t1us 
de lnter6s. 

Sin embargo, en general se reconoce que su aporte a este propósito es bast1nte 
modesto, pues en el caso de M6xlco h1 significado un pago ldel1ntldo de cerca de 4 mil 
millones de dólares por concepto de deud1 extern1, que 1 principios de 191111 oscH1ba 1lrededor 
de 100 mil millones de dól1res; es decir, significó un 1llvlo de apenas 4 de Cid• 100 dólares que 
se debl1n 11 exterior. 

Tan atractivo fue et programa mexicano que absorbió el 20 por ciento del valor de 111 
operaciones Internacionales de swaps hasta el tercer trimestre de 19117. 

Según la CEPAL f"1, la principal operación para reducir la deud1 mexicana, se produjo 
mediante numerosas transacciones de recompra Id hoc (swaps) negocildos entre el sector 
privldo y los bancos en 1987. Tambi6n tuvieron cierta lmport1ncia las operaciones de 
conversión asocildas con la privatización de empresas públicas. Se estima que ellmln1ron 
1lrededor de cinco mil millones de dólares ~1. 

Como el gobierno paga en pesos los litulos de deuda originalmente denominldos en 
dólares, se tiene que tomar una parte del ahorro Interno del pals. 

El gobierno federal no tiene mlls opciones que emitir circul1nte o titulos de deuda 
interna de corto plazo, aumentar la emisión de clrculante o Incrementar la deuda Interna de corto 
plazo ·Celes-, para hacer frente 1 111 necesidldes fln1ncieras del programa. 

Como el gobierno requiere de cuantiosos recursos, se presiona aún mlls la restricción 
crediticia Interna y el alza en las tasas de inter6s. 

El gobierno otorga un Importante subsidio a la Inversión extranjera, que significó cerca 
de mil 200 millones de dólares durante la vigencia del programa mexicano, en la prllctlca toda la 
Inversión extranjera de 11188. 

La suspensión del programa swap mexicano, si bien tuvo como explicaclón las presiones 
lnfl1clon1rias que causaba y que se contraponlan a los objetivos del Pado de S01k11ridld, 
tambl6n puede explicarse porque, en última Instancia, provocaba que sallara mlls caro el e1klo 
que las 1lb6ndigas. 

Una limitada reducción de la deuda externa resuHaba en un subsidio muy Importante 
para la Inversión extranjera, desalentaba la Inversión extranjera tradicional -que aporta divisas- y 
desajustaba al presupuesto y al circulante. 

b) Bono• Cupón Cero: Poco Entual1amo 

Desde marzo de 1987, las autoridades hacendarias revivieron la idea aquella de la 
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garantia del bono cupón cero, cuyo valor a la fecha de su vencimiento serla igual al principal de 
los préstamos. 

El pals ofreció a los bancos comerciales acreedores la posibilldad de convertir su deuda 
con descuento, hasta un monto de 20 mil millones de dólares en bonos cupón cero, 
denominados en dólares, con un vencimiento único a 20 anos y una tasa de lnter6s anual de 
1.83 por ciento sobre la Llbor ~I· 

Para hacer m6s atractiva su propuesta, México ofreció garantizar el capital de los bonos 
mediante el bono cupón cero del Tesoro de Estados Unidos por un monto equivalente al valor 
nominal de los Instrumentos mexicanos, el cual serla adquirido paralelamente por el gobiemo 
con sus reservas de divisas i"I. 

La deuda se comprarla al valor que tenla en el mercado secundario, que en ese 
entonces se encontraba aproximadamente al 50 por ciento de su valor nominal, lo que Implicaba 
que nuestro pals emlllrla bonos por 10 mil millones de dólares. Paralelamente, el Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos emitirla bonos "cupón cero• por 1 o mil millones como garantla 
de la operación, los cuales serian comprados por México en un sólo pago de 2 mil millones que 
se tomarlan de la reserva monataria. 

Por aquel entonces, algunos analistas lntemaclonales y nacionales vincularon el 
programa de bonos "cupón cero• como soporte externo del Pac:to de SOiidaridad Económica. 

Por los nuevos bonos, México pagarla una tasa de lnter6s variable, con una sobrelasa 
de 518 por encima de la tasa Ubor. Dicha sobretasa fue superior, en su momento, a la pactada 
con la banca para el pago de la deuda pendiente, pues representó el doble de la establecida en 
el reciente acuerdo de renegociación efectuado en 1888. 

Es cierto que el programa representó un paso adelante en el tratamiento del problema 
de la deuda extema; al reconocer un hecho aceptado por todo el mundo : el car6c:ter Impagable 
de la deuda y que ésta tiene un valor muy Inferior al nominal. 

El director del Comité de Pollllca de Crédito del Banco Morgan, Rod Wagner, dijo que el 
paquete • si se completaba exitosamente • poctrla lignlllcar para México un ahorro de 1 e mil 
millones de dólares en concepto de Intereses i"I a lo largo de los 20 anos de vigencia de los 
bonos. 

Para el gobierno de los Estados Unidos, la venta vla su Tesorerla de "bonos base cero• 
lignificaba colocar parte de su deuda a largo plazo, y la tasa efectiva era de 8.4 por ciento, 
Inferior a la de mercado que era de 9 por ciento, hecho para ellos favorable t'11. 

Para la banca acreedora esta transacción le pennltla depurar en fonna selectiva su 
cartera, participando hasta el monto que les conviniera (aqul estaba el talón de Aquiles de la 
propuesta, porque muchos bancos Iban a hace111 los remllgosOS para regatear el descuento, 
buscando hacerlo en mlnlma parte). Asimismo, y al convertir parte de la deuda en bonos 
garantizados por el Tesoro de Estados Unidos, los bancos mejorarlan "la calidad de su 
portafolios de valores• en forma considerable. 

Sin embargo, la banca acreedora al canjear parte de su deuda, tendrla que aceptar una 
pérdida sobre la parte descontada correspondiente. Esto limitaba la participación de los m6s 
grandes bancos transnaclonales, que ya hablan creado reservas financieras para posibles fallas 
de pago y tenlan, en consecuencia, una posición relativamente mejor a la de los bancos 
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regionales, medianos y pequenos. 

Según los banqueros y expertos, una dificultad fundamental era la calidad comerdal de 
los nuevos valores. Enfrentaban según ellos, dos tipos de descuentos en función del canje 
propuesto : el demandado por M6xlco • de alrededor de 50 '111 del valor nominal de la deuda • y 
el que sollcltaban los Inversionistas que comprarlan los nuevos valores en los bancos. 

El grupo de Morgan Guaranty Trust sostenla que los nuevos bonos mexicanos se 
negOciarlan en mAs de 90 por ciento de su valor nominal, lo cual significaba una p6ntlda de 
menos de 10 por ciento. Sin embargo, clllculos de otros banqueros y asesores financieros, 
seftalaban que los nuevos bonos mexicanos podlan negOciarse a 75 u 80 por ciento 1'11 de su 
valor nominal; es decir, los bancos que participaran en el programa de trueque mexicano, 
tendrlan que reducir sus bonos de 20 a 25 por ciento c"I. partk:ulannente si podían aceptar un 
descuento superior a 25 o 30 por ciento en el Intercambio Inicial de su deuda por nuevos valores, 
o sus p6ntldas finales podrlan exceder de 50 por ciento. Por tanto, como seftalaban algunos 
funcionarios de esos grandes bancos, 6stos buscarlan realizar ros precios de la deuda entre 85 y 
70 centavos por dólar, muy superior a los 50 centavos que M6xlco deseaba obtener c'41. 

El ahorro que se lograrla con las negOciaciones reallzadas, era tan pequeno, que 
bastarla con que el petróleo bajase 30 centavos de dólar para que dlchH ganancias 
desaparecieran 1"1. 

Los bonos emitidos pagarlan la tasa lnterbancaria de Londres (Llbor) que prevaleciera 
en el mercado, la cual se encontraba a un nivel un poco Inferior al 8 por ciento anual, aclemAs de 
una sobrelasa del 1.825 por ciento, la cual era superior en casi el doble a aqu611a que M6xlco 
pactó con la banca acreedora en su última negOciación de marzo de 1887 c"1. 

Ademés del pago de la sobretasa existía otro Inconveniente mAs serio, que radicaba en 
las tasas flotantes de lnter6s que M6xlco deberla pagar por los bonos, mismos que no admHlan 
discusión o negociación ulterior. 

A favor del mecanismo operaban, sin embargo, varios factores : primero, que los bancos 
regionales deseaban el acuento para deshacerse cuanto antes de empr6stltos que consideraban 
peligrosos; segundo, las presiones directas e indirectas del gobierno norteamericano sobre ra 
comunidad financiera, no porque sea un buen samaritano, sino para no orill1r a acciones més 
radicales a los deudores; y tercero, el hecho significativo de que, en cuanto el Departamento del 
Tesoro anunció su aval para efectuar el canje, las acciones de los bancos se elevaron en Nueva 
Yortt y Londres. 

En muchos sentidos, la propuesta reflejó el fracaso del Plan Baker y la Idea de que con 
•paquetes• crediticios a los paises mAs endeudados para reflnanciar los Intereses y una 
hlpot6tlca pero no vista hasta entonces vuelta al crecimiento, se crearlan condiciones adecuadas 
para el pago de la deuda. Con los bonos se aceptó la necesidad de avanzar en la dirección de 
considerar Irrecuperable, cuando menos, un tramo de la deuda y reducir el principal. 

Otro hecho relevante es que una Institución estatal de los paises acreedores • el 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos en este caso ·, se convirtiera en garante de, al 
menos una parte, de la deuda de un pals subdesarrollado. Se profundizó ta tendencia aparecida 
desde la crisis financiera de agosto de 1982, cuando la Reserva Federal (FEO) de E.U.A. 
participó en el salvamento de México. 
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La participación de organismos estatales de los Estados Unidos expresó la necesidad 
objetiva de contar, en la economla lntemaclonal, con un "prestamista de última Instancia" 
(especie de Banco central mundial) de los bancos privados, aunque al mismo tiempo revela de 
bulto la gran subordinación del sistema monetario mexicano respecto al sistema monetario de 
los E.U.A., la cual es, a su vez, expresión de la creciente Integración del sistema productivo del 
pals al sistema productivo norteamericano. 

Aunque no representaba una solución, 11 problema de 11 deuda, que se m1nlfestó con 11 
moratoria "ttcnlca" mexicana, no dejaba de ser Importante, porque por primer• vez el gobierno 
de los Estados Unidos, reconocl1 prictlcamente que 11 deuda no era recuperable en su 
tol11ldad. Esto, aún cu1ndo lo hecl1 para no d1r el 1pretón fin•I 11 dog1I de la deud1 de los 
paises subcleurrollados económlclmente y evitar, al mAxlmo que tstos tomaran lnlcllllvas 
unilaterales, 111 que 111 postre, por la dl1l6CllC1 de los econteclmlentos, los llev1rl1n 1 poner en 
entrecllcllo su participación subonllnldl en la división capitalista lntemaclonal del trabajo. 

Extrlnsecamente, un factor que se suponla Iba 1 jugar a favor, con todas las salvedades 
del caso, del gobierno mexicano en 11 negoclacl6n del monto de descuento que estiban 
dispuestos a aceptar los bancos del exterior, era el "buen comport1mlento• como deudor y la 
rellción especlal llribUlda por el gobierno de Estados Unidos de Norteam6rica a sus nexos con 
el mexlclno. Ello no ocurrió, por ejemplo, con Brasil, cu1ndo en agosto de 1987, el exmlnlstro 
de Fln1nz1s, Luis Carios Bresser Perelra, fue feirndo a abandon1r un plan de Intercambio de 
bonos por deuda, en el momento que el Tesoro norteamericano no quiso respaldar su propuesta. 
Ello se debla a que Brasil, qulzll por tener mAs dlverslfiClda su dependencia, h1bla demostrado 
tener un grado menor de sujeción a los dictados del gobierno norteamericano y de su pollcla 
financiero lntem1clonal, el FMI, cuando no h1bla aceptado, recientemente, la apllcacl6n de un 
programa ortodoxo de desestablllzaclón • no de establllzaclón ·y su Injerencia en la ejecución de 
11 pollllca económica, perteneciente al llmbllo de 11 soberanla nacional. 

Sin embargo, a pesar de que el plan financieramente· constllula una fonn1 muy 
Innovadora de captar una parte del descuento existente sobre la deuda externa mexicana, no fue 
bien recibido en el mercado por diversas razones. 

Por una parte, no habla una garantla externa para los pagos de Intereses, que 
representaban alrededor de ao por ciento ~'1 del valor actualizado de la corriente de Ingreso del 
bono. 

La acogida recelosa de los bancos estuvo concllclonad1 t1mbl6n porque, en mucllos de 
ellos, el nivel de reservas para el riesgo de pllnlldas por pr6stamos era relallvamente bajo y por 
la complejlded de las consecuencias tributarias y contables de la transacción. 

Con todo, Mllxlco recibió en marzo ofertas de conversión de 139 bancos; es decir, un 
tercio del total por seis mil 700 millones de dólares ,-,. 

El gobierno estimó acept1bles los descuentos ofrecidos por 3, 700 millones y convirtió 
ese monto de deuda a bonos del gobierno mexicano por un valor de 2,eoo millones de d611res, 
oblenlenclo da los 95 bancos que participaron en la operación un descuento del 30 por ciento 
~. 

El gesto de reserves en divisas para adquirir la g1ranlla descrita alcanzó 490 millones 
de dólares, mAs otros 100 millones que se destinaron a adquirir garantlas para los bonos ya 
emitidos y en circulación que, por acuerdos previos, deblan contar con garantlas Iguales a la 
nueva emisión 1'-,. 
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Después de mis de dos meses de tensas negociaciones, México logró canjear con la 
banca extranjera 3,885 millones de dólares de su deuda externa por bonos cupón cero, con una 
tasa de descuento de 30.23 por ciento, es decir, casi 20 puntos por abajo de la oferta Inicial, lo 
que Implicarla un ahorro total por 2,845 millones de dólares en capital e Intereses, Informó la 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público ¡10t1. 

En esta operación, México Invirtió 532 millones de dólares de los 2 mil millones de sus 
reservas lntemactonales destinados para este fin ¡1H1. 

Para cancelar los 3,885 millones de la deuda que fueron aceptados, México emitirla 
2,557 millones de dólares de nuevos bonos, que entregarla a los bancos acreedores 
participantes, con una reducción neta del saldo del capital de la deuda externa del pals de 1, 108 
millones de dólares, lo que a su vez darla lugar a ahorros por concepto de Intereses en los 
próximos 20 ellos por 1,537 millones de dólares ¡1131. Ambas cifras sumaban los 2,845 millones 
mencionados. 

El mayor apoyo lo recibió México de parte de la banca japonesa, que casi desde el Inicio 
aceptó el plan de bonos cupón cero, respaldados por el Tesoro estadounidense. 

El Lic. Jesús Silva Herzog califlc6 a los bonos cupón cero como un intento positivo, pero 
no trascendente para la solución del problema de la deuda externa de México. 

Para ser aceptados, los bonos tuvieron que pagar una tasa de Interés de 1.825 por 
ciento sobre la Libor, en vez de 0.81 que era la sobretasa vigente contratada, factor que 
definitivamente restaba atractivos a la operación t1..,, 

En vez de los 1 O mil millones de dólares de reducción prevista del principal, se obtuvo 
una rebaja de solamente 1.108 millones, apenas el 1 por ciento del principal c1"i. El ahorro de 
intereses serla de 1,537 millones a conseguirse en un plazo de veinte ellos. El descuento 
promedio otorgado por los bancos de 30 paises, tampoco representó una concesión significativa. 
El precio pactldo de 70 por ciento estuvo muy por encime del precio del marcido secunderlo y 
del precio e que se heblan pectado las operaciones con SWllps. Pera los bancos ofrecer un 
descuento del 30 por ciento poco les efectó, pues desde tiempo atr6s hablan establecido 
reservas de contingencia para sus préstamos con el Tercer Mundo que se situaban en el 25 por 
ciento. 

El Angulo que no se subrayaba con suficiente fuerza en esta operación era el car6cter 
polltico. Sentar este precedente podla dar lugar a que, por ejemplo, se calculasen los Intereses 
sobre el saldo del valor real y no del valor nominal de la deuda. Eso explicaba la resistencia de 
los banqueros. 

Los pequellos bancos acreedores, sobre todo norteamericanos podrlan deshacerse de 
una cartera crediticia de alto riesgo, que habla dejado de interesarles hace tiempo. Bancos de 
mayor dimensión consolidarlan una parte del principal dada por perdida hace tiempo; el goblemo 
estldounldense adquirirla una liquidez Inmediata a costa de reservas monetarias mexicanas 
(dos mil millones de dólares). sin costo alguno précticamente y el gobierno mexicano aparecerla 
como pagador Ingenioso en el campo financiero. Todos los Implicados en la operación • 
goblemos y bancos • ganarlan una Imagen de preocupación por la suerte de los deudores, 
Importante para obtener tiempo y espacio de maniobra en la polllica intemactonal. 

~:;:,ln."Nler J4/M1rzo11t: p. 12. 
11311Mm. 
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Desde el punto de vista económico, la situación no era tan ºhalagOella'. M6xico se 
compromella con una sobretasa (Spread) sobre la Llbor, del doble de la pactada en la 
renegoclación del paquete de 48 mil millones de dólares, siendo esa sobretasa de los pagabonos 
de 1.82 por ciento sobre la Libar 1'•1. 

Empero, lo menos adecuado a los Intereses nacionales, residla en que con la Inmensa 
publicidad de la vla •cupón cero• para comprar deuda, 6sta se revaluó en los mercados 
secundarios, disminuyendo el descuento del 49% al 30%. Esto se hizo patente por la manifiesta 
disposición de M6xlco a pagar hTestrictamente la deuda y al duplicarse la sobretasa. 

El blanco a que apuntaban las propuestas del tipo ºbonos cupón cero•, era al salvamento 
de los Intereses de la B.T.N .. buscando la 1bsorción de los descuentos de me!Cldo sobre la 
deuct1 de los paises ten:ermundlstas, a trav6s de ros fondos gubernamentales de las naciones 
del capitalismo desarrollado y, en úHlma Instancia, a cuenta de sus contribuyentes. 

Desde el arranque, el programa presentaba serias limitaciones y estaba lejos de 
significar un logro Importante en la solución del problema de la deuda. El pon:entaje de la deuda 
que lnlcielmente se pretendle liberar era un mlnlmo, de aproximadamente 8,700 millones de 
dólares, lo que significaba el 8 por ciento del total de la deud1 pública. El ahono en t6rmlnos de 
Intereses era poco significativo, del orden de 550 millones de dólares en total. Tal graduallsmo 
en la negociación probablemente era resultado de un1 relación desfavorable de fuerzas 
económicas y polltlcas, en el sentido de una negoeiación de fondo. Una baja de un dólar en el 
precio del petróleo o un alza de un punto en la tasa de lnter6s Internacional, hubiera bastado 
para eliminar ros ahorros. 

Era una nueva fase de la polltlca de ºpag1r la deuda 1 tod• costa con algunos retoques". 
Favorecl1 més a los bancos que a la Nación. Esta segula obligada a pagar la deuda por encima 
de su capacidad real de pago. Con la medida se reducla, de alguna forma, la fragilidad del 
slatema financiero Internacional y se permHla la liberación de compromisos con M6xlco de 
algunos bancos extranjeros. 

La mayoria de los bancos venia elevando sus reservas para protegerse, sobre todo, de 
sus cr6clltos al Tercer Mundo, pero tambl6n por los malos resuHados h1bldos en algunos 
sectores de la economla norteamericana, como es el caso de la agricultura y los bienes ralees. 

Era otra vez una solución polltlca, que evitaba que a su deudor modelo, que somos 
nosotros, les estallara el problema de la moratoria con un esquema que no les costaba, como en 
el Pl1n Baker. Como el Plan Baker fracasó, ahora sallan con ese planteamiento de ros bonos 
cupón cero, en donde al gobierno de los Estados Unidos no aólo no le cost1ba, lino que ldemlls 
le daban 2 mil millones de dólares 1'171 sin que haya gastado en promoción. 

El canje de bonos por deuda resuHó demasiado ruido y pocas nueces. La pequella 
dimensión de la operación trató de ocultarse stll1lando que su lmport1ncia fue cuallt1t1va. No 
obSl1nte, el sentimiento que exlstla entre diversos funcionarios Involucrados y los bancos que 
promovieron el plan es que fue demasiado trabajo para tan pobres resultados. 

El desgaste producido en las negociaciones se sumaba al de las reestructuraciones 
anteriores, lo cual dejó ver con claridad que ras opciones negociadas se estiban agotando. 

Cuando el precio del petróleo mexicano estaba cayendo y amenazaba acercarse a los 
1 O dólares 1"'1. y las reservas Internacionales se encontraban como rehenes del programa 
antlnflacionario • sujeto a un posible asalto antes de julio de 1988 ., el espectro de la moratoria 

'"iltv.r• ci. i.1110N Jaúa;"L.olllono• Cup6n C110 una Opclcln IUlf• ci. Tllmpo", on "MOIMl!lo l!conómlco", 

'o,mlllll d9 Cowuntur1 dll IJ.I!. d9 i. U.N.A.M., No. 33, tHI; p. tO. 
"Uno Mu Uno"IDom./7/FlllM; p. IV. 
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resucitaba y se perfilaba como uno de los Instrumentos de negociación que podrian emplear las 
autoridades mexicanas en el futuro inmediato. 

El mecanismo "Morgan Mexican Trust•, tambi6n conocido como opción "cupón cero• 
para el canje de la deuda e>etema mexicana por bonos del Tesoro estadounidense, fue un1 sen11 
importante para otros grandes deudores de que, quien se comporte con disciplina y 1Clle lis 
reglas de los mercados financieros del capitalismo, obtendré ciertos beneficios inmediatos, aun 
cuando se incremente su cesión de soberanla. 

M6xico habla sido un deudor cumplido, y, con este mecanismo, la banca transn1cional 
estaba dando una seftal de apertura a fin de pagarte a M6xico su disciplina. 

El canje de la deuda mexicana por bonos resultó un •evidente fracaso•, que planteaba 1 
los paises latinoamericanos la necesidad de presentar un frente común en el problema de la 
deuda extema, conclulan funcionarios de las comunidades europeas c1"J. 

Un banquero franc6s comentó: 1cep1ar el esquema mexicano hubiera implicado admitir 
et v1lor real de 11 deuda y de ahl "podrlan agarrarse para que el servicio fuera en función de ello 
y no de su valor nominal", como ocurre actualmente 1111¡, 

El desalentador desenlace del esquema mexicano fue muestra de la inoper1ncia de 
actuar individualmente y la necesidad de actuar conjuntamente en este problema. 

A mediados de 1988 las autoridades mexicanas, con toda, razón podlan reclamar 1 los 
bancos su faHa de inler6s para participar en las inici•tivas que permitieran convertir plen1mente 
en hechos la tesis de la correspon11bHidad entre 1creedores y deudores. 

LI actitud que podrlan asumir, se decla entonces, era la del deudor respon11ble que fue 
obligado a tomar medidas unil1terales aun contra su voluntad 11111. 

El director general de Cr6dilo de la Secretarla de Hacienda, indicó 11111 que la deuda 
e>Ctem1 1le1nZ1bl alrededor de 100 mil millones de dól1res, Clsi dos tercios del producto lntemo 
bruto, o cuatro veces el monto total de exportaciones 1nuales de bienes y servicios. Et pago de 
intereses era el equivalente a un tercio de las exportaciones totales del pals. 

A diferencia de 11182, el problema ya no consistla en si M6ldco contaba con el flujo de 
recursos para hacerte frente al servicio del d6bilo, sino en cómo dicho servicio inhibla el 
crecimiento a CIUSI de 111 transferencias netas que se remitlan al e>eterlor por intereses y que 
equiv1llan 1 poco mb de e por ciento del PIB 111'1. 

Seftaló el director general de Crédito que reducir el moneo total de la deuda, e intentar 
comprimir su servicio mediante una baja en las tasas de inter6s inferior a les llSIS del mercado, 
o una combinación de ambas, era el próximo objetivo de la negociación por aquel entonces. 

La Secretarla de Hacienda destacaba que, si bien en el mercado secundarlo la deud1 

~:;::_ln."ILIHIJ1411Wza/IO; p. 11. 

111"EI Fin. "ILIHIJl/Maro/11; p. 71. 
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mexicana se cotizaba en alrededor de 53 por ciento 1114> de su valor nominal, este precio era 
pagadero en efectivo y Ja oferta de poca cuantia. 

En 1987, el servicio de la deUda externa habla sido de 12 mil 979 millones de dólares, 
de los cuales 8,741 millones eran Intereses y et resto, un tercio aproximadamente, de 
amortiuciones 1"'1. 

Para 1988, se calculaba un pago de la deuda externa por 14,388 millones de dólares, 
9,385 millones de r6dltos y 5,003 millones de principal ( un tercio 1proxlmado, t1mbl6n, del total 
) 1'">· Ello generaba un elevado costo, m6s si el financiamiento contratado en ese allo era 
negativo. 

Para 1989, se agravaba, en perspectiva, el problema, cuando el c:Alculo era de un 
servicio de la deUda externa de més de 17 mil millones de dólares 11111. Era lnelUdible una 
nueva negociación. 

Con lo erogado por el pals en m1teri1 de intereses, durante los ochenta y hasta 
medlldos de 1988, se podl1 dlcir que el d6blto est1bl piiellcamente pagado. Efectlv1mente, 
los intereses pagados por el pals, por un monto de 85. 7 mil millones de dól1res 1"'i. lmpllcabln 
h1ber pagado cerca del 85 '111 del endeUdamlento acumulado hasta entonces. 

El Director de Cr6dilo de la S.H.C.P., planteó entonces que •por encima de todo, el pals 
requiere crecer a tasas de 5 o 8 por ciento, y para poder hacerlo necesita una parte de los 
recursos que se canalizan al exterior" 1"'i. 

La transferencia neta de recursos al exterior por pago de Intereses equivalla a m6s de 11 
por ciento del Producto Interno Bruto, lo que lnhlbl1 el crecimiento da la economla, dijo en 
aquella ocasión 11"i. 

Indicaba Gurrla que M6xlco h1bl1 lduldo siempre respon11blemente, re1llzado lodos 
los esfuerzos y explorado dlve111s mod1lldades, •111 cu1les recientemente culminaron en la 
primera reducción del 111do por medios voluntarios", pero 'llev1mos 1llos denunci1ndo" las 
lnjUSllcl• del lillema económico intem1Cion1I e intentando modificar los t6rminos de 
Intercambio y las aHas 11111 de Jnter6s. Adem6s, hemos pedido correspons1bllldad en et 
~ema de la deUda y •no hemos encontrado" Ja respuesta adecuada, y el pals requiere creeer 

i'ª''· 
"De no prosperar la estrategia pl1nteada (decla Gurrla), si la concertación no producla 

resuHados, el pals podrla adoptar medidas que, aun cuando se consideraran unilaterales, 
garantizaran el crecimiento del pals. Nos habrlan dejado sin ollCiones; tendrlamos que decidir 
nuestro propio camino y no quisl6ramos llegar a 111 extremo• 1'ª1. 

A mediados de 1988, aún personeros relevantes de la conspicua cúpula emprellrial, 
como Agustln Legorreta y Francisco Calderón, presidente y director general, respectivamente, 
del Consejo Coordinador Empresarial, declaraban que si los 1creedores no cooperaban en una 
renegoclaclón, México se verla obligado a adopt1r una medid• unlllleral y proponJan la 
lndeXlclón del pago de 11 D. E. al crecimiento de la economla y de las export1ciones 1'º1. 

::!:!! Fln."/Mar~; p.11. 
t.L~.Flll. "/Lun.M/AbrtllM; p. lt. 
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Legorreta, al reHerar la necesidad de bajar Intereses y capHal, planteaba que •es 
conveniente que una parte de los recursos de la deuda externa se quede para poder crecer sin 
esquemas Inflacionarios• 1tU,. Igualmente, indicaba, era indispensable un crecimiento del e por 
ciento anual para mejorar el Ingreso per cáplta de la población 1t111. 

Incluso, Legorreta, destacó que los acreedores no podlan darse el lujo de oponerse a 
una solución favorable, porque la medida unilateral podla seguirse por Argentina, Brasil y 
"despu6s todos los demés paises medlanitos y chlquHos• 1tH1. 

Hasta los empresarios burséllles apoyaban una pollllca unilateral en el tratamiento de la 
deuda extema, pues 6sta es el "frijol negro que queda en el arroz• para recuperar el crecimiento 
económico de M6xlco, afirmó Eduardo Legorreta, presidente del Consejo de Admlnlstraclón de 
Operadora de Bolsa 1t111. Legorreta alladló que el nivel de vida de la IJC!bllclón tocó piso, pues 
el salario mlnlmo actual se encontraba en los niveles de hacia 27 allos 1t•1. 

A la mitad de 19811, la generación Interna de divises era totalmente Insuficiente para 
hacer frente a los compromisos con los 1creedores extemos, lo cual llevaba derecho a algún tipo 
de condonación de adeudos o moratori1 parcl1I. Est1, en el mejor de los CISOS, serf1 concertada 
con los acreedores, y en el peor, resultado de 11 toma unlllleral de dlcisl6n polltiCI. 

Algunas opciones visibles eran reducir el tamallo de la deuda extema mediante una 
quHa y, slmu1t6n11mente, negociar que el pago de Intereses se hiciese sobre el v1lor real de la 
deuda; es decir, de acuerdo con las cotiZlclones del mercado'secundario, en donde se vendla el 
papel mexle1no al 55 por ciento de su valor nominal ctae,. 

La reestructuración de la D. E. en el goblemo del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado 
significó un oneroso tributo para la nación; pero amplió el margen de maniobra en el corto plazo. 
Tln fue asl, que los montos menores de amortiZ1clón coincidieron con los allos de ese sexenio y 
las erogaciones mayores, se contemplaba entonces ita,. empezarlan a partir de 19119, es decir, 
con el r6glmen actual (Ver Proyecciones en Gr6flca No. 1 y Cuadro No 1). 

Es verdad que paralelamente a la amenaza gubemamental de moratoria como arma de 
negociación, •en caso necesario y presionado por factores lntemos y extemos• 1m1, el gobierno 
planteó entonces todas las opciones posibles para reducir el servicio de la deuda extema y, 
téctlcamente, se decla, tener la autoridad mor1I de llegar inclu~ a una moratoria. _ 

Se presionaba sellalando que, si en 1982 no se justificaba la moratoria • aunque la 
hubo "16cnlcamente' ·, despu6s de seis allos de sacrificio y ajuste, las condiciones hablan 
cambiado y • es Importante demostrar que el camino ya no puede ser el mismo• 4tl21. 

Hace seis allos, el entonces candidato a la presidencia, Carlos Salinas de Gortari 
planteaba : "SI no crecemos, por causa del peso de la deuda, no pagamos. MI compromiso es 
elevar el bienestar del pueblo de México. Ya se llegó al limite del sacrificio lntemo• 1m1. 

~~· 
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Estimación de Transferencia Neta Total al Exterior 1989-1994 
(Porcentaje del PIB) 
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Fuente: 'El Mercado de V~ores',Núm. 4,Febmo 15 de 1989;p. 9. Año 

•1v 
•m •u 
lfilll 

1 Transferencia Neta crediticia 11 111 Saldo de la Deuda Externa Total 
11 Transferencia Neta Total al Exterior 21 lv Saldo Económico Neto de la Deuda Externa Total 3/ 

Or6flca t 

Nol•: L91 proyecclone1 par• 1991-1994 1upon1n con1t1nte1 lo1 t6rmlno1 de lntercmmblo y tipo d1 c:mmblo 
rHI d• principios de 1989. 

11 S. d1fin• como el monto de recurso• que recibe I• economl• por concepto del ftujo de tndeud1mltnto 
nito, mtno1 ti p•go dt lnt11- extemoa tot1les. 
21 S. define como el monto de recu1101 que re1utte del 11ldo 1• Cuenta Corriente meno1 ti 11ldo de 11 
e.11nz11 de Servicio• F1ctorl1le1, que excluye 101 p1go1 11 flctor t11b1jo, mtno1 11 V1ri1cl6n d• Rt111V11 
Nllll. 
31 A p1rtir de 1990 e1t1 clfr• con1ider1 la rlducclón de principal a la que equivale 11 disminución de la 
tau d• lnter61 por 7 750 mlllone1 de dólarH. A1lml1mo, excluye 101 •poyo1 p•ra 11 conforrn1cl6n de 
g1r1nt111 por 7 000 mlllone1 de dól11e1. 

Fuente:"EI Mercado de Valores", Num. 4, Febrero 15 de 1989; p. 9. 
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También el candidato salinas de Gortari afirmaba: "el limite de nuestra responsabilidad 
para con nuestros acreedores est6 determinado por la responsabilidad para con nuestro pueblo" ,1u,. 

El 1 ng. Cuauhtémoc Cérdenas Solorzano, por su parte, propon la, durante su campana 
presidencia! del ochenta y ocho, la suspensión del pago de la deuda externa y 11 renegocllcl6n 
discrfmlnada •en función del grado de comprensión y buena fe respeeto 1 nuestros problemas• 
c111i. 

Incluso, el Banco Mundial, a través de su representante en México, Marco Volje, 1 
mediados de 19H, reconocla la necesidad de una baja en el pago del monto de intereses 111 
brevedad posible, ya que, dacia, no era viable ni económica, ni politica, ni moralmente la 
continuación de una economla estancada 111fi, 

Coincldla Volje, en que México negociara la tasa de Cfeclmiento necesaria para el país 
y, a partir de 1hl hacer un proyeclo de fin1nc1amiento, •para determin1r cuél es el monto de la 
deuda extem1 sostenible, aceptable, que le penni11 un proyecto de recuperacl6n ... " 11171. 

La meta gubernamental, a principios de 1989, expresada entonces por un furiclonario 
como Luis Téllez Kunzler, a la sazón direclor de Planelclón Hecend1ria de la S.H.C.P./conllstla 
en buscar un acuerdo muilianual, reduciendo las transferencias al exterior a sólo 2 por ciento del 
P.l.B., de un e por ciento vigente hacia 19H c11fi. (Ver Gréfica No. 2 y Cuadro No. 2). 

Senalaba ese funcionario el limite al que se h1bía Hegadc).en el ajuste interno del Seclor 
pilblico y el deseo de •que el 1horro mexicano no vaya a financiar el déficit fiscal 
estadounidense ... sino que apoye 11 reactivación" c11fi, . 

Durante la administración del presidente Miguel de la Madrid Hurtado el seiviclo de la 
deuda rebasó los 77 mil millones de dólares 1*1. Por cad1 dól1r recibido como cridilo tuvieron 
que pagarse més de 3.85 dólares de seiviclo, si se considera un endeudamiento neto de 
alrededor de 23 mil millones de dólares 11411. 

México no podía aspirar al crecimiento económico bajo el mismo esquema vigente hasta 
18M, 1ún cuando el seivlclo total representó el e.3 por ciento del producto Interno Bruto (8 
puntos sólo de intereses) en 19H, frente al 13.1 del P. l. B. seis anos antes 11411. (Ver Gréfica 
No. 3 y Cuadro No. 3). 

Ello impactó en un crecimiento negativo de 0.5 por ciento de la producción anual 
promedio durante el gobiemo Delamadridlsta, comparada con una tasa promedio anual del país 
de e por ciento 11431desde1941 hasta 1912 c™t. 

Según la administración encabezada por MMH 11411, para crecer a tasas de 5 por ciento 
11 ano (Inferior al promedio de las 4 décadas anteriores), se requerla no 11111ar, a partir de 1989, 
las amortizaciones ni el 40 por ciento de los intereses erogados en 1 llaá 1•1. Si se cumplla la 

:~ FlnJl.un.lf/M.tlro/11. 
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Transferencias Netas al Exterior 
(como porcentaje del PIB) 

~Porcentaje 

o 1HJ.IHI 1/ 1 .. 11 1H1 1112 11N 1114 

Allo 

1/ Promedio (1983·1988) 2/ Proyecclon11 a partir de •te allo 
Fuent1:"EI Mercado de Valoree•, Num., 4 Febrero 15 de 1989; p. 9. 

Gr611ca 2 
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CUldro1 

Eltlmacl6n ele Tl'lnlftr1ncil Ntla Total al Eñrlor 1Hl-11M 
CPorcentlJe dll PIB) 

Afio 
Promedio 1882-1988 

111111 
1llllO 
11191 
11192 
11193 
11194 

Promedio 111111-11194 

1 
5.75 
4.44 
2.00 
2.33 
2.09 
2.00 
1.1111 
2.43 

1 Tr1n1flllncl1 Nlll CredHlcil 1/ 

11 
5.91 
1.15 
1.1111 
1.20 
0.54 
0.11 
-o.os 
0.77 

11 Tr1n1ftrlnell Nttl Tolll 11 Eldtrior V 
111 lllldo de 11 Dludl Ext11111 Tolll 

111 
111.0ll 
48.71 
44.31 
41.1111 
38.59 
38.59 
34.211 
40.119 

IV Slldo Econ6mlco Ntto de 11 Dlud1 Extem1 Tolll 31 

IV 

48.71 
40.1111 
35.23 
32.78 
31.20 
211.39 
38.38 
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No11: Lll proyecclon• p1r1 19111-1994 1upontn con1t1nt• loa ttnnlnoa d1 lnterc1mblo y tipo dt e1mblo 
1'111 de principiOI de 1989. 

11 a. dlllnt como 11 monto d1 rteu1101 que rtelbe 11 economl1 por concepto del nujo di tndludlmltnlo 
neto, -11 PlllO dt lnt.,_ tldlmol tolll•. 
v a. dlllne como 11 monto dt rteurao1 que reautt1 dll Nido 11 Culntl Com.nte mtnOl 11 Alelo di 11 
BlllllZI di Stlvlcloa F1ctoritl1S, que excluye 101 1111101 11 flctor trebejo, menoa 11 V1ri1ci6n de R1111V11 
Ntlll. 
31 A p1rtlr de 1990 1St1 cifre con1ld111 11 reducción dt prlnclpil 1 11 qui equlv1le 11 dl1mlnuci6n de 11 
llA de lntlfH por 7 750 millones d• d6l1r1S. Allml1mo, txcluye loa 1poyo1 Pll'I 11 conform1Ci6n dt 
9111ntln por 7 000 millones de d6l1111. 

Futnte:"EI Mtrcldo dt V1lor1S", Num. 4, Flbrtro 15dt19811; p. 11. 

CUldro2 

Tranlftr1nci11 Ntlal al Elltlrlor 
Ccomo porcentlJe dll PIB) 

Afio 
11113 -1988 11 

11119V 
11190 
111111 
11192 
11193 
11194 

1/Promedlo 
V Proyecclon111 partir de 11te ano 

" 11.25 
4.40 
2.00 
2.30 
2.10 
2.00 
1.70 

Fuente: "El Mere1do de Valor11", Num .. 4 Febrero 15 de 1989; p. 9. 
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Estimación de Transferencia Neta Total al Exterior 1982-1988 
(Porcentaje del PIB) 

% 
100 

1983 1984 

•1CJ110m 

1985 1988 1987 

Fu111t1: 'El MlfCado di Valor .... Núm. 4,Fetnro 15 di 10lt;p t. 

1 Tranlftrencla Neta Crediticia 11 
11 Tran1ferencla Neta Total al Exterior 21 

111 Slldo de la Deuda Externa lOtal 

Noln: 

1988 
Allo 

11 SI dlflne como 11 rnonlo di JICUllOI que recibe r. economl1 por concepto dll ftujo di ltldlud1mlento 
neto, """°' 11 Pito di lnllr-•-tata'". 
'll SI dlflne como 11 monto di rteUllOI que rnulhl dll 11klo di 11 Cuente Corrlllll1 menos 11 111do di 11 
S.llnu di Slrvk:lo1 FIClorllln, que IXCfuy1 lol PIQOl ti flclortlúljo, menot 11 V1rilción di RlllMll 
Nlln. 

Fu11111: 'El MlrCldo di V1lom•, Num. 4, Febrero 15 d1 1oet; p. t. 
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Cuadro a 

Eltlmacl6n de Tranlftrwncla NICa Total .. Exterior 1H2·1HI 
IPorcenuJI del Pll) 

Allo 
1982 
1H3 
1884 
1H5 
18M 
1H7 
18H 

Promedio 1H2·1HI 

1 
2.77 
5.45 
9.42 
9.50 
U9 
5.35 
9.87 
5.75 

1 Tr1n1flr1ncl1 Nlll Creditlcle 11 
11 T111n1fnncll Nlll TOia! 11 Extllior 'll 

111 Slldo dt 11 Dludl Extem1 Total 

11 
&.25 
7.55 
uo 
e.ea 
•.19 
2.93 
&.79 
5.81 

111 
51.H 
82.59 
53.07 
51.30 
79.01 
73.94 
59.82 
91.08 
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11 SI cllllu como 11 monto di rtcUllOI que rlclbl 11 1COnoml1 por concepto dll nu¡o clt encltud1mlento 
ntto, - et Pl80 de lnlernft externos lolllH. 
'll SI cllllne como et monto dt l1ICllllOI qut l'tlUlll del •Ido de I• Cutnll Corriente - .. •Ido de 11 
Blllna clt SeMclot FICtorillts, que fllCIUyt lo• PlllOI •I fletor trlbljo, mtnOl I• V1rilcl6n de RtMMI 
Nllll. 

Futnll: "El Mtrcldo d• V1lo1111•, Num .... Flbrlro 15 de 111811; p. 11. 
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previsión del Lic. Angel Gurrla de pagar s61o el 50 por ciento de los Intereses 11471 el pals podía 
aspirar a tasas de crecimiento anual ligeramente superiores al 3 por ciento en el actual sexenio 
(1119-1994) 11411. 

Los bancos lntemacionales eran verdaderos aglollslas, debido a que el pago principal 
que realizaba nuestro pals era el de los r6ditos. Adem6s, mientras la deuda mexicana se 
cotizaba entre 35 y 38 centavos por dólar c*t en los centros financieros lntemaclonales, el 
gobierno seg u la pagando como si los d6bltos mantuvieran un precio de 100 por ciento. 

A fines de 1988, el F.M.I. y la banca transnaclonal, deblan entender que ya no era 
posible aplicar •camisas de fuerza• a la economía mexlcana, ya que otro allo de sacrificio 
dlflcilmente lo soportarla el conjunto del seclor procludlvo. 

Tan sólo durante dos aftos, 1988-11189, M6xico deberla haber pagado alrededor de 30 
mil millones de dólares de servicio de la deuda c"'1 y, ante la Imposibilidad de generar las 
divisas necesarias, requerla de una reducción considerable o bien no podrla continuar siendo el 
modelo de pals pagador. 

Según cifras de la propia Srla. de Hacienda y el Banco de Ml!xlco, en el r6Qlmen de 
Delamadrld se hablan pagado, hasta mediados de 1988, 82,445 millones de dólares como 
servicio de la deuda externa, que ascendla a alrededor de 105 mil millones de dólares c"'1. 

El "relativo mejoramiento• logrado en los sucesivos procesos de renegoclaclón, no habla 
modificado sustancialmente la Incidencia negativa de la deuda externa sobre 111 posibilidades 
de crecimiento ele la economla. 

Ademu, para hacer frente a los compromisos externos en materia ele deuda e 
lmportlclones indispensables, M6xlco tenla que realizar ahora un doble esfuerzo, pues debla 
dupllcar la venta de sus productos y servicios a fin de oblener la misma cantidad de divisas que 
en el pasado, debido 11 deterioro en los t6nnlnos de Intercambio. 

De acuerdo al Informe anual del Banco de M6xlco en 1988, a pesar de una mejorla de 
10.8 por ciento en el Indice de t6rmlnos de Intercambio en 11187 respecto a 11188, 6sle se ubicó 
en 88.8 por ciento, casi la mltld del nivel en que se encontraba en 1980 c"'1. 

Lo oneroso de la carga ele la deuda resaltaba si se toma en cuenta que los pagos de 
Intereses totales como porcentaje de las elCjlOrtaciones ascendla, en 1988, a 30.14 por ciento y 
el servicio total de la deuda como porcentaje de las exportaciones totales fue de mis del 50 por 
ciento c'"i. 

Sobre este úHimo punto cabe sellalar que, según los propios Indicadores de la banca 
acreedora lntemaclonal, la solvencia de un pals es totalmente segura si el valor de la deuda 
extema es equivalente al 185 por ciento de las elCjlOrtaclones. 

Asl, la deuda extema superior al 200 por ciento de las elCjlOrtaclones c'U, creaba una 
situación tan fr6gll, que cualquier trastomo obligarla a reestructurar o a suspender pagos. 

DeSde 1978 - cuando el boom de los cn!ditos -, la deuda extema total de México 
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representó el 301.16 por ciento de las exportaciones totales y en 1111111 se ubicaba en 309 por 
ciento c1"i aproximadamente. Es decir, desde los allos del flujo credHlclo de la banca a los 
paises en desarrollo los riesgos ya estaban a la vista y ahora, ante el agravamiento del 
problema, obligaban a una corresponsabllldad real. 

Hasta 1111111, M6xlco habla hecho todo lo que estaba de su parte para avanzar en el 
problema de la deuda. Tres reestrucluraclones y 11 emisión de los bonos •cupón cero•, 111 como 
11 salida próxlm1 de otros tltulos eran clero ejemplo. Incluso el pals llegó a ser el "alumno 
1pllcado del salón" y el •conejillo de India" en esquem1s de renagoci1cl6n y en el Pl1n Baker. 
Ahora se justiftcaba una acción en otro sentido. 

Si bien se hablan dado 1vances pequellos en cada momento del proceso, 6stos, 
ademo de tardlos hablan resultado tot1lmente insuftclentes para 1brlr nuevos cauces 1 la 
acumulación de capitel. 

En lo esenclal se hablan Impuesto los Intereses del "bloque acreedOI", para el cu11 lo 
Importante no era conseguir el pago de la deuda acumulada lino asegurar el pago de los 
Intereses de 11 misma, lo que les pennltlrl1 seguir v1lorlZ1ndo su capilll. En ese sentido, para 
los acreedores habla sido detennlnante la existencia de poderosos aliados intemos en M6xlco y 
los demAs deudores. 

Es cierto que era necesario crecer para poder pag1r la deud1. El problem1 es que los 
hechos hablan demostredo, cada vez con mayor insistencia, que era necesario dejar de pag1r, 
11 menos como lo exlglan los esquem1s vigentes entonces, para poder crecer. En vez de 
colocar el pago de 11 deuda como el eje de la polltlca económica, hable que partir • seg6n el 
esquem1 planteldo entonces por el Lic. Angel Gurrl1 • de 11 deftniclón de 111 necesidades de 
inv1rlión y de consumo del pals y, un1 vez deftnldu 61tu, determinar el monto di servicio di 
11 deud1 compatible con el d111rrolio económico del pals. 

En la prAcllca, los diferentes procesos de renagocilClón de la deuda extema mexicana 
hlbl1n sido Incapaces di lev1nt1r loe obltKulol que 6lta oponla al dlllrrollo econ6mico. Si 
bien exlltlan algunos avances parciales en Cid• f1se del proceso, 61tos, 1parte di haber sido 
siempre l1rdlos, h1bl1n resultldo lnsuftclentes y vent1jOSOS para nueslros acreedores. 

En fin, para 1111111, di cad1 peso que g1st1rla el gobierno, seg6n el presupuesto 
programldo, destinarle 311.11 cent1vos para gesto programable (1111.2 billones), 13.2 cent1vos 
para el servicio de 11 deuda extem1 (37.2 billones) y 48.3 cenllvos de cad1 peso del gasto tOlll 
(114.8 billones) para la deuda lntema 11•1. 

Es decir, entre el servicio de la deuda interna y la extema acaparaban casi el 80 por 
ciento del gasto pllbHco total, dejando un poco menos del otro cu1renta por ciento para gasto 
corriente y de Inversión en bienes y servicios. 

Luego de seis allos de sacrlftclos, con una calda de la acllvldad económica de menos 
0.5 por ciento promedio anual 11171 entre tllll2 y 111117, un1 p6rdld1 de Ingreso por trabajldor del 
50 por ciento y tasas de desempleo abierto cercanas al 20 por ciento, no podla califtcarse de 
Irresponsable una posible moratoria de la deuda extema. 

1~ 
l:;;'azot Lul1; "De Deudll •Deuda", ..tlculo .n •11 FllMln.•;11.un.ll:l/EneAI; p.'· 

"l!I F1n.·11.un.lllM1yolll. 
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Lll Proputltl TNjo.Urquldl 

L• propuesta TreJo-Urquidl c1"i est1blecl1 el P1QO en.dlvlus de sol1mente 20 1 30 Por 
ciento de los Intereses de 11 deud1 pilbllCI extem1, con una ta11 tope de 4 por ciento sobre el 
Plfncl1>1I: 111111 el PICIO de 111 obllg1clones restantes por concepto de servicio, 11 Idea es que 
6st11 se llquidarlan en pesos mexlC1nos. 

En este esquema se padia Incluir a la deuda privad• ya Incorporada 1 FICORCA, y 
tendrl1 un1 vlgencl1 de 1 O 1nos, al final de los cuales, M6xlco re1nud1rl1 el PICIO del servicio de 
su deud1 en condiciones norm1les. 

Según los economlst1s Trejo-Urquidl bljo este esquem1, 11 final del periodo sellalado de 
1 O allos, la carga re11 de la deud1 extema de M6xlco habrla disminuido a menos de la mitad del 
nivel vigente en ese momento. 

Pa111 los aCl'eldores, el esquem1 era una ga111ntia de PICIO, pues los Intereses que 
dejarl1n de recibir lrlan dlrec:l1mente 1 11 crelclón de nuev11 empres11 de su propiedad o 
representarlan activos financieros con v11or comerc111. Al mismo tlemPo, al recibir una parte de 
los intereses en dlvius, los blncos podrl1n solvent1r sus requerimientos financieros. 

El deblte se ahondó con la propuesta de Saúl Trejo y Vlctor L. Urquidl, quienes 
sellal1ron que cualquier solución 11 problema de 11 deuda debil contemplar el aspecto financiero 
y la necesidad de aument1r 111 exportlclones, pues era la únlCI vla de lncrement1r 11 capacidad 
de PICIO. 

La Idea era P1C1ar parte de los Intereses, en moneda n1clon11, a la banCI comercial 
lntemlclonal du111nte un periodo convenido, cubrl6ndose el resto de los intereses en divisas. El 
principal de la deuda permanec:erla const1nte durente este periodo, en tanto que 11 deud1 con 
los acreedores no blnC1rlos o Instituciones lntemlclon11es se pmg1rla en los t6rmlnos vigentes 
entonces. 

La dimensión fln1ncier1 debla tener, como contra111rtlda, que los PICIOS en pesos se 
lnvlrtle111n en actividades productlv1s pare la exportlclón, que generaren diVISIS pare pagar. 

A diferencia de Dombush, los autores Indicados, proPonlan: •seria Importante utilizar los 
recursos liberados sólo para 11 cre1clón de nuevas empreus o 111re ampliar 11 capacidad 
exportadora y no lndisetimlnadamente 111ra la compra de emP."111 ya existentes, pues ello en 
nada contrlbulrl• a elevar la capacidad productiva naclona1• 11"J. 

Lll PropUllll Dombu1h 

El esquema de reestructuración planteado proponia a principios de 1989, que durente 
dos anos los Intereses de la deuda extema, y del principal cuando se venciera, fuesen pagados 
en moneda nacional, Inconvertibles y utilizados en Inversiones sin restricciones dentro de 
M6xico. 

BAsicamente la propuesta equlvalia a un Intercambio de deuda por acciones aplicado a 
los pagos de Intereses ( y del principal), reclciéndolos, para financiar la reconstrucción y el 
desarrollo. 

~~Fin. "ILunJtllOct.117; p. U. 
--el Fln."IMIRa/31/!ne./lt; p. A. 
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La congelación de transferencias durarla más o menos una década. En última Instancia, 
los acreedores podrlan recuperar su principal y ganancias acumuladas, con la garantla de que 
no habrla pérdidas. 

La suspensión de transferencias de recursos al exterior liberarla recursos para la 
Inversión, que propiciarían una elCj)lnsión de la capacidad productiva y la creación de empleos. 
LI primera ellmlnarla los cuellos de botella y, la segunda, contribuiría a absorber parte de la 
fuerza laboral que crece anualmente en 3 por ciento. 

Por otra parte, la creación de un ambiente empresarial estable, propiciarla el Incremento 
de la inversión privada y extranjera mediante el retomo de capitales y nuevas Inversiones 
extranjeras. 

La relativa ventaja del esquema de Dombush, era que se presentarla un ahorro 
financiero real de una magnitud Importante, ya que llberallzarla recursos presupuestarlos, si no 
se pagaban Intereses de la deuda pública extema durante dos anos, por alrededor de 32 billones 
de pesos 1'precios de 19119. Esta cifra representaba el 20 por ciento del gasto programable 
proyectado para 1111111 y el 3.2 por ciento del PIB esperado c1"i. 

De lo anterior, se desprendl1 que el reciclaje de la deuda extema representarla un 
aligeramiento de casi 40 por ciento del servicio de la deuda. 

Un crecimiento répldo, como lo proponla Dombush, podrla generar una modificación en 
los precios relativos, que a la postre traerla efectos Inflacionarios y desestabilización financiera y 
real. 

Cabe seftalar que el pago en moneda nacional que se podría hacer en 6re1s productiva 
del pals, tendrla la posibilidad de aumentar la liquidez del sistema en virtud de que el incremento 
monetario para cambiar pesos por dólares inund1rla el mercado de pesos; que en consecuencia 
presionarla al alza a los precios si la oferta no creciese a los niveles adecuados de dem1nd1. 

Otro de los grandes problemas era de carécter polltlco, pues el esquema de Dombush 
requería de una total apertura comercial y de inversión extranjera, lo que exigiría modiftcaciones 
constltucionales que encontrarlan una fuerte oposición entre grandes sectores de la pobllClón. 

Por otra parte, la posibilidad de contener lis presiones inflacionarias a través de la 
apertura comercial, hubiera exigido que se incrementaran sustancialmente las Importaciones, no 
necesariamente de bienes de capital, lo que se traducirla en presiones fuertes sobre el tipo de 
cambio y ensancharla la brecha comercial, profundizando un déficit de grandes proporciones lo 
que reducirla aún més la capacidad de pago. 

Debe seftalarse finalmente que no parecla haber • al menos en su momento • 
disposición de los acreedores para aceptar el reciclaje de los Intereses. 

111-1·1-I UHlma Nef1QCIKl6n: La Quita dal .. 

A fines de 1988 el saldo de deuda extema total ascendió a 100,384 millones de Dls., es 
decir, 57% del valor de lo que el pals produjo en ese ano. Ante la situación, el presidente de la 
República Instruyó a la Secretarla de Hacienda para Iniciar de inmediato negociaciones con las 
comunidades financieras internacionales. 

110lbld. 
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El propio presidente Salinas de Gortari Inició, al menos en el discurso, lo que despu6s 
fue un rechazo generalizado a los t6rmlnos en que se pagaba la deuda. Desde el Inicio de su 
gestión, sobre todo en diciembre y enero, fueron pocas sus declaraciones públicas en que no se 
refirió al asunto. 

Su propio discurso de toma de posesión marcó el nuevo tono en que el gobierno habrla 
de referirse, en lo sucesivo, al problema de 11 deuda. Fue directo: "la prioridad y1 no senfl pagar 
sino volver a crecer" • la situación actual dijo, Impide la recuperación económica ·, • no 
volveremos a crecer de manera duradera si seguimos, como h1sta ahora, transfiriendo al 
exterior cada ano el 5% del producto naclonal". Esto, advirtió, •es Insostenible y es inaceptable" 
t'"1. 

Dijo, el 5 de diciembre de 1988, al diario The Wall Street Joumal: •nunca he dicho que 
no pagaremos; pero para pagar primero debemos crecer; como dijo alguien, un cliente muerto 
nunca pagarli". 

Sin embargo, no descartó del todo una suspensión del pago: la moratoria, dijo, •no es 
una opción pollllca, sino simplemente un recurso•. 

El 30 de diciembre "lnvHó" en la nación a que, Independientemente de divergencias, de 
diferencias de opin~n polltlca, de concepciones dlstlnt1s, nos •unimos ante esta dlficll 
negociación que tenemos en el exterior". 

Esta vez las autoridades hablan optado por adelantar la presión polltlca • discurso aqul, 
pero advertencias fundamentadas ante los acreedores • antes que esperar la rotunda negativa 
de los bancos a colaborar con recursos y tiempos precisos en la soluclón de un problema en el 
que t1mbl6n ellos, se les ha demostrado, son responsables. 

En la úHlma renegoclac16n de la D. E., la de 1989, el gobierno mexicano desarrolló una 
estrategia en tres frentes slmul1•neamente. 

En el primero m1nejó las consabidas negociaciones con el ComH6 Asesor de los Bancos 
acreedores, ISi como con el F.M.I. y el B.l.R.F. 

El Fondo Monetario lntemaclonal, para apoyar un acuerdo de negoclacl6n de deuda 
externa con la banca privada transnacional, exige siempre un programa de ajuste del d6ficlt en 
la cuenta corriente de la bal1nza de pagos. El Banco Mundl1I, por su parte, se convirtió en factor 
eleve para definir programas de lnsercl6n de las economlas dependientes en el esquema de 
nueva dlvlsi6n transnaclonal del trabajo. 

La diferencia entre el papel del F.M.I. y el B.l.R.F., es que el primero pone el acento en 
el 1juste cortoplaclst1 y el segundo en los aspectos estructurales que Impactan el largo plazo. 
Ambos son complementarios por sus prop6silos y los efectos de sus 1ctlvldades; t1n es asl, que 
el F.M.I. ha sido criticado por meterse en asuntos del medio plazo, con proyección estructural en 
el futuro mediato. 

En el segundo frente, con negociadores diferentes, se trató del dl•logo directo con el 
gobierno norteamericano, para lograr su apoyo con recursos directos, buenos oficios con la 
banca comercial y el uso de su poder en organismos como el Banco Mundial y el Fondo. 

En este frente de la estrategia tratarian de convencer a Bush, Baker, Brady y Greespan 
de que un tratamiento especial a M6xico, no significaba hacerlo extensivo a otros paises 
latinoamericanos. 

tlt1a11n1s deOoltMI C1rlo1; IHICunode Tmnl ... -· 
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Esa pretensión tenla fundamentos flnnes. El exsecretario de Estado estadounidense y 
miembro de la Comisión Trilateral, Henry Klsslnger habla aflnnado que 1'"1 ningún "otro 
dirigente latlnoamericano como Carlos Salinas de Gortari, comparte con el mismo grado la 
pniferenci1 estadounidense por una economla de mercado, el capital privado y las soluciones en 
t6nnlnos de cooperación". 

El exjefe de la diplomacia de los Estados Unidos resanaba que 1'"1 "la coincidencia 
histórica y la cerc1nla geognflflca se combinan para hacer de M6xlco un ejemplo en Am6rica 
Litina sobre el problema de la deuda extema•. 

Sellalaba, ademés, que 11Mi "de no triunfar la habilidad polltlca, podrla darse un 
deslizamiento hacia el populismo, el nacionalismo y el antlamericanlsmo". 

En el primer frente, el costo del apoyo serla un programa de ajuste dirigido tanto a la 
corrección del desequilibrio de la cuenta corriente, como a 11 reconversión de ciertas ramas de 11 
Industria • En el segundo, lo que tendrla que peg1rse serla una mayor apertura de la economla y 
un curso casi Irreversible de Integración hacia el Norte. En el establecimiento del llamado 
modelo neoliberal. 

El tercer frente fue impllcito y consistió en dejar traslucir 11 posible fonnación del Club 
de Deudores para llegar a la moratoria. LI alianza en ciemes se manejó lnlci1lmente con 
Venezuela (Carlos Andr6s P6rez como Ple.), Argentina (Carlos Saúl litenem) y M6xlco (Carlos 
S1Hnas de Gortari), a la que probablemente se agregarlan los goblemos de Brasil y Colombia. 

El deseo gubemamental mexicano era no actualizar este tercer frente, sino como 
lnst1ncia úHlma para resolver el conftlcto de la deuda extema. 

En el acuerdo que se tuvo con el FMI, se reconoce la prioridad de M6xlco para retomar 
el crecimiento económico, se avala la reducción del pego del servicio de la deuda de e a 2% del 
PIB y compromete recursos del propio fondo para recomprar 11 deud1 1 v1lor de descuento. El 
convenio servirla para crecer sin nuevos ajustes. El FMI acepl1 el programa de M6xlco y el 
crecimiento económico (PECE). Reconoció la prioridad que M6xlco tenla de volver a crecer. 

Los objetivos de esta úHlma negociación fueron: 

to. disminuir el valor histórico de la deuda extema; 

2o. abatir la transferencia neta de recursos al exterior; 

3o. obtener un acuerdo muHlanual para reducir la Incertidumbre de negociaciones 
recurrentes; y 

4o. reducir el valor real de la deuda y su proporción con respecto al Producto lntemo 
Bruto. 

La negociación se planteó en dos etapas. La primera, con los organismos financieros 
lntemacionales y con el Club de Parls, donde se visualizó un doble objetivo: por un lado, reducir 
a cero, o a un nivel ligeramente posHlvo, las transferencias netas de recursos al exterior, 
mediante la contratación de recursos frescos en fonna muHlanual; y, por otro lado, contar con su 
apoyo técnico y polltico para la tesis mexicana de que sólo mediante la eliminación del 
endeudamiento excesivo podrlamos volver a crecer. En una segunda etapa, con la banca 

::·e1 Fln."Nle./20/Ene.111; p. 11. 

t..:l: 
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comercial, se buscó disminuir la transferencia neta de recursos a trav6s de la reducción del 
saldo nominal de la deuda o de las tasas de inter6s que se pagan sobre la misma. 

En el mes de abril se iniciaron pl6ticas con el Comit6 Asesor de Bancos para M6xlco, a 
efecto de darles a conocer el programa económico y los objetivos que persegula nuestro pals en 
materia de reducción del peso de la deuda. 

Al inicio de las pl6tie1s con la banca comercial, el saldo de la deuda susceptible de 
negociación (deuda elegible) ascendla a alrededor de 52,900 millones de dólares. En el 
tranac:urso de 18811 se realizaron diversas operaciones que redujeron dicho saldo 1 41,500 
millones de dólares. 

A principloa de 111811, aproximadamente el 111 por ciento del saldo de la deuda externa 
de M6xlco estiba contratada con la blnCI privada transnaclon11 (71,800 millones de d611res). 
De ese monto, el 33. 7 por ciento correspondl1 1 la bane1 comercial astldounldense, el 25.1 a 
los bancos de los principales paises europeos y el 13.11'111 1 las lnstHuciones fin1ncler11 
japonesas 11llt (Ver Glifica Nos. 4 y 5; Cuadros Nos. 4 y 5). 

Los principales acreedores de nuestro .e!IS en 111811 e111n los blncos estldounldenaes, 
con un monto de 24,200 millones de d611res 1-i. Diez de los principales bancos de este 111ls 
concent111bln un poco mis del 50 por ciento de la deud1 blncari1 mexlcan1 con Ellados Unidos 
destlClndo el Blnk of AmeriCI y el CltiCOfP 1"'1 (Ver Grilflcl No. 11 y Cuadro No. 11). 

-Esas instituciones fueron reduciendo su nivel de exposlcl6n con los deudores 
tercermundlst1s, fott11eciendo su C1pit11ización. 

El segundo conjunto de bancos ICl'ffllores de M6xlco en 111811 eran los de origen 
japon61, con un monto de 10 mil millones de d611res 1fflt. 

Por último, el saldo de los cr6ditos 1 M6xlco de los blncos de los principales paises 
europeos en 18811 se distribul1 de 11 siguiente fonn1: lnglelea, 12.1 por ciento; franceses, 7 .11 
por ciento; 1lem1nes, 5.3 por ciento, con respecto 1 11 deuda t0111 t"'t. 

Los blncos Ingleses, al ocupar el tercer lugar entre los 1creedores extemos blne1rios de 
M6xico, con 5,500 millones de d61111s, concentrabln 11 m1yor parte en CUllro grandes blncos 
comerciales del Reino Unido (Mldland, Uoyds, Blrcl1ys y National Westminstel) t1"t. (Ver 
Grilflca No. 7 y Cuadro No. 7). 

El acuerdo firmado consistió en 3 oPCIOnes 111111 los blncos (reducciones del principal, 
bija en la tasa de inter6s o dinero fresco) para aminorar la e1rga de la deuda históriCI del 
gobierno. Aunque 6sta fue 11 acci6n de mayor realce no fue 11 únicl, y1 que antes existió toda 
un1 llbor que lbl desde finn1r 11 C1rta de Intención con el FMI en 1bril, el paquete fin1nciero 
con el "Club de Parts• y el acuerdo con el Blnco Mundi1I en mayo y junio. 

Punto• IOblHllilnt .. cltt Acuerdo con ti FMI (ll-mayo41) 

1.· Reconocimiento de que el objetivo de crecimiento económico es la premisa a partir de 
la cu1I se derivan los requerimientos de financiamiento extemo. 
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Fu1nt1:'EI Financiero•; Mar./10/Ene./89; p. 34. 

OrMtcal 

155 



156 

CUldro4 

Deucll lancam Eatlml di Mtxlco 
(Mlllonn di D6111HI 

Pala Monto 
E.U. 25,000 
JAPON 10,000 
G.B. 7,500 
FRANCIA 5,500 
ALEMANIA 3,500 
OTROS 20,000 

Fuente:'EI Fln1nclero"; Mlf./10/Ene./811; p. 34. 

CUldrol 

Deuda lancam Exttma di Mtxlco 
(EllNctura Poruntuall 

Pala % 
E.U. 33.7% 
JAPON 13. 9% 
EUROPA 24.9% 
OTROS 27.5% 

Fuente:"EI Fin1nclero"; M1r./1 D/Ene./811; p. 34. 
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Deuda con los Principales Bancos de Gran Bretaña 
(Millon11 de Dólares) 
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Cuadrol 

Deuda con los Prlncl,.... llncoa dt E.U. 
IMillonH c1t D6111H) 

Banco Monto 
CITICORP 2,300 
BANKAMERICA 2,500 
HANNOVER 1,llOO 
CHASEMANHATAN 1,500 
CHEMICAL 1,800 
MORGAN 750 
BANKERS TRUST 1,300 
OTROS 1,400 

Fuentt:"EI Fln1nc1tro•; M1r./10/Ent./88; p. 34. 

Cuadro7 

Dludl con los Prlnc.,.... Bancoa dt Gru .....,.. 
CMlllonn c1t D6lllHI 

Banco Monto 
MIDLAND 1,llOO 
LLOYDS 1,400 
BARCLAYS 1,150 
WESTMINSTER llOO 

Fuentt:"EI Fln1nc1tro•; Mlr./10/Ent./88; p. 34. 
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2.· Reconocimiento de que 11 carga excesiva de la deuda constHuye un obstéculo 11 
cteclmlento sostenido con est1bllldld de pieclos. 

3.· Reducir 111 transferencias netu 11 exterior a un nivel compatible con el objetivo de 
cteclmlento económico propuesto en el Pl1n Nacion1I de DeSlnollo. 

4.· Apoyo financiero para las oper1clonn de reducción de deuda. 

5.· Fln1nc11mlento por 4, 135 millones de d611re1 durante un periodo de 3 11\os, que 
eilmlna 11 Incertidumbre y, por tanto, permHe re1ctlv1r 11 Inversión productiva. 

Acuerdo con el Club de Parle (»mayo-ti) 

1.· Reestructul'ICión de pagos de principal e lnteresn por un monto de 2,eoo millones de 
d6111'H a 1 o 1llos con e de gl'lci1, de 1cuenlo con el siguiente calendario de 
vencimientos ortgln1les: 

1) Entre el 10. de Junio de 1989 y el 31 de marzo de 1990: 100% del cap1111y100% de 
los lnteresn. 

b) Entre el 10. de abril de 1990 y el 31 de marzo de 1991: 100% del caplt1I y 90% de los 
Intereses. 

e) Entre el 10. de abril de 1991 y el 25 de mayo de 1992: 100% del capital y 80% de los 
Intereses. 

2.· Cobertura de cádlto en un monto estlmldo de por lo menos 2,000 millones de dólares 
anu11n, pera el fln1ncl1mlento de fu lmportldones mexicln11 proceclentn de los paises 
miembros de ese org1nlsmo. 

Acuerdo con el llnco Mundlal (13-junlo-111 

1.· Cr6dltos para el financiamiento del deS1noilo por un monto de 1,980 millones de 
dól1res en 1989. 

2.· Apoyo fln1nclero pera las operaciones de reducción de deuda. 

3.· Cr6dltos por 2,000 millones de dólares anuales en promedio durante el periodo 19911-
1992. 

Tanto el F.M.I. como el lllnco Mundial 1poy1ron 11 posición de M6xlco en cuanto a la 
neceslclld de reducir el peso de 11 deud1, condlcion1nte prevl1 pera recuperar el cteclmlento y, 
en un1 decisión sin precedente, 1eept1ron que un1 parte de los rtcul'IOI que can1llz1rf1n 1 
M6xlco mu un monto ldlclon1I que 1port1rl1n por una sol• vez, se utlllZlra pera apoyar las 
operaciones de reducción de deud1 con 11 banca comercial. 

Por otro ledo, el Gobierno de J1pón, su B1nco de Importaciones y Exportaciones, ofreció 
apoyos financieros 1 México por un total de 2,050 millones de dólares, que también se utlllzarlan 
pera apoyar el paquete de reducción de deuda con los bancos comerciales. 

Los apoyos especiales del Banco Mundial (2,080 millones de dólares), del FMI (1,844), 
del gobierno de Japón (2959), més la aportación directa de México (1,2118), haclan un total de 
7,000 millones de dólares, que se utlllzarlan para garantizar el pago del principal y 18 meses de 
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Intereses ele los nuevos bonos, 1 fin de aumentar su calidad Cledltlcla. Con una parte de dichos 
recursos, M6xlco ldqulrlrl1 bonos cupón cero del Tesoro ele los E.U. y de otros paises, que 
constltul1n un activo propiedad de nuestro pals y que, 11 relnvertlrse 1 una t1S1 fija de 7.925% 
anual durante 30 11\os, crecerl1n h1st1 convertirse en 11 cantidad necesaria para que, 11 final de 
111 lllJIO, se pague tolllmtnte el principal de los nuevos bonos. COn el reato de los recullOI se 
cre1rl1 un fondo clelllnldo 1 g1rantlur 111 meses del pago ele Intereses sobnl los nuevos bonos, 
que t1mbl6n constltulrll un lctlvo proplldld del pals. Por consiguiente, estos recullOI no 
Implicaron un costo neto ldlclon1I, pues 11 est1r Invertidos generabln un lnter6s de mercado 1 
f1vor de M6xlco por un monto similar 11 que pag1bl por 11 obtención de los mismos. 

Despu6s de l1rg11 negocllciones, en julio de 1989 el gobierno mexicano logró un 
ICUlnlo para 11 renegocllclón ele poco mu de 411,000 millon11 de dólares. LI primera opción 
del menú mexicano propuso 11 1pllclción de un descuento de 35% en el v11or nomln1I del 
principal de 11 deudl comprometld1. LI seguncl1 opción lllC6 lu IUll de inter6s: los blncos 
que ellgilrln este camino en 11 renegocllclón ttnclrl1n que flj1r en 8.25% 11 1111 de 11 deud1 
extem1 rnexiCln1y,11 tercera opción, busclrl1 g1ranttur el flujo de recullOI frllcos para 11 
economl1 mtxiCln1. Asl los blncos que Op11ran por estl opción, quedlrf1n comprometidos 1 
lportlr, 1 partir de 1989 y dentro de los cullro 11\os sigulentn, recursos ldlcionlln por un tolll 
equlv11ente 1 25% del v11or nomln1I de 11 deucl1 orlgln1l 1 su f1vor. Aunque 11 flrm1 del ICUlnlo 
de reeatructul'lción mejoró 111 perspec:tlv11 de 11 economl1 lllcionll, sólo los resultldos flnlles 
(11 dlllllbuclón de 11 deud1 extem1 entre lls tres opciones del menú) permitieron ver con m1yor 
cl1rldld el futuro del pals. 

De ICUlnlo con los Informes oflcl1les, 47% de los 411,500 millones de d611res 
negocllldol gouron de un1 reducción de 11 1111 ele lnter6s, mlsm1 que 11 ubicó en 9.5, 111 y 
como se 11t1bllcl1 en 11 21 opción del menú. Aunque de entradl este punto signlflClbl un buen 
1horro, lu vent1ju globlles, no podlan calcularse debido 1 que el ahorro 1111111 en función del 
compartimiento futuro de 111 t111s del mercado; 6sto significa que entre mAs bljen 6st1s el 
1horro 111'11 menor. 

El monto de 11 deud1, que se Inscribió en 11 primera 1nem111v1 del menú ucenclló 1 
19,980 millones de dól1res. Por supuesto, los Intereses sobre el remenente se fij1rl1n con el 
movimiento de 11 t111 del mercado. 

A peur ele que el resuHldo no cumplió con todu lu expec:tlllvu ele M6xlc:o, si se 
obtuvo un descuento COllliderable, puesto que 41% de 11 deudl pudo negocl1r11 con 35% ele 
desc:uelllo. Por otra parte, M6xic:o no tenclrf1 que re1H11r pagos del principal sobre 87% de sus 
crtdltos de medilno 'I de corto pluo, y1 que estos se cubrlrl1n con los bonos 11 1no 2019. Esto 
pudo disminuir lu transferencia netH de recursos y reinlcl1r el crecimiento económico. 

EltNctuni de R11p1111t1 de 101 81nco1 AcrHdo111 • 
CMlllontt di D611ml 

EltrUctul'll 
Bonos 1 11 P1r 
Bonos 1 Descuento 
Dinero Nuevo 
Tot1I 

Monto 
22,500 
20,000 
e,ooo 

411,500 

PorclnflJI 
47% 
41% 
12" 

100% 

Fuente:"EI Mere11do de V1lorn", Num.4, Febrero 15 de 1989: p.5. 
"Ver GrllflCI No. 8 

C1be r111n1r que uno de los benef!Clos del 1euerdo con 11 blne1 comercial es el 
dramMlco e1mblo en el perfil de vencimientos de 11 deuda públlCI. Sobre los 411,500 millones de 
d611res mollvo de est1 operación, M6xlco tenla vencimientos de principal Clda 1110 por 2.154 
mlllonn de dólares en promedio anual entre 1995 y 2009. Ahora, 11 tol1lldld de los pagos de 
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principal de los nuevos bonos que emHló México por alrededor de 35,000 millones, monto que ya 
reReja 11 reducción producto de esta operación, se difirieron a un pago a 30 anos el cual, como 
ya se mencionó, quedarla saldado a su vencimiento por la Inversión que se hacia en bonos 
cupón cero. 

En virtud de la elección de los bancos acreedores, se obtuvo lo siguiente: primero, el 
intercambio de deuda por bonos con un descuento de 35%, significó una reducción en el saldo 
nominal de la deuda de aproximadamente 7,000 millones de dólares. En segundo lugar, 
alrededor de 22,500 millones de dólares devengarl1n una tasa fija de tl.25%, en lugar de la tasa 
que entonces pagaba México de entre 8'lo y 10%. Ello equlv1lla, en términos económicos, a una 
reducción adicional del saldo nominal de 11 deuda por 7,750 millones de dólares. Dicho de otra 
manera, el pago de Intereses result1nte de una tasa mAs baja que la vigente, era Igual al pago 
que se ha ria al el saldo de la deuda se hubiese reducido en esos 7, 750 millones de dólares y 
sobre dicho saldo reducido se pagaran las tasas Imperantes de mercado en el momento. En 
tercer lugar, en cuanto al dinero nuevo, la elecclón de los bancos Implicaba que México recibirla 
alrededor de 1,500 millones de dólares de créditos adicionales entre 1880 y 1992. 

Como resultados de los diversos acuerdos con los acreedores de México, una vez 
Instrumentado el paquete financiero se eslimó qua el monto nominal de 11 deuda externa total 
del pals, al 31 de marzo de 1990, serla de 93,599 millones de dólares. Ahora bien, si a esa cifra 
se le exclula: a) la reducción impllcita del saldo a la que equlvalla la disminución de la tasa de 
inter6s aludida anteriormente, por alrededor de 7,759 millones de dólares, y b) si exclulamos 
también los créditos para la conformación de garantlas de los nuevos bonos de deuda (en virtud 
de que se llena una contrapartida Igual en activos financieros propiedad del goblemo de 
México), el saldo económico neto de la deuda externa total del pals serla equivalente a que 
dicha deuda se redujera a 7tl,U9 millones de dól1res a 11 tasa de lnter6s prevaleciente antes de 
elle acuerdo. Esto slgnificlba una reducción de 20,495 millones de dólares con respecto al 
saldo de diciembre de 1998, cuando se Inició la gestión de la actu11 Administración, y de 27,581 
millones se al comparaba con el saldo de 1987, el més alto en la historia del pals (107,470 
millones de dólares) (Ver Gréfica No. 9 y Cuadro No. 1). 

La distribución de las transferencias netas de recursos al exterior que resultaba 
solamente del acuerdo con los bancos comerciales, serla cada ano de 4,071 millones de dólares 
en promedio durante el periodo 1990-1994 (Ver Gréflca No. 10 y Cuadro No. 1). 

El resultado global de las negociaciones de México con todos sus acreedores 
lntemaclonales permitirla reducir dichas transferencias a alrededor de 2% del Producto lntemo 
Bruto en promedio durante 1989-1994, de manera que recursos que antes se canalizaban al 
exterior, ahora podrlan ser utilizados para impulsar la Inversión productiva. Hay que recordar : 
entre 1993 y 1998 dicha transferencia representó, en promedio, el 8% del Producto Interno Bruto 
(Ver Gréflca No. 2 y Cuadro 2). 

Con la banca comercial, ademés de asegurar recursos frescos por 1,500 millones de 
dólares entre 1990 y 1992, la amortización del principal de la deuda reestructurada se difiere 
hasta el ano 2019 y, como se menciono anteriormente, su pago ya esté garantizado por la 
adquisición que harta México de bonos cupón cero. 

Se estimaba que a marzo de 1990 el saldo económico neto de la deuda externa total de 
79,999 millones de dólares representarla el 40% de PIB, que se comparaba muy favorable con 
el de diciembre de 1987 de 80% y el de fines de 1988 de 57 %. 

Otro elemento Importante del paquete financiero era la flexibilidad que otorgaba a 
México para efectuar operaciones de reducción adicional de deuda en el futuro, incluyendo 
recompras directas. 

Los beneficios del paquete financiero no se limitaban a su impacto directo en la balanza 
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Estimación de Transferencia Neta Total al Exterior 1982-1994 
(Porcentaje del PIB) 
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Estimación de Transferencia Neta Total al Exterior 1982-1994 
(Porcentaje del PIB) 
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Fuente: 'El Mercado de vatorH'. 
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de pagos. Se esperaban tambl6n efectos Indirectos de gran Importancia. Entre 6stos destacl el 
fort11ecimlento de la confianza de los agentes económicos. La baja en lu tasu de lnter6s 
Interna en t6rmlnos re11es que, 1unldo 1 11 penn1nente dlsc:iplln1 en lu nn1RZ11 piíblicll y 11 
continuo nfuerzo de Clmbio estructural y modemiZlcl6n económiCI, permitió reducir 
rtpldunente el d6flcit nn1nclero del sector piíbllco 1 un nivel de 1proxlmld1mente 21' del PIB. 

ltneflcloa cle 11 R1nqocllclón con 11 B1ne1 lntem1clon1I 

• LI deudl extem1 se redujo en 14,570 millones de dól1res: 1,120 por reducci6n de 
prlnclpil 7, 750 por reducclón lmpllcR1 debido 1 un1 menor tUI de inter6s . 

• El pago 1nu11 de intereses se redujo en 1,129 millones de dóllres en promedio entre 
1990y1ff4. 

·Se reclblrl1n recursos frescos por 1,440 millones de d611res de 19901 1912 • 

• Se diferf1 el PlllO de prlnclpel en un promedio 1nu11 de 2, 154 millones cle d611res en el 
periodo 1990 1 1994. 

• LI deud1 qued1rl1 S11dld1 1 su vencimiento con 11 ldqulsiclón de bonos cupón cero • 

• Se reduclrl1 11 transferencl1 nell de recursos 11 exterior en un promedio 1nu1I de 4,071 
mlllones de dólares de 1990 1 1914 . 

•• 8enelkla. lndltKtol 

-Incremento en el •horro intemo. 

·Disminución de In t1us de lnter6s lntem1s en t6nnlnos re1les. 

-Aumento de 11 Inversión. 

·Repllrleclón de C1pil1les. 

·FOfllleclmiento de 11 conn1nza. 

Los logros mAs sobrelllientes de 11 negoci1ci6n de 19811 fueron los siguientes : 
reducci6n de 111 tralllferenclu net11S de recursos 11 exterior, 1CC110 1 nuevu fuentes de 
fllllllCllmlento en los mercldos lntemlcioneles de e1plt1les, disminución del uldo histórico y 
mljorf1 del peffil, ni como 111 condiciones de contratlCión de 11 deudl intem1, todo lo cu11 
canlllbuy6 1 11 disminución de los requerimientos nn1ncilros del sector piíbllco. 

De no ser por el diferimiento en el pago de 111 1mortlzaclones de C1pil1l lograd11 en 111 
suceslv11 renegocllciones, est1rl1mos en 11 lnsolvencl1 mAs 1bsolut1 frente 11 exterior. Cl1ro 
llUI, bulndo estu negocilCiones de deuda extem1 en programas de 1juste que hin hecho 
"Pllllr el pito" 1 11 cl1se trabajldora mexicana. 

En materl1 de deuda extema, algunos de los av1nces. que se han derlvldo de una 
estrategia de negociación : 51 resolvió primero la crisis de liquidez; 51 reestructuró el perfil de 
pagos; se Introdujeron clausulas de contingencia, y se registró un Clmblo cu1111111vo en la 
IClptlclón expllcRa de quitas del prlncipel. 

LI renegoclaclón de la D. E. ha significado una salida pragmAllCI a la crisis mexlCln1: 
sin embargo, slmulténeamente ha constituido una trampa con altos costos socl1les y polltlcos 
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que aún estll pagando el pals. 

LI condiclon1lidld de polllica económica, inminente 1 11 participación del FMI y del 
Banco Mundial en 11 renegoci1ci6n mexicana de 11 deuda, hl profundizldo lu contrldk:clones 
11oclopolltiC111 lntem11, tinto en 11 cúpula del pals como en el conjunto de 11 socledld nlclon1I. 

No sólo el F.M.I. tuvo que Intervenir en 11 renegocilción de 11 D. E. mexicln1: llmbltn 
fue decislv1 11 participación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dur1nte los 
gobiemOI republiclnos de Re1111n y de Bush, frente 1 1011 pequellos y mldl1nos blncos 
slndicldos en pr6st1mos 11 pals 11"1. 

El costo del 1poyo de 11 C1111 Blinca 11 tipo de renegocl1Ci6n de 11 deuda en 1189, 
parece h1ber sido, en el mismo pllzo, una mayor lntegracl6n de fMxlco 1 11 6lbltl 
esllclounldenle del Norte. Parece haberle dldo una coincidencia en 111 iumbo con algunos 
sectores de 11 6Hte dominante mexle1n1. No obst1nte, no es fatal una lntegracl6n lncondlclonal 
como 11 que se ha pretendido Imponemos. 

Con el paso del tiempo fue quedando en cl1ro, Cid• vez mu, que el de 11 deuda ere un 
probllme 1Mnci1lmente polltlco y no meremenll tllcnlco-ftn1nclero. Al atentar contri los 
esfuerzos de progreso económico del pals y 11 lllllf1Cci6n de lu uplllclonn de 111 gr1ndes 
mau popullres, se evidenció que su solución sólo es posible con el concu110 de los gobltmos, 
lllllltuclones lntemlclonales y 1 tnivú de 11 ICCi6n OIQlnlzldl de 111 dlv911111 clases y capas 
sociales, ul como de sus represent1ntes polltlcos. Se connnn1rl1, una .vez mu, 11 justeza de 11 
proposlci6n que define 1 11 polltiCI como economl1 concentrld1. 

Suponiendo que fuer1 posible 11 solución lnst1nttne1 del problema de 11 deuda extem1, 
lo mu Importante qued1rl1 1ún por resolver : 11 cancellci6n de 111 CIUllS que lo geneniron. 

Los distintos paquetes de renegoci1ci6n, 1unque hin mejorado ·td condiciones y el perfil 
de 11 deud1, hin sido Incapaces de ofrecer soluciones de fondo. 

LI economla mexiclna estt hoy en sllulcl6n de mayor vuln1r1bllldld 1xtem1 de lo que 
estuvo en 11 crisis de 1182. SI en 9111 fecha se tenl1n pasivos con el exterior, Incluyendo 
Inversión extr1njer1 directa, por 1111,000 mlllonls de d611res, en m1rzo de 1993 los pasivos 
llegaron 1 193,000 millones de dólares 1'"1. 

Sin emblrgo en materia de deudl públlcl externa, 6st1 ya no es un obsttculo lnsalv1ble 
para recuperar el crecimiento y su servicio no ablolbe, como suCldla en el puedo, un1 parte 
IUlllnclll del •horro de 11 nlci6n, el cual, en los sucesivo, podrt dediclrse 1 11 Inversión 
pioduellv1 dentro de nuestro pal1, con el fin de consolld1r 11 recuperacl6n del crecimiento. 

t7tvid. ...... ,. Altunl¡ "U dllc .. lll11d6n de INlico y .. •, .. "!__.. Mealcw, lllwl6n y perlplCllvu"¡ 

t'a 
L Lle., UNAM, tll7, 1Na¡ p. 47. 
"11 Flll. "11111.n/AgoJU¡ p. 11. 
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En el caso de M6xlco es 11 deuda externa privld1 la que h1 registrado un mayor 
crecimiento en los úttlmos anos, asl como la deuda a corto plazo es superior que la de largo 
plazo. 

El acc:eso de M6xlco 1 los merulos lntemlclon1les de caplt1le1 h1 beneficiado 1 11 
blnca múltlple 1 tr1v6s de 11 dlsponlbllldld de linea de crtdtto, la cu11es se hin can1llzldo 11 
fln1nci1m1ento del sector privldo Plfl sustent1r 11 modemlZlcl6n de 11 pl1nll productlv1. 

Los flujos de deud1 extem1 del sector privldo, blncarto y no blncarto, dentro de 11 
cuent1decaplt1Ide11 bll1nu de P1Q01 fueron en 18llO de 5,700 millones de d611181, en 1891 
de 11,000 millones y en 1892 de 5,800 molones de d611lff 1'"i. ft/er Saldos en la GrHca No. 11 
y en el Culdro No. 8). 

El sector privldo no blncarto obtuvo, en 1892 un financiamiento externo neto de cinco 
mil millones de dólares, lo 9ue repment1 un Incremento de 34.8 por ciento si se com111r1 con la 
clffl registrad• en 1891 1""1. · 

De esos recursos, 43 por ciento fueron fln1nclldos 1 tr1v61 de la emisión de bonos, 38 
por ciento de deuda con la blnca comercial lntem1clonal y 18 por ciento por la colocacl6n de 
111pel comerclal 111'1. . 

El endeud1mlento externo neto de la banca • en contr1ste ·fue de o.e mil millones de 
dólares, Inferior al reglstfldo en 111111 por cinco mil 300 millones de dólares 1"'1 • 

.. 1+1 Deuda E1lflma Total 

La deuda externa total de M6xlco a finales de 1892, según el Grupo de Economlltu 
Aloclldol (OEA), se ubicó 1proxlmldlmente en 118.1100 millones de d6l1res, esto es 30 por 
ciento del producto Interno bruto (PIB), de los eu11es 17,000 millones pertenecl1n al sector 
privldo, 75,800 millones al sector público y el resto c:orreapondl1 a los apoyos otorgldol por el 
Fondo Monetario lntemlclonal 1'"1. ft/er Grllflca No. 11 y Culdro No. 8). 

La deuda pública y su servicio efectivamente se hin reducido. Mas la deuda total ha 
vuetto a crecer ft/er Grllflca No. 12 y Culdro No. 11). Con todo hay que observar que la deuda 
con el FMI debler1 ser considerad• como deuda pública, en cuyo caso el tot1I de la deuda 
pública ha 1umentldo. 

Se dice que a pesar de todo se debe menos en t6rmlnos relativos, puesto que en el 
lnterin el producto nlclon1I h1 1umentldo. Esto es cierto pero con dlversu ulvedldes. El 
problema es la forma en que se formula el coeficiente de saldo de la deuda al valor del PIB. 
Puesto que este úttlmo es necesario convertirlo a d611re1, ahl entr1 un truco que problblemente 
no es evidente Plfl todos. SI la tasa de cambio de pesos por dólares estA subvalulda, como en 
11187, entonces aPlflC8 un PIB en dólares mb pequeno del que se presenta cu1ndo 11 t1sa 
tiende 1 estar sobrevaluada, como en los dos úHlmos anos. Esto hace la com111r1cl6n 1rbltr1ria 

;;;;::1n.•1rw.nt1Jun.IH; p. 1 
17a:::-·-

t7~ 
tn"EI Fln."/Mar.IHIJun..t3; p. a. 



Deuda Externa Total 
(En Miies de Millones de Dólares) 

Miies de Mlllon11 de Dólar11 
120~ .. ,.,-,,,,.,-,,,--,,.,-,,,--.--.--.--.--,--,--.--.--,-

80 ... 

o 
188211111311114111151881 11187 18811111111llllO 11181 1882 

Allo 
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11 Sector Público 

[[) Blncoa Comerc. 1 / 

tllP 2/ 
.FMl3/ 

•roi11 

1 / Excluye la deuda no regl1trada 
2/ Incluye Telmex, a partir del. 31 /Xll/llO 
3/ BlllCO di M6xico 

Fuente: GEA, elaborado con bue 
en Información de la SHCF! 

Gr6ftca 11 
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Saldo y Servicio de la Deuda Externa Mexicana 
a Finales de Cada Año 

(En Mll11 de Mlllon11 de Dólares) 

Mllll de Mlllon11 de DólarH 
120 ................ :·········"'""'.'''"''···· .......... .. 

100 .; ....................... . ~ ..... •.. . . 
80 .............. . 

s 
19113 1988 1990 1992 1993 1/ 

E1tlm1do a marzo 1 / 

Fuente: S.H.C.P. 

Allo 

ClllPúbllca 

·[;]Privada 

llBancarla 

.FMI 

•rotal 
•s.rvlclo 



Cllldrol 

Deuda Extlma TOlll 
(Milla ele Mlllonn cle D61a1H) 

Allo lector .. neos 
Público Comm:.11 

1882 511.7 8.5 
11183 ea.e u 
111M eu u 
11185 72.1 4.8 
1He 75.4 u 
11187 81.4 5.8 
11188 81.0 8.1 
111811 78.1 ti.O 
1HO 77.8 u 
1tll1 ao.o u 
1tll2 75.8 e.o 

11 Excluye 11 dtud1 no r19l1tred1 
21 Incluye Ttlmex, 1 p1rtlr dtl 31/Xll/90 
31 Blnco de M6xico 

1P21 FMl31 

111.1 0.2 
111.1 1.3 
18.5 2.4 
17.5 2.11 
18.1 4.0 
15.1 5.1 
7.0 u 
5.0 5.1 
8.5 e.5 
11.1 e.a 

11.2 5.11 

Total 

87.11 
113.8 
llU 
t7.3 

101.0 
107.5 
100.11 

115.1 
llU 

105.8 
118.11 

Fuente : GEA, 1l1boredo con b11e en inform1citln dt 11 SHCP. 

Cllldrol 

laldo y larvlclo cle la Deuda Ext1rn1 M11ic11111 Fl111le1 cle Cldl Allo 

Allo Públlcl Prlvlcla llftClrla FMI TOlll lervlclo 

1tao 33,813 18,1100 50,713 11,081 
11183 98,5511 111,107 UOll 1,204 113,780 14,:m 
1H8 81,003 7,114 7,481 4,788 100,385 11,1142 
1tll0 77,800 8,500 11,800 8,500 tll,440 12.311t 
111t2 75,755 13,951 e.ooo 5,900 101.3011 111,1198 
1tll31/ 77,3211 15,000 7,5114 e.ooo 105,8112 20,000 

11estim1do1 m1120 

Fuente: S.H.C.P. 

111 
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y falaz. 

Todo esto es evidente, mas sin embargo parece pasar desapercibido por lo que hace a 
su impacto real en t6nninos de servicio. El peso del servicio total ha pasado del 7 por ciento del 
PIB en 1988 al 5.7 por ciento en 111112. Si revaluamos el peso del servicio de la deuda respecto 
11 v1lor re11de111111 de e1mblo, ha piSldo del 8.5 por ciento del PIB en 11188 118.11 por ciento 
en 11192. Par1 111113 pudier11IC1nZ1r el 7.2 por ciento del PIB t"'1. 

En re1lldad, el problem1 en cuestión es observar las razones por lis que en 
determinados periodos, a un crecimiento del PIB se sigue un crecimiento mis que proporcional 
en 11 deud1 extem1. Este no es el Clso en el periodo 11115 1 111111. No obst1nte, e11 fue la 
sltulción entre 11172 y 11178 asl como entre 1980 a 11184. Ahor1 entre 111112 y 111113 este 
fenómeno vuelve a presentarse. 

El problema que se pretende destacar es que si bien el servicio de la deuda públiCI se 
redujo en el coito plazo, como efecto de 11 rees1ructur1C16n de la deuda públiCI, no obstante 
como resultado de una polltica monetaria ambigua, en el lnterin el problema de la deud1 externa 
vuelve a apirecer, mas con otra f1cet1. De hecho el pils vuelve a aumentar de manera 
significativa sus pislvos en dólares, pero ahora con otras mod1lldades: el encleud1miento 
privado. Por las caracterlsticas de esos pasivos, m1yormente de corto plazo, el servicio de la 
deuda ha vuelto a crecer de minera importante. 

H1y que sell1lar que en estas cuent1s no aparecen los pislvos que se forman por la 
inversión extralJj_era directa. Por est1 vla entraron al pals mis de 37 mil millones de dólares de 
1llllO a 111112 t11'1. Sin embargo, de esa cifra, de acuerdo al Blnco de PMxico. mu de 29 mil 
millones de dól1res constHuye inversión de cartera, es decir el 70 por ciento, pislvos 
sum1mente 1nest1bles. 

El problema que se perfila, en nuestra opinión, es que se est6 orillando 11 pals 
nuevamente a una situación de fragilidad financiera extrem1. De una pille el conjunto de la 
polltie1 orientad• a frenar la inftaci6n esti teniendo electos deSlstrosos en 11 pl1nta productiva. 
Parte de sus efectos se han observado con 1l1rma 1nte la violenta calda del ahorro Interno. De 
otro, est6 una polltica que ha conducido 1 la bane1 de deSlrrollo y privada 1 exceder los HmKes 
ele encleud1miento que serla prudente en una sltUlción precarl1 respecto a la tasa de Clmblo. 
Ello en su conjunto, nos pl1ntea que de hecho volvemos a enfrent1r un cuadro de inflación 
reprimida, al lgu11 que entre 11181 y 11112. 

Evidentemente todo este cuadro se ha formado como enlomo pira empujar hacia la 
firma del TCL. Por ello, es necesario destacar que la situación m6s parece una apuesta del todo 
contra todo. 

Es claro que la apuesta tambl6n muestra un tinte electoral. Pero ¿No serla més 
conveniente una polltica que exponga menos la presunta transición hlcia la modernidad? 

En este contexto una politice monetaria realista deberla asumir que la situación de la 
balanza de pagos ya hace mucho tiempo presenta un d6ficit estructural, que resulta muy 
oneroso para el pals. 

~:~·"Nllr.123/Jul.113; p. 32-A. 
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111-1+1 Avine••'" ,,,,,,.,,. "'D. E. Públ/CI 

Los logros mu sobreSlllentes de 11 negocl1clón de 19811 fueron los siguientes : 
reduc:cl6n de 111 transferencl1s netu de recursos 11 exterior, ICCISO 1 nueva fuentes de 
fln1ncl1mlento en los merclllos lntem1clonales de Clpilales, dlsmlnucl6n del saldo histórico y 
mejorl1 del perfil. 

En el 1110 de 111111 la transferencia net1 de recursos al exterior dejó de constituirse como 
un• Hmll1nt1 del crecimiento económico. 

LI transferencia neta crediticia de recursos 11 exterior del sector público ascendió, 
durante 111111, a sólo 3,284.1 millones de dólares t1"J. 

Como proporción del producto lntemo bruto (PIB), este concepto representó 1lrededor 
del 1.1 por ciento, mientras que en 11188 representó 4.1 por ciento y durante el periodo de 1983 1 
11188 el promedio se ubicó en 3.0 por ciento 1•11. 

Durante 111111 destlCln aspeclos Cales como: 1) la sustitución de deuda públlcl por 
lnvel'llones (programa de Swaps), conforme a lo esllblec:ldo en los convenios de 
reestructuracl6n; 2) In colOClclonea de bonos en los mel'Cldos lntemaclon11ts de Clpillles en 
cllverlll dlvlus en condiciones muy favorables y 3) 1 trav6s del crecimiento de los ICClvos 
rtn1ncleros del Goblemo Federal en el exterior, se generaron disminuciones en el saldo de la 
deudl extem1 neta del sector público. 

LI cotización de la deuda extema del sector público en el mel'Cldo secund1rio mostró un 
repunte, aue reflejó la conf11nza de los 1gent11 económicos extemos sobre la perspectiv1 futura 
dtl 11111 c1ª1. 

El Alelo de la deudl extem1 net1, que incluye el Alelo de los ICtivos fln1nc1eros en el 
exterior, se situó 1n 118,00U millones de dól1res 1 fines de diciembre de 111111. Esto significó 
un1 reduc:clón nominal de 4.0 por ciento y re1I Cl.11 por ciento con respecto 11 Aldo de diciembre 
de 1llllO, de U por ciento nomin1I en rellcl6n 11 de fines de 11188 • Como proporción del PIB 11 
deudl extern1 neta promedio disminuyó de 211.3 por ciento en 1llllO 1 23.CI por ciento en 111111 
c111i (Ver Gr6fle1 No. 13). 

Deucll Exter111 Bruta 

El uldo de la deuda extema bruta, que es la suma de los pasivos financieros del sector 
público, se sHuó en 711,987.8 mlliones de dól1res en 111111 (Ver GtiflCI No. 14 y Cuadro No. 10). 

Sin emblrgo, el saldo promedio como proporcl6n del PIB representó 27 .1 por ciento, 
siendo menor que el de 1llllO que fue de 31.CI por ciento y que el de 19811 que fue de 37.8 por 
ciento. En T6nninos reales, el ulclo de la deuda extem1 brut1 disminuyó 0.2 por ciento en 111111 
e*!. 

El uldo de la deuda públfCI tanto el lntemo como el externo, 111 como el de su costo 
fln1nciero ha disminuido pennHlendo abrir mayores espacios presupuestales 111ra el gasto social 
y el de inversión en infraestructura bésica. 

~Hin Dluda l'üllllc.ll .. 4o. TrimHlnl • tfft, rMlluclo par 11 Ejlcllllvo • .. C6nw• • 111pu19&1M: p.». 
111111; p.p. u.u. 

:;::: Hin Dluda l'ull., 4o. TrimHlra • tfft; p. 4'. 

1-..;;-;: .. 4o. Trtmutr•• tHt: p.p.'7r41. 
--:p.41. 



Deuda Externa, 1988-1993 
(Porcentej11 del P.1.8.) 
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o 1988 1989 1990 1991 

Allo 

Clfru del Primer Semeatre / , 
Fuente : S.H.C.P. 

1992 1993 /1 
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O Deuda Bruta 

Ooeuda Neta 



Deuda Externa del Sector Público 
(En Miles de Millones de Dólares) 

Mll11 de Millones de Dólares 
100 ............................. . 

80; ............................ . 
~ ·{ 

l' :1 
80 ~ ....... . 

i . 
40 .~ .. '. ..•.. 

·20---------------
1989 1990 1991 1992 1993 

Ano 

Fu1nt1 : Elaborado por El Financiero (1) con datos de la SHCP. 
(1) "El Fln."/18/Feb./94; p. 5. 

Grtllca 14 

115 

O Saldo Inicial 

O Di1po1iclón 

O Amortización 

•Deuda Neta 

•A1u1t1 

•s.1c1o Flnal 



Allo 
11U 
1lllO 
1H1 
1H2 
11t3 

hldolnlolll 
11,003.2 
71,059.0 
n.110.3 
78,H7.I 
75,755.2 

CulClro 10 

· ·Dtudl Ex11rn1 dtl lector Nllllco 
(Mlllonl1 di D61am) 

D11pllllal6n Alllorlla•l6n 
4,724.2 7,807.1 

•7, ... 1 5,511.2 
12,154.1 10,323.1 
11,191.5 20,313.2 
22,121.1 18,951.3 

DludlNlle 
·2,113.4 
2,111.4 
2,530.3 

·3,413.7 
2,1113.5 

.,.,... 
·2,0IO.I 

-457.1 
·312.1 
·741.11 
321.7 

Fuente: El1boredo por El Financiero (t) con dllol de 11 BHCP. 
(1) "El Fln."/111Flb.184; p. 5. 
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hldoflnll 
71,059.0 
77,770.S 
78,H7.I 
75,755.2 
71,747.4 
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En lo extemo, la estrategia de endelldamlento ha procurado diversificar lu fuent11 de 
fln1nci1mlento y mejorar las condiciones y pluos financieros de los cridHos contratados. 
Asimismo, se han aprovechado 111 oportunidades de descuento que brlnd1 a M6xlco el precio de 
su dellda en el mercado secundarlo, logrando ahorros financieros y ll!ducclón del saldo. 

Al 31 de dlciemble de 1993 la dellda extem1 brul1 del sector !Mlbllco ascendió 1 
78,747.4 millones de dólares. (Ver Gr61lca No. 15 y Cuadro No. 11). 

La dellda extem1 neta, le resta a la anterior los activos financieros a favor del Gobierno 
Mexicano deposHados en el exterior. Ellos activos incluyen lu garantlu del prlndpal e 
intlllllS que avalan los bonos emHldos a ralz del paquete fln1nciero 1889 ·1990, lu garantl11 
ele capital asociadas al denominado bono Molg1n y lu dlsponlbllidades del Fideicomiso para la 
Admlnislración de Financiamientos Externos (F1f1xt) c"'i. 

En lo que respeda a los pasivos contraldos, la tasa Ubor y la Prime Rite pasaron de 8.1 
y U por ciento respediv1m1nt1 en 1888, a 3.4 y e.o por ciento en 1993 c"'i. 

El pago por concepto de Intereses de la dellda Interna y extema del sedor jM)bllco 
durante el ano de 1993 repmentó el 3.1 por ciento del PIB, que comparado con el ragillrado en 
1888 (1U por ciento del PIB) mueslra una disminución de 13.2 puntos pon:entuales. (Ver 
Grtftca No. 1e y Cuadro No. 12). 

Mientras que 1 linea de 1888 la deudl 11111 total (Interna y externa) del llCtor !Mlbllco 
COlllOlidlclt con el Blnco de Mtxlco, represenllbl 11 eu por ciento del PIB; para dlclemtn de 
1"3 eltl 11 calcula en alrededor del 21.e por ciento, lo que lignifica una raduccl6n en t6rminos 
19alesde8U por ciento. (VerGr6flca No.17 yCUldro No.13). 

Asimismo, el descenso en el nivel de lu tuu de int11'61, tanto lntemu como extemu, 
ha 191UHldo en una ll!duc:ci6n del 11rvlcio de la deudl y de los requerimllnlos financieros del 
llclor jM)bllco. 

Al cuarto trimellre de 1993, el saldo de 11 deudl extema bnlla, que 11 la suma de todos 
lol pasivos financieros del llCtor jM)bllco, contratados en montd1 extranjera con enlidldtl del 
exterior, 11 IHuó en 715, 747.4 millones de dólara (21.4 por ciento en rellci6n 11 PIB llllmldo), 
lo que repreuntl un1 disminución de 2,255 millones de dóllra (U por ciento) con respecto 11 
llldo de dlciembnt de 1888 1•1. 

Por otra parte, el saldo de 11 d1Ud1 1xt1m1 nt11, que 1 dlf1rend1 de 11 definición 
interior 19111 el saldo de los activos fln1ncleros eldlmos, propiedad de Mtxlc:o, se situó en 
159,382.1 millon11ded611res1 lln11 de dlclembnt de 1993 (1U por ciento en rel1ción 11 PIB 
llllmldo). (Ver Gr6flca No. 115 y Cuadro No. 14). 



Saldoa Anual11 

Saldos de la Deuda Pública Externa 
(Mll11 d1 Mlllon11 d1 Dólar11) 

laklodelaD.
Act. fin. In ldlr. 1/ 
lakloD.,llll.
l1•uovaporl'I-

·.ir.== 
l1tuolura por U.-lo -.,-. ., Fina. por-Facll/ °"""'""'··--
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°'"'.::. ..... cw:= 
D.l._/f_F_ 
"-.1-1llO .-.. , .. 
.-.. -·----1-1111 

~Saldo al 31/12/92 

OSaldo al 31/12/93 ----· ,.._ ... -.Cr ... Tr __ 

~:'~·· ---OFll 
.Cr ... Tradicional• 
_...,~..::~ 

·20 o 20 40 80 80 100 

Mll11 d1 Mlllon11 da Dólar11 

Fu111t1: S.H.C.P., Dirección d1 Oluda Públlca. 

Oliflca 11 

1/ Con1idtfl 111 glllnllll YllUldll • precio d8 IMfCldo, Incluyendo 111 del bono 
Morpn y 111 dlaponlbllldldll dll FAFEXT. 
21 Incluye, d8ud8 dll RMIO XXIV, XXIX y FAFEXT. 
31 a. r8flare • Fldalcomilol y o.ran11 .. dll Gobllmo Fld8ral. 
41 lle d81Un•ron .,.,. 8POY•I .. co1818ral 118 lol llonol dll P8quat• Flnmncltro 89-82. 

FU8nla: S.H.C.P., Dlraccl6n d8 Daud8 P~bllc8. 



C111dro t1 

llldo1 di 11 Dtudl Púllllca Ext9rna 
(Mlllontl di D611rt1) 

Concepto 

8lldo de 11 D. Neta 
Activos Flnanc. en el Exterior 11 
SlldO de la Deuda Públlcl Bruta 
Eslrudura por Plazo 
·Llrgo Plazo 
·CO!to Plazo 
Estructura por Usuario 
Gob. Federal 21 
Fln1nc. por Cu1nt1 de Gob. Federal 31 
01g1nlsmos y Empresas Controlldu 
Olglnlsmos y Empresas No Controlld1s 
BlllCI de DeSlnollo 
Slldos D.E. Brut1 por Fuentes de Fln1ncl1mlento 
Reestructul'lldll 1888-1880 
·Bonos 1 11 P1r 
·Bonos de Descuento 
·Base de Dinero 1880-19112 
Bonos de Reprlv1tlzacl6n 
No ReestruCIUradl 
Bllllerales 
-Cr6dllos Tradlclonlles 
.Q1rantlu Pll'll Apoy1r ReestruClulldlS /4 
Bonos Colocacldn entre el Gran Público lnv. 
COloclclones Prlvldu 
OFIS 
·Cr6dllos Tradleion1les 
·G1rantlu Pll'll Apoyar Reestructurtdas 14 
Proveedores 

Saldo 
lt-Dlc-11 

98,080.3 
·7,884.11 
75,755.2 
75,755.2 
72,211.1 
3,48U 

75,755.2 
43,MU 
14,75U 
8,315.2 

18.4 
7,872.5 

75,755.2 
32,785.5 
20,038.0 
8,802.7 
3,818.4 

u 
5,288.0 

15,782.8 
14,383.8 
1,388.1 
l,071.5 

118.8 
15,844.11 
13,544.7 
2,100.2 

104.8 

lalclo 
lt-Dlc-11 

0,382.1 
·8,385.3 
78,747.4 
78,747.4 
74,501.4 
4,248.0 

78,747.4 
43,175.0 
15,nu 
8,502.7 

2.0 
10,218.8 
78,747.4 
31,583.5 
18,888.1 
8,334.8 
3,558.3 

1.5 
8,371.1 

14,113.0 
13,IOU 
1,378.1 
8,858.1 

811.8 
18,241.1 
14,118.8 
2,121.3 

80.5 
ti Con11der1 111 gnntl11 V1lulldl1 • precio di mercedo, Incluyendo 111 dll bono 
Margen y 111 dlaponibllidldft dll FAFEXT. 
21 Incluye, dludl dll Rimo XXIV, XXIX y FAFEXT. 
31 Se refiere • Fklllcomiaoa y Gar11ntl11 dll Gobierno Fldlrll. 
41 SI dlllin1ron p1r11 1poyer ti collt1r1I de loa Bonoa del Piquete Fin1nciero 89-92. 

Fuente: S.H.C.P., Dirección de O.Ud• Púbfice. 
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Pago de Intereses de la Deuda Pública (Interna y Externa) 
Con relación al PIB 

11188 1110 1llllO 11191 11192 11193 

Allo 

Fu1nt1: S.H.C.P.. Informe 1obr1 la Evolucl6n de la 
Deuda Pública al 4o. Trlm11tr1 d1 11193. 

GrMlca 11 
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Deuda Neta Total Consolidada con el Banco de México 
Con respecto al PIB 

11188 1989 1990 1991 1992 1993 

Alto 

Fu1nt1 : S.H.C.P., Dirección da Deuda Pública 
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Sector Público, Saldos de la Deuda Externa 
Con rllpectO al PIB 
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61 Deuda P~bl. Bruta/PIS 

ODtuda ~bl. Ntla/PIB 

1888 19118 1980 1981 1982 1983 

Alto 

Fuenta : S.H.C.P. , Dlr1cc,lón de Dauda Públlca. 



CUldro12 

PIDO de 1 ......... de 11 Dludl Pl)bllCI 
(lnllml y Eatlml) 

Con Rlllc16n 11 Pll 

Allo 'JI. 
18U 11.3 
19811 13.3 
1llllO 11.4 
111111 5.5 
111112 4.0 
111113 3.1 

Fuente: S.H.C.P .. Informe IObr• I• Evolucl6n dt 11 Deucl• Pllbllcl 1l 4o. Trll'Mllrl de 111113. 

CUldro11 

Dlucll Nlll TOlll COMOllcllcll con •I lineo de Mtxlco 
Con lfflllCIO 11 Pll 

Allo 'JI. 
1eaa eu 
18811 eo.a 
1llllO 48.11 
111111 31.3 
111112 24.4 
111113 2U 

Fuente : S.H.C.P., Dlrecc16n de Deucll PCibllcl 

Allo 

111H 
19811 
1llllO 
111111 
111112 
111113 

CUldro 14 

lector Nllllco 
llldoa de 11 Dludl Exllml 

Con RHplCtO 11 PtB 

Dludl Nlllcl 
llrutllP.1.1. 

4U 
311.e 
32.4 
28.4 
22.11 
21.4 

Dludl Pl)llllcl 
Nlll/P.1.1. 

4U 
311.2 
30.4 
24.1 
20.e 
18.11 

Futnlt: S.H.C.P. , Dirección dt Deudl PúbllCI. 
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Por UIUlrlO clt RICUrlOI 

Del uldo tot11 de 11 deuda extem1, 74.8 por ciento colTllpollde 11 Goblemo Federal, 
12.1 por ciento 1 Empresu Controlld11 preaupuest1lmente, y 13.0 por ciento 1 111 lnstHuclones 
de 11 Blne1 di Fomento 1•1. 

Por Ac1Mdora1 

A diciembre de 1993, los prtncil)lles Piiies y org1nlsmol lnlellllClonllll ICl'Hdores 
con lol que "'6 contratlld1 11 dlud1 pilbliCI extema aon lol llgullnl11 : Eltlldol Unldol de 
Am6rlcl 29.2 por ciento; Org1nllmos Fln1ncieroa lntemlCionllel 20.e por ciento; J1p6n 18.I 
por ciento; lnglllel'l'll U por ciento; Fr1ncl1 U por cltnto; Clnlldt U por ciento; Alemlnlll 4.2 
por ciento; Sulzl 2.1 por ciento; EsPllll u por ciento; H1lll 1.5 por ciento; y el e.o por ciento 
COfT9IPOllde 1 un conjunto de 38 P1lses 1"'1. 

Por lllOllldu 

Al 31 di diciembre de 1993, el uldo tot1I de 11 deuci1 extema qllld6 reglltrlClo en lu 
llgulent11 monlldu : e1. 7 por ciento en d611rn de lol Eltlldol Uilldol clt Nort11m6rlcl; en 
e1n11t1 de moneda 11"1 el 20.e por ciento; U por ciento en yena J1pon1111; 3.1 por ciento en 
m1n:os 11em1nes; 3.0 por ciento en francos fninceses; o.e por cllnlo en 11r111 H1111nu, o.e por 
ciento en llbrlls estertlnu; y el 1.5 por ciento rest1nte en otr111 dlvlus. 

E1truetura clt Venclmlentot 

Del uldo tOlll di 11 deud• pilbliCI externa 11 mes de diciembre de 1993, el 114.e por 
ciento cormpondl 1 pulvoa 1 llrgo pllzo, mientras que el 5.4 por ciento l'llllnte 1 linea 
revolventes 1 un plazo menor de un 1llo 1•11 (Ver Gr611cu Nos. 18 y 20; Culldroa No. 15 y 1e). 
Elll llttUCtuni de vencimlentoa ofrlce un pelfil clt PlllOl lin prtliontl. c1111 llfllllr qw 11 
35.5 por ciento del uldo tOlll vlgent1 tiene venclmlentoa en un1 IOll 1mortlzlcl6n en ti 1llo 
2018, cuyo PIQO fftj gnntlzldo por bonos cupón cero propledlld del Goblemo Flcltrll y que 
forman parte di los lálvos fln1ncleroa en 11 exttllor. El llltlntt eu por ciento del uldo clt 11 
deud1 fftj Cliendlrlzlldo .,.,. cubrlru en PIQOI decrlclent11 • lo l1rgo de 15 1llos 1•1. 

A lo 11rgo de 1993 se efectuaron P1QOS por concepto de 1111111111 del ORien de 4,803.8 
mlllonll de d611rn. Est• clfrl " menor en un 10.0 por ciento • lol P1Q01 re1llzldol en 11 allo 
de 1992 (5,337.5 mlllonll de d611res) y 17.1 por ciento Inferior• lol pagos re1llzldos en 1991 
( 5, 7114.4 millones de d611res) 1W,. 

~~~11a4o. Trtnllttn;p.U • 
.._:PP. u.a. 

1 ...................... ......,..1oe.._.......,....,., .. ..,y ......... CUlll8s-
... ,,,,l,~ll ................... 1oe ..... a11a1 uc-...U....,...prlnclpu11m111par 
clcll8rt8---..r ......... ymra ..................... ..._ ........ ddlll'9 ............ 

111"- llllzol, lr-"-Y-llCl!lllpl. Cll8do111lnl.4o. Trlnllllle; p. n. 
1~a, 4o. Trimlltrecl8111U: pp. U .... 

1n¡¡¡j: p. u. 
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Deuda Pública Externa Bruta por Plazo y Usuario 
(Saldos al Final del Periodo en Millones de 0611111) 

Afio 

1978 
., .. ·. 

11182 

1988 

1993 

·20 o 20 40 80 80 
Mlll. USO 

Fuente: S.H.C.P. 

GrMlca 11 

1/ COfltlPOllCle 1 I• Entldldn Controlldls. 

100 

~ CilLargo 

D: •corto 

·;, 
:! E!I No Fln111clero 

4 •cancelación 

21 Consldlla 1 11 Dlud1 de 11 Blnce de DIHrrollo y 11 de los Fldtlcomlsos y Glirsnll1s dll GolMllno 
Fldnl. 
31 Comprlndl IH Entld1dn no Contlolsd1s. 
41 Comprlndl 11 Clnclllclcln de los Sllckls de Sldlnlrglcl Nlclona~ Compelll1 NIVin Minlll dll Golfo 
1 lnmobllllril Hallllrl Pt11idlnll ChlflUMIPIC en 19113, por su Tmpeso 11 a.ctor Prlvldo. 
pi Cifro l'llllmln1rn 11 MH de Julio. 

Fuente: 6.H.C.P. 



Deuda Externa del Sector Público 
Rt1um1n 

(Mll11 dt Mlllon11 dt Dól1r11) 

Mllll dt Mlll. di USO 
eo..-~~~~~~~~~~~~~~~-. 

11171 1'11 1'11 lllO IHI IMI llN 1114 INI INI 

Afio 

Fuente : AntJCO E1tadlltlco; Quinto Informe dt Gobierno, MMH; 
PMidlncla de la Rtp(abllcll, Septiembre de 111117; 
M4xlco,O.F.; p. 211·214. 

GrMcalO 

NcUa: 
11 Incluye Aillllll por V1l'flclonll 1n 11 Tipo de Ctmblo 'I Olrol. 
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o-.11n"""'° ... _...,.. __ "'° 
............... "'° 

21 Incluye IA MlllOntl de D6111n por COl!Cllllo de VtriKlontl en lf Tipo dt Cimblo 'I Otros 
~Ultts. 
31 lnclU'/I 7 Mlllontl de Odllrtl por 'lllilClontl In 11 tipo di Cllllbio 'I CICrot tjutltl. 

FUllllt : An.a Ellldlltico; Quinto lnfonnt di Gobllmo, 
MMH; Pl9lldlncia de lt Rlpllllllcl, lleptilmbrt de 111117; 

Mhlco, D.F.; pp. 211·214. 
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C1111dro 11 

Dludll Pública Externa Bruta por Piiio y U11111rto 
(llldol al Final clll Periodo tn Mlllontl di D6111ff) 

U1uarlo 
Allo PlllO Pluo Tolll Oob Olpn.y Fln-llnle No ClllCll1 

!.ergo Corto Flderll 1!mpr9111 FI~ -cl6n 
1/ 'lJ 31 41 

1178 15,823.4 3,878.3 18,800.2 2,183.8 7,550.5 8,587.7 2.818.2 
1112 48,541.7 8,325.5 58,174.2 12,478.1 27,238.0 15,341.5 3,810.8 
11U I0,223.3 778.8 81,003.2 38,884.3 21,187.8 20,245.4 2,518.8 
1183p1 74,284.8 4,835.3 78,818.8 43,538.4 8,833.0 28,580.1 0.7 -12.3 

11 Correlponde 1 In Entld1dn Controlldn. • 
'lJ Conlkllrl 1 la Deuda di I• Banca da Dlumlllo y 11 da loe Fldalcomlln y Garantl81 dal Ooblamo 
Fldaral. 
31 Comprenda la1 Entldadal no Controlldn. 
41 Comprancla 11 C.llClllclOn de loe Saldol da Sldanlrglca NICionll, Compallf1 Naviera Ml11111 dal Golfo 
• lnmoblUaria Hotlferl Plllkllnta ChtlpuMapec In 111113, por IU TfalPllO 11 Sector Privlclo. 
p1 Cifra• Praflmlna1a1 al Mn di Julio. 

Allo 
1877 
1878 
1878 
1llO 
1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1188 

Not11: 

FU1n11: S.H.C.P. 

Cuadro 11 

Dludll Extenia clll llctor Público 
Rnllllllll 

(Mlllontl di D6111ff) 
lllcloa • fin clll llllo Pluo mewor di un 1111o 

22,812 20, 185 
28,284 25,027 
28,757 28,315 
33,813 32,322 
52,181 42,207 'lJ 
58,874 1/ 48,548 
82,558 52,778 
ee,378 ea,"4 
72,0IO 71,828 
75,351 73,857 

Pluo-• un ello 
2,727 
1,237 
1,442 
1,481 

10,754 31 
8,325 
8,m 

384 
454 

1,384 

11 fncluY1 Ajuat11 por Vari1elon11 en 11 Tipo di Cimblo y Olroa. 
'lJ lncfuy1 1188 Mlllonn d1 D611rt1 por Concepto de V1ri1elonta 1n 11 Tipo de Cimblo y Otro• 
Aju1tn: 
31 Incluye 7 Millonn de Dól1rn por v1ri1clont1 en 11 tipo de cemblo y otroa aju1tt1. 

Fuente : Anexo E1tadl1tlco; Quinto Informe de Gobierno, 
MMH; Prnld1ncl1de11 Repúblle1, Septiembre de 1987; 

M•xlco, D.F.; pp. 211·214. 
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11/.1+4 .,.tgln•I RldUccl6n dtll tubito &femo Público 1n lo hmcunldo 1nh 1NI y 
11N 

La deuda pública externa sólo se redujo 2.8 por ciento 11Ni • unos 2,255.8 millones de 
dólares • entre 1988 y 1993, a pesar de los beneficios de la renegociaclón con los acreedores 
financieros, la 1>9ja en las tasas de inter6s Internacionales y los descuentos • vla precio • que el 
gobierno ha aprovechado en los mercados de capH1I. 

El marginal descenso del d6bito, de 81 ,000 millones de dólares, obedeció a ajustes 
derivados de variaciones en el tipo de cambio del dólar frente a otras divisas, cuyo impacto en 
los liHimos cinco anos fue de 3,250.9 millones de dólares 1"'1 (Ver Gr•llca No. 14 y Cuadro No. 
10). 

En el mismo periodo se presentó un endeudamiento con el exterior de 995.1 millones de 
dólares, en virtud de que la contratación 1cumulada de nuevos ~Hos fue de 84,788.2 
millones, mientras que las amortizaciones del principal ascendieron a 83, 791.1 millones de 
dólares 11"¡, 

Al cerrar 1993, el d6blto lorllneo de la adminlSlración pública representó 21.4 por ciento 
del producto intemo bruto (P.1.8.), relación que marcó un descenso de 25.4 unidades 
pofClntu11es respecto de lo ocurrido en 1988, cu1ndo en t6rminos brutos su peso en el producto 
era de 48.8 por ciento 11111. · 

Asimismo, el pago de inlereses contrajo su participación en el P.1.8., del 17 por ciento 
en 1988 a sólo el 3.1 en 199311•1. . 

Los CR!dHos intemacionales han permHido lin1nci1r la compre de equipo de 1H1 
cecnologia, apoyar programas de inversión pública, impulsar a los sectores -urlcola e industrial y 
promover obras de inlraeSlructura bllsica en el interior del pais. 

Sin emb9rgo, a pesar de que en t6rminos de eroglclones presupueS11les y del P.l.B., el 
peso del servicio de 11 deud• pública extema ha disminuido, no podemos olvid1r que para los 
próximos allos la necesidad de capillles externos, directos y 1>9jo 11 lorm1 de deuda, crece 
inusHadamente, para cubrir los crecientes d61iclts comercial y en cuent1 corriente del pals. 

En electo, para 1992, cuando la economía creció en 2.8 por ciento, el d61iclt corriente 
respecto del P.l.B. fue de 4.8 por ciento (casi 23,000 millones de dólares). En 1993, la 
produceión Interna creció un 0.4 por denlo y el coeficiente seftalado se elevó a cu por ciento ( 
apenas 1>9jó el d61icit corriente a 21,000 millones de dólares). Para 11194 podrla ser de e por 
ciento (casi 29,000 m.d.d.), suponiendo una tasa del P.1.8. del 3 por ciento de crecimiento c1"J, 

En 1992 y 1993 los capitales que entraron, cont1bilizados en la cuenta de .capH1I de la 
1>91anza de pagos, fueron de casi 2e y 30 mil millones de dólares, respectivamente clll¡. En 1994 
se requerirlln recursos por un monto mlnimo simil•r al del ano precedente. De Igual tesHura, la 
demanda de capilales se mantendrll aHa el próximo sexenio, 1>9jo el supueSlo de que no haya 
reformas 11 rumbo económico del pals: un ritmo de incremento del P.1.8. de 5 o e por ciento. 
1>9Jo las expectativas del T.L.C. y obligado para impedir la ampliación del desempleo formal • 

:;;;:::ln."NjerJ111Flll.114: p. l. 

::-. 
1 ...... 111!-!· 
1~· --· lllld. 

' 
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generarla un déficit corriente externo cercano a 27 o 29 mil millones de d61ares al allo 1•11. La 
necesidad de capitales loréneos estarla, entonces, entre 25 a 30 mil millones de d61ares 
anu1les. L• posibilidad de oblenerios dependeré de 11 madur1ci6n de las relorm1s productiv1s 
Internas y de la evoluci6n del mercado mundial esencialmente. Junto a esos factores, un papel 
destacado lo seguiré teniendo la deuda extema y el entramado de sucesos, algunos 
Inesperados, que pueden complicar su manejo. 

Si no queremos, como Naci6n, cometer los mismos errores, debemos abrevar en la 
experiencia hlst6rica, sobre todo la reciente, asl como otear en las nuevas situaciones que 
podrla deparamos el futuro. 

lll·Z Momorln y Canctllclonts dt 11 D. E. 

•2·1 Allf9CtdMfU 

Dur1nte el periodo de 1824·1880, México suspendi6 e veces el seNicio de su deuda. 
Dlcllas mol'llorias ocurrieron en losallosde 1827, 1832,1838,1848,1847, y 1ee1. 

Est1s suspensiones, tuvieron un1 cau11lldad doble. Por un lado, la Incapacidad 
presupuest1I del Gobierno mexicano par1 cumplir con los compromisos externos y, por el otro, 11 
lllta de rt1llsmo que sollan mostrar los acrtedores extranjeros para ajust1r sus demandas a la 
capacidad electiva de pago del gobierno deudor. 

Ju6rez siempre tuvo la r1z6n: la deud1 extema no esté por encima de 11 capacidad de 
sobrtvlvencia de 11 nación. 

La deuda extema h1 sido y es para México, de modo lnocuH1ble, un problem1 polltico. 
La lnvasl6n de los Imperialistas francesas sólo aprovech6 lo de la deudl como p191exto, puesto 
que sus fines eran distintos y contabln, como bise, con el deseo de los conseNadores 
mexicanos de revertir el triunfo liberal y recuperar sus privilegios materl1les y los de l1 lglesl1. 

En el siglo XIX se contemplan tres picos clclicos que culmln1n con lgu1I número de 
crisis de pagos, 1825-18211, 1841-1842, 1873-1874, en las que los paises mlls comprometidos se 
vieron, en mayor o menor medida, obligados a declarar una postergación o Incumplimiento de 
pagos. 

La moratorl1 es un principio de dignidad histórica de los pueblos deudores. En el siglo 
XIX, nueve gobltmos estalales de Estados Unidos suspendieron sus pagos por concepto del 
seNlcio de la deud1. Por su parte, lnglaterr1 y Franci1 deJ1ron de pag1r 1 Estados Unidos 
durante 11d6cadlde1930, 1rgumentando que •sus obllglClones de Slllsf1e1r 111 necesidades 
de su pueblo eran m1yores que las obligaciones morales con sus ac:teedores cl'll. 

Para 1933, casi todos los paises latinoamericanos dec11raron moratorias, egoblados por 
el peso de su fuerte deuda extem1; el 87'!1. de las emlsionei de bonos est1bl en quiebra ,aa,. 

o 
Incluso en fechas milis recientes, como en 1953, Estados Unidos redujo la deuda de la 

guerra de Alemania a la tercera parte yºprolongó el pago durante 35 allos con una t111 
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preferencial del 3 por ciento anual. 

Ante el costo económico y social altlslmo de los programas de ajuste con el F.M.I., 
alrededor de 11183-11184 emerge la posición de pugnar por la cancelación de la deuda o por 
moratorias unilaterales. Diversas organizaciones politlcas, sindicales y acad6mlcas de Am6rica 
Latina levantaron esas banderas. Los gobiernos latinoamericanos tambi6n tomaron cartas en el 
asunto. 

En 11183-11188 se llevaron a cabo en América Latina conferencias regionales, en las que 
se planteó la Idea de elaborar una plataforma común. Entre estos acontecimientos cabe 
mencionar los encuentros en Caracas en el marco de la OEA (septiembre de 11183), la Primera 
Conferencia Económica Latinoamericana de QuHo (enero de 11184) y la XX sesión de la CEPAL 
(abril de 11184). En junio de 11184 se celebró en C1rtagen1 (Colombia) 11 Conferencia de 
Ministros de Relaciones Exteriores de once paises deudores. 

Algunos de los principales criterios adoptados para el enfrentamiento regional de la 
problem6tlca, especialmente en la Conferencia de Quito y en Caracas fueron: •considerar en las 
negociaciones sobre las condiciones de amortización de la deuda, que el monto de los pagos 
tendr6 que perm1necer en proporción aceptable con los niveles de export1ción y ser equiparable 
con los niveles de producción Interna, tomando en cuenta las particularidades de Cid• pals" ..... 

Tiene especial Importancia la decisión de la Conferencia de Cartagena de crear un 
mecanismo coordinador permanente de los paises deudores. En septiembre de 11184 en Mar del 
Plata (Argentina) y en febrero de 11185 en Santo Domingo (República Dominicana), se realizaron 
los primeros contactos en el marco del proceso de Cartagena. 

Sin dejar de reconocer la existencia de problemas especlllcos de cada pals, se postuló 
la necesidad de •articular una respuesta conjunta ante la crisis que nos afecte•. Se rechizó la 
tesis del "ajuste con recesión" y se planteó la necesidad de reanudar el crecimiento económico. 

En las dos reuniones arriba mencionadas se esgrimió la Intima relación existente entre 
el endeudamiento externo y el comercio de mercanclas • en términos equHatlvos • con el 
exterior. Se sostuvo la Idee, acerca del car6cter polltico intemlcional de la deuda extema y se 
Introdujo la Idea de la corresponsabilldad de los deudores y acreedores en la contratación de los 
crjdffos. 

En ambas reuniones se propuso un conjunto de medidas concretas para renegociar la 
deuda en condiciones distintas y milis ventajosas para América Latina, destacando entre ellas las 
siguientes: limHar los pagos del servicio a una proporción razonable de las exportaciones de 
mercanclas; reducir en forma sustancial tos Intereses y las comisiones y mllrgenes (Spreads); 
conseguir plazos milis amplios para su pago; reanudar y mantener un ftujo neto de recursos 
credHiclos hacia la reglón, y vincular la renegociación a los problemas del comercio exterior. 

Como se ve, pese a sus limitaciones, Quito y Cartagena representaron un avance 
Importante para acercarse a fórmulas renegocladoras menos desfavorables a los Intereses de 
los deudores latinoamericanos. 

En América Latina se han venido dando, contempor6neamente, una serie de moratorias 
de la O.E .. En julio de 11185, Perú redujo unilateralmente los pagos del servicio de la deuda hasta 
el millximo del 10 por ciento del valor de sus exportaciones. Al mismo tiempo de poner en 
marcha el plan de choque, Bolivia suspendió los pagos del servicio de su deuda como condición 
para sentarse a negociar con sus acreedores. Ecuador también Interrumpió los ftujos del pago de 
la deuda, cuando la calda de los precios del petróleo y los desastres naturales que padeció lo 
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colocaron al borde de la Insolvencia. El caso més claro es el de Brasil, pais que, luego del 
fracaso del Plan de Choque en 1987, suspendió unilateralmente el pago del servicio de su deuda 
externa 1Hl1. 

Hasta ahora, en ninguno de loi¡ casos en que un pals latinoamericano haya decretado 
una suspensión de pagos, se ha producido un bloqueo comercial de Importancia. En cambio, aún 
sin la concesión de nuevos cr6dilos, el balance neto de recursos hacia los paises que han 
declarado moratoria ha mejorado automlitlcamente, al reducirse la obligación de hacer 
transferencias hacia los acreedores. 

Ha privado la visión de que si M6xlco llegaba a la moratoria seria el caos nacional 
porque las fronteras serian cerradas al comercio, se acabarian los pnlstamos, no habfla divisas 
para las Importaciones, los acreedores emblrgarlan ban:os y aviones mexicanos en el 
extranjero, dentro del pais los deudores mexlcanos declararlan a su vez una moratoria a la 
banca, y ante una nación aislada del comercio mundial, la industria se paralizarla, el desempleo 
se dispararla y el pals se harla pedazos. 

La visión de un pals en caos fue descrita entre 1982 y 1985 cuando corrió por el pals y 
por toda Amtrlca Litina la corriente en favor de la moratoria ante la crisis de pagos, el alto 
endeudamiento, el Incremento en tas tasas de lnter6s, y tres hechos polltlcos fundamentales: ta 
riunión de la Habana, cuando Fklel Castro argumentó que la deuda era Impagable y convocó a 
11 suspensión de pagos; el arribo de Allin Garcla al gobierno del Penl, y la recuperación de la 
democracia en Argentina, Brasil y Uruguay. 

Los financieros cumptklores y antlmorosos han extemldo un conjunto de argumentos 
temerarios para ahuyentar la simpllla y el consenso por la suspensión de pagos de la deuda 
extema, ante la Imposibilidad de cubrirla. 

Los argumentos para evitar la moratoria han siclo los siguientes: 

·"La virtual suspensión de pagos a nuestros acreedores Internacionales tendrli una 
consecuente interrupción de nuestras relaciones económicas con el exterior" 1*1. 

·"La reestructuración evitó la Interrupción de las Importaciones necesarias e 
indispensables y, por consiguiente, la parlllisls de la planta productiva. El no pagar hubiera 
traldo consecuencias muy diversas, semejantes a las que normalmente trae a un deudor 
el que no cubra sus deudas• 11171 . 

• •una actitud Irresponsable en materia de c~lto internacional acarrearla graves danos al 
pals al alterar nuestras relaciones económicas con el exterior y afectarla por muchos ellos 
el prestigio de Mtxlco. No aceptamos aventuras y desestabilización de la economla 
lntemaclonal que dallarlan a los paises dtblles con mayor virulencia que a los ricos• c*J. 

-Iniciativas tales como un club de deudores, que en la prlictlca se Interpreta como una 
moratoria regional, o la búsqueda de una negociación conjunta de la deuda externa de 
Amtricl Latina no serll el camino de Mtxlco. 

·"Declarar la moratoria no es conveniente porque desencadenarla una hlperinflaclón 
Interna que nos acercarla a la situación de Argentina, podria provocar el secuestro de 
aviones y buques petroleros mexicanos en el exterior, ademés de que generarla una 
revancha Interna de quienes deben a la banca nacionalizada, y otras empresas pueden 
declararse tambltn en moratoria; una medida de este tipo, en un mundo cada vez mAs 

~Fin. "Nlll'Jll.11111.111. 
~ .. Mldltd Miguel, l'rlrnlr lnlamll ... Oolllll'no, 1 ele lepltlmlx91111.a. ::llllv• ttmog .1nt11; ~11 .... 11LftLeg111111ur1.ndeNov1em1nc1e1.a. 
·-w 11 Mlldrlcl Mlgllel; Segundo lnlamll di Gablll'no, 1 dt lepltlmlx9 de 1 .... 
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intenlependiente, significarla el aislamiento y la confrontación del pais por el contexto 
internacional" 120t1. 

-"Un pais como el nuestro no podria soportar Interrupciones drésticas en sus relaciones 
financieras, comerciales y poHticas con el exterior al establecer una suspensión unilateral. 
La confrontación y el aislamiento no son la mejor forma de proteger el bienestar de IH 
mayorlas. Ello traerla graves repercusiones sobre la capacidad de crecimiento de la 
economla, lo que a su vez se reflejarla con serias consecuencias en el empleo y el salario. 
Las gananciu, si las hubiera, serian minimas y precarias. Independientemente de llS 
repercusiones que tendria con el exterior, que a veces se dramatizan con la figura de 
embargos, supresión de ventas o cierres de fronteras, pudiera h1ber consecuencias 
internas negativas. Esto seria motivo ejemplar para que se resquebrajaran las normas que 
rigen las relaciones económicas y financieras con la sociedad, pues decisiones similares 
afectarian seriamente las operaciones entre particulares, con la banca y el gobiemo• 1ª"1. 

-"México no ha recurrido a confrontaciones de las que nadie sale beneficiado y se ha 
negado a soluciones unilaterales" 1m1. 

A partir del úHlmo semestre de 1988 y durante 1987, paulatinamente fue desapareciendo 
esa visión caótica y ya no se le menciona. se hablaba abiertamente de una posible medida 
unillleral ante la incapacidad real para pagar. 

En México comenzó a descender desde 1888 la visión del caos nacional ante una 
moratoria por dos hechos fundamentales: los sismos de septiembre de 18115 y la crisis petrolera 
que provocó dejar de percibir 11 mil millones de dólares en 1988. 

Incluso, es el propio Ple. De la Madrid quien anuncia en su cuarto Informe de Gobierno, 
el 1 de septiembre de 19118, que la poHtica mexicana respecto a la deuda extema Iniciaba un 
proceso de revisión profunda. En su Informe ya no habló de los peligros para el pals por los 
efectos de la moratoria. 

Sin embargo, mes y medio después, el 22 de octubre de 1888, Gustavo Petricioli, 
secretario de Hacienda, quien cuatro meses antes habla sustituido en esa cartera a Silva 
Heizog, rechazó la moratoria. Dijo que ello no implicaba la desaparición de la deuda y, 11 
contrario, 6sta aumentaba por la acumulación de intereses y amortizaciones dejados de pag1r. 

En 1987 se diluyó todavla mlls la descripción fatalista del derrumbe mexicano por la 
morllorta. Miguel de la Madrid habló en su Quinto Informe de Gobierno que la crisis de la deuda 
continuaba y, ahora, con mayor peso por su agravamiento ante la nula disponibilidad de crédito 
externo, la calda de los precios de las materias primas y la amortización del débito. 

En noviembre de 19117, durante la reunión del Grupo de los Ocho paises 
latinoamericanos més endeudados de América Latina, congregados en Acapulco, las naciones 
advirtieron que si no habla corresponsabilklad de los acreedores se pasarla a acciones 
unilaterales, y que aquel pais que arribara a cualquier medida de ese tipo, en ejercicio de su 
soberanla, tendria el respaldo, el apoyo y la solidaridad de todo el subcontlnente. 

En 18118, en la reunión de la Cepal en Chile, el secretario de Programación y 
Presupuesto, Pedro Aspe, con la representación del gobierno de México, expuso la imposibilidad 
real del pals para pagar su deuda, sobre todo en un contexto intemacional adverso. 

En 1988 Jos6 Angel Gurrla, director de Crédito de la Secretaria de Hacienda, expuso 

Ht111v1 ltlnog Jffúl 1nlt ti CongnlO del Trllbljo; U de ltpllembre de 1118. 
:!;111v1 Hlnog Jffú1; CompncltlCil 11111 ll Llll l.oglllltur1, H de novilmllrl de 1HI. 

DI lo Mlclrld Mlguol; Men11jo 1 lo nacl6n, zt de Flllrero de 1111. 
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públicamente el estudio que hacía el gobierno mexicano para declarar medidas unilaterales, a 
fin de enfrentar la crisis de la deuda. 

La sombra de una moratoria parcial y negociada estaba a la vista. En el último ano de 
goblemo de ese régimen ya no se hablaba de los peligros de la moratoria. Al contrario, se 
advertía, de manera pública y abierta la posibilidad real y concreta de llegar a medidas 
unilaterales, como dejar de pagar 50 por ciento de los Intereses y de la amortización del d6blto. 

La moratoria unilateral fue declarada hasta 111811, pero por los bancos comerciales, que 
durante varios anos dejaron de conceder unllateralmente cr6dltos a M6xlco. 

Hasta 19811 se partió de la Idea que el servicio de la deuda debía cubrirse en las 
condiciones pactadas (o renegociadas), y a partir de allí, de manera residual quedaban 
sobredetermlnados los recursos disponibles para fines de Inversión y de consumo. 

De ahí en adelante una política soberana Implicaba determinar, en primera Instancia, la 
tasa de crecimiento mínima permisible de la economía, lo que entranaba establecer una tasa y 
una estructura de la Inversión y el consumo Individual y social compatible con la meta de 
crecimiento fijada. En este nuevo esquema, el elemento residual seria el servicio de la deuda, 
tan bajo o tan alto como lo permitiesen las necesidades nacion1les. 

En el émbito de Latinoam6rica, desde la d6cada pasada han sobresalido dos propuestas 
para dar salida al problema del drenaje Insoportable por el altísimo servicio de la deud1 externa: 
lu posiciones de Cuba y Perú. 

Para el capitalismo, considerado en su conjunto, la postura que tendria el mejor Impacto 
económico Inmediato, sin duda sería la de Fldel Cut ro, por las razones siguientes: 1) se 
restarfan fondos al armamentlsmo para cubrir a los bancos sus uldos favorables 
correspondientes a la deuda, e indirectamente lmpulur la producción civil; 2) la blnca 
nuevamente contarla con més fondos líquidos; 3) Am6rica Latina podría crecer 
económle1mente, Incrementando sus Importaciones de los países deSlrrollados del sistem1, de 
manera especial de bienes de Inversión e intermedios; 4) Estados Unidos export1rfa mis, 
tendjjndose a mermar su d6flcit comercial, tal vez en una suma Igual a su uldo negativo con 
J1p6n. 

Por su lado, Alén García, presidente peruano, propuso no destinar mis del 10 por ciento 
de las exportaciones para cubrir el servicio de la deuda. Comparativamente a casos y 
compromisos reales, ello Implicó un avance muy significativo en el contexto latinoamericano, 
donde era común que, después de las renegociaciones habidas, se pagara del 40 al 50 por 
ciento del total de las exportaciones. Sin embargo, para países cuya apertura a las 
exportaciones (relación exportaciones/P.l.B.) sea alta (digamos, mayor al 20%). el servicio de la 
deuda seria una proporción alta en términos del P.l.B.; cuando 6ste, en vez de crecer 
anualmente, muestra signo negativo. como ocurrió varias veces en el sexenio de 1982·11188 con 
M6xlco. 

Desde la posición "borrón y cuenta nueva• sustentada por el Comandante Fldel Castro, 
Jefe del Estado cubano, quien propugnaba la cancelación de la totalidad de la deuda vigente de 
las naciones tercermundistas, mediante la aplle1ción a ese fin de una fracción de los gastos 
b61icos que realizan las naciones acreedoras, hasta aquellas mlls cautelosas, como la del 
Presidente Mltterrand o la del ex Canciller oestealemín Wllly Brand!, que proponía una 
moratoria selectiva, según la cual se darían por canceladas las deudas de los países mis pobres 
y se otorgarfan plazos més largos y menores tasas de inter6s a aquellos menos pobres, en todas 
estas declaraciones se advertía una cierta coincidencia en cuanto a que no era posible seguir 
manejando el problema de la deuda con criterios puramente técnicos y bancarios, ya que ellos 
daban por resultado la asfixia económica de las naciones deudoras. 
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Otra alternativa que se esgrlmla era, una vez depurada la deuda de cargos y usos 
. llegltlmos, ésta se pagara cuando hubiera crecimiento econ6mlco y cuando 11 pobl1cl6n 

recuperara los sueldos y ularlos perdidos; que existiera crec:lmlento económico en el Ingreso 
disponible de los sectores m1yortt1rlos y que el PIQO no conllev1ra al estrangulamlento del 
sector externo. Esta propuesta suponl1 l1 suspensl6n de pagos sin acumulación de Intereses. 

Tocias estas medidas slgnlflcabln eludir la Injerencia polltica del F.M.I .. Lo b6slco y 
conveniente en cualquiera de estas propuestas era lograr en form1 plen1 11 solución de 11 crisis 
de 11 deud1, y 11 constHuclón de un1 org1n1Z1clón form1I de deudores profund1mente solld1rl1 
que rescatara el poder de neg0clacl6n de los paises de América Lltln1. 

El problema del pago o no de 11 deuda se convre~e en un problema polltlco de primera 
magnitud para un gobierno que enfrent1 una sHu1clón de permanente deterioro de 11 economl1 
y de 11 sOcledld. Se ixesent• el dllem1 de si el capH1I debe estar 11 servicio de los pueblos 
(Imposible, pues la n11uraleza del capital es la explot1clón) o si los pueblos deben estar 11 
servicio del capH1I (sobre tocio transnaclonal, que es lo que hoy ocurre). 

LI deuda externa 1fecta los derechos humanos de los paises endeudldos, como 
M6xlco, porque 1fect1 el nivel de vida de su pueblo, su soberanía pollllca y económica, asi 
como su derecho 1 la autodeterminación. 

El problema de 11 deuda externa es, ante tocio, un problema pollllco. porque no se trata 
de las cuentas de acreedores Internacionales sino de la vida de millones de personas, las cu1les 
no pueden soportar el yugo de las medidas restrictivas y del desempleo, que 1carrean la miseria 
y 11 muerte por h1mbre. 

Hlst61icamente considerado el problema, los verdaderos deudores son los paises 
capH11ist1 lndustrl11izados, que lleg1ron 1 serlo, en buen• medid• gracl11 al uqueo de sus 
colonl1s y semlcolonlas. De ahi se desprende la justlflcacl6n par1 anular la deuda de los paises 
da América Lllln1. Sólo mediante 11 1cci6n colectlv1 y concertld1 de los paises deudores 
dependientes, se puede poner nuev1mente en el t1pete de 11 discusión el Nuevo Orden 
Económico lntem1c1on11 y como parte de él un 1rreglo justo 1 la crisis del endeud1mlento. 

Se han dado dlverus opiniones, Incluyendo la propuesta Bradley que criticaba algunos 
aspectos del Plan Baker, que han apuntado en 11 dirección de hacer quitas a 11 deud1 
scumullda o reducir parcialmente los Intereses de 11 mlsm1. En este sentido est41n l1s de 
1lgunos blncos 1lemanes, suizos e Ingleses y 11 Internacional SOclalista. 

El enfoque Bradley-Lever reconocla la e>c1stencl1 del problema, tratabl las deud1s como 
un 1sunto politlco y buscabl llegar a una solución que Intensificara el crecimiento y el comercio. 
La aceleracl6n del crecimiento redundarla en beneficios para los paises en desarrollo y serla la 
contraparte de las concesiones que éstos tendrlan que hacer. pero habria también, sin duda, una 
mejora definitiva en la calidad de las deudas ~ndlentes. 

El Plan Bradley subrayaba la necesidad de crear un vehiculo para las decisiones 
comercio-deuda. Al lijar expllcitamente la atencl6n sobre la relacl6n entre concesiones 
comerciales por parte de los paises deudores y alivio limltldo al peso de la deuda, en casos 
escogidos, este enfoque hacia de la deuda un problema abiertamente polltlco. Adem41s de 
ldecuar el sistema regulatorlo para facilitar una rebaja en libros de su valor, esta propuesta 
también lnclula una reducci6n del pago de Intereses, crédito adicional y el castigo de la deuda. 
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Hubo reacciones negativas a la propuesta Bradley, que sugirieron que era lmpréctlca y 
nociva. Uno de los argumentos fue que los detalles especlflcos del Plan • como la cumbre anu11 
sobre 11 deuda • eran poco crelbles y complicados. La cuestión comercl1I era poco lmport1nte 
deade 11 perspectiva del sector externo o del crecimiento de Estados Unidos • en todo caso, se 
trat1rla únicamente de un cambio de 12 a 15 mu millones de dólares en 11 11111nza bll1ter1t con 
Sud1mtrlca ., ademés, se consklerabl que las reducciones en el monto de 11 deuda no est1bln 
suficientemente condicionadas 11 desempello de los 111lses deudores y que, por lo tanto, no 
v11l1 ·1a pena. otra crlllc. Importante era que esta propuesta lmpllcabl que cualquier tipo de 
1livlo en 11 carga de la deuda, deterlorabl o, incluso, deslruia la posibilidad de que el 111is 
beneficiario tuviera, de nuevo, acceso al mercado Internacional de capit1les. 

Se decla que, equlvalla a recompensar polillcas Inconsecuentes e lnvltabl, por lo tanto, 
1 que se repitiesen. 

Este argumento sobre el riesgo moral pudo extenderse en otras dos direcciones: 
primero, 11 no ofrecer alivio a la deuda, los gobiernos de los 111lses 1creedores contribul1n a que 
fueran saldados préstamos que no deberlan haber siclo concedidos. Asl, favoreclan pollllcas 
crediticias Incorrectas por pirte de los blncos comerciales, que esperaban contar con sus 
gobiernos 111ra cobrar hasta los préstamos més Imprudentes que se otorgaron a Plises 
soberanos. 

El plan Brady, reconocla tambl6n que el problema de 11 deuda externa de los paises en 
de11nollo requerla de quitas de capital y de Intereses. 

Se han hecho gran número de propuestas con objeto de se111rar las viejas deudas, 
Incobrables, de la Inversión nueva en los Plises deudores que 11 necesitan. Lis deudas 
lncobrlbles son enormes hipotecas que pesan sobre esos 111lses, Impidiendo el flujo de nuevos 
recu1111s. Para alc.nzar estos resultados, se proponl1 crear un "fondo" que adquiriera de los 
bancos las deudas de los pilses en desarrollo y pusiera a disposición de los deudores los 
beneficios de una reducción en los costos del seNiclo de 11 deuda. Aligerar 11 c.rga de las 
deud1s viejas y utilizar un fondo lntem1c1onal, con posibilidades de diversificación y buen1 
reputación en materl1 de cr6dilo, ofrecl1 lmport1ntes oportunidades 111ra transferir beneficios 1 
los deudores sin efectos destructores para la solvencia de los blncos o para el valor de la 
e.Itera de sus accionistas. 

Los detalles de este "fondo" variaban. Por supuesto, podlan administrarse por el Banco 
Mundial y evocar el Plan Marshall, reciclando 'I com111rtlendo la carga lntemaclon1I entre Plises 
con monadas fuertes o excedentes externos Importantes. P1rtlendo de una subscripción de 
c.pltal, que harla un donador aún no designado, 'I despu6s de haberla a111lancado en el 
mercado mundial de capitales, el "fondo" obtendrla de los blncos el control de la deuda, o bien, 
la comprarla en el mercado secundarlo. Los beneficios para los Plises en desarrollo se 
derlv1rlan de que el "fondo" tendrla costos de capital menores de los que enfrentarla un 111ls en 
1>1rtlcular, tanto por las posibilidades de diversificación, como por las garanllas que ofrecerla. El 
beneficio de la reducción en el costo de capital y de las compras que harl1 el "fondo" en el 
mercado secundarlo, se transferirla 1 los deudores en forma de t111 de lnter6s més favorable o 
de una quila. 

Aparte del problema del donador Inicial, la pregunta principal era saber quienes serian 
los beneficiarlos del fondo, pues en última Instancia deberla Involucrar dinero de los 
contribuyentes, aunque sea fuera del presupuesto. 

Es razonable preguntar si beneficiarla a los hambrientos deudores africanos, a la "clase 
media" latinoamericana o a los Plises que se han podido superar, como Corea. SI se !Imitara el 
acceso prlncl1>1lmente a Am6rlca Latina, en vez de a Africa, cuya deuda es sobre todo con 
gobiernos y organismos intemaclonales, podrla Insinuarse que la misión del "fondo" serl11 sacar 
de apuro a los bancos. 
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Hasta ahora el costo del reajuste ha recaldo exclusivamente soble delldores soberanos. 
El ejercicio de la soberanl1 obliga a responder en forma plena y perm1nente 1 11 voluntad del 
pueblo. En l1s condiciones 1ctu1les, pagar el servicio de 11 deuda extem1 export1ndo el ahorro 
Interno cancela el derecho 11 desarrollo y lesiona 11 soberanl1 nacional. 

Es Imposible, como en el pasado, concebir un1 recuperación verdaderamente sólida y 
estable 1 largo plazo de la economl1 nacional sin resolver el pioblem1 de 11 delld1 extem1-
1unque h1y1 disminuido su vlrulenc11 • y sin eliminar sustancialmente el pago repiesentldo por 
el servicio de 11 deuda externa. 

Debe de aparecer de Inmediato un programa de emergencia que cancele en adelante las 
neflstas consecuencias socloeconómlcas de la polltlca neollberal fondomonetarlsta, que 
reoriente la Inversión hacia las activldldes productivas, controle 11 1ntlpopular 1lza de precios y 

' cree las condiciones de una recuperación sólida y estable de 11 economl1 del pals. 

El asunto no se llmHa a seguir pugnando por una mayor •quH1" del principal o por 
conseguir un• reducción de los intereses. La cuestión estriba en realizar un giro total en el 
tratamiento del problema. Se trat1 soble todo, de recuperar la soberanía n1clon11 en el trazo del 
programa económico y de la polltlca económica general. 

Se requiere de una estrategia económica y de renegoclaclón de 11 dellda que ponga por 
delante, no 11 salvaguarda del sistema financiero lntem1clonal, sino los Intereses n1clon1les. 

Primero esté el pueblo y luego los Intereses de los banqueros lntemlclonales. Con lo 
que el pals ha pagado, los acreedores nos salen debiendo. 

Es necesario modificar sustancialmente las relaciones económicas con el exterior, 
suspendiendo y 1just1ndo el pago de 11 deud1 y rest1bleciendo nuestra decisión soberan1 soble 
los procesos económicos par• empiender la reconstrucción del pals con crtterlos populares y 
nlclon11fst1s. 

La suspensión del pigo del servicio de la deuda h1st1 en tanto sean logradas 
condiciones justas, tales como el reajuste del débito principal, 11 disminución de las tasas de 
Interés y la limHaclón de los pagos a un porcentaje mlnlmo de los Ingresos obtenidos por 
exportlclones. 

La moratoria consiste en posponer una fecha de pago, no es abolir ni desconocer la 
deuda externa. 

La posibilidad o no de una moratoria seguiré siendo un arma soberana del Estado 
Mexicano, cuya utilización dependería de la respuesta del "bloque acreedor" al cambio en las 
reglas del juego. 

De ser necesaria, la moratoria no serla la solución final ni la decisión de desconocer los 
débitos, sino tan sólo el camino para algo. Y ahl la clave parece ser una: disminuir el pago 
anual del servicio de la deuda con una baja en el monto pievlsto y reducir el principal medl1nte 
11 compra de deuda en el mercado secundario de capitales a pieclos reales y no nominales. 

Entre las aHematlvas para superar el estancamiento, se encuentra la reestructuración 
del pago del servicio de la deuda externa, mediante el reciclaje del pago de Intereses y el 
establecimiento de mecanismos para evitar la fuga de capitales. 
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México debe crecer entre 5 y 6 % anual y evitar el Incremento del desempleo. El 
financiamiento de este crecimiento requiere de un repunte significativo del ahorro Interno- a 
manera de condición complementaria· y la eliminación de las transferencias externas. 

Permanece latente la posibilidad de declarar una moratoria unilateral en los pagos de la 
misma. Quienes se pronunciaron en contra de la misma, en el caso de México, arguyeron, entre 
otros, factores históricos: cuando Jullrez declaró la moratoria sobrevino Inmediatamente la 
Intervención francesa. Tal argumento es falaz, porque confunde la causa de la Invasión francesa 
• transformamos en su Colonia y servir de puente hacia los Estados Unidos de Nort11mérica 
debilitados por la guerra civil de secesión • con uno de los motivos argüidos por el imperi1llsmo 
francés. Es Ingenuo o mal Intencionado tratar de hacer pasar un pretexto como verdadera causa 
de 11 Intervención francesa en México durante el siglo pasado. Ademés, las condiciones 
mundiales y n1clonales son desfavorables y hacen muy dificil una Invasión armada al territorio 
mexicano, con més de 80 millones de habitantes. 

Apuntaban adicionalmente, los adversarios de la moratoria, el desquiciamiento del 
sistema financiero Internacional (del capltallsmo), la detención del flujo de recursos frescos, el 
congelamiento da las exportaciones deVlos . moroso (s), las represalias comerciales, 
principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica, y la posibilidad de un posible embargo 
de bienes y empresas en el extranjero. 

El flujo de préstamos se suspenderla; pero estarla compensado con creces por la 
suspensión de pagos. Respecto a las represalias comerciales, ¿no las estén llevando a cabo en 
forma slstemllllca y creciente, muy a pesar de nuestra disciplina y puntualidad? 

La banca transnaclonal privada serla el sujeto principal de la moratoria que decretara 
México, pues es la beneficiaria principal de las alzas usurarias de la tasa de Interés, porque es el 
acreedor fundamental de Am6rlca Latina y de M6xlco y porque es coresponsabla del 
endeudamiento de nuestras naciones, al h1ber tenido tanto o m6s Interés que los prestat1rlos en 
la colocación lucrativa de sus capitales relativamente sobrantes. 

Debemos considerar tambl6n, para decreter una moratorl1, que los Intereses de 11 blnca 
privada transnaclonal, sólo parcialmente coincidan con los de sus respectivos gobiernos; que no 
sólo ven la ganancia Inmediata, sino parten de consideraciones económicas y polltlcas mlls 
globlles, que ven al mantenimiento del sistema de explotación. Por eso, los gobiernos de los 
paises caplt11istu desarrollados, si bien an última lnst1ncla defienden los Intereses de la 
ollgarqula financiera Internacional, deben por ello precisamente, buscar la preservación de los 
circuitos fln1ncleros y comerciales del mundo del capital. 

Los gobiernos de los paises capitalista desarrollados tendrlan que poner en la balanza si, 
por defender a un pullado de banqueros privados, v11drla la pena adoptar 1cclones dréstlcas 
contra los paises deudores, pudiendo desatar o profundizar, en condiciones socl1les criticas 
Internas en cada una de esas naciones, procesos anllmperlallstas, algunos de los cuales 
previsiblemente desemboquen en anticapltallstas. 

Sin descartar posibles acciones aventureras de los paises Imperialistas en contra de 
paises morosos en el pago de la deuda externa, tendrla que considerarse el peso de la opinión 
pública en los paises avanzados del capitalismo. Ella no verla con buenos ojos la acentuación 
de 11 Inestabilidad general del capitalismo, en sus precarios equilibrios financieros y comerci1les 
actuales, a causa de la defensa a ultranza de un breve pullado de bancos privados, principales 
beneficiarios a últimas fechas, del saqueo financiero neocolonlal. Ademés de estar en mejores 
condiciones -ese grupo de bancos • que en el pasado, para enfrentar una posible moratoria, 
debido a las reservas acumuladas con ese propósito, producto de las altas ganancias obtenidas 
vla tasas de Interés y comisiones magnificadas. 

La banca acreedora debe absorber una parte equitativa de las pérdidas, determinadas 
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por los gobiernos deudores sobre la base de su capacidad Individual de pago. 

SI bien estos bancos son de suma Importancia para M6xlco (M6xlco como deudor 
•cautivo"), el pals es de suma Importancia para estos bancos y sobre todo para algunos de ellos 
(bancos como acreedores •cautivos" de M6xlco). 

La banca no ha aceptado hacer ninguna concesión sino se le presiona y obliga 1 ceder. 

La satanlzación del t6rmlno moratoria habla Impedido distinguir que la mayor parte de 
los paises entraron, de una u otra forma, en mor11toria, al posponer los pagos del principal por 
varios allos. Cuando se habla de moratoria se piensa mAs bien en 11 suspensión del servicio en 
su totalidad. 

En tomo a la deuda debe recurrirse a la negociación, a la confrontación, a "la finta", 1 la 
fracclon11lz1clón del frente de los bancos, a presionarlos 1 trav6s de sus gobiernos, a realizar 
1cclones conjuntas con otros deudores, etcétera. 

La eficacia de una moratoria disminuirla en la medida que desencedenara un proceso de 
Inestabilidad financiera, que provocar11 una eventual salida de capitales. Si 11 medida no genera 
desconfianza Interna, su poder como Instrumento de negociación aumenta considerablemente. 

La experiencia de los paises que han declarado suspensión de pagos recientemente, 
muestra que los flujos comerciales no se ven trastornados por la moratoria. 

El sector externo representa qulz6 el talón de Aquiles de una moratoria sin 6xlto: las 
dlflcullades de penetración de los productos mexicanos en el exterior, las tendencia oscll1ntes 
en los precios Internacionales del petróleo, la escasa diversificación de merCldos que tienen IH 
exportaciones mexicanas, la baja Integración de 11 producción exportadora con la producción 
nacional y el exacerbado proteccionismo de los paises Industrializados. 

La 11nción contra 11 suspensión de pagos existe, pero sólo puede ser aplicada por los 
gobiernos, no por los bancos. Ello determln1 que, en los c61culos para decidir un1 moratori1, 11 
referencia principal debe ser la actitud de los gobiernos de los paises acreedores, especialmente 
de los Estados Unidos. 

Para estos gobiernos, la prioridad ser6 proteger sus economlas y el sistema comercial 
mundial de un colapso en el sistema financiero Internacional. 

Los fundamentos de lo anterior son: 

Los bancos privados por si mismos pueden hacer muy poco frente a una moratoria. En 
orden ascendente, por su importancia, los problemas son: Inmunidad, compulsión, incorporación 
ytActlca. 

La inmunidad tiene que ver con la existencia de un principio de Inmunidad soberana, 
que dificulta en alguna medida la concreción de juicios contra entidades estatales extranjera. La 
compulsión se refiere a los obsl6culos concretos que los bancos enfrentarlan por ejercer 
acciones directas, una vez que la eventual sentencia legal ha sido dictada. La Incorporación 
alude al hecho de que, despu6s de librados los dos obsl6culos anteriores aparece un tercero, 11 
precisión de la entidad legal sobre la que se va a proceder. 

Las corporaciones nacionalizadas propiedad del gobierno y bancos centrales, son 
reconocidos por las cortes de la mayorla de los paises como entidades legales distintas, 
separadas de sus gobiernos, y responsables únicamente de sus propios incumplimientos. 

Finalmente están las condiciones tácticas, entre las que destaca la siguiente: Las 
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acciones legales contra un deudor moroso, particularmente si resuhan del embargo de activos 
de slgntncaclón, pueden tomar una suspensión conciliatoria en un abierto desconocimiento de la 
deuda. Tal rechazo puede obligar a que los bancos asienten como una pérdida total la deuda 
entera de un pals. 

Las consideraciones polltico-dlplométicas induclrén a los gobiernos a no desplegar una 
conducta de represalias dréstlcas. 

Los grandes bancos privados lnternaclonales no estarlan dispuestos a jugar el juego de 
la guerra económica, porque se sentlrlan amenazados o por lo menos afectados por el desorden 
que, sobre todo en el pals deudor, provocarla dicha guerra; lo mismo se puede afirmar de los 
paises exportadores hacia el pals en cuestión y de los Importadores de bienes que no compiten 
con la producción Interna. 

La opinión pública en general se preguntaré si valdria la pena asumir el desprestigio de 
una guerra desigual, pero sin ganadores reales, en aras de la defensa de unos banqueros que en 
los últimos allos no han cesado de hacer el gran negocio a costa de los paises deudores. 

Por otra parte y para concluir, los bancos privados lnternaclonales, como vimos, est6n 
en mejores condiciones ahora que cuando dio Inicio la crisis de la deuda externa, para enrrent1r 
una moratoria. 

Son corresponsebles también en Igual o mayor grado, los gobiernos de Estados Unidos y 
otros paises Industrializados y las lnstHuclones financieras lnternaclonales. La politlca monetaria 
y flscll de WHhlngton afectó las variables macroeconómlcas que operan en los mercados 
lntemaclonalts de bienes y de capital y la comunidad financiera Internacional participó 
complldda en el desorden financiero Internacional. 

L,os gobiernos acreedores, algunos de los cuales también son deudores, como Estados 
Unidos, deben apoyar medidas que no recaigan sobre sus contribuyentes, sino sobre la 
potencl1lldad productlv1 de la economla lntern1clon11. H1y evidencia de que se han realizado 
enormes transferencias de recursos sin haber ocaslo11ado una debacle financiera, tal como 
ocurrió con los tipos de cambio flotantes, el alza y baja en los precios del petróleo, la 
sobrevaluaclón del dólar, entre otras. 

se puede abrir una ventanilla especial en el FMI para comprar la deuda descontada a 
los blncos acreedores, emitiendo al erecto una suscripción especial de derechos especl11ts de 
giro al 4'11. anual, respaldada con el oro en poder de eSI Institución. De esta manera, los blncos 
que desearan recuperar su liquidez podrlan Ir vendiendo su cartera e Ir compenSlndo 
fiscalmente las pérdidas a su conveniencia. Los deudores recuperarlan su capacidad de sujetos 
de CÑC!Ho lntemaclonal de un solo golpe. 

Los gobiernos deudores de paises en desarrollo comprarlan la deuda descontada en 
poder del FMI, pag6ndola en moneda nacional; por lo tanto, no se trata de una condonación sino 
que el Fondo Monet1rio lnternlclon1l·Banco Mundial pondrian este rondo a disposición de los 
gobiernos acreedores, para utlllzarta en financiar gastos locales de proyectos de cooperación 
económica Internacional, de construcción de Infraestructura b6slca y de mejoramiento ambiental, 
preservación de los bosques troplcales, descontaminación de agua, etc. 

La úhlma palabra (respecto al problema de la deuda externa) no la tienen los bancos 
acreedores, ni los tecnócratas gubernamentales, sino la propia formación soclal·mexlcana con 
sus luchas y sus conflictos ciertamente, pero también con sus mediaciones y compromisos. 
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111-2·1·1 lloratorl• GlolMI, Concelffffl, N9flOCl•tM y Dlscrlm/nnarl• 

L• moratoria serla global pues comprenderla tanto el prfnclpal como los Intereses. Serla 
el Inicio del proceso de los t6rmlnos en que se pagana la parte legitima del capital que se 
adeuda, medl1nte un1 quita de la Ilegitima. Asimismo, de pag1r un lnter6s sobre 11 base de lis 
t1sas históricas reales vigentes hasta antes de la adopción de las tasas flotantes y descontando 
los Intereses excesivos • tanto por un capital Inflado como por un• tasa usuraria • que se han 
pagado en el pasado, para descontarlos en el futuro. 

La moratoria seria concertada, porque Implica la formación de un frente mundial de 
deudores tercermundistas, empezando con los latinoamericanos, para decretar las condiciones 
fundamentales de la moratoria global ante el club de bancos acreedores, dando un trato flexible 
y diferenciado a aquellas Instituciones bancarias m6s anuentes a una negociación en los 
t6rminos planteados por el "club de deudores•. Este, serla el Inicio de un "club de luchadores por 
11 ordenación de las relaciones producllvas, comerciales y financieras mundiales". 

La moratoria serla negociada pues abrirla un periodo de discusiones entre el "club de 
deudores" y el "club de acreedores•, que planteara en todas sus facetas e lntegralklad el asunto 
de la deuda externa. Para ello, es necesario 1bonl1r el problem1 de 11 legltlmklad e llegltlmklad 
de diversas porciones de la deuda aconle al derecho lntemacional; Incorporar a la discusión la 
situación de los recursos fugados de los paises subdeslrrollados y su jineteo por la propia banca 
transnaclonal; plantear el exagerado nivel de las tasas de inter6s; examinar, en fin, lis 
relaciones productivas y comerciales entre los paises dependientes y las economl1s capitalistas 
desanrolladas, en sus vlnculos causales mutuos con el endeudamiento extemo de nuestras 
naciones. 

La moratoria serla discriminatoria porque Incluirla solamente a la banca privada 
lntemaclonal y no a los organismos multilaterales o bilaterales ollclales. 

La modemklad nacional y popullF en este momento de 11 historia mexicana, Incluye 
dejar de ser tributarlos de los grandes bancos y empresas transnaclonales. 

La decl1raclón de una moratoria unilateral depende no solamente de la voluntad de un 
gobierno sino de una serle de condiciones económfco.soci1les, Internas y externas, que la 
posibiliten; entre otras de la propia actitud cerrada de los negociadores de la contraparte, que no 
saben ceder a los reclamos justos de las naciones saquead11 por ellos mismos. 

Es falso que la moratoria fuera una acción suicida, si se crean las condiciones para ello; 
entre otras, la acción común de los prfnclpales deudores. Ello, claro est6, se va lograr en un 
plazo mayor, mientras m6s gobiernos y clases dominantes en Latlnoam6rlca y el Mundo en 
Desarrollo, tengan sus Intereses Interconectados con los de la banca transnaclonal, vgr .. 
mantengan depósitos personales en la misma; puesto que penderi la espacia de Democles, de 
la congelación a sus cuentas frente a la acción patriótica de rescate de las soberanl1s 
n1clon1les. 

Es cierto que estamos en un mundo lntenlependlente, en el que una acción de 
resurgimiento nlclonal como la moratoria o la cancellclón total o parcial Importante de las 
deudas va a tener una serie de reacciones hostiles en su contra; pero es, dada la gravedad para 
los pueblos y las soberanlas económicas nacionales, mucho m6s arriesgado seguir en la misma 
situación en que estamos, por el enorme desangramiento de las economlas y la destrucción de 
las plantas productivas, que Intentar modificar cualitativamente los t6rmlnos de la negociación, 
tomando la Iniciativa estrat6glca frente a las potencias Imperialistas. 

La deuda externa hoy, ademés de limitar los recursos para la supervivencia nacional, 
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constituye un Instrumento de presión de todo orden desde el exterior contra México y los demés 
deudores del mundo económicamente subdesarrollado. 

Se tiene que enfrentar desde una perspectiva patriótica y democrétlca el chantaje de la 
deuda externa y la renovada lógica de dominio transnacional subyacente en él. Para ello, es 
necesario gan1r la conciencia de las naciones subdeS1nolladas a programas de corte patriótico y 
democrétlco, que pong1n en entredicho las vlas capitalistas dependientes de deS1rrollo y v11n 
hacia vl11 democrjtlco-revoluclonarlas, que nos alejen de un sistema en descomposición que 
b41slcamente nos ha hecho degustar los detritus de sus relaciones de producción y no las mieses 
del desarrollo de sus fuerzas productivas. 

111-1-4 Cancllacl6n de la Deuda lllfltltna 

No toda la deuda formalmente reconocida es legal o legitima y por lo tanto, es 
repudiable en los términos del derecho lntemacional público. 

La Ilegitimidad de una porción de la deuda externa proviene de no haberla usado para 
los fines públicos y legalmente manifestados, desvitndolos para propósitos de lucro lndividUll o 
de grupo, utUlzendo dichos recursos en fines Improductivos no autofinanciables. Tambl6n se 
deriva, esa Ilegitimidad, del súbito cambio • por los bancos acreedores • de las condiciones de 
pago del seNicio de la deuda, convenidas al concertarse los emp!istltos. Una buena porción de 
los d6bitos orlgln1les ha sido liquidada a través de las alzas usurarl1s de las tasas de inter6s, 
excesivas comisiones por renegocilclón de 11 deuda, revalulclones competitivas del dólar y 
otras divisas en ciertos periodos, profundización del deterioro en los términos de Intercambio con 
las potencias imperialistas, elevada fijación monopólica de los precios de 115 mercanclas 
Importadas por el pals y, otras maniobras que afectan la capacidad de pago de las economl1s 
dependientes como la mexicana. 'Se calcula que los Intereses, 11 sobrevaluación del dólar y el 
deterioro en el comercio exterior le cost1ron a América Latina y el Caribe durante el lapso 1878-
11184 mis de 240,000 millones de dólares, suma casi Igual al Incremento que tuvo la deuda 
externa durante el mismo periodo 11111. · 

En el caso de México, una parte Importante de la deuda externa acumulada tiene un 
origen llegilimo poique obedece a pagos de intereses usurarios, lndependlentemente del 
diferencial existente entre la tasa de Interés vigente cuando se contrataron los créditos y la que 
realmente se estt pagando. 

No es Ingenuo el planteamiento del Interés usurario. El concepto es tan vélido y vigente, 
que sólo bastaria recordar las distintas propuestas de diversos acreedores en el sentido de 
llmnar la tasa de interés a un dos o tres por ciento real como méximo. 

El problema de la deuda extema no es tanto su monto, sino el volumen del servicio en 
relael6n con la capacidad de pago de cada pals deudor. La condonación en todo caso serla 
viable para el caso mexicano, si ésta se aplica, • partiendo de la base de 40 mil millones de 
dólares • que es el precio estimado en el mercado secundarlo lntemacional • y no de 100 mil 
millones de dólares, que es el precio histórico de una deuda que ya ha sido pagada varias veces. 

Una fórmula més apropiada deberla perseguir al menos las siguientes dos cosas: (1) la 
disminución del valor total de la deuda a pagar, eliminando todos aquellos Incrementos 
artificiales en las tasas de Interés y demlls cargas financieras que tuvieron lugar en el curso del 
decenio de los ochenta y que Inflaron exageradamente el monto de la deuda total; en otras 
palabras, se perseguirla considerar el monlo de lo 'regalado' hasta ahora como no formando 

Hl111va C...._.. J.; MaN Rtclonda "La Oludl Eatrna ~el DHanOllO", 111 ravt ... "M*lca Lallna", 
"-"- 1117, No. 4: p.p ....... 
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parte de la deuda misma, aunque sin pretender recuperarlo, y (2) la "congelación" del monto de 
recursos fisicos por unidad de servicio de la deuda que estos paises deben remesar anualmente. 

En otras palabras, habrla que: (a) "desinflar" la deuda a un valor total "justo"; (b) 
transformar el valor total de la deuda "desinftada" en un volumen dado de materias primas, 
utilizando para ello precios unitarios razonables (como por ejemplo los vigentes en 1980); (c) 
fijar un plazo determinado para pagar (por ejemplo 25 allos) y (d) aplicar una tasa de lnter6s 
anual sobre el saldo de la deuda no superior a la tasa histórica real. 

Aunque serla moralmente justificado Intentar una restitución de lo extraldo hesta ahora 
como un tributo forzoso, nos parece altamente Improbable, por no decir utópico, pretender algo 
semejante. Seria útil, de todos modos, realizar siquiera una cuantificación de lo que ha sido este 
•regalo". 

Esta fórmula tiene el carécter de una verdadera "indexación" de los precios de las 
materias primas a los niveles de las tasas de inter6s, pero solamente para los efectos del pago 
de la deuda extema hasta su total extinción. Ella u otra fórmula similar podrian ser objeto de una 
•convención lntemacional" sobre Materias Primas y Deuda Extema•, que ademés de establecer 
los términos precisos de equivalencia de la deuda y sus servicios en función de cantidades 
determinadas de los productos que se seleccionaren para constituir el MAPRAL, el MAPRAF, el 
MAPRAS: los indices de las materias primas de América Latina, Africa y Asia, respectivamente. 

Es posible, ademés alegar la nulidad de los pactos sobre la deuda externa en base a 
sólidos fundamentos del derecho lnlemacional, como la ciéusula "rebus sic stantivus•, que 
Implica modificación de las circunstancias, la doctrina de las deudas odiosas, el enriquecimiento 
ilicito y la imposibilidad de cumplimiento. 

Lo que realmente ha ocurrido: moratoria a la deuda social con los trabajadores, en vez 
de la moratoria al pago de la deuda externa. 

Mientras se ha tenido una gran preocupación - por el gobierno • para renegoclar la deuda 
externa, nada se ha planteado sobre como negociar la deuda a los trabajadores. se ha 
declarado una moratoria a la deuda con los trabajadores, sin siquiera reconocer la existencia de 
la misma de manera explicita, ni siquiera por los lideres sindicales. 

Ademés, desde hace varios allos diversos analistas y organizaciones pollllcas y sociales 
de México y otros paises de América Latina, han planteado la cancelación de la deuda como 
única solución de largo plazo. 

La deuda externa bajo las reglas del juego de los acreedores, dentro de su propia visión 
e intereses, no es pagable ni cobrable. La sobreacumulación de capital a escala mundial Impide 
resolver el problema que tiene ralees estructurales. 

111-2·1 Naculdld dtl •ctub di los Deudoru• 

La politica de deuda del gobierno mexicano se encuentra en un callejón sin otra salida 
que no sea la mayor dependencia y miseria. Romper con los acreedores a trav6s de una 
moratoria lo obligarla • como ocurrió con la nacionalización de la banca y otras decisiones 
similares • a retomar una posición ofensiva y progresista y a revertir lo avanzado en el esquema 
de un programa económico profundamente neoliberal y ortodoxo. Seguir pagando significaré 
perpetuar la sangrla y condenar al pais a tasas de crecimiento y pollllcas de pare-arranque, 
bastante menores que las demandas de bienestar social de la población. 
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Los acreedores estén organizados en auténticos clubes para defender sus intereses 
como son los comités bancarios y cuentan con el respaldo de los organismos multilaterales y de 
un grupo de gobiernos reunidos en el Club de Paris. Es extrano que se defienda la opinión de 
que no procede un club de deudores, cuando los paises de América Latina enfrentan como 
común denominador la carga deudora y el estancamiento de sus economias. 

Los peligros reales que conlleva la moratoria pierden fuerza si se logra un acuerdo de 
los paises deudores •operando en bloque•, pues los acreedores no podrian llevar a cabo una 
invasión contra todos los paises del tercer mundo, e Incluso a nivel de toda Latinoamérica; 
tampoco podrlan embargar todos los bienes del lirea, ni congelar sus exportaciones. De 
intentarlo, ellos mismos serian los mlis perjudicados, pues desqulclarlan su economia y 
parallzarlan sus importaciones y exportaciones. 

Sólo como una fuerza organizada y actuando racionalmente en bloque, es posible 
arrancar a los acreedores mejores condiciones para el pago de esta funesta deuda, utillzada 
como mecanismo de presión por el imperialismo, ilevlindonos a la recesión semlpermanente. 

Hubo la esperanza de que el grupo de los Ocho pudiese ser el núcleo de un mecanismo 
polilico de consulta a nivel latinoamericano, que fuera concretando los planteamlentos en el 
marco del Consenso de Cartagena en relación a la deuda externa. 

Las decisiones unilaterales (Perú, Brasil) ya sucedidas, y el temor de que se produjeran 
las demlis, Iban abriendo el camino a los cambios necesarios y de hecho, determinando el 
rumbo del proceso. 

La acción unilateral no obedeció al capricho, sino a las realidades económicas, sociales 
y politicas de las que cada dia les era més dificil sustraerse a los gobiernos. 

La pugna acreedores-deudores encerraba las fórmulas de su solución. Esta no podia 
depender solamente de actos aislados, como las actitudes tomadas por los gobiernos de Brasil o 
Perú, sino de la unidad de todos para formar un frente común. 

La experiencia demuestra que los grandes acreedores de la banca privada 
transnaclonal, no aceptan negociar en conjunto estos temas sin una presión fuerte colectlva. 

Los paises deudores no han logrado formar una asociación efectiva que logre alivio en 
la carga de la deuda, ya sea en forma de una rebaja en su valor en libros, tasas de intelff 
mucho menores, periodos de gracia generosos o consolldaclón de la deuda en forma de 
perpetuidades. Por el contrario, han competido entre si y, finalmente, han tenido que someterse 
a términos desfavorables y a una supervisión muy estricta por parte del F.M.I. 

Al seftalar la necesidad de aunar esfuerzos con el fin de resolver el problema de la 
deuda exterior, se advertla con razón, que las acciones unilaterales de los paises para mejorar 
su situación, podlan conducir a una ruinosa competencia entre los paises de la región, mediante, 
por ejemplo, devaluaciones reiteradas. 

Las soluciones estructurales tendrén que venir necesariamente de los deudores. Con 
una visión propia, sustentada en el proyecto histórico de cada deudor, negociando en bloque, 
con polillcas multilaterales y no •caso por caso•, como ha sido el lnter6s de los acreedores 
lntemaclonales. La Impostergable conformación de un club de deudores y la creación de un 
Fondo Latinoamericano de Financiamiento para el Pago de la Deuda Externa, se inscriben en el 
esquema heterodoxo de los deudores latinoamericanos. 

En el caso de México continúa siendo excesivo el pago de los Intereses, la balanza de 
pagos nuevamente está en desequilibrio y se recurre a nuevos préstamos externos. 
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La falta de disposición y de corresponsabllidad de los gobiernos de los principales paises 
acreedores, debe vencerse con la firme voluntad polltica de un grupo conjunto de vanguardia de 
los gobiernos de los paises deudores y acreedores, que planteen y fundamenten una solución 
ajustada a normas de derecho lntemaclonal. 

Aislados unos de otros los paises gran deudores poco pueden lnftulr en las condiciones 
del pago de la deuda, frente al cartel de los bancos acreedores o a los gobiernos prestamistas 
agrupados en el llamado "Club de Parfs•, asl como frente a las "sociedades por acciones• 
llamadas F.M.I. y B:l.R.F. y sus accionistas mayoritarios, los de E.U.A .. De ahl se desprende la 
necesidad de la acción colectiva que, sin dejar de considerar las particularidades de reservas, 
balanza de pagos, estructuras económicas de cada pals, siente las lineas maestras de una 
nagoclaclón soberana y no subordinada, de lo legal y legllimamente adeudado y sus nuevas 
condiciones de pago. 

En el corto plazo, convendrla buscar una Conferencia Internacional para el Problema de 
la Deuda Externa, teniendo como loro el de la Organización de las Naciones Unidas, con el 
objetivo de discutir los principios para avanzar hacia su solución definHiva, en el esplritu del 
NOEI y de la Carta de los Deberes y de los Derechos Económicos de los Estados. 

Debe buscarse la solución a la crisis del endeudamiento buscando la concertación en 
todos los niveles: global, regional, por grupo de paises; pero la solución fundamental recae en 
cada nación, a través de modillcar su estructura económica Interna, integrando su planta 
productiva racional y selectivamente, asl como elevando el nivel de eficiencia del conjunto de su 
economla. 

También de cada pals y de su correlación interna de fuerzas, asl como de la habilidad 
de los sectores progresistas y populares para manejar las vlas correctas de solución al Interior 
de sus sociedades, dependeré marchar hacia acciones de verdadera negociación, utilizando 
Instrumentos como el de la moratoria unilateral, concertada y selectiva frente a los bancos 
transnacionales acreedores. 

Como la moratoria es una verdadera arma negociadora, incómoda para los bancos 
acreedores y sus gobiernos, éstos y aquéllos tratan de Impedir la acción conjunta de los 
principales paises prestatarios y por eso, todos los planes Imperialistas de negociación han 
tenido como médula el propósito de dividir a los deudores del llamado Tercer Mundo. 

Para poslbllHar la unión de los deudores del mundo subdesarrollado económicamente es 
necesario poner en claro que, Independientemente de las condiciones sui géneris de cada pals, 
las causas profundas del atto endeudamiento son las mismas y se localizan en las graves 
desproporciones internas de sus economlas y en el carécter dependiente y, por ende, deformado 
de su desenvolvimiento. Por consiguiente, las lineas de principio como basamento de la solución 
a esa crisis deudora, tienen que ser las mismas, aún cuando se tomen en cuenta las 
peculiaridades de cada pals. 

Por ejemplo, una de las posiciones de partida comunes a todos los deudores, debe ser la 
búsqueda de la anulación de aquella parte de la deuda que es responsabilidad de los bancos 
acreedores o de los gobiernos de esos paises, como el incremento usurario de las tasas de 
Interés y lo que se ha erogado ya por ese concepto, o las polltlcas gubernamentales 
proteccionistas, propiciadoras de mayores niveles de endeudamiento al no poder derivar los 
ingresos necesarios de divisas de las exportaciones •normales• por parte de los paises 
emergentes. 

Hay que tomar conciencia del argumento de la diversidad de niveles económicos y 
polltlcos, como un pretexto de ciertos clrculos dirigentes en nuestros paises, para no ir a una 
acción colectiva en el caso de la deuda externa, pues en realidad estén interesados ellos 
mismos en el pago irrestricto de las amortizaciones e intereses, pues son acreedores de sus 
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propias naciones al tener grandes depósitos en los bancos transnacionales prestamistas. 

Ante el frente unido de los acreedores transnacionales no queda otra que la unidad de 
las naciones deudoras, especialmente de las lallnoamericanas, las de mayor endeudamiento en 
el contexto del mundo emergente. 

El ascenso de las masas populares en nuestro subcontlnente, apuntar6 en el sentido de 
volver a pasar a la ofensiva en la lucha por reestrudurar el sistema de relaciones económicas 
mundiales, concomitantes a los Imprescindibles cambios estrudurales lntemos y deR'Olar asl, 
con el concurso de todas las fuerzas democr6tlcas y progresistas del mundo, la polltlca de ras 
potencias Imperialistas de utilizar la palanca de la deuda, como poderoso medio de presión para 
reordenar a la medida de su transnaclonal Imagen la división intemaclonal del trabajo, 
prolongando asl la explotación y el sufrimiento de miles de millones de seres humanos . 

.. l•I Solución Globl# a# Problema de la O.E. 

Lo importante es avanzar en la búsqueda de soluciones globales entre paises deudores 
'I acreedores que liberen recursos para la inversión produdiva 'I para la satisfacción de IH 
necesidades sociales acumuladas de nuestros pueblos. 

El problema del endeudamiento ha adquirido dimensiones globales que comprometen a 
acreedores 'I a deudores; de manera que una solución brusca 'I unilateral sólo agravarla la 
lnestabllldad prevaleciente. Sin embargo, no estA descartado que el problema se agudice a 
grado t11, obllg1ndo a morllori11 t6cnicas en el pago del servicio de la deUda, porque 
verdlderamente ya no se pueda pag1r. 

Un enfoque realista de la situación indica que todos los participantes del proceso 
deber6n modificar criterios. El problema de la deuda es un patrimonio común 'I ni los 
ICl'ledores, como parte de las potencl11 hegemónicas, pueden conserv1r sus viej1s posiciones 
ele dominio, ni los cleUdores en aras de 11 inclependenci1 económica pueden ldoplar posiciones 
seudorradlcales de Impotencia. 

El exceso de retórica en relación con 11 1cci6n mancomunlda de los Estldos 
l1tin01merlcanos en el asunto de la deUda, se explica no sólo por los dispares niveles de 
desarrollo nacionales, sino por los egoc6ntricos intereses de poderosos grupos financieros 
prlvldos 'I de un sedor elHista de la capa gobernante, asl como por 11 capacidld de maniobra 
del hegemonismo estadounidense para 1provech1r cualquier resquicio con fines dlverslonlstH 
entre nuestros paises, impidiendo serias acciones coledivas de los deudores. 

La situación critica de los paises formalmente endeudldos no puede prolongarse 
indefinidamente, pues estll en juego la propia supervivencia como pueblos y naciones. 

Históricamente, los verdlderos acreedores del mundo capitalista desarrollado somos los 
paises neocoloniales o dependientes y ellos son nuestros genuinos deudores. 

La quita parclal o la cancelación total de la deuda, según el caso, serla el inicio de la 
solución a la crisis regional, pues significarla canalizar los recursos exonerldos del servicio de la 
deuda hacia el desarrollo económico y social. La solución total Implicarla ir a la ralz generadora 
del problema, eliminando las causas estrudurales intemacionales del decr6plto orden económico 
neocolonial para abrir paso a un nuevo orden económico democr6tlco mundial. 

La salida real a la crisis del endeudamiento, crearla condiciones propicias para empezar 
a atacar otros problemas estructurales internos y de carácter intemacional; pero, esté claro, no 
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seria la solución a todos los graves problemas del capitalismo y la dependencia. Es la concllcl6n 
sin la cual no es viable Ir al fondo de la problem6tlca Integral nacional y popular. Es, al mismo 
tiempo, un arma que, en manos de las fuerzas patrióticas y democ:rttlcas puede servir ·bien 
manejada-para avanzar en las Imprescindibles reformas lntemas y en la construcción colectiva • 
con otros paises •en desarrollo" • de un Nuevo Orden Económico Internacional. 

La deuda externa es un asunto de Estados porque de su correcto o Incorrecto manejo 
dependen, en el futuro inmediato, la viabilidad de M6xlco y otros paises como naciones 
soberanas y la supervivencia flsica de 11 mayorf1 de su poblacl6n. Tambl6n de su justa solución 
depende la posibilidad de aeclmlento acelerado de las economlas capitalistas desarrolladas. Por 
eso y por otras razones, la solución 1 la crisis del endeudamiento externo es un asunto que 
1talle a 111 diversas clases sociales dentro y fuera del 6mbilo de un solo pals y es, por tanto, un 
asunto de orden pollllco y no unlca y simplemente, uno de car6cter IKnico-flnanclero. Es mu, 
es un problema global, pues afecta a la humanidad en su conjunto, dado que el mundo 
socialista, directamente en algunos de sus segmentos e Indirectamente en su conjunto, se ve 
afectado en el marco de una economla mundial cada vez m6s estrechamente lnterrelac:lonada. 

El dilema real de la presente situación de la deuda no es ya entre pagar totalmente o no 
hacerio, sino entre que proporción podr6 amortizarse de lo formalmente adeudado o no poder 
pagar pr6ctlcamente nada, al menos mientras no cambien las actuales condiciones 
desfavorables en lo financiero, lo comercial y, en lo económico, de manera general. La 
Imposibilidad de seguir pagando es no sólo de oRlen poHllco ·recuérdese el repudio electoral en 
julio de 1988 a la polllica de pago lrrestricto de la deuda-, no solamente moral- no se puede 
seguir reduciendo el nivel de vida del pueblo hasta Hmttes Inauditos-, Sino tambl6n de car6Cler 
económico, pues afecta a Importantes sectores del empresarildo la calda del mercado Interno y 
se pone en entredicho la acumulación reproductiva del capital, en caso de seguir aplicando los 
programas de ajuste del F.M.I. y el B.l.R.F. 

Se maneja, como solución óptima para hacer menos onerosa la carga de la deuda 
externa, una Iniciativa multilateral global, en donde los ajustes económicos sean slm61rlcos; es 
decir, que tanto acreedores como deudores introduzcan pollllcas económicas dirigidas a impedir 
los graves desequilibrios macroeconómicos. 

La solución a un problema global como el de la deuda externa del 3er. Mundo, debe 
tener tambl6n car6cler global, donde se toquen lodos los aspectos y relaciones de la misma, con 
los dem6s fenómenos socloeconómicos intemaeionales incidentes en su evolución, buscando 
siempre una Ulida justa que contemple un equilibrio adecuado de los intereses leglllmos en 
Juego. El marco ad hoc para una negociacl6n de este tipo lo ofrece la Organización de las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados, como lo es la Conferencia de las Naciones 
Unid11 para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). 

Algunos puntos a considerar en esa solución global serian: 

·Necesidad, para los paises del llamado Tercer Mundo, de cubrir tasas de lnter6s lijas, no 
usurarias, a sus acreedores. 

·Programar, por los paises subdesarrollados económicamente, las amortizaciones con 
plazos compatibles respecto al desenvolvimiento de la economla nacional. 

·Lograr una entrada de capital fresco que apoye el esfuerzo gubernamental para reactivar 
la economla. 

-En muchos casos (Bolivia, Argentina, etc.) la deuda ha sido contraida con fines 
improductivos, netamente para gastos en armamento o para ser depositados esos 
recursos • por parte de las cupulas empresariales- en cuentas corrientes (personales) en 
los paises capitalistas desarrollados, principalmente en los E.E.U.U .. Por eso, es inmoral 
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pretender que los pueblos peguen es1 parte de 11 deud1 jMlbliC1 y, con m1yor filón, de 11 
contr1ld1 por el sector pñvldo, cuyo destino hin sido los propios blncos tr1nsn1clon1les, 
par1 su enriquecimiento y el de una breve ollg1rqula dentro de Clda pals. 

No se puede hlbl1r de progreso perm1nente en lo económico, en lo polltlco y en lo 
socl1I, si no se disminuye el pego del servicio de la deud1 extem1. M6xlco y Lltln01m6rlC1 no 
pueden 11guir tr1blj1ndo mts par1 fin1nci1r un d6ficlt brut1I de Eatldos Unidos. 

LI deudl extem1 1f1C11 1 los deftchOI hum1nos en tres niveles: el nivel de vkll 
conugfldo en ti 1rtlculo 25 de 11 Dtdlflci6n Univtrul de 1941; 11 sobtr1nl1 polltlcl y 
econ6rnlcl lllltenttdl en le C1rt1 de Derechos y Deberes Económicos de los Eatldos; y 11 
1utodtttrmlnlci6n, porque slgnlfiCI un1 Hmltlción 1 los proylClos de dellnoilo 1ut6nomo e 
independiente, teniendo 1 11 vilt1 los requerimientos del bien común. 

LI deudl jMlbllcl extem1 es el eje en tomo 11 cu11 gir1 todl 11 problemMiCI econ6rnlcl 
del Tercer Mundo; porque 1ún siendo un eflClo del ltraso y 11 dependenci1 dentro del 
Clpitllilmo, se h1 tr1nsfonnldo en 11 pñncipal CIUll refOIZlnte de 1mbos. 
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CAPITULO IV 

SOLUCIONES DE FONDO AL PROBLEMA DE LA DEUDA EXTERNA 

Introducción Genenil 

Las soluciones 11 problema de 11 deuda van m6s 1116 de 11 deuda en si. 

La re1lldld muestra 11 necesidad de cambios fund1mentlles, tanto en nuestra relación 
tlfbul1lfa frente 11 1mpelf1llsmo, como en lis rel1c:k>nes pl'Oductlv1s Internas, que den paso a 
un1 base productlv• Integrad• y de melCldo Interno que de trabajo y Slllsf1ctores SOC11les 1 los 
millones de jóvenes que lleg1n 11 mercldo de trabajo. 

La et1pa prolongad• de clfsls del slstem1 de regullcl6n del caplt1llsmo, Iniciada hace un 
cu1rto de siglo, no empezó con 11 deud1 extem1 de los paises económicamente 
subde11m>llados ni tenn1n1rll con 11s renegoc:llCioneS, moniton11 y/o cancel1clones Impuestas 
por las cln:unat1nclu. Eat11 son sol1menle un punto de partid• de un proceso de refonn11 
estructurales Internas • 1lgunu parcl1lmente en m1rchl y1 • y el est1bleclmlento de un orden 
económico lntem1clon11 progresivo Integral. Ellos son los elementos Integrantes de una 
1ut6ntlca 11lld1 de fondo 1 I• lllUlclón critica 1ctu1I. 

Ante nuestro pals, como en otros donde Impera el capltallsmo estructuralmente 
dependiente, se pl1nt11 11 mell de 1lclnz1r 11 segunde sot1eranl1, 11 económica, dentro de un• 
re1l lnterdependencl1 con 11 llnlca y contrldlclolfl economl1 mundl1I, 1blllendo los obsl6culos 
lev1ntados por los Estldos hegemonlstu y los monopolios tra111111c1on11es, con el objetivo de 
creer un Nuevo Orden Económico lntemlClonll ul como de rHllzar fundamentales 
tninsfonnlClones econ6mlcls y socl•les lntem11. 

Ante el de11flo de 11 est1nnlCl6n y el Incremento del 11queo de nuestra economl1 por el 
cap1t1I monopollat1 t11111111Cion1I, en el contexto de un c:recltntemente lnelllble capltlllsmo, la 
estl'llegl• • lllloptar por M6xlco y los vecinos llllnoamerlClnos mide en un1 concertacl6n de 
estuerzos y un1 decidid• e lnnovadorl cooperlCl6n regton11 e lntemlClonll en rel1C16n 1 11 
deud1 extem1, 11 fln1ncllmlento, 11 comercio, 1 11 tlCllOlogl1 y 1 11 ldUClcl6n, acompaftada de 
estl'llegl1s lndlvidu1les de deurrollo elicllntes en t6rmlnoa socl1les. 

En el campo pollllco, sólo una luch1 consecuente y decidida contra la acción del 
adversalfo ollg6rqulco Interno y, que se proyecte h1cl1 el extelfor por un nuevo orden económico 
lntemaclon1I, podrll obtener resuHados a medl1no pluo: pero una lucha 111 requiere 
desplegarse en todos los frentes y tener como eje la acción conjunta de los pueblos explotados, 
ante la acción coordinad• de la "lntemaclonar del capital t11nsnaclonal, plasmad• en los 
autodenominados "Siete Grandes". 

Hay muchos mexicanos, dentro y fue11 del gobierno, que no desean un futuro ruin para 
la nación y se preocupan genuinamente por el rumbo que lleva el pals. Por ello mismo, el 
problema de la deuda externa • a pesar de ser el factor detennln1nte de 11 clfsls de saqueo • no 
es el único aspecto a encarar en la bllsqueda de una 11lld1 Pll'I M6xlco y su pueblo. Se 
necesita una concepción global que, pennlta el trazo de una nueva polltlca económica y soclal • 
recuperando los aspectos positivos que todavla tiene la actual, para enriquecerlos y superarlos • 
y oponerla a la prepotencia del capital financiero nort11melfcano. Una nueva pollllca global 
tanto de carécter Interno como extemo, en la que se fortalezca y profundice la polfllca extelfor 
mexicana, pues se requiere, hoy més que nunca, de la bllsqueda de acuerdos entre paises 
atrasados y dependientes afectados por los mismos problemas. 
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A pesar de los retrocesos recientes en la relación de fuerzas mundiales, en el campo 
polltico-ideológico, en la medida que avancen las fuerzas de la paz y de la distensión, se crear6n 
mejores condiciones para que los partidarios del progreso social • la inmensa mayorla de la 
humanidad • pasen a la ofensiva polltica en favor de los derechos humanos sociales e 
Individuales de car6cter universal. En la historia humana general el retroceso total es Imposible; 
las magras victorias parciales del status quo son temporales y crean las condiciones de un 
proceso acumulativo de contradicciones, que halrin de desembocar, por medio de la acción 
consciente del hombre en estadios superiores de su existencia. 

IV·1 Clmbloa en 11 Orden Intimo 

IV·H La 8Hyasi6n ACJytl 

N•f.1 u Dtudl Exftma, el Estado y la VI• de DtNmillo 

La cuestión de la deuda tiene una dimensión més importante que un ajuste de los pagos 
intemacionales y es parte de una crisis estructural profunda del sistema capitalista, en la que la 
propia vla dependiente de desanollo y el cambio social estén en tela de juicio. Por eso, las 
recetas del F.M.I. ante el desajuste de los pagos intemacionales, resultan "aspirinas para el 
cincel", como dijo acertadamente Andr6 Gunder Frenk. 

Lo que define y distingue a esta crisis de otras anteriores, es la incapacidad del sistema 
de regul1ción monopolista-estatal para contrarrestar las contradicciones del sistem1 y 1aegurar 
su reproducción. Por sistema de regulación monopolista-estatal, nos referimos a los mecanismos 
estructurales e institucionales utilizados por los monopolios privados y el Estldo, para 
contrarrest1r las contradicciones objetivas del proceso de reproducción del capital. No se trll1 
de elementos ajenos o externos a la acumulación, sino de mecanismos que una vez puestos en 
prtctlca, no sólo afectan su dinémica sino forman parte de su lógica de funcionamiento. 

El ~lto externo ha sido uno de estos mecanismos de regulación, que ha entrado en 
crisis, al Igual que se han tenido que reducir las transferencias de valor de la empresas estatales 
a las privadas; restringir el papel de la demanda estatal de mercanclas al sector privado (con las 
restricciones presupuestales principalmente); se reduce el proteccionismo fiscal; se busca abatir 
la inflación, que de estimulo a la actividad productiva, se transformó en un vehlculo 
deso1111nlzador de la misma, aún cuando se elevó el papel del control salarial y el subsidio al 
tipo de cambio de la O.E. privada VII FICORCA. 

Una buena cantidad de empresas del sector estatal fueron adquiridas en condiciones 
criticas productivas, tecnológicas y/o financieras, teniendo que "echarle dinero bueno al malo" 
para renotartas, entre otras cosas, buscando conservar la fuente de empleos. 

El Estado mexicano, ha tenido entre sus funciones crear las condiciones 
socioeconómlcas para la acumulación de capital. Asl, se hizo cargo no sólo de la Infraestructura, 
con grandes Inversiones y largos periodos de maduración (cuestión que el sector privado no ha 
hecho, porque buSCI ganancias altas y a corto plazo), sino, a partir de la expropiación petrolera, 
el gobierno tomó bajo su responsabilidad la generación de bienes y servicios demandldos 
gen6rlcamente, como insumos, por la Industria y el negocio privado. El abasto de esos Insumos 
estrat6gicos lo ha efectuado el Estado mexicano -aunque ha disminuido en magnitud a ralz de 
los convenios de estabilización con el F.M.I. ·a precios bajos, para estimular el desanollo de las 
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•nacientes• industrias, beneficiándose también las empresas transnacionales, que aprovecharon 
la sustltucl6n de las Importaciones en un mercado lntemo sobreprotegldo. 

Esta polillca de transferencia de valor de las empresas públicas e las empresas 
privad11, fue funcional 1 un esquema de acumul1ci6n privlda de capital; pero 1 las empresas 
de la n1ci6n les fue restando posibllidldes de una acumulac16n lntema autónoma de capital, 
recurriendo a subsidios y transferencias, para gastos de opel'ICión e lnvarli6n, provenientes del 
presupuesto del goblamo federal o bien, a través del endeudamiento, principalmente el extemo, 
dld1 su dependencia tecnológica. 

Como sellala adecuadamente un Investigador: "De esta forma, la existencia de 
empresas públicas con resultados financieros negativos, no constituye un •error histórico" ni es 
el signo lnequlvoco de que tales empresas registran altos niveles de Ineficiencia productiva y 
operativa (n. del autor : tal y como afirma mendazmente el capital monopolista privado, 
queriendo desprestigiar todo lo que no sean relaclones de propledld privada capit11ist1); es, 
slmplemente, la consecuencia de que a sus objetivos mlcroecon6mlcos, se adicionan objetivos 
m1croecon6mlcos derivados de la politice económica puesta en marcha por el Estado, los 
cuales obstaculizan o francamente van contra de los objetivos mlctoeconómlcos de tales 
organismos• 1'1. 

Al Impulsar el Estado el desarrollo de las fuerzas productivas, sustentado, en buena 
medida, en el endeudamiento externo, por causa de los d61icHs estructurales • de medios de 
producción, de bllanza de pagos en cuenta corriente, de finanzas públicas • y al mantener 
sustancialmente lntocado al gran capital en sus prerrogatlv11 de libre movimiento y, fi!IClles, 
creó 11s condiciones para que el propio endeudamiento externo se transformara, al lado de la 
huida de capitales, en el elemento determinante del tipo de Intervención estatal en la economla 
y en un llmlte a esa Intervención. De esa minera, l1 l6glca capH11ist1 de desenvolvimiento de la 
deuda, desembocó en la lncapacidld polillco-económlca de los Estldos nacion1les para darle 
una salida, democrlltlco-progreslst1 y soberana, 11 problema del saqueo financiero desde el 
exterior. 

En un ambiente especul1tlvo y de fuga de capitales como el registrado en 1912, y ante 
11 Incomprensión de las fuerz11 populares organizad•• de 111 cau111 profundas de 11 crisis, 111 
como de su salida democrlltlca, los sectores ollgllrqulcos de 11 cl158 dominante, junto con sus 
agentes lncrustldos en el aparato del Estado, 1provechlron el m1lest1r de amplios sectores 
nlclon1les para culpar 11 Estldo • Interventor de 11 economla ·de todos los miles que aquejan 1 
lu m1yorlas nacion1les, desviando la atención de 11 causa esenc111, aunque m6s mediata: la 
estructura capitalista dependiente del pals, de la cu11 esa breve oligarqula financiera vemllcula, 
supeditada en buena medida a la ollgarqula de los paises Imperialistas, es la beneficiaria 
principal. 

Como los elementos de corrupción e lnellciencia en el sector estatal de la economla, 
consustanciales a un pals en desarrollo dependiente del capitalismo, reforzados con la actlvldld 
de sabotaje del Imperialismo y de sus agentes locales, dentro de 111 propias empresas del 
Estado (hay que despcestiglar sobre todo lo que no huela a propiedad privad• a secas, alln 
cuando, como en el caso del Estado mexicano, sirva a la propiedad privada capitalista), son muy 
visibles para una buena parte de la población, es fécil, sin una educación clentllica Irse con la 
linte y condenar la Intervención del Estado en la economla por si misma, como la causa 
principal de los males Inherentes al desenvolvimiento de la "modemldad" capitalista en un pals 
dependiente. Mlls, cuando esa Idea se vio reforzlda con una ofensiva reaccionaria de los 
monopolios transnacionales a escala lntemaclonal, a través de su principal vocero, el presidente 
de los E.U., Ronald Reagan, a favor de la libertad de la empresa privada • léase monopolios • 

1ir.nzo Y'PU JoM LUl8;·P-x: tr1nalerenc:WI dtl axCldlnta V dltarioro ftnanclefo", en "El dlllmll da MI 
~mexicana, enuvoa de lnllfllhflclón": Edlt. UAM.fondo da CuHuro Popultr, Mtxlco, 1117; p. HZ. 
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para Imponer, con ros menores obstéculos posibles, la ley de la máxima ganancia y la expansión 
de los monopolios transnacionales. 

Por ello, la crisis económica del capitalismo en M6xlco, cuya expresión més visible es el 
endelldamlento externo, se ha utilizado no para democratizar al Estado, Incorporando a las 
fuerzas populares en la conducción de las empresas y de su polltlca económica, sino para 
desmantelar su acción económica y ponerlo mds directamente al servicio del sector privado. 
Esto, alln cuando la intención de algunos funcionarios gubemamentales fuera fortalecer 
principalmente al gran capital privado del pals, bajo la exlstencl• de los gr1ndes monopolios 
transnadon1les, terminaré, a fin de cuentas, en ausenci1 de un1 acción popul1r decidida, por 
favorecer mb la transnacionalidad, que no la lntem1cion11izacl6n, de la economla de M6xlco. 
¿Es esa la vla posible, con una perspectiva de largo plazo, para M6xico? Y si lo fuera ¿es, en la 
etapa actual del sistema lntemaclonal del Clpitalismo, una vla que ofrezCI 1ut6ntiC1 modemldad 
con progreso social para el pueblo trabajador de nuestra patria? 

La debllldad estructural del Estado mexiC1no para Imponer medidas altematlvas de 
Clplaclón y movilización del excedente económico en manos del seclor privado monopólico, se 
deriva del propio C1r6cter C1pitalista dependiente de la estructura económlCI del pals y, es una 
manifestación, en la esfera fiscal, de la crisis global de esa vla seguida desde la posguerra para 
acé. 

De la misma manera, el circulo vicioso del endelldamlento, en el cual se contrat1 dellda 
secundaria, es decir más dellda para pagar deuda, es una expresión palmaria de los limites 1 
que llegó ya la vla capitalista dependiente de desarrollo. 

Siguiendo el camino capitalista, la mayoria de los paises en desarrollo prácticamente no 
estén en condiciones de superar el atraso económico y 11 dependencia respecto de los Est1dos 
Imperialistas, ya que se contlnlla perdiendo una gran parte de la rent1 n1clon1I y se ve limitada 
en el derecho de disponer de una parte considerable de los recursos en beneficio de su 
economla. En la situación de los paises en desarrollo, repercuten gravemente las conmociones 
da la economla capitalista mundial, particularmente Intenses en el presente. 

N·1·1 El Agro y 11 VII de Deaall'Ollo 

Hoy en dla, alin en plena descapitalización, el campo subsidia el consumo de alimentos 
de los principales centros urbanos del pals y a la Industria de transformación • en liltlma 
instancia al Clpital financiero en sentido amplio • al proporcionarte materias primas agricolas a 
bajos precios; por lo cual se ha seguido debilitando la estructura económica del sector 
agropecuario, enfrentando serias dificultades para recuperar sus niveles de generación de 

. alimentos y alcanzar la autosuficiencia en ese ramo. De ahl que sea necesario controlar el precio 
de los Insumos y de la maquinaria agricola. 

La parte fundamental de las unidades campesinas arrastra una existencia miserable, sin 
poder practicar 11 reprodUcclón ampliada. En Cimblo, el sector económico de los grandes 
propietarios, que produce para el mercado, tiene tales posiblildades pero no lo hace y opta por 
gastar sus Ingresos en consumo parasitario o Invertir parcialmente en negocios en la clUdad; los 
empresarios urbanos, por otro lado, no manifiestan suficiente interés por Invertir en la 
agricultura. 

La superficie agrlcola del pals se encuentra subexplotada, el rendimiento promedio es 
de 40% 121 y tiende a disminuir, ya que, ante la falla de apoyos económicos, cada vez mds 

2·E1 FlnanclefO"; lun.122/Feb.lll; p. 41. 
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campesinos Ingresan a la producción de subsistencia familiar. Por otra parte, existen alrededor 
de 30 mlllones de hectéreas ociosas l~I aptas para la agricultura y la ganaderia, para las cuales 
no se ha hecho ningún esfuerzo gubernamental por Integrarlas a la actividad económica del 
pais, seglln la CCI y la CIOAC. 

N·1·3 lnddtttallzacl6n y VI• dt Dtunollo 

En la postguerra, se propusieron los cepalinos aportar los elementos de anélisls para 
romper con la estructura capitalista atrasada que venia desde el último tercio del siglo pasado, y 
que habla concluido con la fonnaclC>n de un sector burgu6s agroexportador que detentaba la 
m1yor parte del ingreso naclon1I. El objetivo era modemiHr lis estructuras productlv11 y 
socl1les, dentro de un capitalismo Industrial que permitiera dinamizar la acumulación de capllal 
Junto con una m1yor distribución de la riquez1 y movilidad socl1I. 

Los estudios cepalinos, tambi6n llamados estructuralist1s o d111rrollist1s, coincidieron 
con una dinlimlcl económica que se present1bl, en especl1I en 11Qunos paises, de carlider 
lndustrl1lizador. LI crisis mundill de los allos treint1 y 11 Segunda Guerra Mundial 1brleron la 
posibilidad de modificar el modelo de acumul1clón y deS1rroilo bisado en las exportaciones 
primarias. 

Para lograrlo, se impulsaba el ahorro intemo y se esperaba el ahorro externo, como 
1yud1 complementaria, y la comprensión de los industrializados. El Estado Iba a tener un papel 
fundamental. 

Algunos paises hablan dest1Cldo en este proceso, por ejemplo Argentina en 1973 tenla 
un grado de industrialización de 32 por ciento, seguida por Chile con 30, Brasil con 29, Uruguay 
y M6xlco con 24, cu1ndo el promedio era del 1 a~ el!. 

A nivel mundial, la onda larga de crecimiento dio muestras de su agotamiento a fines de 
11 d6cada de los sesenta. Tambl6n en Am6rica Litina habla ya slntomas de agotamlanto y de 
desilusión del deSlrrolllsmo Industrial. Del optimismo se paSlba 11 pesimismo. Los resultados a 
nivel social eran deplorables; la inteNención extranjera, por medio de 11s empreses 
transn1cion1les, tenia una mayor injerencia, el desempleo urbano y rural no se habla resuelto, 
se agotaba 11 producción y exportación agropecu1rla, 1ument1bl la dependencl1 tecnológlca, se 
recurrf1 a m1yores cr6dltos externos para cubrir los d6flclls en cuenta corriente, la lnfl1clón 
empezaba a crecer en forma alarmante, se generaliHbln los golpes militares que cerraban los 
espacios democrétlcos, los sectores burgueses nacionales eran asimilados por el capital 
extranjero. 

En los allos ochenta, con un crecimiento de 1.5 por ciento promedio anu11 en el 
Producto Interno Bruto, Am6rica Litina vivió una crisis, que ha obligado a profundizar los 
cambios estructurales tendentes a establecer el patrón de acumulación secundario exportador. 

Sin embargo, la pretensión de la CEPAL de combinar equlllbradamente el mercado 
interno y el extemo, es una buena aportación de polltica económica para Am6rica Latina. 

~ 
~I FIMnc:."; LUMlll/Mayo/11; p. 71. 
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N·1-4 lllon1t11n1mo, A}ulfl Econdm/co y V/1 di Dfflrro//o 

El fraude teórico que representó la actualización de la Teorla Cuantitativa de la Moneda, 
proponiendo el diseno de polltlcas económicas a partir del combate a los efectos de la crisis, y 
no de sus causas, tuvo como gran virtud su efectividad préctlca para justificar • con apoyo en la 
coerción de los acreedores • la aplicación de las polltlcas de retracción gubernamental y de 
minos libres para el capital monopolista. Era el caballo de Troya que necesitaba el capitalismo 
estadounidense para derribar los últimos bastiones del nacionalismo económico del Tercer 
Mundo, en su urgencia por reducir dréstlcamente sus costos de producción y oponer asl -con 
mino de obra y materias primas baratas • mejores condiciones ante la pujanza productlv1 de 
J1pón. 

Los objetivos de combate exclusivo de manifestaciones crlllcas secundarlas, se han 
centrado en d6flclts.precios-desahorro-paridldes, aunque con ello se recrudezcan las causas 
estructurales ( Monopolio-dependencia-concentración del lngreso-deslnversión lnlema). 

Los objetivos financieros aislados del sector real de la economla, se constituyen en 
peligrosas distracciones que, al centrarse en la reduccJón del Estado, la disminución del 
circul1nte, 11 atracción de Inversiones para lo que sea y de donde veng1n, la supresión 
lndiscrimlnad1 de aranceles o la liberación de precios, 1gudizan la dependencia al liberar la 
explotación de recursos no renovables y al propiciar el uso suntuario de divisas y la reducción de 
los salarlos reales, como Indispensable ventaja comparativa en la Inserción económica al 
mercado mundial de bienes maquilados. 

Es notoria y escandalosa la aslmetria en el mecanismo de ajuste utilizado por el 
principal pals en desequilibrio ·Estados Unidos- y el que se aplica a los paises deudores. 

Para los paises deudores en desarrollo: recesión, desplome de la Inversión, desempleo, 
descenso en el gasto público y en el consumo, Inflación, devaluación permanente, reorientación 
hacia la exportación, y para Estados Unidos, el deudor m6s Influyente en la economla mundial 
de mercado: d6flcit fiscal, excedente de Importaciones, absorción del ahorro lntemaclonal, 
crecimiento sostenido, bajo desempleo, creciente consumismo. 

A partir de la profundización de la crisis en 1982 y, ante la préctlca lmposlbHklad de 
conseguir recursos frescos mediante nuevos cr6ditos externos y la dréstlca calda de la Inversión 
pública, se busca a toda costa alentar el Ingreso de la 1.E.D. y elevar por esta vla la tasa de 
Inversión. A diferencia de Jos anos sesenta, cuando se decla exactamente lo contrario, se 
maneja la sugerente pero falsa Idea de que es mejor tener socios que acreedores; porque la 
l.E.D. Implica la propiedad directa de las empresas, mientras que la Deuda Externa no 
presupone la de los prestamistas sobre la Inversión realizada. 

La experiencia de los úhlmos treinta anos nos muestra que la l.E.D. tiene un 
comportamiento proclcllco: se expande en condiciones de auge y se retrae en situaciones de 
estancamiento o recesión. La acumulación de capital no depende de la Inversión extranjera, sino 
que la magnitud de 6sta esté en función de la acumulación Interna. 

La verdadera modernización del pals no puede encaminarse a transformarlo en una gran 
fébrica maqulladora, que atrae a los potenciales Inversionistas extranjeros por los salarios de 
hambre que ofrecen a la apremiada clase obrera. De tal manera que las •ventajas• Inmediatas 
en cuanto a ampliar la oferta de puestos de trabajo por las maqulladoras, se revierten en contra 
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del pals por una mayor dependencia tecnológica y económica; pues tendrlamos la ameniza 
permanente de la huida de las maqulladoras - ligadas a los aparatos productivos de las 
metrópolis Imperialistas y no al esquema económico Interno del pals • ante cualquier suceso 
soc:iopolllico que les sirviera de pretexto p.1ra decl1ramos una nación lnelegible p.1ra la Inversión 
transnaclonal. Esta no es la modernización que el pueblo de M6xico requiere. 

El planteamiento estrat6glco de las autoridades respon11bles de la polltlca económica, 
consiste en dar mayores facilidades al capital extranjero 111ra que Invierta més en M6xico. 

Al abrirse mlls la economla del pals a las empreSls transnacionales, el rumbo de M6xlco 
dependert milis de la vigilancia y decisiones del capit11l lmperialist1. No debemos dej1r el destino 
de 11 nación y del pueblo en manos de las fuerzas depredadoras del capital transnacion11, so 
pena de volver a la condición de colonia a un nuevo nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas. 

Desde el punto de vista de la mayor p.1rte de la población, en especl1I de los 
trabljadores, esa lógica del capital por donde se encauza 11 pals es contr1ria a sus mlls caros 
Intereses, en la medida que transnacionaliza 1 la economl1 o 11 desn1cion11iza, eslo es, que la 
desvertebra més Internamente pero a la vez, la Integra mlls a la economl1 de los EUA; en 11 
medida que los esfuerzos productivos del pueblo mexicano se export1n en calidad de dólares, a 
11 blnca norteamericana y como materias primas de bljos precios y fuerza de trabljo bll'lla y 
discriminada a los Estados Unidos. 

El capital monopolista norteamericano juega un papel Importante en fenómenos como la 
lnfl1ción crónica; el desempleo y subempleo de la fuerza de trabljo; 11 Imposición de t6cnicas de 
producción costosas e Inadecuadas; la sustracción del fondo de 1cumul1ción que resuH1 del 
Intercambio desigual de mercanclas; la transrerenci1 de plusvalla por medio de utilidades, 
reg1ll1s de las empresas transn1ciona1es y los intereses de la deuda y los d6ficit comercial y en 
cuenta corriente de la bllanz1 de p.1gos que han conducido 1 11 devalu1ción permanente del 
l!.8SO y que se ha convertido en una amenaza para el desarrollo futuro de las fuerzas productivas 
í'I. 

Una mayor participación de la IED en las actividades económicas del pals no garantiza 
un futuro estable, dido que un monto Importante de recursos salen del pals en forma de 
utilidades remitidas. 

Si bien una de las principales metas del gobierno esté dirigida a corregir los 
desequilibrios en la balanza de pagos, la evolución de la IED pone en peligro los avances hasta 
ahora registrados, debido a que un monto Importante de recursos son remitidos al exterior, a 
través de utilidades. 

En 1991, el 83% de la Inversión extranjera que Ingresó al pals se canalizó a la Bolsa de 
Valores. Ademés, el ISO% de la 1.E.D. se ubicó en el sector de servicios, el 11% en el sector 
comercio y sólo el 27% en la industria manufacturera ~I· 

La Inversión extranjera que ha Ingresado recientemente al pals, no viene a resolver los 
problemas productivos y a modernizar en forma generalizada la planta productiva (a diferencia 
de 11181, donde el 82.8% de la l.E.D. se ubicó en la Industria manufacturera 1'1. sino se canalizó 
a las llreas més rentables. 

La Inversión y las Importaciones de bienes de capital no son de magnitud suficiente, ni 
se han dirigido a resolver los problemas productivos capaces de Incrementar la productividad, 

~ ll Arturo; "Los probl1m11 .... •; Ed. N.T., 11ff; p.p. 204-201. 
~ OonzMll A.;"RIHgol dll ... ";p. 1U 
'1bld. 
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para bajar el crecimiento de las Importaciones e Incrementar las exportaciones, reduciendo y 
revirtiendo asl la brecha comercial. 

El gobierno sostiene que ahora se tienen socios y menos acreedores, que es capital 
accionarlo y no deuda to que viene. Este hecho hace més vulnerable a la economla nacional. La 
mayor parte de la Inversión extranjera es de cartera y en capital accionarlo. Dicho capital es muy 
volélll. 

El Impacto positivo que la Bolsa ha tenido sobre el ahorro tntemo(según el Jefe T6cnlco 
de Gabinetes, José Córdoba Montoya, a abril de 1992, la Bolsa captaba el 40% de los recursos 
del sistema financiero, frente a un 4% a principios de los ochenta). no se ha dado con base 1 
factores productivos y generación de riqueza Interna capaz de mantenerlo, sino 1 factores 
exógenos, lo cual evidencia la fragilidad financiera y económica del pals. 

Mientras més se dependa del capital extranjero para el crecimiento, més subordinados y 
comprometidos estamos con él, debido ha que ha aumentado el poder de nagociación de tos 
duellos de dicho capital frente al gobierno, ademés de que se les tendré que otorgar cada vez 
mayores concesiones para que fluyan al pals. Tal afluencia de recursos, por otro lado, Implica 
que mayor seré el flujo de transferencias por concepto de utilidades, amortizaciones e Intereses, 
lo que continuaré presionando sobre el sector externo, el crecimiento económico y el nivel de 
vida de las próximas generaciones. Como se ve, a mayor dependencia menor nivel de vida: 
existe una correlación directa, lo cual no siempre se cumple a la inversa, puesto que un menor 
nivel de vida puede deberse • transitoriamente • a un proceso revolucionarlo en busca de la 
soberanla popular y nacional. 

N·1·1 Acumulacl6n de Capitl/ y Vla de Duanotlo 

Asl, las limitaciones en la estructura Interna de producción, Imprimen una gran 
Inestabilidad al proceso de acumulación, de manera que periódicamente se presentan fuertes 
desequilibrios sectoriales y desajustes financieros, que sólo pueden ser restablecidos mediante 
la absorción de nuevos excedentes de capital externo y 11 violenta reorganización de las pautas 
de acumulación. 

En nuestro pals, la estructura productiva Interna estll caracterizada por un débil 
eslabonamiento entre las ramas fundamentales que producen bienes de producción. A medida 
que la acumulación progresaba, se ha venido Incrementando la necesidad absoluta de recursos 
externos, no sólo del sector público sino que también se ha observado, como reflejo de una 
elevada rentabilidad Interna del capital bancario, un creciente endeudamiento externo de tas 
empresas privadas. 

La capacidad real de acumulación no es solamente reducida; en ta fase del auge clcllco 
su Insuficiencia se tiende a agravar en términos relativos. Es decir, a mayor crecimiento mayor 
se toma el desequilibrio. Este se Intenta superar recurriendo al mecanismo del endeudamiento 
externo, lo que disimula el profundo desequilibrio estructural Interno, pero sólo por un plazo mlls 
o menos breve. Al cabo de un tiempo, ta exploslvldad del desequilibrio externo disuelve la 
eficacia del mecanismo de la deuda externa y obliga a la contracción de la acumulación y del 
Ingreso. Es la crisis. 

La dimlmtca de la capacidad para Importar le Impone un techo ·bastante bajo- a la 
dlnémlca de la acumulación y del crecimiento. Las relaciones de proporcionalidad que exige el 
proceso de reproducción, si se pueden satisfacer pero a ritmos bastante bajos de crecimiento; y 
si el crecimiento es lento el proceso de valorización se debilita. 
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En M6xlco no es posible sostener el actual modelo de acumulación y crecimiento, pues 
no da respuesta a las demandas Ingentes de amplios segmentos de la población. Asl, la crisis 
queda ublClda en un plano connlctlvo que abarca la totalidad del proceso económico, social y 
polltlco, y en el que las relaciones lntemaclonales, Incluyendo la deuda, estén Inmersas en una 
re1lidad compleja que no puede reducirse al trat1mlento estrecho de los mecanismos de ajuste 
de 11 bll1nza de pagos. 

En caso de poder llevar adelante la llamada •reconversión Industrial", se agudizaré 
dentro del Nmbo capll11lsta dependiente, el desempleo estructural, debido al uso de tecnologlas 
con una més 1Ha composición del capltal const1nt11n relación al variable. 

L• modemlZlclón burgueu en curso, requiere de bljos sal1rtos pira un l1rgo periodo, 
en donde SI 1fect1n llS conqulst1s contrlclu1les de los sindlCllos. LI reestructurlcl6n globll 
Implica nuev1s relaciones entre empresas y t111bljadores y empreu pública y privada, pira 
11can11r 11 "capicldad 1xportldo111•. LIS ofensiv1S pitron1les contra los contratos colectivos, 
most111ron la punt1 del Iceberg de lo que se nos viene encima. 

El Estado t1mbl6n actúa en función de la 111clonall11clón de los subsidios • lo que no es 
negativo en principio, si SI quiere fort1lecer al sector económico estatal • y de llS adecuaciones 
ftsclles. LI dlvlu es : costos reales pil'll mat1rt1s prlm1s y servicios. Los milis 1fectados son no 
s6lo los t111bljldores • ante la contención de sus ularlos, mientras SI elevan los precios • sino 
los pequellos y medianos empreurtos, en cuyas f1ctorlas se emplea la mayor pille de la fuerza 
labo111I. 

Dentro de lo ext111ordlnarto de esta transformación existen dos pirllmetros que resuHa 
lnsosi1y1ble dest1car: una dosis const1nte y elevadlsima de explotación del pueblo trabljldor, 
que ha operado como un medio extraordinario de fortalecimiento de la acumulación capllallsta y 
como pil1nca pira aumentar 11 riqueza del caplt1I. En segundo t6rmlno, un formidable aparato 
estatal, hegemonlzado por un1 fricción de la burguesla que SI perpetuó en el poder y gozó de 
un lndlsputldo m1rgen de maniobra pira dirigir y modul1r el deurrollo del capltallsmo. 

A nivel Interno la desigu1klad en la distribución del Ingreso es una de las mlls aH11 del 
mundo. LI mitad de la pobl1clón vive en la pobreza y una cuarta pille en la miseria. La quinta 
pille de la pobllclón milis rica de M6xlco, obllene Ingresos 20 veces mayores a la quinta pille 
de los mexicanos milis pobres ~1. 

Lis enormes g1nanclas de los especuladores, representan la faceta milis CNda y cruel 
da la concentración de la renta naclon1I. La polarización del Ingreso, siendo un efecto del 
desarrollo del capltallsmo, se ha transformado en una causa de la actual crisis económica y 
social. 

LI división y la discordia entre los mexicanos, dlriamos, entre las clases sociales que 
componen M6xlco, SI deriva no de los designios malignos de uno u otro pirtldo polltlco o hasta 
de un gobierno, sino derivan de 11 existencia de las crisis económicas, provocadas por la acción 
de las layes objellvlS que gobiernan el funcionamiento de la economia capltallsta (por aquello 
de que h1y quienes pretenden •1ucral" con lis crisis sembrando divisiones entre los mexicanos). 
Sin emblrgo, si es una polillca económica u ot111 diferente, de la cu111s responuble la clase 
dominante y su gobierno, la que puede acentuar los Impactos negativos de las crisis para la 
m1yorl1 de la sociedad o bien, contrarrest1rtos y aún, bajo determinada situación de fuerzas 
favo111bles al pueblo, propiciar la cancelación de las condiciones que vuelven recurrentes las 
crisis económicas. 

l"!L FIMnclerO"NllrJ121M1r./1H3; p. 24. 
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N·1·7 Polltlc• Gublmam1ntal y 11 VI• de DtHrrollo 

La reestructuración sallnlsta o sallnastrolka significa la recuperación de las bondades del 
desarrollo estabilizador, obliga a una Inserción mexicana en la economla transn1cion1I, plantea 
la reconversión de la vla de desarrollo, Implica el trastrocamiento de las prioridades sociales por 
las de Impulso económico, exige la reformulación del pacto social entre clises soci1les y 
productiv11, lleva impllcita la redeflnlción del papel del Estado y 1punt1 a la reelaboraclón del 
sistema polltlco para ajustarlo al nuevo esquema de crecimiento económico. 

De hecho, nos encontramos en una etapa de despegue Industrial simll1r al alem1nlsmo, 
aunque ahora hacia afuere y no hacia adentro. El saldo económico del desarrollo estabilizador 
fue positivo mientras duró, aunque en 11170 el saldo social Indicaba el sacrificio de la mayorla de 
los mexicanos. Fue una cosa por otra: sacrificio distributivo en aras de crecimiento económico 
con estabilidad. 

El empleo no sólo no aumenta, sino que persiste el deterioro de los salarios mlnlmos • y 
de muchas otras categorlas de trabajadores, como los profesores de educación media y 
superior·, evidenciando la lmposlbllldad de elevar el ahorro popul1r. Y las perspecllvas 
segulrlln siendo desfavorables para ello, mientras persistan los rezagos productivos y no se 
Incremente la productividad en forma generalizada. 

Ademés, se agu<llzarén las presiones sobre las finanzas públicas, tanto pare mayores 
gastos e Inversiones públicas a fin de atender las demandas y cuellos de botella que el sector 
privado no resuelve ni satisface, como por los menores Ingresos que se derlvarén de la no 
obtención de utllldades que procedlan de las antiguas empresas públicas hoy privatizadas, y por 
el menor número de empresas vendibles que quedan. Ello cambiaré el panorama de 
expectativas sobre precios y sobre el tipo de cambio, modificando a su vez las condiciones de 
confianza para la atracción de capitales. 

La polltlca de saneamiento de las finanzas públicas permHe, transitoriamente, proteger 
111 ganancias especulativas; pero termina recrudeaendo los problem11 productivos y 111 
presiones de oferta sobre precios y sobre el sector extemo, lo que cambia las expect1tlvas 
acerca del tipo de cambio y las ganancias financieras y especulativas, por lo que se frenaré la 
entrada de capitales y serén insuficientn para flnanci1r el d6flclt del sector extemo, lo cual haré 
imposible mantener la establlldad cambiarla y la reducción del proceso Inflacionario. 

Al ser insuficientes los recursos extemos para financiar los desequlllbrlos existentes, no 
sólo se frenaré la dlnémlca económica alcanzada y aumentaré el desempleo, sino que anorarén 
las tensiones polltlco-soclales (emanadas de las contradicciones del modelo) que han sido 
amortiguadas por tales recursos. 

Al agotarse las empresas públicas por vender y al cambiar las expectativas sobre la 
economla nacional (vinculadas al T.L.C.), tendré que aumentar de nuevo, slgnlllcatlvamente, la 
tasa de lntenls, tal y como ocurrió en la segunda mHad de 11192 y que puede recrudecerse en el 
futuro cercano. 

Se esté en una esplral viciosa, ya que los problemas productivos y competitivos y del 
sector extemo, generados por la polltlca cambiaria sobrevaluada, presionan sobre el tipo de 
cambio y, més porque la Inflación persiste (una estructura monopólica sobredetermlna una 
polltlca económica). 

Se prefiere mantener un bajo crecimiento económico y un tipo de cambio estable (pero 
ficticio), a costa de otorgar crecientes concesiones al gran capital nacional y transnacional para 
que fluya al pals, en vez de Instrumentar polltlcas reactlvadoras del gasto público, de bajas tasas 
de Interés y de tipo de cambio real y de revisión de la apertura externa, que protejan la planta 
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productiva nacional, que mejoren su posición competitiva y que promuevan la Inversión 
productiva para alcanzar un crecimiento sobre bases reales y menos frjglles. Esto sucede asl, 
por la posición hegemónica que tienen las fracciones financiera, especulativa y exportadora de 
11 burguesl1 en 11 toma de decisiones de 11 pollllca económica n1clonal. 

SI las polltlcas anteriores no logran m1nejar la situación, se tendr6 que recurrir a la 
dev1lu1cl6n • en noviembre de 1812 se elevó 11 doble 11 tau dl1ri1 de depreci1cl6n del peso 
1nte el dólar • de la moneda y plant11r nueva negocllclones de la deuda externa, lo cual serla 
volver 1 la fase recesiva e lnftlclon1ri1. El modelo neollberal no h1 hecho mu que profundizar 
los desequlllbrlos productivos y fin1ncleros de la 1ctlvidad económica n1clonal, conducl6ndonos 
1 un m1yor atraso y subonllnllcl6n frente 11 capital extranjero. 

Ali, el combate 1 la lnftaclón, la obsesión por desm1ntelar el Estado, los pactos en todas 
sus versiones y los pagos puntu1les en el servido de 11 deud1 extem1, ser6n vistos por la 
hlstori1 como aquellos molinos de viento cerv1ntlnos, que consumieron toda 11 energl1 sexenal, 
sin h1ber pl1nteado siquiera que el problem1 de ralz para un1 pobl1clón de 85 millones, radica 
111 que no lodos com1n adecuadlmente; que una elevadl proporción de los que pueden y deben 
lllbljlr para producir, no lo hlcen; y CISi 11 mitad de ese conglomerado pierde paulatln1mente 
11 poslbllidad de vivir dentro de los margenes mlnlmos de 1llment1clón y de ulud. 

El 1v1nce de la oposición de derecha h1 tenido como respuest1 un1 derechlzaclón • o, si 
se quiere, una lncllnaclón marcada hacia posiciones francamente conservadoras • de la vida 
n1clon11. El pragmatismo ha sustituido los principios históricos del sistema polltlco mexicano. 

M6xlco, en 11 1ctu11 lntem1clon1llz1clón de 11 vld1 económica comandad• por los 
monopolios transnlclon1les, ha Ido cobrlndo lmport1ncla como productor de m1nuf1C1uras 
ortentadll 11 mercado mundl1I e1plt1llst1. Lis condiciones poslbllltadoru del tr6nslto de un pala 
proveedor btliclmente de materi11 prima, a uno que, sin dej1r de serlo, se orient1 
Cl'IClllllemente a suplementlr menuflCluru rellllv1mente simples 1 la economla del 
CIPilllllmO globll, la h1H1mos en el 1v1nce lndustrill previo 1lcanzado por la vl1 subllltutlv1 
de lmpollaclones, en 11 existencl1 de un medl1no deurrollo de 11 lnfrleslructura productlv1, en 
los bajos 1ranceles, en un1 sllu1cl6n geogr6flCI que hace de M6xlco un cruce de e1mlnos entre 
el Nolle y el Sur, el Este y el Oeste, y sobre todo, en un1 mino de obra culli reg1lad1. 

Todo lo interior, posibilita un 1baratamlento de lis operaciones productiva de los 
grandes consorcios lntem1clonales • principalmente y1nquls • que Invierten en el espacio 
económico del pals, bulClndo elevar su competitividad a ISClla global y reconstituir su tau 
medl1 de g1n1ncl1 en declive desde fines de los 11\os sesenta, evidenciada con el comienzo de 
la clisls monetario-ftn1nclera del caplt1llsmo, cambl1nte en sus forma de m1nlfest1clón, pero 
presente hasta hoy sin solución de continuidad. 

Los efectos de est1 recomposlcl6n del e1plt1llsmo lntemaclon1I, sobre la economla del 
territorio nac1on11 mexiClno, han configurado un desarrollo del neoco1on1111srno a una fase mu 
compleja, donde se solldlfie1 la dependencia del pals de los polos mu o menos dlntmlcos del 
e1pilalllmo global, con lo cual, la acumulación Interna de caplt1I se subordina mu, cliantltatlva 
y cu1lltlllv1mente, a las necesidades de acumulación del capital transnaclonal. 

Ello Implica una adecuación de las cadenas productivas a las necesidades de 
reproducción, en t6nnlnos flsicos y de valor, de las empresas monopólicas, abrumadoramente 
extranjeras, que no llenen Interés en Impulsar aquellos sectores y ramas de la producción y los 
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servicios ·Situados en sus propios territorios- y que propiciarlan un desarrollo internamente 
menos desequilibrado y vulnerable externamente de la economia ubicada en el territorio de 
México. Concomitantes, esa mayor dependencia externa y esa agravada desarmonla productiva 
interna, debilitan la capacidad de la nación para crear una sólida economla propia con una 
poderosa base exportadora para, efectivamente, diversificar las export1ciones por productos y 
geogtilicamente, insertAndonos en una real globalizaclón de nuestras rel1ciones económicas en 
el exterior. 

se observa pues, que 11 división transnacional del trabajo en pleno despliegue, acelera 
la desnacionalizacl6n de las capacidades productivas del pals y coadyuv1 1 presionar, a la baja, 
1 los 11l1rios y prestlciones de la clise trabajadora 1 escal1 mundl1I, como mecanismo de 
impulso a una renovada fase de acumulación de los grandes conglomerados caplt11ist11. 

L1 industrialiución basada fundament1lmente en la maquila manufacturer1, coadyuva a 
1celerar la desintegración del proceso productivo interno, entre otras cosas, porque eS11 fAbrlcls 
maquiladol'ls utilizan tan sólo el 1. 7'111 de sus insumos provenientes de las pl1ntas esllblecldu 
en territorio nacion11; dejando sólo salarios miserables y enfermedades graves 1 la fuerza de 
trabajo del 111fs • como 11 1nencef1li•, ademts de degradar el medio 1mblente con nuevos 
procesos 1namente contaminantes, los que se verlan ser11mente restringidos en 111 naciones 
de11rrollad1s del sistem1. 

N·f-1 e,,.,. de,. Vla di Deurrollo Cap/tallm Dlpendlentt 

Delde 1982, la economla mexicana ha venido experimenlando la crisis económica mu 
aguda de todo el periodo de la posgue1r1, parece existir cierto consenso en el senlldo de que 11 
ldu1I crisis refleja algo mAs que un fenómeno ciclico o coyunlural. Su dureza indica que h1y 
1lgo mas y de 1hl que se hable de crisis •estructural". La crisis afecta al 111tr6n y anuncia la 
trallllcl6n al modelo secund1rio-exportador. 

La dependencia externa estructural que sigue tipificando 11 P1ls, especl1lmente en 
relación a Estados Unidos no solamente es comercial, tecnológica y financiera, sino t1mb1An se 
m1niliest1 en el peso cuanlltativo y cualltllivo de las empresas extranjeras en la economla 
naclon11. 

En México, tanto en lérminos generales como especialmente en la fase del auge clcllco, 
la dem1nda por "bienes de capital" crece mas r6pido que el producto agregado. Al mismo 
tiempo, 11 oferta nacional de "bienes de capital" es muy deficitaria. Por otro lado, se tiene que 
las exportaciones creclan menos que el producto. Como conclusión, la capacidad 111ra import1r 
crecl1 1 un ritmo muy inferior al que exige la acumulación interna y terminaba por bloquear su 
crecimiento. 

Algunos problemas bésicos en el caso mexicano actual son: 

A) En el espacio de la realización: 

_ En el nivel de ingreso per céplta medio del 111fs, unido a sus regresivos patrones de 
distribución del ingreso, si se coleja con la oferta tecnológica disponible, da lugar a 
mercados Internos relativamente eslrechos. El resultado es la ausencia de inversión y/o la 
configuración de estructuras oligopólicas, que lamblén desestimulan la inversión. 

• La relativa insuficiencia del mercado interno se puede corregir con el acceso a los 
mercados externos, de aqui la vital necesidad de una gran capacidad exportadora. 
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B) En el espacio de la produeclón: 

• Las ramas de mayor crecimiento son relativamente pesadas y tienden a elevar la 
composición del capital. 

• En las ramas que producen blenes-aal1rios, el problema de la productividad es aún 
mayor que en los dem6s sectores de la economía. 

El pals no est6 en crisis. Es el sistema que empeclnadamente se desea sostener, con 
esa polltlca de enriquecimiento de algunos Individuos 1 cuent1 de la explot1ción doble del 
pueblo, con su secuel1 de m1rglnacl6n, pobreu, mlseli1 e Incertidumbre part el m1llan1, lo que 
est6 en entredicho. 

Los etmblos de estructul'll 111r1 promover no ya el deunorro y 11 independencia, que 
111rece met1 1blndonad1, sino el crecimiento, prelenden, cu1ndo mucho, enunch1r 11 prisión 
111111 movemos un poco mú, pero continu1mos enctrcelldos. 

Enffenllmos un C/n:ulo viclosO: m1ntenemos el subdesarrollo industlill (f11t1 de 
integl'IClón hoflzont1I y vertiCIQ, ClllClmos de Industrias lntegrldu de f1bliclción de medios 
de proclucci6n y, slmult6numente, pretendemos un1 eduCICión de pifses deaanollados. El 
resultldo: desempleo e Imposibilidad de dar el trtbajo ldecuado 1 los egreSldos del slstem1 
ldUClllvo, con el consiguiente subdes1nollo de lu ctpteldldes lnteledu1les y crelcloru del 
mexicano. 

LI crisis Implica un1 desv1lolizaclón del e1plt11 y un1 desv1loliZ1ci6n de 11 rueru de 
t111bljo. Del mismo modo, delv1loriZI 111 kleu domln1nt11 en periodos pqcedentes, cu1ndo y1 
no eottUpOnden 1 la nuev1 re1lldlcl. LI clisls es siempre el punto de partid• de un1 nuev1 
1CUmullción, tinto en 11 teorl1 como en sus conclusiones pr6Cllcas, el PfOlll'llm1, 11 polltlca y 11 
01Q1nlzlción. 

LI necesidad de resllllr y ent11r 1 11 defenslv1 frente 11 hegemonlsmo de EU, no tenl1 
que trlduclllt en g111ves concesiones 1 las fuerzas lntem1s llgld1s 11 impeli1llsmo o proclives 
11 compromiso con 61. No tenl1 que trlducirse en la ac:epllci6n de Clsi todas aus exlgenci11 en 
mllelil económica. 

Lo que se 1v1nu con cuentagotas se pierde de golpe e Incluso se retrocede m6s de lo 
que se h1bl1 1v1nzado. 

El lmpeli1llsmo h1 crudo un1 clert1 bise socl1I en Mtxlco, un1 C/1se, 11 de los agentes 
del lmpeli1llsmo. 

Quienes pretenden poner en dud1 11 rut1 de M6xlco, 11 1blert1 por el movimiento 
revolucionlrlo de 11110, son quienes bulcln volver 11 pasado 1pllclndo, como en el porfilillo, 
11n1 polltiCI neoliberll (si se quiere mu JUltificlble en equel entonces que hoy; porque no exlstla 
plen1 c:onciencl1 de su slgnlflcldo en un 11111 lll'lllldo como Mtldco) que Sirve 1 los Intereses 
de los monopolios t111nsn1Cion1tes 1 fin de cuent11. Ese e1mlno fue el rechtzlclo por el 
movimiento 1rmldo de 11110, que Cll6 11 vl1 nlcfonal revoluclon11i1 del deulftlllo Pll'll Mtxlco, 
que impliCI una real rectorla, cullltallva y cuantitativamente habl1ndo, del secior estatal en la 
vida económlCI del 1111s. 
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IY·H Propu11t1 dt Nuevo Rumbo 

IV·f·2·f El Nut'IO Rumbo dt I• Vla dt D ... m>lto 

L1 elección de 11 vl1 de desarrollo es el verdadero deblte, prllctlco-teórlco, en el 
transfondo de 11 problemllllca de 11 deuda externa de los paises económicamente 1trasldos. Es 
de vital Importancia definir una u otra actitud respecto del servicio de ta deuda externa en el 
marco de ta estrategia general de desarrollo a seguir; porque sin elegir la vla social y polltlca 
exptlc1t1mente, es Imposible elaborar m6todos concretos para resolver de fondo et problema del 
endeudamiento externo que es, en esencia, un efecto de la vla capitalista dependiente seguida 
hasta hoy, aún cuando se ha convertido en una causa que refuerza este camino anttnaclonal y 
1ntlpopular. 

Para romper con el neocolontallsmo y despejar la vla al progreso acelerado de las 
fuerzas productivas con sentido nacional, dentro de una división verdaderamente lntemaclonal • 
que contemple a los dos sistemas de ta vida social actualmente existente • del trabljo, es 
necesidad histórica abandonar la vla capitalista y ennumblr por una de carflcter transttorlo
patrlóllco-revoluclon1rla en la que vayan domln1ndo los elementos no tlplcamente capll11ist1s. 
Esto es hoy una posibilidad real, porque 11 forma capitalista privada de apropiación y distribución 
del producto se encuentra en una cada vez mlis profunda ~sis de decrepitud histórica. 

Paralelo a las condiciones soclopollttcas, es necesario crear las condiciones económico
sociales para pasar a una vla no tlptcamente capitalista, siendo et objetivo de tas medld11 de 
pollllca económica y social que se tomen, llmllar la premlnencla del capitalismo privado 
nlclonal, principalmente el del sector ligado a las transnaclonates, buscar que la propiedad 
privada e11pll11ista tlplca deje de ser la dominante en 11 lnverstón y ta producción y en11nch1r IH 
formas estatal y ta denominada de propiedad social, hasta hacerlas hegemónicas en et proceso 
productivo. 

CrtttrlOI di 11 Orltntlcl6n no C1pillllltl 

Estos los podemos definir por oposición a tos que se han venido siguiendo y acentuando 
en ta vla cepttalista dependiente. 

Frente a ta orientación de abrir lndtscrtmtnadamente et mercado nacional y liberalizar et 
tratamiento a la Inversión tr1nsnactonat, deben tlquld1rse tas posiciones clave del capital 
extr1njero, de sus testaferros •nacionales• y de los latifundistas, limitando y controlando mlls 
selectivamente la actividad del capital transnactonat. 

Frente a la tesis de un neollberallsmo promonopóllco que deja et destino de la patria en 

~a~~~a1::. ·~!1~~~~~;s e:~~c!:!.ªn~e:~~::~:e~I ~:=~a~:na~:~~:i~~~n:~;~~!e::~a~ 
estrat6gle11s y los estabones estrat6gtcos de todas las ramas de 11 economla naclon11 y pa11r al 
1ut6nttco de11rrolio planificado de las fuerzas productlv1s, alentando la participación de la 
denominada propiedad social (obrero, empleados y campesinos asociados con el Estado) en la 
producción y abasto de los bienes socialmente necesarios. 

Frente a un democrallsmo plurallsta en la esfera electoral, elevar efectivamente el papel 
de tas masas populares en los diversos eslabones de la vida social -sindicatos, 1soclaclones de 
diverso tipo, y sobre todo, en los propios partidos pollllcos y en los órganos de goblemo 
federales, estatales, municipales y vecinales -; ast como depurar el aparato estatal de enemigos 
de la real Independencia nacional y vigorizarla con cuadros nacionales fieles al pueblo. 
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Frente a una polltlca exterior que debilita sus rasgos mlls consecuentemente 
antlmperialistas, aún cuando conserve ciertas caracterlslicas obligadamente • por las 
condiciones mundiales • nacionalistas burguesas; es necesario profundizar el carllcter 
anlimperialista, consecuentemente pacificador y democrlllico de la polltlca exterior de México. 

Frente a la orientación cuaSI excluSivlste de nuestras relaciones económicas hacia un 
sólo pals • bajo el pretexto ideológlco de un determinismo geogrllflco • capitalista, los EEUU; es 
necesario orientarlas con un sentido patriótico, viendo el policrOmo mundo, único y 
contradictorio, contemporéneo, negociando con quien més convenga al lnter6s nacional. 

Frente al Impulso gubemamental al ya de por si privilegiado sector agroexportador més 
o menos modemo, que nos hace un as>'ndlce de la economla de EEUU; es necesario 
transformar la estructura socloeconómlca de la agricultura, Impulsando la propiedad social de 
grupos especlflcos • vgr. ejido colectivo • y estatal; en los distritos de riego para impulsar la 
PIOducción de los alimentos y las materias para el mercado interno, mediante la modernización y 
la lntensiflclcl6n de la hasta hoy, agricultura de lnfrasubsistencla. 

Frente a una polltlca fondomonetarista de recesión económica, acentuadora del 
deHmpleo y subempleo y concentradora del Ingreso en manos de una breve mlnorla financiera 
dominante • dominada (por las ttansneclonales); una polltica de distribución y redistribución 
social del Ingreso en favor de los trabajadores manuales e intelectuales, del campo y de la 
ciudad, mediante la aplicación de programas de PIOducclón y de comercialización, encabezados 
por el Estado y el llamado sector social, en los cuales se incremente sisteméticamente la 
ocupación laboral y se eleva el nivel de vida de la población con bajos ingresos, reduciendo las 
diferencias sociales. 

Frente a una conducción estrecha y egolstamente claSista del sector estatal de la 
economla, democratizar la administración de las empresas y organizaciones estatales, con la 
participación de la representación de los trabajadores en los consejos de administración y en los 
conHjos directivos. 

Debe sellalarse que el enfilar por una vla progresista del desarrollo de la sociedad 
mexicana, si bien Implica Impulsar formas PIOductlvas propias de corte no capitalista clllslco y el 
paulatino acercamiento a la comunidad socialista mundial, no significa una ruptura total de las 
relaciones económicas con las naciones del capitalismo avanzado. Se necesita aprovechar el 
capital extranjero, contrarrestando slmult6neamente, aquellos aspectos corruptores, 
intervencionistas y saboteadores, en una palabra, lesivos para la economla nacional y 11 
soberanla popular. Para ello, es preciso estableeer un control més estricto y operante sobre el 
capital foréneo, acabando con su actividad ilegal y creando condiciones en la economla nacional 
que eviten la acción corrosiva de los monopolios transnacionales. Recordemos que si acceden a 
nuestro territorio patrio, es porque tienen interés y una necesidad de Invertir aqui, para capturar 
plusvalla, utilizando recursos naturales, conseguir mercados para sus productos y no porque 
sean "hermanitas de la caridad". 

A la par de la tendencia objetiva, por su naturaleza, hacia la intemaclonalización de la 
vide económica y social en el mundo, actúa, ar mismo tiempo, otra tendencia objetiva, es decir, 
el crecimiento de la autoconciencia nacional, la aspiración de los paises, y, ente todo, de la 
mayorla de los paises liberados, hacia el fortalecimiento de su soberanla e independencia 
nacional. · 

El pueblo y solamente el pueblo de cada pals, tiene el derecho de definir su destino y 
resolver la cuestión respecto de la elección de las vlas del desarrollo social y del carécter y 
ritmos de las transformaciones sociales. 

El desarrollo nacional no puede subordinarse, en lo substancial, a los vaivenes de la 
situación de un mundo Inestable, como lo es cada vez més el capitalismo. 
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Corremos peligro, como en un espejismo, de pensar que vamos hacia adelante, cuando 
en realidad sólo accedemos a nuevas etapas, més refinadas, de subordinación y explOlaclón por 
parte del ca_pHallsmo avanzado, que hoy representa ya la prehistoria de la Hum1nidad. 

M6xlco requiere de un nuevo orden económico Interno, sustentado en el ahorro Interno, 
reinversión, repatrl1clón de capitales, formalización de la economla sublerrllnea y disminución 
de 11 evlllón fiscal. En otros t6rmlnos, sustentar el crecimiento económico en recursos Internos, 
en lugar de seguir hacl6ndolo con base en recursos externos. 

La Inercia, que hoy obliga al Estado Mexicano y al sector privado del pals a endeudarse, 
Cid• vez més debe romperse. Deben buscarse estos objetivos: 

1.· autosuficiencia 11iment1rla, para evitar lmport1clones; 
2.· el desarrollo de un dlnémlco sector exportador de manufacturas; 
3.· fomento del ahorro Interno para sustituir, en la mayor medida posible, la necesidad de 
~ltoextemo. 

Se debe recurrir al endeudamiento externo conveniente, que es aquel que complementa 
el 1horro Interno • mientras que la deuda externa Inconveniente es aquella que lo sustituye -del 
pals y produce divisas. 

A nivel nacional, se requiere de la participación, mlls ampliamente democrlltlca, de la 
pobllclón en las decisiones que se tomen respecto de 11 polltlca de endeudamiento; dado que 
hasta el momento es mlnlma su Intervención directa en su contratación, pero si es efecllva su 
partlclplclón en el pago de la misma, a trav6s de las fuertes disminuciones sucesiv11 en sus 
niveles de bienestar. 

El reto de una polltlca de desarrollo económico, que tenga efeclos sociales y polltlcos 
positivos para toda la pobllclón, consiste en lograr, slmutttneamente, producir y distribuir. 

Esto último significa orientamos 1 Invertir en la producción de lo que la m1yorl1 de los 
mexlcanos consume y necesita: bienes de consumo popular y bienes de capital estrat6glco. Sólo 
complementarlamente debemos producir para el mercado exterior. 

N·f·2·2 El Nuevo Rumbo lndultMI 

A pesar del aminoramlenlo en el crecimiento de los precios, conseguido a partir del 
Pacto de Solidaridad hace més de un quinquenio, el ahorro Interno no ha sufrido un sustancial 
lncntmento, revelando que los aspectos financieros son sólo parte de la solución del problema. 
La bise de sustentación de la evolución f1vorable del 1horro Interno se encuentra en el 
ensanch1mlento y profundización de la esfera productiva, asl como su mejor Integración Interna 
lntra e lnterramal, para conseguir un mayor efecto multiplicador de la Inversión sobre el Ingreso y 
sobre el ahorro. 

El dréstlco desplome en la demanda Interna de México para todo género de artlculos 
constituye, en buena medida, la explicación de como, pese a muy leves Indices de Incrementos 
en 11 producción nacional, han aumentado las exportaciones. Estas, ciertamente no son fruto de 
una mayor actividad, Industria! o agrlcola, que hubiera cubierto demandas Internacionales 
después de la doméstica. 
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La verdadera capacidad productiva para poder surtir mercados externos, debe fincarse 
en los cambios tecnológicos y en el mejoramiento cualitativo de la educación e Instrucción de la 
fuerza de trabajo y, siendo genuina esa mayor capacidad, tendria que repercutir necesariamente 
en una oferta acrecida al mercado interno de artículos y servicios a la altura de la calidad de 
cualquier lugar del mundo. Sólo esta mayor eficiencia económica para el propio mercado, 
conduciré a triunfos firmes en el comercio Internacional, lo otro son quimeras exportadoras con 
un gran sacrificio social, que se vendrén abajo al primer movimiento tectónico de una depresión 
en el sistema capitalista. 

Debe estimularse la elaboración de nuevos artículos que sustituyan Importaciones y 
generen exportaciones. Se requiere asegurar la regularidad de abastecimiento en la cadena 
productiva de bienes exportables. Ademés, precisa Impulsarse y premiarse la eficiencia y la 
eficacia. · 

Deberla, adicionalmente, buscarse elevar, sobre todo en corto plazo, las operaciones de 
Intercambio compensado, para reducir la demanda nacional de divisas con fines de Importación. 

La clave esté en que México mantenga una base manufacturera sólida. Le damos la 
bienvenida a los productos de otras naciones, pero no prosperaremos si nos contentamos 
simplemente con comprar, vender, ensamblar y distribuir bienes de alta calidad y bajo costo 
procedentes del extranjero. 

La recuperación del mercado interno, hoy en manifiesto declive, es Indispensable para 
volver a activar nuevamente la producción. Se lograré, en parte, sobre la base de la 
recuperación del poder adquisitivo de la población, y en parte, bajo el Impulso al sector productor 
de medios de producción. 

Es necesario detener el deterioro salarial real, para relanzar el mercado Interno, 
posibilitando mayores ganancias sólo a través de una mayor cantidad de producción y de ventas 
y, no con base a elevar precios y tasa de ganancia por unidad de producto vendido, y con 
salarlos reales negativos. 

Se debe de avanzar en el proceso de sustitución selectiva de Importaciones, 
especialmente de aquellas que, como bienes reproductivos, representan una fuerte erogación de 
divisas para el pals. 

Los empresarios tendrén més Incentivos a modernizar la maquinaria y el equipo en 
condiciones de salarios més elevados; porque no siendo hermanitos de la caridad, estarén 
dispuestos a sustituir mano de obra por maquinaria, cuando el costo de ésta sea menor en 
relación al aumento de la productividad que acarrea, comparada con el mantenimiento de la 
misma cantidad de mano de obra ( superbarata en las actuales circunstancias). aún cuando la 
productividad sea menor. Paradójicamente, la mayor tecnificación es més probable con salarios 
altos. 

La desindustrialización en la que se encuentra el país, sólo seré superada con un 
programa de •rescate Industrial", que tenga como bases la prioridad en la atención a la 
economía mexicana antes que el pago de la deuda externa y una polftlca de largo plazo de 
fomento a las unidades fabriles. 

El crecimiento y la desconcentración de la inversión de cada uno de los sectores y 
ramas Industriales, así como la més amplia diversificación de las fuentes Internas y externas de 
financiamiento, constituye un requisito Indispensable para superar el estancamiento tecnológico 
y productivo del país. El disponer de varias fuentes de Inversión podría representar, en realldad, 
la prueba y la garantía de apertura comercial realmente diversificada. 
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La sobreprotecclón a la industria coadyuvó a hacerla Ineficiente; sin embargo, la 
desprotección acelerada propicia la desaparición répida de muchas empresas, con el 
consecuente desempleo de la fuerza de trabajo. El camino correcto entonces, parece ser la 
racionalización de la protección mediante un esfuerzo seleelivo y gradual, para Impulsar la 
elevación de la productividad y la calidad en la producción nacional. 

Este tipo de sobreprotecclón indisclimlnada, únicamente benéfica al capital, es 
repudiable y debe tennlnar, pero no asi la protección racional 'I selectiva a la producción de 
bienes 'I seivlcios bésicos, estratégicos o socialmente necesarios, que realice el Estado. 

También seré Indispensable aeluar sobre los estimulos productivos, principalmente a 
trav•s de un programa nacional da racionallzaci6n social de la producción Industrial y de la 
eliminación de sus esquemas publicitarios. 

N·1·14 El Nuevo Rumbo A1ropecu1t10 

Sin una agricultura desarrollada es imposible el desarrollo industrial. Por eso, la tarea 
primordial es elevar la produelividad del trabajo en la agricultura, estimulando, ante todo, el 
tr1bajo del productor directo, el campesino. De ahl que I• tierra debe ser efectivamente para 
quien la trabaja 'I no para quien la hace trabajar en aras de sus muy particulares Intereses. Sin 
embargo, para elevar la productividad del trabajo campesino en bien de la sociedad, no basta 
con aplicar el principio descrito, sino que es muy Importante crear condiciones, mediante 11 
educación 'I el ejemplo, para hacer sentir ar hombre del campo la necesidad de ser mu 
productivo y asl elevar sus condiciones de existencia junto con las del conjunto de los 
trabajadores. Un mModo a seguir, serla crear, en las tierras da riego bajo el control, hoy, del 
lltifundlsmo financiero, una red de haciendes estat1les con una producción 'I condiciones de 
vida bien organizadas (eleelrlcldad, enseres domésticos, asociaciones de diverso tipo, etc.), 
como ejemplo de una calided de vkl1 superior y, al mismo tiempo, volverlos centros da 
preparación general e Instrucción profesional de los campesinos, especialmente de los jóvenes. 

otro método es restablecer y elevar los precios de garantla -el "salarlo" de muchos 
agricultores- de los productos del campo, mejorando el suministro de artlculos induslrtlles e 
intensificando el intercambio mercantil ciudad-agro. 

Ademés deben perfeccionarse los instrumentos de trabajo existentes, modernizando la 
técnica y mejorando la agrotecnla, Impulsando el cultivo de plantas de alto rendimiento 
agropecuario, enriqueciendo arllflcialmente el suelo y acelerando los trabajos de Irrigación qlie 
protejan a los campesinos y al pals de los caprichos de ta naturaleza. Se hace lmpresclndlble, 
asimismo, ampliar ta red de transporle, Intensificando los vlnculos urbe-campo y amortlgu1ndo 
tas pérdidas agrlcolas por defeelos circulatorios. 

Una segunda tarea imporlante en la politice agropecuaria, es la reorlentación ramil de la 
agricultura y la ganaderia para evHar seguir en la condición de apéndice de la agrolndustria de 
los Estados Unidos. Debe volverse a producir en función de ser, en lo esencial, productores de 
alimentos para la propia población y elimlnar ese tipo de dependencia, directamente doloroso. 
Lo fundamental debe ser la producción de alimentos y materias primas de origen agropecu1rio, 
para ta cabal Integración del mercado Interno y, lo complementarlo, et Incremento de la 
producción de cultivos de exporlación para obtener divisas. Estas son necesarias, claro esté, 
para comprar equipo y tecnologla que no se produce Internamente; pero antes que eso esté 11 
satisfacción nacional de la allmentacl6n popular. 

La tercera tarea de la politice agropecuaria, es llevar adelante las medidas para 
transformar las relaciones de producción en el cempo, y a través de las formas de propiedad 
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social colectiva creadas por la Revolución Mexicana de 191 O. La tierra debe entregarse para 
trabajarse como ejido colectivo, evllando la parcelación Individual del mismo y propiciando 
verdaderamente • y no saboteéndolo como actualmente sucede • el trabajo cooperativo de los 
ejldatarios con todo el apoyo del Estado y de sus empresas Industriales, agropecuarias o de 
servicios, vla insumos, crédito e Infraestructura. 

También puede organizarse para el trabajo cooperatlvlzado, a los mlnlfundlstas y a los 
pequenos agricultores, teniendo cuidado en vigilar que sea un proceso voluntario, sin prisa pero 
sin pausa y con la ayuda multilateral del Estado a las cooperativas creadas. 

La alternativa frente a los problemas que provoca la crisis agrlcola, es una estrategia de 
desarrollo genuinamente nacionalista que apoye a los pequenos y medianos productores, 
reoriente la estructura productiva hacia la producción de alimentos y materias primas necesarias, 
utilice racionalmente los recursos naturales y humanos con los que cuenta el pals; logre una real 
soberanla alimentaria pero sin dejar descansar este desarrollo en la Inversión extranjera. 

La vuelta al campo debe darse no sólo para apoyar a los sectores més rentables y con 
mayor capacidad productiva y financiera para la agroexportación, sino extenderse a los 
campesinos pobres mlnlfundlstas de las reglones més atrasadas y a los jornaleros rurales. 

Se requiere un proceso democrétlco y participativo de planeaclón de la producción, que 
promueva un desarrollo económico y social que satisfaga la demanda nutricional de los 
trabajadores del campo y de la ciudad. 

La utilización més eficaz e Integral de las tierras cultivables es esencial, tanto para 
Impulsar la producción de alimentos, como para mejorar las condiciones de vida de la población 
rural y dar solución al problema de la ocupación, ante todo en razón de las altas cotas de 
desempleo "latente• en el agro. 

Las principales causas del escaso empleo de maquinaria agrlcola residen en la 
estructura agraria. Débiles parcelas campesinas, carentes de suficientes recursos agrarios y 
financieros, donde con frecuencia ni siquiera se tiene una Idea elemental sobre los modernos 
métodos tecnológicos de cultivo de la tierra, no pueden ser hoy por hoy (y seguramente en el 
futuro) consumidores de la técnica agrlcola, abonos minerales u otros medios que elevarlan el 
rendimiento. Por otra parte, la masa fundamental de los grandes propietarios carece de 
motivaciones para reformar la tecnologla de la producción mientras disponga de mano de obra 
barata. 

Deben terminar de repartirse las tierras que son susceptibles de reparto: latifundios 
disfrazados de concesiones ganaderas, latifundios familiares; pero, sobre todo, las nuevas 
formas de latifundio financiero ejercido por transnaclonales o por sus testaferros de la alta 
burguesla del pals. Su combate, efectivamente, reside, no sólo y principalmente en el reparto de 
la tierra, sino en una verdadera reforma agrlcola integral, que contemple los aspectos financiero, 
organizativo, tecnoclentlfico, de comercialización y otros, necesarios para Impulsar las formas 
de propiedad social, no clásicamente capitalistas, creadas en el campo por la Revolución de 
1910. 

Es necesario revertir la utilización de las mejores tierras en productos de exportación, a 
fin de que se optimice su aplicación en el logro de la autonomla alimentaria que, una vez 
lograda, permitiré la generación de excedentes para su venta externa. 

Hace falta también, un esquema de estímulos regionales, para resarcirle su poder 
adquisitivo a la población rural con miras a estimular la producción de los alimentos necesarios 
en el mercado doméstico, y asl, dejar de lado la politice que atiende a la deseslabilizadora 
demanda fluctuante de los paises capitalistas desarrollados, especialmente de los E.U.A. 
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La actual crisis pone en evidencia que no hay ejemplos a seguir, sino caminos que 
descubrir. 

La desamortización de los dólares de Ja banca central, se presenta ahora como el único 
camino viable en Ja ejecución de un programa de capitalización que pennlta el desarrollo 
agropecuario. Sólo basta dinero y voluntad política para lograr la autosuficiencia alimentaria. 

En el futuro desarrollo de México, Ja única altematlva viable es construir, a partir del 
Impulso de los núcleos agrarios, auténticas unidades de producción, con lo que propiciarlan 
elevar el nivel de vida del campesino, tesis original de Jos planteamientos que dieron origen al 
proceso revolucionario. 

La generación y retención de un valor ascendente sólo puede sustentarse en el aumento 
de la productividad, el desarrollo tecnológico e Impulsando los programas de bienestar social. 

Es necesario trastocar las actuales relaciones de Intercambio a fin de resarelr el poder 
adquisitivo de la población rural, a través de precios de garantla m6s justos y mediante pagos 
efectivos sobre otra clase de productos. 

Del aumento de Ja producción y de la productividad depende, no sólo Ja soberanla 
alimentaria del pals, sino también el bienestar de los productores y su familia. 

SI se cuHlvaran Jos 11 millones de hectllreas que ahora no se utilizan, la producción se 
Incrementarla en 33 por ciento como mlnlmo. Claro, el asunto esté en Incrementar el 
presupuesto destinado a la habilitación de superficies y a Ja Infraestructura, en unos 10 billones 
de pesos, puntualizaba en 11188 el dirigente de la CIOAC ~. 

Existe una acelerada descapitalización, creciente mlnlfundlsmo y una pobreza lacerante. 

Suspender Jos rezagos que afectan al campo es una de las mlls altas prioridades de la 
nación. Uno de los postulados de la Revolución fue el de llevar justicia social a los campesinos. 

N·f·l-4 El Nwvo Rumbo Tecno-C/fntlflco 

En nuestro pals la tecnologla opera como un dato exógeno y que se Incorpora 
bllsfclmente por Ja vla de la acumulación. Por lo mismo, los cambios en la composición por 
sectores de la Inversión, deben provocar Importantes mutaciones en los coeficientes 
tecnológicos bllsfcos. SI se observan Jos sectores lideres habrla que considerar. 

a) Aumento en el tamano de las plantas; 
b) Mayor intensidad de capital; 
c) Aumento de Ja densidad del capital; 
d) La tecnologla exigida por las ramas de punta; 
e) Tipo de fuerza de trabajo que exige la tecnologla. 

Es evidente también, que se necesita una éllte, un estado mayor de la ciencia y de fa 
cultura espiritual en México. Con lo que no puede estarse de acuerdo es que los mecanismos 
escogidos para lograrlo, agraven, de entrada, Ja desigualdad de oportunidades, eliminando 
jóvenes que no pertenecen a la élite económica o polltlca, de Ja posibilidad real de acceder a fas 
cumbres del saber. La salida no esté pues, en cobrar cuotas mlls altas, sino en efectuar una 
Reforma Fiscal progresiva, que grave justamente a Jos millonarios y a Jos ricos. Asl, si el hijo de 

'"El Fin.nclero"; Lun/22/Fab.111; p. 41. 
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un potentado económico esté en la Universidad gratuilamer:ite no importaría, porque ya pagó su 
padre por la vía fiscal. El argumento contrario, que se cobren cuotas diferenciales, termina 
afectando més, en la practica ·Y aún cuando se otorguen becas • a los estudiantes con menores 
posibilidades económicas y de nulas influencias políticas. 

Entre las sugerencias de los Investigadores para revolucion1r 11 educación, y estrechar 1 
tsta con el aparato productivo, se encuentran los bonos de desarrollo tecnológlco. Con estos 
Bontecs se capt1rl1n recursos financieros para ser canalizados 1 11 infr11structura flslca y 
equipo escol1r, l1boratorios y equipo de apoyo 1 la docencia. 

Es necesaria la reorg1nización de 11 estructur1 socioeconómica para poder orientar los 
recu110s intemos y e>ctemos que se 1llegue el país, 1 ene1uzarto sobre un1 bise cientlfk:o. 
t6cnlca propia (en campos de intem n1Cion11 y social prevl1mente selecclonados), so pena de 
seguir siendo arrastrados por la dinémiCI de 11 revolución cientffico-t6nica mundial, 1 una 
división intem1c:lonal del trabljo com1ndld1 por las transn1clon1les monopólicas, 
clesintegradora de lo que supervive de un verdadero sistema productivo nacional. No se harj el 
Clmlno de fMxlco hacia un• 1111 modemidad, pretendiendo 11111rse de las tendencias 
domln1ntes de 11 economla mundi•I • 11 capitllist1, 11 soci1llst1 y lo que existe como interacción 
de 1mbls ·, ni tampoco se 1v1nzarj h1cia el progreso socill pretendiendo 1bstraerse de los 
1spectos 1v1nzados de nuestra actu1I personalidad históriCI como pueblo y n1ción, creados a lo 
l1rgo de nuestra ya secular biografía como sociedad concreta, en el marco de la gran familia 
hum1n1. 

N·f·Z·I El Nuevo Rumbo F/nencllfO 

Las 1ctividades productivas son las que a fin de cuentas permiten el crecimiento real del 
aholl'O lntemo y el desarrollo de la planta productiva. 

La deriv1ción hacia una "sociedad Clslno•, como se advirtió desde la Tercer• Reunión 
Nacion11de11 B1nca (Junio de 1987), es un1 desviación, dado que el negocio con perspectiva y 
el 1ut6ntlco 1horro que capten los diversos Intermediarios financieros, provienen de una 
economí• verdaderamente una, y no de 11 que transitori1mente esté alentad• por 11 
especullCión. 

La función b6slca del 1horro es promover la Inversión productiva, sobre todo en un 
momento en que el país se encuentra en una baja de su tasa de crecimiento y urgido de avanzar 
en la modemlzación de su planta productiva. 

Un pals debe fijar las prioridades y, sobre 6stas, organizar un acuerdo de los principales 
sectores que lo conforman. En el caso de M6xlco, debe aceptarse que es mejor coexistir con 
niveles moderados de inflación y con un salarlo al menos estable y un1 economía en 
crecimiento moderado, que con una economí1 pr6ctlcamente sin Inflación, pero con niveles 
deteriorados y con una planta productiva avejentada y aletargad•. 

En la realidad, en una economía como la mexicana, en que actualmente no existe una 
presión de dem1nda, que no puede tener una respuesta oportuna de oferta, el mejor programa 
1ntinfl1Cionarto deberj Incluir decididamente crecer, vencer la especulación y fortalecer el 
espíritu de emprest. 

Deberjn definirse con toda claridad algunos elementos que configuren un ambiente 
productivo que venza el clima especulativo actual, entre los que se encuentran: 
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- Ejercer un control nacional, a través del Estado, sobre ese activo fundamental que son 
las divisas, continuando la promoción de las exportaciones, promoviendo la sustitución de 
Importaciones y racionalizando su uso. 

- En materia de combate a la lnftaclón, deberé pasarse de una estabilización receslva, que 
sólo reprime la lnftaclón a través del over schootlng de demanda, a una estabilización 
dinémlca en que la oferta deberé acompaftar en el tiempo a la demanda global, dejando al 
mercado el ajuste de precios y cantidades sólo hasta el punto en que realmente puecl1 
resolverlo y al Estado 11 capacidad - en un 1mblente de democnicl1 partlclpatlv1 - de 
concertar las acciones, benéficas para la nación, necesarias para una estabilización 
duradera que permita generar un ambiente de confl1nza y certidumbre, Imprescindibles 
para el florecimiento del esplrttu de empresa y de trabajo que requiere el progreso del 
pal s. 

- Crecer primordialmente hacia el Interior y 1segurar a 11 nación, a través del control de 
cambios, que las divisas se emplearén en actividades relacionadas con el lnter6s de la 
economla del pals son dos razones adicionales, sin duda cruciales, para postular una 
polltica económica patriótica. 

- Respaldar el tipo de cambio con el aumento de la productividad, estableciendo el control 
generalizado - tapando todas las fug1s subsistentes - de cambios. Ello poslbilit1ré, 
adicionalmente, separar las polltlcas financieras Internas de las norteamericanas, 
particularmente en los movimientos de las tasas de inter6s, dando Impulso al sector 
productivo. 

- Sin desconocer la Importancia que tiene la utilización de las polltlcas monetariH, 11 
complejidad del momento y la variedad de objetivos que debe perseguir la polltlca 
económica Indican que ésta no podrla reducirse a usar tan sólo los mecanismos 
monetarios. 

- Se requiere activar todos los frentes e Instrumentos de la polltlca económica, en 
particular, los fiscales y cuidar que las pollticas de Ingresos, tan directamente vlnculadH 
a los principios de equidad y justicia, no sean sacnfiCldas a priori a IH urgencias 
Inmediatas de la coyuntura. 

La VII de Dt11rro110 v 11 Financiamiento Externo 

Se Impone resolver el problema de la deuda, de manera tal que permita a nuestros 
paises Iniciar, en los anos Inmediatos un desarrollo nacional verdaderamente autónomo, en el 
que no esté ausente ni la Independencia económica ni la defensa de los intereses de amplias 
capas de nuestro pueblo, lo que no Implica cerrazón económica o autarqula. 

La deuda ya no sólo es un problema económico, polltlco y social, sino que también 
representa un problema de control. 

Los recursos provenientes de los empréstitos se deben destinar a la Inversión 
productiva. Se ha hecho, al menos en parte; pero desgraciadamente, se ha descapitalizado al 
sector estatal de la economla, mediante las transferencias de valor al sector privado, 
principalmente el monopólico, por lo que los frutos de la Inversión proveniente del 
endeudamiento han beneficiado principalmente a ese sector ollgérqulco, sin que exista 
reciprocidad, por parte del mismo, para enfrentar el enorme peso del servicio de la deuda, que 
carga, fundamentalmente, sobre los hombros del pueblo trabajador por múltiples vlas: calda del 
poder adquisitivo, constreftlmlento y desabastecimiento del mercado lntemo, aperturas 
"salvajes" de las economías, desnaclonallzéndolas aún més, etc., a la atención de situaciones de 
emergencia (Importación de alimentos, por ejemplo), asf como para fines de regulación 
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monetaria: por la dependencia de los sistemas monetarios Internos con relación al dólar y 
operaciones de conversión de deuda por deuda bajo nuevas condiciones. 

Debe revisarse siempre que los plazos de los emp¡6stltos se hayan pactado en función 
de los fines para los que se obtuvieron los recursos; verificar que las tasas de lnter6s no se1n 
usurarias; revisar que comisiones, primas y dem6s gastos financieros no sean excesivos en 
relación con los servicios recibidos; comprobar que los proyectos y programas que sirvieron de 
bise para las operaciones de financiamiento público hayan sido autorizadas por el poder 
Legislativo; revisar 11 capacidad de endeudamiento de las dependenclH y entidades públicas 
que participen en las operaciones de financiamiento, y examinar las reglas que haya establecido, 
el Ejecutivo sobre la contratación de emp¡6stltos y la capacidad de endeudamiento. 

Los m6rgenes de endeudamiento de un pals no han sido definidos con claridad, pues la 
fijación de los Umltes de endeudamiento est6 sujeto o depende de vartables tan importantes 
como es el crecimiento económico • Sin embargo, el financiamiento proveniente del exterior 
deberil ser considerado siempre como un recurso complement1rio para la aceleración del 
de11rrollo. 

Todo pals est6 en capacidad de lograr una tasa de crecimiento mediante la utilización de 
su 1horro. Alln més, esta tasa de crecimiento puede lograrse y/o acelerarse mediante ra 
utlliZlclón de recursos adicionales proporcionados por el financiamiento extemo. 

N·f·2·t El Nuevo Rumbo di# SICfol Emmo 

Como mecanismos Inmediatos par1 frenar el drenaje de recursos financieros 11 exterior, 
se p11nte1 elev1r las export1clones a base de mayor productividad y no de reducir 
1rtlftclalmente el mercado lntemo, ablllendo los niveles de vida; raclonallur m1yormente las 
lmport1clones, discriminando 1 favor de las Indispensables, para desarrollar 111 ruerz11 
productiv11 nacionales; fomentar el turismo extranjero; controlar los g1stos del turismo nlclonal 
en el exterior, Incrementar los Ingresos públicos enclentando el sector paraest1111 con sentido 
pllriótlco y profundizar la reforma fiscal redlstrtbuldora del Ingreso naclonal; canalizar m6s 
productivamente el gasto y la Inversión públlCI y privada. 

Asimismo, mediante la producción de una mayor y mejor oferta en el mercado lntemo, 
se d1rla racionalidad 1 la apertura comercial, que entonces cobrarla una dimensión no 
amenazante sino complementarla para la industria nacional, y se lncrementarf1 ademlls el valor 
8gregado de las exportaciones, que entonces podrfan 1mpllarse a bienes de capital e 
lntennedlos, y no, como ahora, concentrarse en materias primas y bienes de consumo. 

Ha llegado el momento de eliminar las muletas en que descan11n l•s exportaciones, y 
promover una verdadera democratización del comercio exterior, mediante nuevos programas 
que obliguen 1 las empresas y1 consolidadas a aumentar su eficlencl1 y reducir sus mllrgenes 
de utllldldes, e Incorporen a productores agrfcolas e Industriales medianos y pequenos a esta 
1ctlvldad, como una fórmula para reactivar la Inversión y lograr que las ventas al exterior tengan 
un erecto multlpllcldor en toda la economía. 

Esto lmplfca una ampliación de los progr1mas de apoyo que hasta la fecha Sólo se 
otorgan a 111 llamadas Altex (empresas altamente exportadoras) y 1 ras comerclallzadoras, para 
que tstos beneficiaran tambltn a pequenos y medianos exportadores, especialmente en lo que 
respecta a la devoluclón del IVA, la garantía de atención especia! y expedita en sus trémltes 
ante las dependencias del sector público, racllldades en el acceso a materias primas y un 
trllamlento més flexible para el otorgamiento de ros cr6dltos preferenclales. 
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Adicionalmente, se deberlan establecer medidas •no financieras•, encaminadas a elevar 
la calidad de la producción nacional, tanto para consumo Interno como para 11 exportación, 
mediante exhaustivos programas de capacitación para los trabajadores, que 1unados 1 11 
re1ctlv1clón de 11 Inversión permltlrlan reducir el problema creciente de desempleo y los 
reZ1gos tecnológicos que enfrenta el pals; el logro de este objetivo, no lmpllc.1rl1 par1 el Estado 
m1yores egresos, pues sólo habrl1 que recurrir a las lineas de apoyo y1 est1blecld11 en 11 
banc.1 lntamacional, especlflcamente a las que mantiene el Banco Interamericano de Desarrollo 
en este renglón. 

La politlca de estimulo 1 las exportaciones serl1 coherente con 11 estrllegla de 
reordenación de 11 economla, toda vez qua obrlrl1 en livor de una m1yor competitividad de 11 
oferta mexicana en el exterior, reduciendo los costos que hasta ahor1 ha Implicado asta 
actividad para el pals, como son la recunencia de dev1lu1clones de 11 moned1 y su electo 
negltlvo en 11 Inflación, la creciente concentración de la riqueza y la p6Rlida de la 
Independencia económica. 

Una ventaja adicional de esta propuesta es que Impulsarla, en forma Indirecta, el uso de 
la c.1pacidad ociosa que presenta el aparato productivo a consecuencia de la recesión 
económica; con los apoyos adecuados serla factible aprovechar todos los equipos ahora 
subutlllzados en tareH de subcontrll1ción. 

Ademés es necesario est1blecer criterios de •esencialidad", que permlt•n orlent1r 11 
polltlca de comercio exterior del pals para poder eliminar todo aquello que no sea soci1lmente 
Indispensable y, de esta maner1, evitar un gravamen Innecesario sobre los recursos de la 
nación. 

En materia de la balanza de pagos en cuenta corriente, ante los Inevitables 
compromisos financieros externos, es Imprescindible proporcionarle una base mAs sólida tinto a 
la mayor obtención de divisas por exportación de bienes y servicios, como al gasto menor de las 
mlsm1s por una menos acelerad• Importación de mercancl1s. 

Para lograr una estructura fortalecida de nuestras exportaciones, es necesario 
diversificar tanto el numero de productos exportables como el de los paises destino de los 
mismos, sin prejuicios de sistema económlco-soci1I y viendo exclusivamente 11 ventadero 
lnter6s nacional. 

La promoción de exportaciones comprende 2 tipos de acciones: una hacia el exterior y 
otra haci1 el Interior de la economla del 1>1ls. Las primaras apuntan al aprovechamiento de 
economl1s de escala y la obtención de t6rminos de Intercambio més favorables. Con respecto a 
las segundas, se requiere una politlca activa del Estado en el llmblto de 11 producción, a 11 vez 
que Incentivos promoventes de valores agregados export1bles, que contribuyan mis 
eficazmente a un desarrollo nacional Integrado. 

Las verdaderas tr1bas externas al comercio no son los ar1nceles, sino los monopolios 
comerc111es y los múltiples subterfugios no arancel1rlos, regulaciones antldumplng, subsidios 
encubiertos y muchas otras que escapan al GATT. 

Al haber una liberalización comercial efectiva, 6sta debe Incluir, en forma slmulténea, a 
los grupos Industriales y comerciales més poderosos y tender a su desregulaclón oligopólica y 
monopólica. Ello lldundarla Inmediatamente en una ampliación y diversificación da la Inversión 
Interna y externa, en un mayor volumen de la producción Industrial y en menores precios de 
venta al consumidor. 

Frente al T.L.C., hay la disyuntiva siguiente: 
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-Una liberación gradual y selectiva en materia de comercio e Inversión extranjera. 
·Redefinir o definir una Polltlca Industrial capaz de reestucturar el aparato productivo 

nacional, elevando ta productividad generalizadamente, pal'll asegurar en verdad nuestra 
inserción intemacionat en mejores t6rminos y protegiendo tos sectores estrat6gicos y 
prlorlt1rios. 

-Regular estat1tmente el mercado, no elimln1r10. Lo cual exige una sociedad organizlda 
que fije tas pautas a seguir, en función de una estrategia determinada democnlticamente y 
no como ocurre, por et mercado oligopólico. 

·Introducir tr1tamlentos discriminatorios en campos estrat6gicos y prioritarios a favor de 
nuestro desarrollo, asegurando presencias compartidas del Estldo, capital nacional y 
capital transnacional. 

·Se requiere captar tecnotogla para Integrar nuestro aparato productivo intemo e 
impulsar tas correspondientes transformaciones en ta esfera de la productividad. 

Pira alcanzar un nivel adeculdo de tas importaciones del pals, se necesita no sólo 
l'llcion1llur1as en t6nninos del tipo de bien importable, sino imputur 11 fabricación intem1 de 
1quettos susceptibles de h1cerse en et pals, particul1rmente tos productos de consumo 
Intermedio y los denominados bienes de inversión. 

El deSlrrollo de 11 industria de bienes de capital, no trat1ria de 1vanZ1r sólo 
ulectiv1mente en 1tgunos proyectos 1istldos que, lejos de resolver el desequilibrio comercial 
tlend1n 1 incrementar el volumen de import1ciones. Se deberla buscar un1 plllafonna btsica 
que Sllisf1g1 las necesidades de m1quin1rl1, equipo y otros insumos de la industrl1 y et sector 
1gropecu1rio. Deberla tambl6n darse un m1yor 6nfasls 1 la slllsfacclón de tas necesidades 
socllles btsicas y 11 desestlmulo de la producción de bienes suntu1rios. 

En un Estldo mexicano eficiente, se tendr6 mayor poder de dirección y negoci1ción 
frente 1 un1 inversión dlversilicad1 que 1nte poderosos bloques productivos, comerciales y 
fin1nc1tros fuertemente concentrados. Las cl6usulu sobre la inversión del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos debieron prever y considerar estos aspectos, si realmente se 
pretende dirigir a M6xlco hacia la modemiz1ci6n y deurrollo. 

Los paises en deurrotlo deben ver la cooperación intemacional sólo como un medio, y 
no como 11 f1se Oltim1 para alcanZlr niveles superiores de deurrollo. 

Sin descartar la importancia que tiene el impulsar proyectos selectivos de exportación, 
que pennH1n el acceso duradero de nuestros productos en el mercado externo, es neceurio 
1plicar un1 polltica m6s orientada hacia el interior. Esta es ta vla seguida por los paises hoy 
clellrrottados: primero et mercado interno, despu6s ver hiela afuera; si bien es cierto que no 
podemol repetir su blografla eX1ct1mente, 11mbl6n to es que debemos d1r prioridad a 11 
lntegracl6n de ta planta productiva para confeccionar to esencial de tos bienes nacional y 
socl1lmente neceunos, lo que implica una utilización mAs racional del excedente económico 
que actualmente se di11pida o se trastada 11 exterior a trav6s de ta fuga de capitales y del pago 
del seNlclo de ta deuda extema. 

N·f·2·7 El NUIVO Rumbo Sobttlno 

Ante la aparente indigencia de capitales • mientras no se pone un alto a ta fuga de tos 
mismos al extranjero • en el pals, es nocivo actuar como limosneros de inversión extranjera 
directa, porque de eso se aprovechan tos inversionistas para imponer sus condiciones a pretexto 



234 

de traer sus capitales. Precisamente, deberla ser al revés: la nación, a través de su gobiemo, 
debe Imponer condiciones a la anuencia de capital extranjero, tomando en cuenta que viene no 
para •ayudamos•, sino motivada por la mayor tasa de ganancia obtenida aqul, comparada con la 
da su pals da origen. 

Es necesario modlftcar la Ley sobre Inversión Extranjera, llJ•ndoles a éstas un 
porcentaje obllg1torio da reinversión e Impuestos sobre las remesas da capital. 

Las imposiciones da los organismos financiaros lntam1clon1les se deben, 
fundamant1lmante, 1 11 debilidad da las economl1s nacionales, ya qua 1 mayor fortaleza 
económica del pals, se puada negociar la condlcionalldld da los organismos como al FMI y al 
Banco Mundial. 

Es necesario volver 1 asumir la vi1billdld lin1nciera del pals, medi1nta pollticls 
soberano orientldas a movilizar los recursos disponibles existentes, incenllv1r al desanollo y 
abatir la pobreza. Ello dependa, prlnclpalmenta, da ampliar CICia vez m•s la potanclalldld 
productiva lntema con un sentido nacional y social, asl como da manera simutt6naa, pero 
dellvlda, de la capacldld da exportar selectivamente. 

Paro avanzar en la dirección de defender y profundizar nuestra Independencia 
económica y la soberanla nacional, Implica cambios rldicales en la conducción económica y 
pollticl del pals, qua permitan realmente enfrentarse con éxito a la crisis. 

"Para defender la soberanla de M6xlco hay qua integramos todos, con justicia a la vida 
nacional, acort1r dlfarenci11 sociales. Los modos da incorporación son f6ciles da anunciar, pero 
dificil es la l1bor de reallzartos: elevar el bianast1r, muttlplicar las oportunldldes afectivas da 
empleo, de alimentación, vivienda" ct'i, "La soberanl1 supone especialmente la arrldlClción de 
la mlsert1• 1tt1. 

También es lmprescincllbia divarslftcar las relaciones económicas (comerciales, 
financiaras, tecnológicas) con el exterior, para garantlz1r la seguridad n1clonal y 11 
1utodetamin1ci6n. 

Se busca un desarrollo autoganerldo, con autonoml1, creciendo h1cia adentro 
fundamant1lment1, para cubrir las necesldldes propl1s nacionales y sociales; una vez 
asegurado esta 1specto intamo expansivo, se pod~ anfltizar la exportación. 

El pueblo y solamente el pueblo de cada pals tiene todo el derecho de deftnlr su destino 
y resolver 11 cuestión respecto de la elección da las vl1s del deS1rrollo social y del ca~cter y 
ritmos de las transformaciones sociales. 

Mf·J .. El NUIVO Rumbo Dlattlbutlvo 

"El crecimiento económico sólo tiene sentido en la medida en qua sirva al objetivo final: 
elevar el nivel da vida de todos los mexicanos. Este objetivo obliga 1 mantener la estabilldld, a 
incrementar la producción y a repartir mejor los beneficios• 1tl1. 

~~ 1n1onne Pntldlllclll, e.a.o. (tHOI. 
t•!O- lnfOnne Pntldlllclll, e.a.o. (tH01. 
~o. lnfanne Pnsldenclll; e.a.o. (tHOI. 
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El mercado es Irracional e Injusto, puesto que unos consumen en demasia y otros 
carecen de lo més elemental. Los defensores del "mercado" dlrlln, seguramente, que es 
preferible la lnequidad e Irracionalidad (aunque ellos no las reconocen como tales) antes que el 
iotalftarlsmo• de decisiones Impuestas desde fuera. Para los defensores del •mercado", lo que 
esté realmente en juego es la "libertad" para escoger, que tan ardorosamente postula MIHon 
Friedman. 

La "libertad para escoger", sólo rige para unos cuantos. Para las mayorias 
empobrecidas, la "dictadura• del mercado es la peor y mlls permanente forma de opresión, y, 
para la sociedad humana en su conjunto, la via més répida hacia el suicidio colectivo. 

Los argumentos "libertarlos• que se puedan oponer a nuestras constataciones y 
renexiones, no serén sino manifestaciones de quienes pretenden conservar sus privilegios en 
desmedro de las verdaderas "libertades• de las mayorias, que podemos resumir simplemente en 
la posibilidad de ejercer autónomamente sus derechos como seres humanos. 

El trabajo se habrla de revalorizar en función del esfuerzo desplegado y no de las 
veleidades de una demanda de mlnorias caprichosas. Se "democratizarian• tanto las 
responsabilidades como los beneficios. 

Al rev6s de lo que ocurre hoy, en una sociedad •racionalmente ordenada" no tiene por 
que haber desempleo forzoso de unos y ocupación excesiva de otros. 

Las relaciones humanas, al ser menos competHlvas en la búsqueda de una fuente de 
ingresos, tenderian a ser més solidarlas. 

Seria una sociedad en la que tenderla a predominar el concepto de •compartir" por sobre 
los de •acaparar" y •oprimir"; serla una sociedad mlls frugal, aunque sin perder su creatividad y 
f1nt1si1. 

Sólo si se incrementan los niveles de Instrucción, mejoran las condiciones de salud y 
vivienda y si se produce una nueva •revolución agricora• que permHa una mejorla considerable 
de las condiciones nutrlcionales, seré posible recuperar el crecimiento. 

El pais precisa de la construcción de un aut6ntico sistema nacional de salud, que 
equilibre los componentes de la atención curativa, preventiva y promocionar, promueva la 
atención primaria por encima de la estrecha concepción actual y elimine la excesiva 
centrallzación que facilita las decisiones Irracionales y la corrupción. 

Habida cuenta de que la lnnaclón es, en úttlmo anélisls, la expresión de la lucha de 
clases en el mercado de bienes y servicios, las normas de moderación salarial deben, 
Inexcusablemente, estar acompalladas de sistemas de control de utilidades. Desde otro llngulo, 
la polltlca de Ingresos del sector público debe orientarse a afectar el consumo de las clases 
medias superiores y aHas, y a la vez, proteger el poder de compra de los sectores mlls 
desvalidos de la sociedad. La selectividad, con los criterios de equidad, de los renglones de 
Ingreso relacionados con los precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector 
público y un sistema mlls diferenciado de subsidios ( tal vez a trav6s del sistema de 
racionamientos diferenciales), pueden ser mecanismos apropiados para evitar que la 
disminución del consumo privado, recaiga sobre los precarios niveles de nutrición y vestido de 
amplios sectores de la población rural y urbana. 

La relación entre salarlo y productividad se ha Invertido. Hoy no se puede pensar en una 
organización eficiente de la producción sin aumentar los ingresos de la clase obrera, sin 
Incorporar a los trabajadores a los resultados del progreso técnico. El pais, en estos allos de 
miseria obrera, esté desbaratando la experiencia y capacidad de su fuerza de trabajo, base de 
cualquier Incremento en la productividad. 
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La calda salarial constituye hoy el principal limite al relanzamiento de la producción, de 
la productividad y por tanto, de la reducción del proceso inftaclonarlo. La actual polltlca de 
depredacl6n salarial conduce, finalmente, a frenar el propio proceso de acumulación. 

Si se revisan periódicamente los precios de todas las mercanclas, no puede ser la 
excepción el de la mercancla fuerza de trabajo. 

Es Imprescindible frenar el deterioro de los salarlos de inmediato y, en adelante, Invertir 
el proceso. El crecimiento de la economla ha de significar una mejorla en las condiciones de 
vida de nuestro pueblo. 

Urge acentuar el carécter progresivo del sistema flseal, entre otros mecanismos, 
mediante la reducción • en algunos casos hasta la supresión • de los impuestos que gravan al 
C0111Umo, lo que ocasiona la contracción de su captación cuando decrece el Ingreso. La nueva 
polltlca fiscal debe fundamentarse en el Ingreso personal globalizado y en el de las empresas 
causantes mayores, para que contribuya a redistribuir el Ingreso nacional menos 
lnequltatlvamente. 

Polltlca Fl1cal Progra1iva 

El miedo gubernamental • o tal vez una coincidencia de Intereses en un amplio campo, 
con los grandes burgueses • de buscar resolver el d6flcll fiscal por el lado del Incremento de los 
ingl'HOS ordinarios vla una reforma fiscal fuertemente distributiva, ha Impelido a las autoridades 
a transitar por el camino mas fllcll de recortes al gasto público, en un pals donde las carencias 
sociales son enormes. Nótese bien: no se esta en contra de la raclonallzac16n y uso mas 
eflcllnte de los recursos públicos, sino que aún avanzando en e11 sentido, serla necesaria una 
magnitud muy superior de gastos para cubrir la deuda de la sociedad mexicana con quienes 
crean todo lo existente con su trabajo y, que poco o casi nada han recibido en t6rmlnos de 
allment1Ci6n, e<lucacl6n, salud, recreacl6n, etc. 

Tampoco se ha considerado por la estrategia gublmamental de financiamiento del 
desarrollo, sobre todo a partir de la eclosión del problema de la deuda en 1982, pagar solamente 
la parte leglllma de la deuda y su servicio, d1Sf1116s de priorizar los recursos necesarios para 
asegurar 11 reproducción ampliad• de la economla. 

En los próximos anos M6xlco tiene que seguir creciendo simplemente por necesidad, en 
virtud de que cada ano nacen 2 millones de personas y un mlll6n se Incorpora a la poblacl6n 
económicamente activa. Hay que responder a la demanda de empleo de los mexicanos, 
especialmente cuando en los úHlmos anos se ha estancado o ha sido muy bajo el crecimiento. 

El reto fundamental es recuperar los ritmos de Inversión y de creación de empleos, que 
ayuden a fortalecer el mercado Interno y a realizar los ajustes que requiere la planta productiva. 

La modemlzacl6n y el aumento de la productividad consiguiente, requieren establecer 
una justa distrlbuc16n del Ingreso, mejorar las condiciones de vida de las mayorlas, disminuir 
jornadas laborales y evitar el desempleo. 

Una polltlca popular, se !reduciré en un mejor reparto de la riqueza nacional y la 
extensión de los servicios vitales: educación, salud, deporte, vivienda, cuHura, etc. Es necesario 
hacer realidad los derechos sociales consagrados en la Constitución. 

No existe un equlibrlo entre los derechos sociales e Individuales. Hoy vienen dominando 
los Individuales. Los dos se contraponen. 
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N·1·2·1 El Nuevo Rumbo Dtmocflltlmlor 

El problema de la reestructuración de la economía no puede plantearse como un1 
cuestión tecnológica o financiera en si, sino que Implica un problema pollllco por las deelslones 
que ello exige, tales como : 

• Depurar el sistema productivo y, por cosecuenela, al propio empresarlado. 

- Mayor tasa de explotación de la fuerza de trabajo. 

- Favorecer la extranjerlzaelón de la economla. 

- Debllltar y reducir la acelón del Estado y circunscribirla a los Intereses de dicha 
reestructuraelón. 

Mientras el trabajo no cobre la organlcldad, presencia y autonomía necesarias, segulr6 
siendo la sociedad mexicana un campo de las fuerzas burguesas sin contrincante y con avances 
sólo por estímulos externos. 

Desde el 6ngulo del trabajo, su prlnelpal impedimento para confrontar al capital, son las 
Inmensas reservas de trabajadores proletarizables que alln existen y los nuevos contingentes 
que se suman a la fuerza de trabajo. 

Sólo en 11 medida en que el trabajo Imponga exlgenci1s salariales, 1utonoml1 de 
org1nlzación y de participación polltlca, podr6 presionar 1 f1vor del cambio tecnológlco con 
OCUPlción, al ordenamiento de la sociedad, y alln a su propia preparación con miras a hacerse 
del poder en el futuro. Por eso, es del mayor lnten!s para el trabajo la proletarlzación m6s 
Intensa y r6pida de todos los nlleleos de lrabajadores. 

El problema fundamental en Mblco, consiste en lograr una correlación Interna de 
fuerz1s y condiciones sociales que penn1t1n Imponer, por la voluntad de una m1yorl1 
consciente, org1n1Zada, participativa y vigilante, una polltlca económica que Introduzca refonnas 
estructurales profund11, verdaderamente revoluclonarilS y no superfici1les, est6 mlis llent1 1 
111 necesidades de l1s mayorlas y de la naelón misma y combata en su ralz la dependencia 
estructural del país, echando mano a los medios correspondientes. 

En lodo caso, a nivel Interno, la estructura de las posibilidades depende en gran medida 
de la acelón polrtlca de las masas. Una estructura de posibilidades no sólo se hereda, sino que 
se construye. 

La aCClón polrtlca del pueblo da cuenta de la todavía escasa relación que existe, para los 
trabajadores, entre su lucha por defenderse ante la Crisis económica y la Imperiosa necesidad de 
una 111rtlcipación crecienle en las decisiones que marcan el rumbo de nuestro pals. 

En proporción a la ampliación y profundización de la democratización de la sociedad 
mexicana, se abren mejores posibilidades de conjugar, convenientemente, los aspectos 
unlvelSlles con los 111rtlculares en la ortentaelón del rumbo económico nacional, así como una 
elevación del papel internacional del país al lado de sus pares latinoamericanos y del mundo 
emergente. · 
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Estamos ante una situación polltlca que reclama fuerzas y acciones superiores. 
Consideramos Imprescindible la participación de la clase obrera en la definición de las polltlcas 
del Estado. 

El gruplsmo en la polltlca, esté siendo sustituido por la polltlca a nivel de ciase social, es 
decir, las clases sociales subordinan al gruplsmo, el cacicazgo rural, a una polltlca sin visión de 
clase. En ello parece Ir adelante la burguesla con respecto a la clase tl'lbajadora. 

cuando los dirigentes de la clase trabajadora haci6ndose eco de la ldeologla de la clase 
dominante, hacen 6nfasls en la lnstltucionalldad del pals, y parecen olvidarse de la Revolución 
que engendró esa lnstltucionalldad • porque las Instituciones son cambiantes, cuando el pueblo, 
que es Jo único real y permanente decide transformarlas ., esos lideres estlln echando por la 
borda el bagaje Ideológico que los armarla para luchar por mejorar a la clase social que dicen 
representar, a trav6s de la modificaciones de todas aquellas Instituciones que frenan el 
mejoramiento del nivel de vida del pueblo, de las que juegan a favor de mantenemos en la 
dependencia económica y de las que Impiden ampliar los horizontes de la democracia en 
M6xlco. 

Es positivo que la Izquierda se una orgllnlcamente; pero ha de hacerse sobre la base de 
los principios. Bueno que exlst1 unidad de acción; pero es requlsHo 11 Identificación en 11 tllctlca 
1 1pllcar. Lo que no puede 1ceptarse es que se 1ntepong1 11 necesidad de que se un1 11 
Izquierda, para poder d1r la lucha antlhegemonlsta. En consecuencia, es un verdadero crimen 
hacer causa común con los enemigos del desarrollo del pals, es decir, form1r en lis fillS del 
frente prohegemonlsta contra la Independencia de la patria y el progreso social de la misma. 

Al ahondarse y complicarse las contradicciones entre la nación mexicana y el 
hegemonlsmo, sobre todo el yanqui, en medio de un 1scenso de llS fuerzas democrlltlcas en el 
llmblto polltlco-electoral, nos sitúa en una nueva f1se de la luch1 nacional liberaclol'I, en donde 
los 1v1nces futuros en el camino de nuestra segunda lndependencl1 estlln ligados 
Indisolublemente 11 progreso de la lucha antlmonopollsta y 1ntlollg6rqule1, con un mlis profundo 
contenido popular. 

Hemos llegado al punto en que el combate por la soberanla plena, ser6 eficaz en la 
medid• en que se vayan poniendo en entredicho, en la mente del pueblo, las bises 
socloeconómlcas del sistema de explotación neocolonl1I, cuyas ralees estlin en la propiedad 
privad• de los medios de producción y el Cimblo económicos. 

Entendiendo que, en nuestro subcontlnente, la lucha por la llbel'lción social de nuestros 
pueblos pasa a tr1v6s del combate por la plena libel'lción nacional, en la presente etapa los 
sectores progresistas del pueblo mexicano, deben •provechar todos los resquicios plasmados en 
la re1lldad objetiva y subjetiva para avanzar en ese propósito Inmediato, sin dej1r de tener fija la 
mil'I en el futuro mlis lejano. De ahl resulta el deber de aprovechar tod1s las contradicciones 
lnterburguesas, entre ellas las de la burguesla nacionalista con el Imperialismo y sus agentes 
lntemos que, aún con su Inconsecuencia y su proclividad a concesiones al mismo, resisten al 
dlktat transnacional y a la explotación neocolonial, creando condiciones proplu al accionar de 
l1s fuerzas luchadoras por la paz, la Independencia nacional, Ja democracia y el progreso social. 

La acentuación de los rasgos antlmpertalistas de la revolución democrlltlco-burguesa 
mexicana, concebida como una larga slnfonla histórica en tres movimientos • Independencia, 
Reforma y Revolución de 191 O • es una condición necesaria pal'I que el movimiento de 
liberación de la patria mexicana • aún Inconcluso en su aspecto esencial, el económico • alcance 
sus viejos y nuevos objetivos. El anlihegemonlsmo de hoy ha de reforzar la lucha 
antlollgllrqulca, en contra de esa capa de la burguesla financiera mexicana que se ha convertido 
en egente del Imperialismo, buscando alejamos de aquellas leyes del sistema monopólico, en 
donde el móvil esencial de la producción es la obtención de Ja tasa de superbeneficios 
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monopólicos para el capital dominante, la oligarquía nnanclera lntemaclonal y su socia menor 
mexicana. 

Ello comporta que la dlrecclón pollllca del Estado cambie de manos para constituir un 
Estado de Democracia Nacional-Revolucionaria, encabezado por un Frente Patriótico y 
Democrttlco, donde estctn excluidos aquellos mlemb!Os de Ja clase hast1 hoy domln1nte, que 
coadyuven a la reproducción de llS rellciones de subonllnlción 11 Jmperi1lfsmo, principalmente 
el y1nqul, y Ja entrlda en 61 de los miembros pollllcamente representativos de 11 cl11e hast1 hoy 
subonllnld1 • los trabljldores • como 1ctores y no como espectadores de 11 conducción 
gubem1mental. P1rtlclparlln t1mblctn en 11 función gubematlva, los representantes de aquel111 
capas de 11 burguesía que ven hacia el mercldo lntemo y que estlln dispuestos 1 lmpul11r 111 
fuerz11 productlv11 con un proyecto de nlción Independiente. 

La clave del dÍlslrrolio del pals posterior 1 la Revolución Mexle1na de 1910, es 11 
1pllclción • con sus v1ivenes • del Articulo 27 Constltuclon11, donde se h1 reconocido que el 
Ellldo Nlcion11, para contar con los poderes y •tributos lndlspen11bles en la conducclón del 
pals, debe ldmlnlstrar los bienes de 11 nlclón • que se1n lndispen11bles 1 su deurrollo ·sin 
ponerse amarras de ningún gctnero. 

Asl es como se establece que la propiedad en Mllxlco es, esencial y originalmente, de 11 
n1cl6n y que 6st1 puede darte en todo momento l1s mod1lldades que dicte el lnterts del pueblo. 
Los otros dos tipos de propiedad, la SOclal y 11 privad• son considerldas por 11 Nación, 1 travcts 
del Estldo, sujet1s 1 eus modalldldes dlctldes por el lnterts público. 

La empre11s est1111es son el brazo mu lmport1nte de que se siive el Estldo para 
1lcanz1r sus fines constitucionales, entre ellos, el ser rector del desarrollo económico nlclon1l. 
Atroftldo o cercenado ese órgano vital del ser n1clon1l, el sector l11mldo paraestatal, 11 rectorl1 
serle 10l1mente un1 entelequl1 o un1 mera proclame form11 sin bise re1l de sustentlclón. H1 
sido enorme el esfuerzo que 1 los mexicanos nos h• costado 1nd1r el duro cemlno de 11s 
nlclon1Hz1Ciones, para que mentes desnlclonalfzldas 11 seivlclo de una reducldlsim1 mlnorl1, 
no ldentlftceble con todo el sector privado, pretendln darte vue1t1 11 reloj de 11 historie, 
provocando mlls temprano que tanle, nuev11 conmociones de enormes proporciones, con su 
cuot1 de 11Criftclo popul1r (el único existente en la historia), en les cuales uldrlln denotldos a 
11 postre. 

Los neoliberales, los antiguos conseivadores de México, estlln avanzando en su 
propósito de destruir lo conquistado penosamente por el pueblo en 70 1ftos, a partir de 11 
Revolución de 1910. 

Se exige 11 prlvatlzlclón total de las empresas del Estado, Inclusive de las actividades 
bllsk:ls, que en la m1yorl1 de los paises capitalistas conesponclen a 11 gestión pública, como la 
Sllud, 11 educación y 111 comunicaciones. 

La demanda nnal serla la de privatizar 11 Estado; pero como esto no es posible • dado su 
carllcter soclll, 1ún cuando estl! al seivlclo de un1 clase-; lo que se pretende es poner al Estado 
11 servicio exclusivo, no ya de una clase, sino al de la fracclón mlls poderosa de Ja misma, los 
monopolios transnaclonales y sus supeditados homólogos •nacionales•; es decir, una especie de 
neoporftriato. 

El Estado debe superar su papel de obseivador liberal y adoptar el de dirigente 
económico que le corresponde, para determinar en dónde se Invierte, dónde no y en qué 
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condiciones. Las facilidades y estlmulos que se concedan, deben ser para empresas nacionales 
que cumplan con programas bien definidos de fabricación, uso de tecnologlas propl11 e 
lntenslv11 en mano de obra, controles de calidad y precios razonables. Programad1mente, el 
Estado puede Incluso, dentro de este esquema, utilizar los Instrumentos 1rancel1rlos para abrir 
fronteras y enfrentar temporalmente y selectivamente a ciertas ramas Industriales a la 
competencia lntem1clon1I; serla por ejemplo Interesante enfrentar a la competencia extem1, 
mildme que son empresas extranjeras, 1 l1 lndustrl1 1utomotrlz, 1 11 qulmlco-f1rm1ceutlca, a 11 
de Implementos agrlcolas, o 1 11 Industria llantera por ejemplo; todas las cu11es dicen producir a 
costos muy elevados en M6xlco, pero eso si, con niveles extraordinarios de gan1ncl1. 

Objetivo piimordlal de la polltlca económica en lo Inmediato y en el largo plazo, deber6 
ser Impedir que la fuga de capital sea reptante y/o explosiva. En el caso de esta úHlma, necesita 
control11se 1rrestrlct1mente el movimiento de las divisas, a trav6s de la rev1lorlz1cl6n de 11 
Intervención del Estado en los transv1ses de capital hiela y desde el exterior, tinto del sector 
público como, piinclpalmente, del privado, en particular de las transnaclonales. Complemento 
Indispensable del control del sector financiero extemo por el goblemo, elemento central del 
Estado, lo constituye t1mbl6n el control sobre las operaciones de comercio exterior, en especial 
sobre la fuga fraudulenta de capitales reallzada por las E.T., a través de la manipulación de los 
precios de transferencia en sus negociaciones entre matriz y subsicll1rl1s. 

Se precisa t1mbl6n una real renov1cl6n de la moralidad republicana, con un efectivo 
sustento jurfdlco, que evite al .méxlmo • penallzéndolas • las acclones antlnaclonales y 
1ntlpopul1res, de un breve grupo de 11 capa gobem1nte para especular contra la moneda del 
pals, lucrando con el conocimiento y IH ventajas proporcionadas por su posición privilegiada. 

Una reforma fiscal y su administración agresiva, son los Instrumentos de peso, aunque 
es lmport1nte 1ument1r la eficiencia del sector público. 

En materia fiscal, ampliar las bases grav1bles y reducir las tasas Impositivas; dar el jalón 
que se requiere en materia de slmpllflcaclón fiscal; avanzar en el combate efectivo contra la 
evasión, y revisar el sistema de coordinación entre el goblemo federal, los estados y los 
municipios. 

Para lograr una reforma económica que reduzca las diferencias sociales, disuelva los 
graves problemas económicos de hoy y siente las bases para un desarrollo de nuevo tipo, es 
necesaria una reforma del Estado. 

Es falsa la Idea de que el Estado, sol1mente con sus Instrumentos de polltlca económica 
y sus regl1mentlclones, puede regir la vida productiva del pals, Induciendo a los sectores 
piivado y social. Tal rectorla devendrla cada vez mb en una de car6cter meramente jurldlco, 
form11, vacla de contenido real. En 11 pr6ctlca, la rectorfa estatal puede ejercerse 
piimordlalmente, si 6ste, a nombre de 11 Nación, es dueno de los Instrumentos de producción en 
las ramas estrat6glcas del desarrollo y en los eslabones estrat6glcos de todas las ramas de la 
economla. Es 6sta 11 condición, sine qua non, para un desarrollo Independiente y con menor 
Injusticia social de las fuerzas productivas del pals; por lo que es falu el 1rgumento del 
1ntlest1tlsmo (por otro lado, nadie es partidario de la Intervención económica del Estado per se, 
es decir, del estatismo por si mismo), porque en el fondo -en un pals estructuralmente 
dependlent• este es un argumento contra la nación, propietaria esencial y original de los bienes 
que el pueblo encarga administrar al Estado. 

Democratizar la función económica del Ellldo, consolldlndo 1u rwctorfa 

Es necesario democratizar la función económica del Estado para que resulte 
consecuente a las necesidades de cambio y modemlzaclón, pero no a costa de perder su 
capaclded rectora y de Impulso piinclpal para la superación de la crisis. 
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La rectorla económica del Estado habrla que acentuarla, de tal forma que restablezca el 
equilibrio económico: frenando la lnftaclón, creando un sunclente mímero de empleos, 
garantizando el ahorro de los pequenos y medianos Inversionistas y, aún milis, estableciendo un 
efectivo control ae cambios. 

Esté demostrado históricamente que el mayor agente activo en la economla mexicana, 
tanto en el 1specto cuantitativo como en el cualltallvo, es el Estado. Aún en 6poc11 de 
est1bllldld económica, el ahorro prlvldo Interno es Insuficiente Pira fln1nclar 11 lnvelllón 
requerid• con el objetivo de alcanZlr niveles tecnológicos y productivos 1eept1bles y generar 
empleo. No hay de otra: o el Estado desarrolla la actividad económica o seri la Inversión 
extranjera 11 que lo haga. Pero, definitivamente, el capital privado del 1111s es lnca111z de llevar a 
Clbo tod1 est1 t1re1. 

N·f·l-ff El Nuevo Rumbo &ttlfffl/co 

Nuestro desarrollo o crecimiento, sagún se1 el caso, lo hemos venido haclindo 
depender de las condiciones o coyunturas lntemlclonales, del desarrollo desigual y a saltos del 
Clpitallsmo; poco es lo que flne1mos en nuestro deslrrollo de fuems Internas. 

Tal parece que el proyec:Ío de nación h1 dependido sólo de utlllZlr llS contradicciones 
entre las grandes patenc11s caplt1llstas y entre el caplt1llsmo y el soclallsmo, Pira ocu111r un 
lug1r bajo el sol cap1t1llst1 en e1lldad de "socio" menor de ellos (potencia Intermedia). 

Desde el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1 Ha se planteó que el 111rs necesitaba 
exportar y desplazar el centro de gravedad de sus exportaciones de los productos primarios y el 
pet161eo 1 lu m1nufacturas. El deuflo Significaba entrar a un1 nuev1 f1se del desarrollo 
e1plt1llsla mex1e1no. 

Para 11 Inserción nueva del pals en el mercado mundial se utilizan dos vent1ju 
com111rat1v1s, una económlco-soclal y otra geogréflca. 

LI primera reside en las C1racterlstlC1s de la fuerZI de trabajo mexle1na : bajos sal1rios, 
flexlbllldld y caPlcldld t6cnica; la sagunda consiste en la veclndld con el mayor mercado 
consumidor y de capitales del mundo : Estados Unidos. 

Ambas vent1Jas hacen de M6xlco, para las transnaclonales y sus proyectos de 
"descentralización" o "despliegue Industrial", una plataforma de explotación Ideal . 

• 
En M6xlco, es el aparato dirigente del régimen polfllco el que esté realizando una nueva 

mutación. 

Este Intento entrana una serie de dificultades : 

·Imponer una polfllca de austeridad mediante un aparato polltlco estat11, cuyo consenso 
y cuyos hébltos polltlcos se formaron en una polfllca "redlstribuclonlsta•, en la larga fase 
precedente; 

·Romper la alianza del Estado con la pequena y mediana Industria, los trabajadores, los 
campesinos, cuando esta alianza es la base de sustentación del régimen pollllco. 

Las pollllcas de ajuste, no han resuelto las causas profundas de la Crisis económica. 
Tres son los ejes de la estrategia de largo alcance: fortalecimiento de la rectorla económica del 
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Estado; desarrollo del sector social de la economfa y, como consecuencia, el logro de un nuevo 
modelo de acumulación a favor de las mayorfas nacionales. 

El objetivo de la estrategia de desarrollo es el proyecto nacional, constitucional; el pleno 
acceso de los trabajadores y 111 mayorfas nacionales a la vivienda, aumentos, educación, salud 
y recrelción; la justa distribución de la riqueza; la democratización Integral de la economía y la 
sociedad. 

La problem6tlca actual no consiste SOiamente en recuperar la capacidad de crecimiento 
de 11 economl1, sino en Impulsar una nueva estrategia del desarrollo que borre los nefastos 
efectos de 11 estrategia neollberal y que se finque en la reconquista de 11 soberanía económica, 
el fort1leclmlento del meraido lntemo y la redistribución de 11 riqueza nacional. Ello reclama una 
verdadera' y profunda democrat1z1clón de 11 vida polltlca del pals. 

SI bien la crisis es un fenómeno de carllcter global, producto de contradicciones 
lrreSOlubles del sistema caplt11fst1, ante 11 cual se prepara como salid• una recomposición del 
esquema de relaciones económlcls (y pollllcas) lntem1clonales; t11nbl•n es preciso advertir el 
papel que, en la agudización de las crisis lntem1s, han jugado 111 polltlcas económicas 
n1clon1111. Adem6s del Ingrediente de 11 presión extema, los elementos de decisión propia • 
Siiva Herzog: con Fondo o sin 61, 1pllcarf1mos 11 polltlca económica de ajuste ·, conforman el 
elemento determinante (por el perfil cada vez mú definldamente burgu6s de 11 capa gobem1nte 
de 11 clase dominante). 

Es útil reflexionar, sin embargo, sobre las poslbllldades reales de una polltlca económica 
en la bllsqueda de soluciones que, sin pretender resolver el problema global del sistema, tenga 
Pollbllldades de proteger los niveles de vida Internos y garantizar condiciones de soberanía, 
como principio de una redefinlclón de la vi• de desarrollo. 

Dadas las evidencias de crisis 10c11I y pollllca, ahora m6s que antes, la polltlca 
econ6mlca de cambio progresivo requiere de una amplia bise de sustento social; en suma, 
como 1 mediados de los allos treinta en nuestro pals, de una movlllzaclón amplia en un periodo 
de transformación y renovación democrllllca nlclon11 de sus lnstHuclones. 

Es un hecho que la reorientaclón hacia el meraido interno -como prioridad no 
excluyente de ampliar las exportaclones-constHuye la parte de avanzada de la disyuntiva 
económica 1ctu1I, garantizando sin 1l1rdes tecnológicos la soberanía 11fment1ri1, 11 operación 
de la Industria medl1n1 y pequell1, asl como de la gran Industria Wslca c:uyo funcionamiento no 
requiera de concesiones de soberanla, cesión de recursos no renovables, degradación 
ecológica, condicionamiento en el uso de divisas o manejo exclusivo por extranjeros. 

La estrategia fondomonetarista para dar continuidad a sus esquemas de pollllca en 
Am6rica Latina, consiste ya no en convencer de sus bondades, sino en demostrar la Inexistencia 
de altemallva. La respuesta l1tlno1merican1 se basarll en su cultura y tradición propias, que nos 
dan una sola Identidad no cerente de proyecto aHemallvo de amplio consenso social. 

SI bien es necesaria la Inserción de M6xlco en la división intem1clon1I del trabajo, esta 
reubicación del pals no debe fundamentarse en algo tan eflmero como la subvaluaclón de la 
moneda nacional y, consecuentemente, en el regalo de nuestro trabajo y de los recursos del 
pafs al extranjero. Tampoco puede basarse en la contracción permanente del meraido lntemo, 
porque no tiene perspectivas socioeconómlcas y polltlcas, a largo plazo, una vla de desarrollo 
que no contemple como prioridad fundamental el Impulso de las fuerzas productivas para surtir 
los bienes nacional y socialmente necesarios que demanda la población. 

En el mediano y largo plazos prevaleceré solamente la capacidad exportadora 
sustentada en el Incremento de la productividad y la producción, determinados ambos 
Incrementos por el de la capacidad de la fuerza productiva principal, la fuerza de trabajo, 
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potenciada con la utlllzación de los frutos de la actual Revolución Clenlifico-Técnica en marcha. 
Para eso, hace falta poner en el centro de la polltica y no sólo de la económica, al hombre real y 
concreto de la comunidad laboral, a todos y cada uno de los que, con su esfuerzo mental y 
flslco, crean todo 10 culturalmente existente. Los estlmulos materiales y morales otorgados por la 
sociedad han de orientarse hiela las masas laboriosas y no como ha ocurrido hasta hoy, a los 
duellos del capital, prtorttariamente 1 su segmento monopólico-financiero. 

Igualmente, la ubicación en mejor posición exportadora de nuestro pals a nivel mundial, 
depende y dependeré cada vez mlls no sólo de una oferta barata pero de calidad dudosa, en 
Insuficiente cantidad o fuera de plazo convenido. Por ello, debe buscarse la eficiencia -condición 
dependiente también de la capacitación y mejoramiento de los niveles de vida de la clase 
obrer. en 11 calidad de la producción y aglllzar el trasiado de mercanclas, rompiendo los c¡¡elios 
de botella lnfraestructurales y eflcientando el funcionamiento de los sistemas carretero, 
ferroviario, marltimo y aéreo de transporte. Para eso hace falta Incrementar la inversión, 
béslcamente pública, que es la única con capacidad e interés para desarrollar la infraestructura, 
por los enormes gastos y los largos periodos de maduración que comporta hacerlo. Por tanto, ya 
no podemos seguir cercenando recursos necesarios para impulsar la reproducción ampliada de 
la planta productiva del pals ·Y, bljo el capitalismo, poniendo en entredicho la propia 
reproducción ampllada del capital· por seguir satisfaciendo las demandas de una breve minorla 
financiero-especulativa, antlnaclonal por su subordinación a los intereses de la banca 
transnaclonal y sus gobiernos. 

Diversificar la dependencia para no depender de un solo pals hegemonista, es 
consustancial al progreso social en esta etapa de nuestro desarrollo. 

La vla capitalista dependiente no tiene futuro. La Reforma Delamadrtdlsta de la 
Constitución en materia económica, marcó la culminación del ciclo de la tercera etapa de la 
Revolución: con el reconocimiento de tres sectores de la economla: público, privado y social. Se 
inicia la cuarta etapa, en la cual la meta inmediata es que se de una recomposición de fuerzas 
en el poder que haga posible la vla no exclusivamente capitalista, en base 1 la alianza entre el 
sector público y social de la economla como palanca del desarrollo autónomo del pals y de 11 
elevación real y firme del nivel de vida de las ciases trabajadoras. Alianza que debe romper el 
aislamiento de México con respecto al conjunto de la economla lntemacional en la esfera 
económica y clentlfica, técnica y cultural. 

Es preciso integrar un poderoso sector social que fortalezca el carécter mixto del 
proyecto económico del pals, es decir, de la Carta Magna, eliminando el atraso del subsector 
social rural y clmentanáo el avance del sector en las esferas urbano industrial y de servicios, sin 
descuidar el impulso a las agroindustrias obrero-campesinas. 

La reestructuración productiva es una nueva oportunidad que llenen los paises de atacar 
la pobreza, agudizada por los programas de ajuste estructural implantados para corregir 
desequlllbrios en balanza de pagos y asegurar el pago de la deuda extema. 

El "modelo" capaz de libramos de la crisis, debiera ser uno que contribuyera al progreso 
no sólo económico sino social y polllico, a afirmar la democracia, la autonomla nacional y a 
lograr una mejor distribución de la riqueza y el ingreso. 

Una estrategia de nuevo tipo no seré, por supuesto, el resultado de uni decisión de 
gabinete, sino del fruto del esfuerzo y de la lucha polllica de los trabajadores manuales e 
Intelectuales, de los sectores sociales Interesados en la defensa de la soberanla nacional y la 
búsqueda de un desarrollo económico més Independiente y equitativo. 
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N·f·2·f2 El Nuevo Rumbo Modlmlztdor 

Una modernización adquiere un canicter económico, social y polltlco global, pues no se 
trata de simples cambios tecnológicos u organizativos del proceso de trabajo. El aspecto més 
conflictivo se localiza en el cambio de alianzas de clase. que hablan caracterizado al régimen 
polltlco posrevoluclonario. Es necesario corregir las reformas económicas en curso, con un 
mayor contenido social. 

El crecimiento económico en México es aún Insuficiente. Persisten las diferencias 
regionales, el campo continúa rezagado, el Ingreso sigue concentrado y faHan empleos sobre 
todo en los sectores de mayor productividad. 

Se requiere mayor acción pública en la educación, salud, desarrollo tecnológico y 
creación de Infraestructura. 

Es Imprescindible encontrar nuevos equlllbrlos entre la pob11clón, la distribución del 
producto y 11 ecologla. 

El avance slmulténeo en los émbltos polltlco, social y económico, son la mejor garantla 
de bito en cada uno de ellos. 

El crecimiento económlCÓ de México no debe ser elimero, sólo un desarrollo sostenido 
puede significar una mejorla en la calidad de vida de la población. 

La •competitividad' de los trabajadores mexicanos frente a sus similares del exterior, no 
debe sustentarse en los bajos salarlos. Es necesario recuperar nuestro mercado con 
productividad y no con bajos sueldos. 

Sólo las naciones que preparan bien a su gente, no sólo a sus clentlflcos e Ingenieros 
altamente calificados, sino también a los trabajadores directamente Involucrados en los procesos 
productivos, logranin permanecer como entidades con un perfil propio en el concierto mundial. 

La vf1 de desarrollo propia, debe ser autosostenlda con base a los principios siguientes: 
combatir la pobreza hasta llquld1rla, distribuir cada vez menos lnequltatlvamente el Ingreso, 
asegurar la nutrición adecuada de la población, fomentar la educación, buscar el mayor 
crecimiento económico compatible con un desarrollo amblentalmente sustentable. El Estado 
debe garantizar un desarrollo soclal, ecológica y politlcamente sustentable. 

Crecimiento económico y atención de las necesidades sociales son procesos 
Inseparables; no avanzar en forma slmulténea en ambos frentes, equlvaklrfa a distribuir sólo la 
pobreza y generar el estancamiento. 

La modemlzaclón patriótica y popular es la mejor defensa de la soberanfa y el medio 
més nipldo para elevar el bienestar de la sociedad. 

La modernización debe dejar de lado la vieja controversia de un desarrollo hacia adentro 
o hacia el exterior; tendremos que hacer ambos, a efecto de enriquecer este proceso. 

La Instauración de un sistema productivo secundarlo exportador no es algo que deba 
Imponerse fatalmente. El trazo de una eslrategla de desarrollo altematlva, seni el resultado no 
solamente de un esfuerzo de elaboración teórica sino de lucha polillca, emprendida por las 
fuerzas y grupos sociales Interesados en un desarrollo Independiente y menos lesivo a los 
Intereses populares. 
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Una estrategia alternativa no tendrla que descartar, por principio, el Impulso a proyectos 
selectivos de exportación, tanto de bienes primarios y manufacturas, que permitieran conseguir 
divisas para financiar el proceso de desarrollo. Lo que no es adecuado, es centrar todas las 
expect1tivas del desarrollo futuro en el mercado exterior. 

Al conlrarlo, todo pareceré Indicar que el desarrollo futuro de América Lalina, deberla 
descansar en el desarrollo del mercado Interno y en la ulilizaclón del excedenle generado 
Internamente. 

Una estr1tegl1 11temaliv1 tendrl1 que plantearse, como uno de sus objetivos ~slcos, la 
construcción de un verdadero sistema productivo n1clon1I coherente, Integrado y 1utocentrldo. 
Es decir, un SPN que cuente con una bise clenlillca y tecnológica propl1, e1pu de 1slmll1r e 
integrar tos 1v1nces tecnológicos habidos en 01ros SPN; que cuente con una plll1fonn1 ~sica 
productora de medios de producción; que Impulse el de11rrollo del sector 1gropecu1rlo y que 
est1bleze1 una adecuada complemenlaclón entre •ste y la Industria. 

El Pfl)blema reside en elucidar cual ha de ser 11 vl1 para romper con esos fenómenos 
negativos y 1segurar, con el menor sacrificio popular posible, un desarrollo 1utosostenldo, con 
Independencia económica y elevación del nivel de vida del pueblo. Ello debe hacerse oteando 
no 1610 el horizonte Inmediato, sino una perspectiva de futuro que contemple las 
transformaciones de toda lndole que se operarén en la frontera con el próximo milenio. 

Le verdadera modernización económica del pals consiste en crear y ampliar las 
condiciones mllerl1les y sociales que garanticen empleo y capacidad de consumo para decenas 
de millones de mexicanos. 

L• racionalidad económica moderna - tan mentada por los monetarlstas - sólo puede 
encontrarse en la p11n11clón social: solamente el control de la sociedad sobre el mercaclo, 
sustituyendo las decisiones anérqulcas de productores 1utónomos, por decisiones de la socladad 
tomadas conforme 1 uri plan. 

Sólo la subordinación de la ley del valor por la pl1ne1clón social, pennfflré 11 decisión 
revolucton1rla de servir 1 nuestro pals y a sus trabajadores - 11 mayorl1 1plastante de 11 
sociedad y no un grupo de Intereses particulares ·, y encontrar el camino de una sociedad mi\s 
justl. 1610 en e11 medida se re1llZ1rén los objetivos nlclon1les y popul1res verdaderos, y no en 
el recorte del glslo y de 11 Inversión pública, Inspirado en un monet1rlsmo ·reflejo teórico de 11 
ollg1rqul1 nn1nclera que domina en el capitalismo monopolista • que h• egudlzado la crisis. 

Avanzar no sólo en la costrucclón de un programa méximo de las fuerzas progresistas, 
que trace el derrotero estrat'Glco de la lucha, sino tambl•n de un programa mlnimo (el de un 
frente nacional democri\tico y patriótico) que permita enfrentar la crisis en condiciones menos 
desfavorables y higa posible mejorar la correlación de fuerzas en favor de los trabajadores y del 
pueblo en general. 

La modemlz1clón es un proceso de de11rrollo Integral, voluntario, autogobemado y 
fundamentalmente democri\llco. Dicho de otra fonna, debe abrir puertas 1 la participación de la 
mayorl1 en vez de cerrarlas. 
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IV·2 El Nuevo Ordln Econ6mlco lnt1maclon1I 

La natu11lez1 y m1111n1tud de los obsttculos 11 desarrollo socloeconómlco de un p1ls 
como M6xlco son t111s, que su solucldn 11 tiene que 1bonl1r dltde 11 ópllCI mundl1I o, 11 
menos reglon1I. T1I es el Clso, por ejemplo, del dltllloro de los t6rmlnos de Intercambio de lo 
que vendimos 11 ext11njero en rellClón con lo que debemos lmpofl1r. 

Durante las úHlm1s tres d6Cld11 del presente ligio un1 lmpoltlncl1 muy ..,.a.1 p111 
los destinos de 11 hum1nldld han ldqulrldo los siguientes problem11 : Nec:eslclld de Impedir el 
surgimiento de una gue111 termonucle1r, 11111ur1r un1 pu finne, cre1r lu condiciones p111 
llquld1r 1111r1so de los p1l111 en deslrrollo y 11 ellmlnlcldn de lncllg111nt11 lnJustlclu IOClllll : 
h1mbre, pobreZI, m11trt1; g111ntlzlr el deSlnollo equlllbrlCIO entre el crecimiento demogliflco y 
11 din6mlCI de llS fuerzn productlvn; suministro uguro de 11 polllllcl6n del globo terrliqueo 
con l9CllllOI energMlcos, mllertn prtmn y 1llmentos que se convierten en dellcit1rlos; 
1provech1mlenlo lntegl'll y l'lclonll de los rteursos del Oc61no Muncll1I y lllmlllClón del 
eipldo cósmico; necesldld de un1 proteccl6n erect1v1 del medio nllu111 y, fin1lmente, el 
problem1 del d111rrollo del propio hombre y d1 l1 g1r1ntl1 de un ruturo digno p1r161. 

El mundo contemporllneo conslltuye un mundo de e1mblos soc111es j1m6s vistos, de la 
puest1 en pr6ctlCI de gl'lncllous tr1nsro1m1c1onts revoluclonart11. 

El mundo contemporllneo constituye un mundo de un deurrollo dlnllmlco de 111 ruerus 
pniduct1v11, del progreso clentlfic:o-t6cnlco J1mll1 conocido antes. 

Sin emblrgo, un1 lndlgn1nte lnjustlcl1, como un1 desgr1cl1 socl1I de cientos de millones 
de seres 11 m1nlllesl1 en momentos en que 11 hum1nldld h1 logl'ldo poslbllldldes sin 
precedlntn p1r1 el progreso económico y socl1I. Los p1l111 que 11 llbel'lron del yugo colonl1I 
conqulltlron su lndependencl1 polltlCI, 11 mismo tiempo contlnii1n experlmtnt1ndo todo el peso 
de 111 oonsecuenclu de 11 domlnlcldn co1on111 del plSldo, 11 1nnuenc11 neg1tlv1 de 11 polltlCI 
lmpert1llst1 del neocolonl1llsmo. 

Slmej1nte re1lldld pl1nt11 11 necesldld de un Nuevo Orden Económico lntem1clon1I, 
y1 que 11 no h1y equldld y justicia lntem1clon11 no podli haber PIZ y, por lo tinto, siempre 
h•lri conflicto entre p1lses. 

Sin adoptar medidas resueHas enfiladas a prevenir el empeoramiento sucesivo de la 
sltulClón de los p1l11s en vlu de deSlrrollo y a suspender el subdeurrollo, no se puede 
uegur1r 11 est1bllldld polltiCI, económlCI y 11 PIZ en todo el mundo. se requieren, con 
urgenc11, e1mblos l'ldlClles de la ment1lidld polltlCI y 11 prlictle1 lntem1clon11, un1 Justa 
dlstrlbucl6n de 11 división lntemlclonal dtl ll'lbljo, el ejercicio de 11 sober1nla Imprescriptible 
SObre los recursos natur1les naclon1ies. 

Existe un• lntervlnculaclón directa entre una soluclón eficiente del problem1 de la deuda 
exterior de los p1lses en vlas de desarrollo y el est1bleclmlento de un nuevo orden económico 
lntem1cional. La solución l'ldlCll del problema de 11 deud1 únicamente es posible, 1nte todo, en 
11 vl1 de la reestructuración de 111 rellCIOnts económlCls lntemaclonales asentidas en 
principios justos, en el logro del desarme con fines de desarrollo. 
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Desde el siglo XIV, Europa Occldentlll protagonizó el naciente mercado mundial, que 
consolidó para mis de cuatro siglos con el descubrimiento, colonlzlclón y repobllclón del Nuevo 
Mundo. De est1 forma, Europa Occldental y Am6rlca del Norte convlltleron al Oc61no AtlAntico 
en un 1mpllo especlo de 11ta densldld en sus orlllu, y con comunicaciones de todo tipo entre 
1mblS. No es extratlo, pues, que lu dos gue!Tll mundi11ts tuvieran, en el siglo XX, su pnnclpel 
centro de operaciones en este palte m1rltlm1 y tenestre del mundo. Y 1lgo perecido puede 
decirse de 11 posguelfl, con 11 creecl6n del tratldo del AtlAntlco Nolte. 

Pero lo que perecla una crlstallzlclón atl6ntlcl del mundo, empezó a cambier 
precisamente con 11 cnsls de los 11\os 70 y ao, con lo que parece seli un desplaZ1mlento cid• 
vez mú pronunclldo del Arel de gravedld de la economla mundial, delde lu riberas del 
AUMlllCo a Ju del Peciflco. A ello contribuye la PIO(lresiv1 llllllclón del centro de gravedlcl de 
11 economl1 nort11merlcan1 hacia los estlclos del Oeste, por el peso creciente de Cellfoml1, 
Oregon, WISlllngton y Al11ka. Por otro lado, Japón resistió 11 clisls mucho mejor que los c1em•1 
grandes paises lndustl11les. 

Siguió creciendo y, con sus Inversiones exteliores, lmpuls6 l1 exp1nslón de otros paises 
lllMlcos, como Corea del Sur, Hong Kong y T1iwAn, contribuyendo 11 fort1leclmlento de 111 
neclones de 11 ASEAN (T1llancll1, M111s11, Singlpur, lndonesl1, BIVnel y Flllplnu, que son un 
conjunto demogrllfica y económicamente de gran futuro. T1mbi6n efecto de Japón, h1 sido que 
Australia y Nuev1 Zel1nd1 m1ntuv1tron un 11to nivel de eicport1Clones. 

AsimiSmo, contribuyen al fenómeno 1 que nos est1mos refiriendo la creciente 
lmport1ncia en la ex·URSS del daserrollo de Slberl1 Oriental (el glglntesco proyecto renov11r10 
BAM ea una buena mutllra de ello); y la espectacuter elCJllnalón que estA reglalrando China, 
con la refOmla del lilttma maoista por el grupo Den Xlao Plng, f1vorable a una economla má 
mixta y flexible. A 111 c1rcuns1anc1u sellaladu, se aoreo1n tu fuertes tuu de desllTOllo 
clemoglifico de otros paises de la orilla 1merlcana del Pacifico; como sucede con M6xico, todo 
el Istmo centro1meliClno y los rlberellos de Sudam6rlCI. 

Hoy, los problemas para la economia de E.E.U.U. son mu graves que en 1929: no hay 
posibilidad de una guelfl mundial (1ún cuando fuera lnterlmperlallst1), que desvalorlZlra capital 
e lmpulsar1 la taS8 de gan1ncia hacia ambl, Iniciando un nuevo ciclo de acumulación del 
capital. 

La cnsls de la d6cada de tos ochenta del slstem1 capttellsta, ha provocldo una regresión 
en el crecimiento de las relaciones económicas lntemeclon1les, especlficamente en el de Ju 
expolteclones. 

Mientras en 11 d6cld1 antepaslda el comercio mundlll se elevó a tasas relevantes, a 
paltir de 1980 registró una nueva calda. El valor de las exportaciones mundiales en 1985, segula 
siendo bastante inferior 11 registrado en 11180 c"1. 

El comercio mundial crece poco y al mismo tiempo subsisten y se Incrementan la 
pcoduccl6n de energ611cos, de 1llmentos, de mltellu prlmu aoñcolu y de muchos productos 
lndustll1les como los de la siderurgia, la Industria automotriz y de 11 petroqulmlca. En estas 
últimas Industrias, que muestran una capacidad Instalada muy grande y una fuerte 
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sobreproducción a nivel mundial, son justamente aquellas en las que México quiere basar su 
reconversión Industrial. 

La sobreproducción se ha manifestado en una disminución Importante de los precios 
lntemacionales, en particular de productos no Industriales. 

La sobreproducción y la e1ld1 de los preclo!i va estimulada por la situación de los paises 
deudores, los cuales en una búsqueda de divisas adicionales para servir la deuda externa, 
desarrollan polltie1s de fomento 1 las exportaciones provOC1ndo una mayor saturación de los 
merCldos intem1cion1les y un descenso de los precios. Nos hacen competir entre los paises del 
Tercer Mundo, beneftciéndose lis potenci1s imperi11ist1s con 11 e1ld1 de 101 precios). 

Ademés, 11 competencia intem1cion11 hl impulsado grandes Clrnbios tecnológicos, 
provOC1ndo, en algunos casos, un profundo desprendimiento de la producción industrial de las 
materias primas naturales. Estas son sustituidas, en varios casos, por m1terl1les de carécter 
1rtlllci1I. 

Las restricciones de los merCldos y la competenci1 intem1cion1I, han llevado a un 
crecimiento del proteccionismo propio y a una lucha en contra del proteccionismo de los demés. 

A pe11r de los esfuerzos re1lizados en los paises av1nzados del capitalismo, aún se 
mantiene el lento crecimiento económico del conjunto de esos paises. Ello, a pesar de la 
poderosa expansión del sistema crediticio Interno y externo del e1pit1llsmo, que hoy, de 
derrumbarse, como un castillo de naipes arrastrarla al sistema en su conjunto, con los Estados 
Unidos (el pals més endeudado del planet1) al frente. Tal siluación de merCldos saturados y 
agudamente competidos, es la expresión de la contradicción fundamental del C1pit11ismo • 
socl1tlzlción de la producción a eSClla intemacional vs. apropiación privada Cid• vez m6s 
monopolizada del fruto del trabajo social· profundizada por la revolución Clentlllco-Técnica en 
pleno despliegue. 

La guerra comercial escenlnClda hoy por las grandes potencias del capitalismo, (en la 
cu1I nos est6n haciendo participar, poniéndonos a competir entre si a los paises dependientes, 
en la producción de materias prima y ciertos m1nuf1cturados que a ellas lff convienen), es 
m1nlfestlción de una sobreproducción de mercancias ·• veces soterrada bajo la forma de 
Clpacidad Instilada altamente subullllzada- y de capital. Este C1pit1I sobreacumulado es el que 
emigra de unas bolsas de valores 1 otras, provocando alzas espectacul1res en los merCldos de 
v11ores y en los tipos de cambio o cracks burúllles y caldas bruSCIS en las paridades 
monet1ri1s. 

Se mantengan en un lento crecimiento por un largo periodo o entren en una nueva crisis 
clclle1, los paises del mundo C1pit11ista desarrollado, no presentan una perspectiva ya no 
digamos halagUefta, sino medianamente aceptable, para ayudar a salir de la depresión 
económica a América Latina, a México en particular. Es m6s, al contrario, parece ser que las 
recetas fondomonetaristas de ajuste Interno y extemo con apertura económica para exportar 
ciertas manuf1cturas, esté coadyuvando a incrementar 11 sobreproducción de merc1ncias al 
nivel sistémico,. haciendo lnellcaces las re negociaciones de las deudas externas basadas en 
esos esquemas de "industrialización hacia afuera•. 

Existen pronósticos de una nueva depresión en la economla norteamericana y mundial 
en el futuro inmediato, realizados por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT), basados en el anélisls del economista soviético Nicolal D. Kondratlev de los ciclos largos 
en la economla capitalista mundial. 

Según Jay Forrester, Jefe del Systems Oynamlcs Group de la Facultad de 
Administración de Sloan en el M.I.T., seftaló que la cima del actual ciclo largo ocurrió entre 
finales de la década de los setenta o en 1980 (después de una fase de crecimiento de 
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aproximadamente 30 anos, según sostiene la teorla de los ciclos largos, de entre 45 y 60 allos). 
y desde entonces la economla se desliza severamente, pero muy pronto dicha baja se 
pronunclarll 114¡. 

Lo peor del ciclo según Forrester, podrla presentarse a mediados de la d6cada de los 
noventa. Forrester explicó que las similitudes entre la depresión de los treintas y 11 que se 
aproxtm1 h1y gr1ndes similitudes, fllclles de advertir 1ún sin 11 1yud1 de computadofl 11•1. 

Los problemas que advertimos -manifestó Forrester· son mlls bien el exceso de la 
cepiClclad de m1nufldur1 y el exceso de deud1 de todo el sistema, y 11 bolSI de v11ore1 es m6s 
bien un1 consecuencia del exceso de recursos genefldos medl1nte c1e1cl6n de deuda, en 
donde no se requiere mlls de esos recursos par1 la Inversión flliCI. La últlm1 frontera 
especullllv1 de 11 economl1 tienden 1 ser las 1cclones. 

Clsl cu1lquler Industria experimenta exceso de 11 cepacldad de producción a nivel 
mundl1I -nota mla: se refiere al mundo del Clpital·. El exceso de producción dijo, fue alentado 
por 111 bajas tasas de inler6s de principio de 11 d6cld1 de los setent1 (N. ml1: y tambl6n por el 
alto endeud1mlento de los paises subdeS1nollados, que empezó en ese entonces). 

Adem6s, muchos otros estudiosos advierten similitudes entre el sentimiento 
protecclonlst1 de nuestros din en el Congreso de Estados Unidos y el cllm1 que permitió 
dur1nte 1930 11 aprobacl6n de 11 leglslaclón Smooth·HIWley, que Incrementó 1r1nceles sobnl 
lmportlClones no 1grlcol1s y que fue un f1ctor desenCldenante de 11 crisis en la bolSI de 
valores, par1 1lgunos el elemento determinante 11'1. 

Los pllnlcos en lis bolSls de valores ocurren normalmente durante los ciclos largos y 
cortos, expresó Forrester y 11 depresión que se 1vecln1 no harll 11 excepción. 

Una S1lld1 soclallsta a la crisis presupondria una modificación cardinal de las relaclones 
Jntem1clon1les constHuld1s en las condiciones del e1plt11ismo, u11a llquld1Cl6n total de 111 
propl1s bases de la explolacl6n, la opresión, deslgu11dad y enemistld, en eS1s rel1clones, con 11 
posterior formlClón de lo nuevo, un tipo soclallst1 de 11 división lntem1clon11 del tr1bajo, baSldo 
en In leyes de dirección regul1r y slstem6tlce de los lazos económicos reclprocos y la cre1clón 
de un1 1ll1n11 polllle1 fund1ment1lmente nuev1 de Estados. 

Por hoy, sin embargo, lo posible y lo que se requiere es un "crecimiento org6nlco", 
estlmullindolo de modo distinto en las diferentes partes de 11 tlerr1. A ello contrtbulrl1 una visión 
global de los problemas del mel'Cldo mundial. 

La vla de solución de tales problemas consiste no en proyectos utópicos de creación de 
un goblemo •mundl11•, sino en la conjugación orgllniCI de los esfueizos lntemos de cada pals, 
de cld1 Estado, orientados a una soluclón lo mlls efectiva posible de deS1nolio económico y 
soci1I propio, con un1 amplia cooperación lntemaclonal en los mlls diversos niveles ·bilateral y 
multlllleral, regional y mundial·, con el aprovechamiento de 111 dlstlnt1s Instituciones 
lntemaclon1les y sus respectivas organizaciones, Inclusive la mb universal de todas ellas, la 
Org1niZ1clón de las Naciones Unidas. 

~ctlllar 24/Agott.117;p. 1.f. 

1'íiííéip3.f. 
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Entre los documentos más Importantes de la O.N.U. sobre la materia de desarrollo 
socloeconómlco, ocupan un lugar el Programa de Acción y la Declaración sobre el 
establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, asl como la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados. Aprobados por la Asamblea General en 11174, concretan y 
completan los objetivos para la esfera de relaciones económicas Internacionales formulados en 
la Decl1raclón sobre el Progreso y Desarrollo Socl1I. Esos documentos slmbollzan el comienzo 
de una gran etapa en la labor de la O.N.U., cuyo rasgo caracterlstico hl sido 11 lucha de los 
paises emergentes por cambi1r su desigual sllu1cl6n en 11 división intem1clon1I del trabajo, por 
poner bajo su control el funcionamiento del capital extranjero en su territorio, por 1ument1r 11 
1yud1 económico-fin1ncler1, clentlfico-t6cnica y de otro tipo a los paises del Tercer Mundo. 

Al desarrollarse el capil1lismo a escal1 internacional, el creciente cartcter social de la 
producción y 11 clrcul1clón m6s allá de 11 fronteras n1clon11es, condiclon1 11 cad1 vez m1yor 
necesidad de control y regulación social a escal1 mundial. De 1hl, que un Imperativo progresista 
de nuestra 6poca se1 el 1cudir y afi1nzar cad1 vez mlis 1 los org1nismos intem1clon11ts, 
democratlzlllndolos, para elevar su capacidad como herramlentu Imprescindibles en 11 
búsqued1 de soluciones a problemas globales confrontados por el g6nero humano. Tal es el 
caso de los problenias de crisis financiero-monetarios, de lnttl'Clmblo desigual y, 
especlficamente, el de 11 conversión de los paises y pueblos del ll1mado Tercer Mundo en 
trtbul1rios permanentes de las metrópolis capil11ist1s, 1 trav6s de 11 pesad• cadtn1 del 
endeudamiento. 

Los cambios mundiales anteriores, como eslabón en la Inevitable marcha de la 
humanidad hacia la recuperación plena e Integral del cartcter soclal directo de sus relaciones 
productivas. 

El enfoque polifac6tico e integral de la problemMica socloeconómlca constituye 11 bise 
de 11 Estrategl1 Internacional de Desarrollo, que 11 O.N.U. formula a partir de 11 d6cada de los 
70, lienclo 6st1, e su vez, el eje de los programo socloeconómicoa que 11 O.N.U. confeccion1 
cad• diez 1llos. 

Pira 11 Estrategl1 lntem1clonal de Desarrollo de los 80's, el planteamiento era el 
siguiente: ºLI met1 del desarrollo deber6 ser un1 creciente elev1clón del nivel de vid• de 11 
pobllc:lón bisad• en la plen1 participación de 6st1 en el proceso de desarrollo y la just1 
distribución de los bienes de ese proceso" 1"1. 

LI vla democr6tlca de reestructuración de las relaciones lntemaclonales, parte de la 
presencl1 de Estados con distintos reglmenes y representa un proceso de cambios evolutivos de 
los principios y mecanismos de los nexos lntemaclonales. T1les cambios no eliminan las bases 
de 11 división lntem1clona1 capitallst1 del trabajo y t1mpoco lu 1llanzas polltlcas y económico 
formadas entre diversos Estados; pero son capaces de colocar en determinados m1rcos las 
acciones de las fuerzas Imperialistas, en cualquiera de las éreas de la vida tntemaclonal que 
fuese, y ponerles freno 1 esas fuerzas, obiigéndol11 1 tomar en considerlc:lón 11s necesidades 
de 1fi1nzar las norm11 y principios democr6ticos en las rel1clones lntemaclonales. Ello 
presupone un 1mpllo clrculo de exigencias de las fuerzas de 1vanzad1 de los paises en 
desarrollo, del movimiento obrero y democrMico de los paises capil1llst1s, como de tod11 las 
fuerz1s progresistas de la humanidad. La esencia de tales exlgencl11 consiste en que se• 
asegurad• una paz aut6nttca, el respeto por la soberanla y la Independencia, una cooperación 
equlllllv1 y mutuamente ventajosa, la eliminación del poder de los monopolios tinto n1clon1les 
como transn1clonales, la llquld1clón del neocolontalismo y de los restos del colonialismo, la 
abolición de todas las formas del dictado Imperialista en las relaciones lntemaclonales. 

tfl!llr ...... lnltrMCtonll di Dlun-pir1 ll IH IMcldl di D111rrollo di 11 O.N.U.; Rltolucl6n di 11 
Allmblll Olnlrll 31111, dll I de Dlc. 0 1110. 
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El 6xito del proceso de democratización de las relaciones internacionales depende de 
los esfuerzos précticos de todos los Estados, de todas las organizaciones y movimientos 
pollticos de masas. Esta tarea consiste en que la reestructuración de las relaciones 
internacionales sea conjugada con las necesidades précticas y las acciones respectivas de cada 
Estado, de toda la comunidad mundial, orientadas a prevenir los peligros globales. 

La mayor amenaza para la paz y la seguridad intemaclon11es radlC8 en el severo 
empobrecimiento a que hin sido sometld1s llS economl1s de los paises del Tercer mundo, por 
el doble efecto de 11 Crisis económica y la 1plicaci6n de los program11 de ajuste teóricamente 
destinados a combatirla, pero que en realidad 11 hin 1gravado, impuestos por el Fondo 
Monetario lntemaclon11 y el B1nco Mundial a las economlas subde11rrollad1S. 

Es nece11rlo explorar 11lidas a la triple explotación a que est1mos sometidos los 
pu1blos de los paises económicamente subdeSlrrollados : la explotación de tipo naclon11 por 
parte de l1s nlciones avanzadlS del sistema, la explotación de caticter social de la mayorla 
popular por parte de llS minorl1s dominantes-dominadlS (por parte de la oligarqula financiera 
transnaclonal), y 11 explotación Irracional de la naturaleza por parte de todos los sectores que 
abusan de ella. 

La seguridad ecológica para el Planeta ha adquirido un caticter extraordin1rlo para 
todos los Estados, sin excepción de ninguno. Cont1mlnaclón de la atmósfera y los recursos 
acuttlcos del p11neta, "efecto Invernadero• y peligro de que, en consecuencia, se h1g1 mlls 
C8luroso el cllm1 de la tierra, se Inunden muchas zonas cosieras, que la radioactividad ataque a 
la gente a trav6s del creciente •liueco• de la C8pa de ozono, constHuyen un1 lista Incompleta de 
los peligros ecológicos que produce el ser hum1no. A ello se sum1n los procesos de destrucción 
del medio ambiente y de empeoramiento de llS condiciones de vid1 de la gente, que son efecto 
de deSlstres nllurales y otr1s fuerzas de la nlluraleza. La desertlflcaclón de la llarra destruye 11 
milionn de hectllre11 de bosques tropicales 1"1. En los arios 70's, 24.4 millones c''i de personas 
sufrieron anualmente por la sequl1 y otros 15.4 millones por 11 inundación. En la cltcld1 palld1 
creció el número de vlctlm1s por de11s1res de la naturaleZ1. Si tom1mos sólo el Continente 
Africano, 11 sequl1 1 mediados de los 80, petjudicó a 35 millones de personas, much1s de las 
cu1les murieron cl'I. 

La carrera armamentista no sólo pone en peligro la supervivencia del hombre, sino 
dev1sta ingentes recursos neceserlos para el de11rroilo social. La milH1rlZ1ción se ha vueHo un 
fenómeno global: un 25'111 de la deuda global total de los paises subde11rrollados se debe a 
Importaciones militares. 

T1mpoco se encierran en las fronteras nacionales las tareas para combatir las 
enfermedades, como el SIDA, que hoy ha alcanzado la escala de pandemia y amenaza con 
consecuencias cataslróflC8S. 

Debemos Ir 11 encuentro de un orden racional, donde los seres humanos podamos vivir 
como tales, en armonla consigo mismos y con el ecumene, preservando y elevando las 
condiciones de la noosfera para el disfrute de las futuras generaciones. 

~;c.,1111111enc1r• 11 '-*IM?; pag. 2. 

2l,Our C-FUCUre. 01ronl Unlverlily l'rell, 1117; p. 7. Chelo en •u NueYI Mentllklld ~ 11 
......,_ 1oc111·; uvorov 1 .. 1111. 
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Se trata, esencialmente, de modificar las relaciones entre los seres humanos y entre 
éstos y la naturaleza, humanizando a la Tierra. En esa empresa, la mb gigantesca Jamlls 
intentada por el hombre, los aspectos económicos, comerciales y financieros deben tener un 
aspeclo puramente instrumental, poniendo siempre en el centro de las preocupaciones la 
elev1clón del Hombre. 

IV•l•I Nuevo Equlllbtlo "NOlfeoSur" 

Los graves problem11 monetario-financieros del capitalismo no podr6n resolverse, ni 
11in con 111 medkllS mlls radicales, en el llmblto puramente monetario. Par1 ello habrl1 que ir 1 
sus verdaderas cauSIS, radicadas en la lrracionallclad creciente del sistema bajo el dominio del 
caplt1I monopolista privado y est1111. Habrl1 que resolver, de maner1 posltlv1 y progresist1, 111 
contradicciones que se 1gudiZ1n debido 1 11 presencl1 cid• vez m1yor de los Estados 
monopolistlS en 11 regulación de las relaciones monet1rlo-flnancleras a nlvel internacional, en 
detrimento de los pueblos a los que dicen representar. En fin, lgualclad, en los intercambios 
reclp!OCOS entre todos los pt1lses y en 11 circul1ción intem1cion1I de los recursos disponibles. 

Existen amplios sectores de los pt1lses deurrollados que estlln interesados en que el 
Tercer Mundo recupere su capt1cidad de crecimiento. Los industrl1lu, productores 1grlcol1s y 
comercl1ntu que estlln en diflcuHades por h1ber perdlclo sus mercados en el Tercer Mundo, 
1poy1rl1n una solución durader1 al problema de la deuda, que permttier1 Incrementar la 
capt1cidad de importar bienes a los 111rses en desarrollo. 

L1 comunlclad internacional debe fijarse como meta, para la liHfma década del siglo, la 
reducción absoluta de la pobreza en el mundo. Ello requiere de la recuperación del crecimiento, 
del mejOrlmiento de la distribución del ingreso y de una m1yor eflclenci1 en la can11iZ1clón de 11 
inversión. 

Lis tendencias postbélicas de la economía capitalista mundial recalcan, con todo el 
poder de los hechos históricos lrrefut1bles, que carece de perapectlv1s 11 exlstenci1 de 
rellclones económicas lntem1cionales asentad1s sobre 11 explotación del hombre por el hombre 
y de unos 111rses por otros. 

El capitalismo cuenta alin con muchas reservas. No obstante, los sucesos de los liHlmos 
1llos confirman, con nuevo vigor, que el capitalismo es una sociedad sin porvenir. 

Con todo y las Inconsecuencias del demandado nuevo orden económico internacional, 
su programa llene total vigencia en lo referente al aumento equilibrado del comercio 
lntemaclonal, el impulso a las asociaciones de productores y de Integración Industrial, 
mejoramiento de las formas de transferencia tecnológica, creación de empresas muttlestat1les, 
etc. 

Sin embargo, el nudo gordiano a romper por el NOEI actualmente, es el problema de la 
deud1 externa y la reorganlZ1ción de las relaciones económico-productivas Internacionales, 
sobre bases menos lnequltallvas que las presentes. 

En defensa del viejo orden económico Internacional y para apuntalarlo, los centros 
imperialistas poseedores del poder económico real en el capitalismo, sabotean la re11iZ1ción 
prllctica de dos documentos de la O.N.U. : la declaración del establecimiento del NOEI y la 
Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 
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IV·Z·l lntemeclonallzacl6n con Sobenlnl• 

Con respecto al contexto Internacional, en vez de pensarse en una lntemacionallzación 
transnaclonallzada de nuestra economla • la lntemaclonallzaclón con Independencia económica 
debe ser la meta ·, en un aflln de conseguir divisas a como dé lugar para servir la deuda 
externa; habrla que privilegiar • sin descartar la búsqueda de mayores exportaciones 
manufactureras ·la endogenlzación de nuestro proceso de crecimiento económico ya sea a nivel 
de pals, ya de reglón l1tlnoamericana o de los paises subdesarrollados en su conjunto, para 
despleg1r nuestras capacidades productivas internas mlls Integralmente. Se requiere, ademlls, 
que los cambios planteados no dejen de lado, • nlvel lntemacion1I, 11 búsqueda de un nuevo 
orden económico en el cual I• deuda se sujete a otras regl11 del juego • no a lu del 
neocolonlallsmo ·, Incluso fuera del contexto de los org1nlsmos del viejo ORien financiero del 
capitalismo (F.M.I. y B.l.R.F.) y bajo una reestructuración que Implique I• eliminación de las 
prilctlcas perniciosas para las economlas subdesarrolladas. 

El desarrollo económico de M6xlco y del Tercer Mundo en general, reclama el 
establecimiento de un nuevo orden económico lntemacional, cuestión que Involucra la lucha 
decidida y unltari1 de los paises subdesarrollldos frente a los paises desarrollados. Cu11quler 
estrategl1 Interna producirla pocos frutos si no se avanza, entre otras cosas, en el 
est1bleclmlento de un sistema de precios relativos, en escala Internacional, favorable a los 
Intereses del Tercer Mundo, en la formulación de las reglas precisas a la operación de las ETN, 
11 reestructuración del sistema financiero lntem1cional y el diseno de nuevos esquemas de 
financiamiento Internacional que promuevan el desarrollo. 

Esta es la hora en que los paises latlno1mericanos y el Tercer Mundo en general, 
deberl1n de luchar de manera unH1ria por la transformación del sistema de precios vigente 1 
escala Internacional y acceder a nuevas form1s de cooperación Internacional e Inversión 
extranjera, que le den viabilidad y continuidad a IH también Ineludibles transform1clones 
Internas y que aseguren la soberanla y un desarrollo autónomo e Integrado de nuestros paises. 

El entrampamlento externo ha llegado a tal grado de complejidad que, de no tomarse 
decisiones conjuntes para la lnst1uraclón de un Nuevo Orden Económico lntemacion11, se 
pondrla en peligro la supervivencia de las naciones económicamente subdesarrolladas y se 
proplciarla en ellos rupturas de los sistemas democrlltlco-burgueses. 

Los paises en vlH de desarrollo como el nuestro, no pueden apostar su futuro y 
aspiraciones a la dlscrecionalldad de los paises capitalistas avanzados y continuar descargando 
en los trabajadores el peso de los problemas, cuya solución es corresponsabllldad de todos. 

Una polltlca exterior enfilada a la consolidación de la soberanla y la defensa de los 
Intereses nacionales, tiene un cierto contenido antlmperi1llsta que, aún siendo Inconsecuente por 
la n1turalez1 de 11 clase social dirigente, no va en el sentido deseado por el gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Tampoco proporciona seguridades de una resolución 
favorable 11 C.M.E. estadounidense en el problema de la deuda externa. De ahl la Importancia 
de Impulsar una polltlca exterior Independiente, cada vez mlls activa, de México, porque no sólo 
crea condiciones mejores para una verdadera sallda de la irampa• del endeud1mlento, sino con 
vista a los urgentes cambios en la polltlca Interna, en particular en la económica. Ello, debido a 
la reciproca Influencia entre los 6mbltos Interno y externo de la polltlca, donde si bien el segundo 
es un reflejo esencialmente del primero, a su vez acciona vivamente sobre él. 
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tv-2-7 l.uche rÑ #~ Pue#JI~ y Nuevo Otdln Económico lntem•clon•I 

SI bien el NOEI no es posible sin transformaciones profundas y, aím por si mismo, no 
resolverla de ralz todos los viejos y nuevos problemas de los paises capitalistas 
subdesarrollados y dependientes, si romperla el marco exterior que ahoga nuestras sociedades. 

L.11 lucha por el NOEI llene un filo antimperiallsta y, por ende, se inscribe en la 
orientaci6n progresista de la lucha de clase Internacional y nacional que libran las fuerzas de 
avanzada de nuestra 6poca. 

En el cuadro de la contradicclOn naciOn·imperiallsmo, ninguna ciase es autosuftciente 
para llevar al 611110 la lucha por la plena Independencia de nuestros paises. De ahi, la necesidad 
histOrica de conformar en la pr6ctlca, si se desea avanzar, frentes nacionales patrlOlicos y 
democtMlcos, con la parlicipaciOn de clases sociales contradictorias entre si, pero coincidentes 
en ia defensa de los intereses n1cion1les. El objetivo del NOEI se inserta, tambl6n, en 11 lucha 
de cada uno de estos frentes prograSistas Internos, a la vez que en la de un frente mu amplio a 
escale intem1clonal, compuesto por los sectores patriOticos de las burguesi11 n1cion11es del 
3er. mundo y la clase obrera mundial. 

En la lucha para ir creando el Nuevo Orden EconOmico Internacional (NOEI), es 
impmcindible desechar tanto posturas voluntaristas como posiciones flllllistas. En el primer 
caso, serla pensar que una sola o aún un conjunto de reuniones de car6cter lntem1cional en el 
m1rco de la OrganizeciOn de las Naciones Unidas, basta para solucionar de un plumazo todos 
lol graves problemas que aquejan a la m1yor parte de la humanidad loc:.lluci. en la franja del 
subdesarrollo. Desde el polo opuesto, 1gu1lmente ineficu es la actitud de considerar que de 
nada sirve concert1r voluntades de los paises 1trllldos econOmlcamente, para modificar la 
rei.ci6n de fuerz11 en el 6mblto de la economia capilallst1 mundial. SOio una actitud realista y 
comblliva, que busque la unidad dentro de lol foros mundiales, region1les, multilateraln y 
bilaterales y un1 disposlclOn a d1r pasos pr6cticos efectivos, 1SUmiendo los Mlgos c:omo retos a 
suparar por parte de los gobiernos y pueblos de los paises perif6rlcos del capll1llsmo, podr6 
cre1r las condiciones para paur a esa npecie de economi1 mundi1I de translciOn, el N.O.E.I., 
hacll un estadio superior de la vida social de la hum1nidad. 

Debemos concientizamos plen1mente: el NOEI es parte de una luche histOrica de los 
pueblos de los paises 1trasldos y dependientes y no un1 conceslOn gratuita de las 011glrqul1s 
financieras de les nlcionel capllallstes deslrrolladlS; por tinto, se impondr6 mis r6pldaínente 
con una polillca exterior mu 1ctiva y porque conviene a 11 inmensa mayorl1 de la hum1nidad, 
Incluidos los pueblos de los paises capilalistes avanzados. De otra forma, con puros 
planteemlentos verbales, necesarios pero Insuficientes, las transnacionales seguir6n remozendo 
1 su arbitrio el Viejo Orden EconOmico Internacional del capllalismo, opuesto a los Ngrados 
intereses colectivos. 

Los esfuerzos de alcanzar un NOEI son complementarios a los realizados para construir 
nuevos Ordenes econOmicos al Interior de cada una de las naciones emergentes, que aseguren 
un desarrollo autosostenido y estable a largo plazo. Ambos esfuerzos son, verdaderamente, 
parte de un único propOsito en un mundo crecientemente interdependlente, para modificar las 
arcaicas relaciones sociales de producción causantes de la pauperizaciOn progresiva de nuestros 
pueblos y concentradoras de la riqueza social en manos de un breve puftado de monopolios 
capitalistas transnacionales. 

La lucha por el desarme y la paz se vinculan directamente al reclamo de un nuevo orden 
econOmico internacional, asi como al pleno respeto de la autodeterminaciOn y la no intervenciOn 
en la vida interna de los Estados nacionales y el derecho de los pueblos a construir el sistema 
social que elijan. 
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SI nuestros pueblos ruchan frente al enemigo común y conllan en que no sólo les asiste 
la razón, sino que en un sentido histórico tienen la fuerza y la capacidad para defender sus m6s 
legltlmos Intereses, pese a todos los problemas y obst6culos que se encuentren en el camino, a 
la postre saklrén victoriosos. 

N·J-1 Dtudll Eltfeme y Nuevo Otden Económico 

En realidad, el problema de la deuda y su solución debe tratarse muHllateralmente en el 
marco de la O.N.U. y en el contexto m6s amplio de un slst1m1 de seguridld económica 
mundial, diferente al Inseguro m1e1nlsmo lnt1m1clonal cap1t11ista hoy existente. 

Las naciones en desarrollo pertenecientes al "Grupo de los 24", afirman que el problema 
de 11 deuda extema continúa como "el mayor obst6culo" para la 11CUperación económica. La 
deucll extema de las naciones en desarrollo -que supera el blllón de dól1res- contrajo el ftujo de 
cap1t1les privldos y convirtió 1 las naciones 1nd1udld1s en exportldoru de capitll. 

A m6s de diez allos de la explosión del problema de la deuda, ras naciones en desarrollo 
1pllclron dramMlcls e Impopulares medld1s de 1just1 económico, mientras que los paises 
lndustrl1le1 no complem1nt1ron el esfuerzo lnt1m1clonal al mismo ritmo. 

La espiral viciosa generada por la crisis consistió en : mientras la banca 1creeclora 1xlg1 
a los paises endeudldos que 1um1nt1n sus exportaciones, lis n1clones lndustr111es encogen ru 
oportunidades de comercio por sus pr6cticls proteccionlst1s. 

La solución de avanzad• en la crisis deudora de las naciones dependientes, de minera 
obvl1, depende del progreso en 11 solución paralel1 1 otros probl1m11 de car6cter global, como 
la reversión de la carrera arm1m1ntlsta, el de la superación del llraso clentlflco-t6cnlco, en todl 
un1 Sirte de ram11, por los paises emergentes y su Inserción en un1 1ut6ntlcl dlvlslcln mundill 
del trabajo, bajo un nuevo 1squem1 com1rc111 lntemlcion1I m6s equilibrado y 11 
reestructuración del s1st1m1 monetario fln1nclero y1 periclitado, para 1banclon1r 111 rellclones 
de dependencl1 y 1ntr1r de lleno a una re1l lnt1rdependencl1 entre tod11 111 nlcionls del orbe. 

L• luch1 por resolver positivamente la problemMicl del endeudlmlento extemo de loa 
pal11s dependientes, es parte de 11 1uc111 por 11 recontlrucclón de 11 ec:onoml1 mundl1I, donde 
11 111811 lntermedl1 de 1lcanZ1r el Nuevo Orden Económico lnt1mlcion1I y 11 modlmlzlclcln 
venlldera de 11s estructuras económicas de los paises emergentes, como el nuestro, es el 
prerequlslto para Impulsar las fuerzas productivas 1eoRles al 1v1nce de 11 revolución cl1ntlflco
t6cniC1 en curso y para mejorar firmemente la calidad de vida de lis masas popul1res. 

LIS tr1nsformaclones mundiales necesarl11 para solucionar progresiv1mente la 
s1tu1clcln del endeudamiento del mundo subdesarrollado, no pueden limitarse, como vemos, a 
los e1mblos en 11 esfera monet1rlo-flnanc11ra. 

Un nuevo orden económico lntemaclonal se darla con organizaciones realmente de 
calic:ter mundial, que garanticen el desarrollo de relaciones muHlf1c6tlcas y muHllllerales 
equllibrad1s, de beneficio mutuo e Impulsoras de todos los paises, con tendencia a Ir reduciendo 
paullllnamente las grandes blechas en los niveles de vida de la población mundial, 
est1blecl6ndose una división lntemaclonal del trabajo en el campo de la Industria y con 
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tendencia a la autosuficiencia alimentaria. Tomando en cuenta esa perspectiva, debe 
contemplarse la unidad y la integración de América Latina. 

Se aproxima el momento en que los paises latinoamericanos solidifiquen la cooper1ción 
entre si y con otr1s regiones tercermundistas, par1 impulsar sus intercambios económicos y 
cullur1les, reduciendo el peso de los monopolios transnacionales en la orientación de sus 
propios destinos nacionales, y, creando, a fin de cuentas, su propio estilo de desanollo no 
imllltivo del de las metrópolis capitalistas en sus aspectos derrochadores de fuerzas humanas y 
n1turales y depredadores del hllbltat humano. Al hacerlo, pondrlln t1mblén parte de los 
cimientos renovados par1 11 remodelación de la sociedad mundial y la edificación de una casa 
común universal habitable por la única raza que merece vivir: la raza humana. 

Los paises latinoamericanos no podrtn dar una respuesta eficaz (al problema de la 
deuda) sin buscar los elementos principales de la estrategia del desanollo en el sistema de 
relaciones de producción y sociales, Incluidas las relaciones Internacionales de producción. 
América Latln1 ha llegado a un punto en el que deben producirse cambios profundos en la vid• 
económica, y1 que sin ello no existen posibilidades re1les par1 salir de 11 crisis. 

Es un momento propicio para hacer eximen a conciencia de la falla de voluntad polltica 
par1 1vanz1r h1ci1 la Integración l1tinoamerlcana y superar el terreno de la retórica. En el caso 
de México, 1hor1 mlls que nunca urgen definiciones en uno u otro sentido, pal'I no caer en la 
Incongruencia de apoyar en el discurso a 11 región e integrarse, en la prllctica, al vecino del 
norte. 

Al parecer, se ha llegado a un punto en que el crecimiento y desanollo de los pueblos 
l1tino1merlcanos es condicionado a coincidencias ideológicas y filosóficas con Estados Unidos, 
dentro de una nueva versión - ¿mAs sollstlcld1? - de 11 Doctrina Monroe, caracterizada por 
sellos y zonas de dominación. 

N•l•10 Decl111Cl6n de le O.N.U. aolJre ti Prog1110 y Duanollo Socl1I 

LI Declaración sobre el Progreso y Desanollo social fue adoptad• el 11 de diciembre de 
19119, en el periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a Instancias de 
los paises entonces socialistas y de los en vlas de desanollo. 

Hoy que la agenda de la comunidad mundial convierte en central la prioridad de los 
valores humanos universales, crece el Interés por la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo 
soct11. 

LI Declaraclón, fue muy Importante para los esfuerzos de la comunidad mundial por 
llevar a la pr6ctlca los objetivos humanHarlos, proclamados en la carta de la O.N.U., de 
favorecer el nivel de vida y la plena ocupación de la población, garantizar la dignidad del ser 
hum1no, la justicia social. 

LI Declaración contiene toda la experiencia de la labor de la O.N.U. concerniente al 
progreso de esos altos ideales. 

Uno de los pasos dados en esa dirección fue la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, aprobada por la O.N.U. en 1948, la que concentraba los derechos y libertades 
fundamentales del Individuo, comprendida la Igualdad de todos los seres humanos sin 
discriminación alguna, su derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal, al refugio, a la 
libertad de conciencia, al derecho al trabajo, a la protección frente al desempleo. 
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Un Importante aporte de la O.N.U. para garantizar las condiciones adecuadas de la vida 
humana, fue la aprobación, en 1986, del Pacto lntemaclonal de Derechos y Deberes 
Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto lntemaclonal de Derechos Civiles y Polltlcos. 

A la par con el tema común de los derechos humanos, la O.N.U. ha concentrado sus 
esfuerzos en desarroll1r sus diferentes aspectos, en particular, en la Declaración soble la 
supresión de todas las normas de dlsclimlnaclón racial, la Declaración sobre los Derechos del 
nlllo, la 0ect1raclón contra la discriminación de la mujer. LI Declaración sobre 11 Promoción 
entre 11 juventud de los ideales de la paz, del respeto mutuo y de 11 comprensión entre los 
pueblos. 

La lucha por la descolonización, cuyos principios b41slcos fueron formulados en la 
Dect1raclón sobre 11 concesión de 11 Independencia 1 los paises y pueblos colonl1les, ha dldo 
un vigoroso Impulso a la labor de la O.N.U. por favorecer el progreso social y económico en el 
mundo entero. 

A fines de los sesent1, 11 h1cer 11 O.N.U. el bal1nce de lo logrado en los distintos 
cempos, formuló un programa Integro y complejo que considerara las nuevo re1lidldes y 
rellej1ra 11 vinc:ul1clón entre el desarrollo económico y el desarrollo social. 

Ese papel program6tlco lo desempelló la Dec11raclón soble el Progreso y el Desamlllo 
Soc11I; resuttldo, nlluraimente de acuerdos consensuados, como todos los documentos de la 
O.N.U .. No obstante, ha cimentado v1rios principios y objetivos que hast1 1hora no h•n perdido 
vigor. 

u Decllraclón (Resolución 2542 (XXIV) de 11 Asambl11 General de 11 O.N.U. del 30 de 
diciembre de 1189) pl1nt11 como principio b41slco, que el progreso soc111, basado en el mpeto 
1 11 dignidad y los v1lores del individuo, g1rantlz1 el desarrollo de lo derechos del ser hum1no y 
11 justicl1 social, y tambl6n requiere superar deflnttlv1mente lodlS 11s formas de desigu11dad, 
eJqlfollCión rlcilmo y 1partheid, que se 1pliquen con eficiencia los derechos civiles, pollticos, 
económicos, soci1les y culturales, sin dlsclimlnación alguna. 

LIS perspectiv1s del progreso y el desanolio soci1I se pl1nta1n en 11 Dect1r1clón en 
vincullclón directa con condiciones clave como 11 independencl1 nlclon1I, 11 no injerencl1 en 
los uuntos intemos de los Estados, el respeto 1 su soberanla y el derecho de cid• Estado • 
optar libremente por su propl1 vla, 11 coexillencl1 pacifica y la cooperac:lón de todos los palsn 
independientemente de llS diferencias existentes entre sus sistemas IOcioeconómlcos y 
polltlcos. 

u Declaración recoge la actttud general respecto al desarrollo de los •recursos• 
humanos, que comprende 11 participación de toda 11 población en el proceso de aellvidad 
económica, la preparación de person11 1utóelono, el desarrollo universal de la sanidad y la 
Instrucción, la prevención de 11 fuga de cerebros, 11 confección del programa demogr6flco. 

Como impoftlnte garantia del desarrollo de los •recursos• hum1nos y el progreso social, 
la Declaración sellala la adopción de medidas legislativas que g1ranllcen los derechos pollticos 
y civiles y t1mbl6n 11 plena mllerializaclón de los derechos económicos, sociales y culturales, 
sin dlscrlmlneclón alguna. Se supone que esas medid11 se ir6n tom1ndo a medid• que avancen 
las tr1n1fonnaclones democr6ticas de la sociedad, la planificación del progreso social, la 
IC:lleraclón de la industri1lizlclón sin oivid1r los 1spectos sociales, 11 re11iZ1clón de reform1s 
agrarias, el desarrollo multlfa«*lco del cempo, de los programas de construcción de vivlend1s, 
de otras invel'SiOnes en la esfera del desarrollo social. 

Son muy importantes para el desarrollo de los •recursos• humanos y, en general, de 
todos los problemas sociales de la etapa aelual, los postulados de la Declaración concemlentes 
a la amplia participación del pueblo en la vida económica, social, cultural y politice, tanto a 
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través de los órganos gubernamentales nacionales, como de las organizaciones no 
gubernamentales. Estas cuestiones llenen que ver directamente con la consecución de la plena 
integración de la sociedad nacional, su movilidad social y el fortalecimiento del sistema 
democrAlico. 

Los autores de la Declaración han contribuido a la elaboración de los principios 
fundamentales de intemaclonallzación de los enfoques a las tareas de progreso y desarrollo 
sociales, definiendo esas tareas como causa común de la comunidad mundial, que por medio de 
la acción coordinada contribuiré a los esfuerzos nacionales. 

Igual que en los capítulos "internos• de la Declaración, en su parte •externa•, asegurar el 
progreso social va muy unido a las perspectivas del desarrollo económico y la solución de 
problemas globales. Ha sido uno de los primeros documentos de la ONU conceptuallzadores del 
enfoque integral del progreso social y económico en el contexto de factores internos y externos. 

En particular, se plantea la tarea de crear condiciones para el desamillo social y 
económico rllpldo y progresivo por medio de 11 transform1clón de las relaciones económlcls 
int1m1Cion1les, la liquidación d1 11 explot1ción económica extr1njera, el empleo de nuevos y 
ellcientes m6todos de cooperación intem1clon1I que permlt1n 1 Cid• pueblo 1provech1r 1 fondo 
sus propios recursos. Destacan en especial las necesidades de los pifses emergentes, cuya 
111tu1ción en la economla mundial tendrll que mejorar. Entre otras COSIS, gracias 1 las 
condicioneS de comercio justas y los precios favorables para los artículos exportlclos, a que se 
eviten 111 fugas de Clpilal de esos países en detrimento de su desarrollo socioeconómlco, al 
1umento de 11 ayuda a esos pifses, hasta el 1 por ciento del Producto Nacional Bruto de los 
Estados lndustri1lizados, a la facilitación general de los cr6dltos par1 los países subdesarrolllclos 
(blj1s t1sas de fnter6s para los pr6stamos y plazos largos y favor1bles de PIQO, g1rantf1S de 
que t1les pr6stamos no se utilicen con fines polrtrcos). 

En 11 Deci1raclón se apuntan otros medios y m6todos muy Importantes, de conseguir el 
progreso social gener1I, en realldlcl predecesores de muchos principios de armonización e 
lntem1cion1lizaclón de los lazos económicos mundiales: 11 ampliación del comercio 
lntamlCional sobre los principios de Igualdad y sin discriminación alguna; la conformación de 
medld11 jurldfcas y lclmlnfstrativas de protección y mejoramiento del medio ambiente a niveles 
n1C1on1I e internacional; la puesta en prllctica, por medio de normas internacionales, de un 
inter6s común de todas las naciones en explorar, proteger y usar con fines exclusivamente 
civiles y en bien de toda 11 hum1nldad, el 15P1cio, los mires y los oc:6anos; un1 Igual 
pilticlplCión de todos los pifses en el empleo de los logros de la ciencia y la t6cnie1, un 
creciente empleo de esos logros en el desarrollo social del país. 

En la etapa actual crece la importancia de un planteamiento de la Declaración referente 
a la necesidad de establecer un armonioso equilibrio entre el progreso científico, t6cnico y 
material y el desarrollo intelectual, cultural y moral de la humanidad. 

Son muy acuciantes hoy los postulados de la declarlclón acerca de la imperiosa 
necesidad de tomar medidas enflllclas al desanne, tamprendlda la prohibición total de las 
pruebll nucleares, de la elabor1ción, producción y acumul1clón de armas químicas y 
blctertok)glcls, y el empleo de los recu110s liberados como resultado del de11rme para fines del 
progreso económico y social y el bienestar de todos los pueblos, y en especial de los pilses en 
desarrollo. 
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N·Z·11 .,,,.ne• del Nuevo Otden Econ6mlco lntemaclon•I 

La postura de los paises subdesarrollados frente al sistema de relaciones económicas 
Internacionales se basó mucho en que Occidente, en fin de cuentas, aceptarla recompensar, 
aunque fuese en parte, las p6nlldas de los paises en vlas de desarrollo en el periodo colonial. 

lis posturas colectivas de los paises en vlas de desarrollo han sido formuladas en el 
Movimiento de los No Alineados y el ºGrupo de los 77º. 

La Unión Soviética y otros paises del ºsoclallsmo real" respaldaron las Iniciativas para el 
estabtecimlento del N.O.E.I. de los paises en vlas de lndustrializlclón. 

No obstante los numerosos Intentos de alcanzar los objetivos y pfinclplos del nuevo 
onlen económico Internacional no han dado frutos positivos. En 1980 se vislumbró una 
apariencia de 6xHo cuando la Asamblea General, por consenso, aprobó la resolución acerca de 
los preparativos para iniciar unas negociaciones globales sobre el deserrollo y la cooperación 
econ6mlca intemaclonal. Sin embargo, no se pudieron concluir esos preparativos, y la propia 
idea de las negocl1ciones globales se vino abajo. 

La razón fundamental del fracaso de todos los esfuerzos por emprender los pasos 
prictlcos en mlleria de nuevo orden económico lntem1cion1I resldla en la postura Intransigente 
de los Estados capttalistas lndustrl1llzados. 

Sin duda en ello ha inRuldo la conocida y categórica postura del ºGrupo de los 77" hacl1 
el dl61ogo "Norte-Sur", el que se guiaba con trecuenc11 por un principio maxim11ista "del todo o 
el nadl" y que intentó lograr el desbloqueo en todos los aspectos del diélogo, asl como la 
elClremada y hasta artificial, en muchos aspectos, polHlzlclón de los debates económicos 
intemlclonales de entonces. Han hecho su aporte a esa polHizaclón los represent1ntes de la 
U.R.S.S. y otros paises soclallstas, cuya postura dentro de los 61Qanos socloeconómlcos de la 
O.N.U. de entonces, se basó en la tesis de no participar en los problemas que enfrent1n los 
Estados subdesarrollados y tuvo un car6cter abstracto. 

No obsl1nte, tuvo un papel decisivo en el fracaso de l1s negociaciones globales la 
pollllca destructiva de Occidente que, prictlcamente, en el úHlmo instlnte presentó un uHimMum 
y se negó a debatir en la O.N.U. las cuestiones Rn•ncleras y comercl1les so pretexto de que 
ntas eran de incumbencia exclusiva del Banco lntemaclonal de Reconstruccl6n y Fomento, el 
Fondo Monetario lntemacional y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. 

En consecuencia, la labor intemacional de la O.N.U. en el aspecto económico, llegó a 
principios de los allos 80 a un atolladero, lo mismo que el dlélogo "Norte-Sur". 

Entre tanlo, siguió imperando la misma situación social, •nte todo en los paises 
subdesarrollados, asl como en otras regiones. En 1985, al hacer resumen de la situación social 
mundial (tales resúmenes se hacen en la O.N.U. cada cul!ro allos) se sellaló que en los 40 ellos 
ele existencia de la O.N.U. las condiciones de vida ele la población del pt1nel1 se hicieron, en 
general, mn favorables como efeelo de la descolonización y la revolución cientlflca y t6cnlca, 
pero al propio tiempo, la enorme desigualdad que penlura en los niveles de bienestar y, las 
posibilidades tanto entre distintos paises como en el interior de un sólo pals, eran muestras de 
pesimismo en cuanto a la factibilidad de los objetivos del progreso social, pese a que para ello 
existen suficientes "potencias de producclónº en la economla mundial. 

La deuda extema fue, seguramente durante los ochenta, el problema más duro para el 
Tercer Mundo, que retuvo e hizo retroceder el progreso socioeconómico de los paises 
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subdesarrollados. La deuda externa de estos paises rebasó 1,2 billones de dólares 1ª11. Sus 
gastos conjuntos para pagar la deuda tan sólo en 1988 absorbieron 180 mil millones de dólares, 
privando as! a los programas sociales de recursos vitales 1ª1. 

IV-3 De 11 Dtpendencia Verdadera a la lntardependencia Vardadera 

N-3-1 Dulnne, Condlcl6n Eaanclal da la ln,.,.,,.,,dancla Vantldal9 

Entre todos los problemas existe uno milis importante y central, cuya solución es capaz 
de 11iviar1e de manera radical a la humanidad la salida efectiva de todos los dem6s problemas 
humanos universales, 6ste es el problema de garantizar una paz sólida y firme y la seguridad 
intamacion11. 

El mejoramiento cardinal de la situación lntemacional permlllrla colocar la cooperación 
entre paises y las acciones colectivas de los Estados, sobre una base firme y est1ble. Un 
enorme potenci1I industri•I e intelectu11 ocupado actu1lmenta en el desarrollo y producción da 
.nuevos sistemas de armamentos estarla aprovechado con fines paclflcos. 

Se impone la necesidad de contrarrestar la resistencia de parte de las fuems milis 
belicosas del imperialismo, qua tratan de hacer fracasar o, por lo menos, detener el proceso de 
distensión lntem1cional, hacerlo retroceder y conseNar el orden de las rel1clones 
lntamacion1le1 que ha sido heredado del pasado colonial, obstaculizar los cambios sociales 
progresist1s que suceden en el mundo. Pero la humanidad no tiene otr1 altamlllva razonable 
que no se1 11 lucha por la seguridad universal plena y por la paz y la colaboración equlllllva de 
los pueblos y por el progreso socl1I. Tal es el imperlllvo da nuestros dlas. T11 es 11 condición 
mu import1nte para resolver los 1preml1ntes problemas de 11 1ctu1lidad y para que Sii f1ctlble 
el desarrollo ascendente de la clvlllzaclón humana. 

L1 poHtlca y la ideologl1 bloqulstas que prevalecen en algunos de los cln:ulos 
gobem1ntes nort11mer1canos, ubican al subcontlnente l1tlno1mer1cano como zon1 de influencia 
de los Estados Unidos, en 11 que los cambios soclo-pollticos profundos, 11 conquista de la 
independencia, la soberanla plena y las revoluciones son considerados como amenazas contra 
la •seguridad nacional" estadounidense. 

El problema central de la poHtlca mundial y de las relaciones Internacionales ha sido 
como impedir una guerra nuclear mundial. Por primera vez en su milenaria historia, la 
humanidad como un lodo único comenzó a tomar conciencia del grado de peligro que amenaza 
a su existencia. Por primera vez en la historia surge el problema de la responsabilidad de cada 
hombre, de cada comunidad socloeconómlca por los destinos del g6nero humano, por el futuro 
de la clvlllzaclón. 

El desarme es la vla magistral conducente al establecimiento de un orden internacional 
nuevo y justo, a la edificación de un mundo sin peligros. El desarme, al liberar Ingentes recursos 
mlleriales e Intelectuales, permite encauzarlos hacia objetivos de creación, desarrollo y 
prosperidad. 

::World I!~ outloall, lnltrMllonll M-lfY Fund, W11hlngton o.e., April 1111; p. 174. 
llllcl. 
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La humanidad atraviesa por un momento crucial de su historia al tener que escoger el 
camino a seguir: vencer la inercia del pasado cuando la seguridad era concebida, ante todo, a 
trav#ls de fa fuerza y de soluciones técnico-militares, o bien seguir siendo el reh#ln de la carrera 
de los armementos (nucleares, qulmlcos; en el futuro, otros armamentos no menos temibles). 

Es decir, ha llegado el momento cuando debemos emprender conjuntamente ta marcha, 
en grandes pasos, para liberar el planeta de tas armas, a fin de que la seguridad de cada uno 
signifique la seguridad de lodos. 

Es posible liberar ta humanidad de la amenaza nuclear sólo yendo por el único camino 
directo: eliminar las propias armas nucleares. La re1lidld indica que la creación y el despliegue 
de las armas para la •guerra de tas galaxias• u otras semejantes tntensificarfan la carrera de las 
armamentos en todas las direcciones. Por ello, es necesario, desde el principio mismo, 
obstaculizar la creación de armamentos cósmicos de ataque mediante una efectiva prohibición 
intemactonal. 

La conversión de la industria militar en industria de paz, destinada a produdr bienes 
esenciales • arados y no callones, casas y no cuarteles • deber6 constituir uno de los ejes 
centrales en el proceso de transformación de las aduales en "sociedades racionalmente 
onlenadas". 

El desarme y el desarrollo son procesos intenelaclonados. Son la base material de la 
seguridad lntemacton11, que estA siendo creada con los esfuerzos conjuntos de todos los 
EstadoS y pueblos. Debe constituirse, por tinto, en el m1rco de la O.N.U., el fondo lntemactonal 
Desarme para el Desarrollo, para reconvertir con fines de desarrollo los recursos obtenidos 
gracias al desarme. 

La reconversión serla beneficiosa para la economla mundi1I y para las relactones 
económicas lntemactonales. La desmilitarlz1ctón de 6st1s acelerarla el crecimiento económico 
de todos los paises. Tambl6n aumentarla la ayuda para fines de deurrollo. 

Cada medid• en la limltactón y reducción, cada paso en la elimlnaclón del arma nuclear 
no sólo proporcton1 m1yor seguridad a los pueblos sino que permite dedicar mAs recuraoa 11 
mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. El principio Impuesto por el complejo 
militar-Industrial, de armamento en vez de desarrollo, lo debe sustituir otro diametralmente 
opuesto: "desarme para el desarrollo". 

La adopción de medidas eficaces para el desarme contrlbuiria a resolver los problemas 
del desarrollo. 

El desarrollo, siendo un prolongado proceso histórico, sólo es posible en condiciones de 
paz, seguridad, confianza y cooperación entre los Estados. Al mismo tiempo, el desarrollo es 
una premisa para Instaurar una paz sólida. 

El armamentlsmo no sólo compromete directamente el normal desenvolvlmlento de las 
relaciones entre las naciones, sino que afeda el crecimiento económico mundial. 

La agencia de control de armas y desarme de los Estados Unidos, estimó que de 1883 a 
11183 el mundo destinó unos 12.5 billones de dólares a las fuerzas armadas. En la medida en 
que los gastos militares han crecido, muchas voces se han alzado -sobre todo en el seno de las 
Naciones Unidas • voces en contra de una utilización de recursos que deforma la economfa 
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mundial y a favor de que los gobiernos reeordenen sus prioridades ·, lo cual posibilitaré reducir 
tales gastos y beneficiar considerablemente el sistema económico Internacional. 

La solución de los conftlc:tos Internos y externos, permitirla a los Estados reducir de 
manera Importante sus gastos mllHares; es necesario considerar de que manera Influiré la 
reaslgnaclón de recursos en las relaciones económicas Internacionales. 

La ONU tiene una larga historia de resoluciones e Informes especiales de su Asamblea 
General que vinculan el desarme con el desarrollo. En muchos de ellos se senala que una parte 
de los ahorros que se logre a ralz de los acuerdos de desarme, se destine a la ayuda económica 
al Tercer Mundo. 

La reducción y, sobre todo, el cese de la carrera armamentista tendrla efec:tos 
estimulantes sobre el comercio Internacional. En cuanto a la esfera financiera, la supresión o 
disminución del déficit presupuestario, a consecuencia de la reducción de gastos mllH1res 
contribulrla a contener la Inflación, lo cual tendrla consecuencias positivas para el Tercer Mundo, 
entre ell11 el ordenamiento de las condiciones del comercio, la desaceleración de los ritmos de 
depreciación de las reservas de divisas, la normalización los tipos de cambio y la reducción de 
las tasas de Interés bancario. 

La reducción de los gastos militares contribulrla, asimismo, a dinamizar la economla 
mundial. Para los paises del Tercer Mundo ello significarla, por ejemplo, la aparición de nuevos 
mercados para sus produdos de exportación, el aumento de Ingresos monetarios, la disminución 
del endeudamiento externo y en general, una mejora de la situación económica. 

Seglin célculos de expertos de la ONU, los paises en desarrollo gastan ac:tualmente en 
ann1mentos seis veces mlis medios que los destlnldos a la sanldld y tres veces més que los 
destlnldos 1 la ensenanza. 

Para los paises del tercer mundo, la escasez de divisas ha llevldo a muchos de ellos a 
recurrir a fuentes comerciales de crédito y a acumular deudas enormes que ahora encuentran 
muy dlflclles de pagar. 

Desde principios de los anos setenta -a pesar de las ligeras reducciones en los anos 
recientes-, la transferencia de armas al Tercer Mundo ha tenido un notable crecimiento. El 
resullldo de esta tendencia, ha sido el aumento considerable de la deuda acumullda del Tercer 
Mundo por concepto de cuestiones mllHares. Se estimó que 20% de la deuda acumullda de 
11172 a 11182, se pudo haber destinldo a compras mllHares, aunque la situación no es 11 mlsm1 
en todos los paises. 

En los paises en desarrollo més endeudados, México, Brasil, una parte muy pequena de 
la deuda corresponde a la adquisición d< armas y tecnologla de armamento. Argentina es un 
caso distinto, pues se calcula que un 20% de su deuda corresponde a gastos de defensa. 

Los profundos cambios que reclama el continente, requieren de un marco Internacional 
en el que predomine una creciente distensión que abra el camino hacia una garantla de paz 
mundial. 

Para que ésto se realice, es necesario acabar con la concepción de que 
"lnevHablemente• el mundo debe estar dividido en bloques polltlcos o mllHares confrontldos. 

SI se desea la solución profunda a la crisis de la deuda, debe vincularse con la reducción 
de los gastos en armamentos de destrucción masiva y la canalización de esos recursos a pagar 
parte de la deuda de los paises emergentes, recusable en términos legales y legllimos. De un 
lldo, la banca acreedora asegurarla la recuperación total de sus empréstitos y los gobiernos de 
los paises capitalistas desarrollados, sedes de esa banca, no gastarlan un centavo més alié del 
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importe reducido a la demencial carrera annamenllsta; es decir, no signlllcarfa erogación pública 
adicional alguna y se estarla contribuyendo a asegurar el derecho a la vida de los pueblos en un 
doble sentido: consolidando la distensión polfllca con 11 mllHar por un lado, y del otro, 
c:Gld~vando a detener la pauperlzaclón, agudizada hasta la Inanición de pueblos enteros del 
denominado 3er. mundo. 

Un• eXjlleSión material del desperdicio ocasionado por el glSlo milHar • aparte de la 
p6rdld1 de vidas causld1 por la transfonnación del mismo en •consumo electivo• • 11 constituye 
le uso de los recursos ffsicos no renovables que dicho gasto Involucra. 

Los verdaderos enemigos de la seguridad de nuestros pueblos son la miseria, el hambre, 
11 vulnerabilidad de las Instituciones democrlitlcas, la dellncuenci1 terrortst1, el narcotrllllco. 

El volumen de los recursos que poclrf1n sustraerse de dichos presupuestos y empl11rse 
para el deSlrrollo depende, obvi1mente, de los correspondientes convenios lntem1cionales, pero 
en todo caso podrfan alcanzar un valor de, al menos, v1rtos miles de millones de dól1res. 

El cese de 11 carrera annamentlsta, el deurme y la orientación al deurrollo 
socloec:onómlco, contrtbulrlan 1 11 reducción de las tensiones sociales y a llmHar los •mbltos de 
los conftictos lnterest1111es. 

Es obvio el nexo indisoluble ente los problemas económicos que 1front1n los paises 
emergentes, Incluyendo el de 11 deud1 extem1, y la necesidad de subSln1r 1 fondo 11 lffulci6n 
lntemlcion11, poner lln a 11 carrer1 de 1rm1mentos y logr1r el des1rme. Un sinfín de hechos, 11 
exp1rlenci1 de todo el desarrollo mundial en los llHimos 1nos, evidencian nece11r11mente que 
es imposible 1cabar con el llraso económico de los paises emergentes y resolver polffiv1mente 
los gravllimos problemu Oncluyendo 11 deud1 extem1) lin 1cabar con el 1nn1mentlsmo, lin 
restablecer el clima de distensión. Todos los econcimlst11 hin pl1nteado que, con un• parte de 
los glstos milH1res, podrfan resolverse los problemu del subde11rrollo y de 11 pobrezl que 
1Zot1n 11 mundo. 

En cuanto a la lucha antlarmamentlsta, es necet1rlo presionar en favor de ICUlrdios 
efectivos de llmHación de armas de destrucción mlsiv1 e inst1nt•ne1, impedir 11 utlliz1ción del 
fflllclo exterior con fines b611cos y proserfbir los enuyos nucl11res, par1 abrir et camino del 
deSlrme y la paz. 

Por e11 vl1, se lograr• eiimlnar los bloques polltlcos milHares y crear el clima de la paz 
mundill que proplciarli mejores condiciones para 1icanz1r la Independencia, la 
1utodetennlnlción de los pueblos, la democraci1 y el progreso. 

Mij1il Oorbachov, destacó, en su momento, que "emprender acciones en6rglcas par1 
CISlr 11 carrera de armamentos y reducir los mismos, es una premi11 indlspen11ble al objeto de 
soluclon1r los problemas globales cada vez rús graves: la destrucción del medio ambiente, la 
necesidad de buse1r nuevas fuentes de energl1, de comblllr el 11raso económico, el hambre y 
las enfermedades. El dogal de la deuda equivalente a un billón de dólares, que estrangula a 
decenas de pafses y continentes enteros, es una consecuencia directa de la carrer1 
arm1mentlsta•. 

Y las bases mismas de sustento de los pafses que han heredado la cunura occidental, 
parecen estar en juego cuando las esencias mismas de esta cuHur1 nos dicen en lo lntemo que 
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el sellar Gorbachov tiene razón 12S1, porque las prioridades que Occidente ha establecido no se 
corresponden con los valores de la cultura occidental, que asignan al desarrollo y bienestar de 
los pueblos un rango superior a cualquier otra prioridad. Estando en juego ese valor, resulta un 
contr1sentkto tener que reconocer que el annamentismo ha merecido asignación prioritaria de 
recursos frente a las necesidades del desarrollo. 

LI U.R.S.S. impulsó un programa espacial con los paises capitalistas desarrollados y 
con los del llamado Tercer Mundo, para transformar el espacio cósmico en un1 región de pu, lo 
cu1I contrestó con los siniestros planes reaganianos de la •guerr1 de las galaxias•. La polltica de 
11 cooperación frente 1 la de la confrontación: que los pueblos y los gobernantes senutos 
decld1n que es lo que les conviene. 

El papé Juan Pablo 11 exaltó la unidad fundamental de los hombres -reunión de Asls- en 
su origen y en su meta, porque "la paz es fr6gll y siempre estli amenazada". Contestó tambi6n, a 
sus crltlcos, que las diferencias entre las religiones son menos importantes que las diferencias 
económicas y sociales que dividen al mundo. 

En nuestra 6poca, la ciencia y la técnica penniten garantizar abundancia de todo en el 
pl1net1, cre1r condiciones materiales que aseguren la prosperidad de toda la sociedad humana y 
el deurrollo polif1c6tico de cada indivktuo. Sin embargo, las obras del intelecto humano y las 
minos dal hombre apuntan contra el mismo. Eu es la alarmante paradoja con que tropleZI el 
género humano en el umbral del Siglo XXI. 

Necesita avanZ1rse aceleradamente de un mundo receloso y hostil, a uno donde la 
confianza y la franqueZI constructiva sean el signo de las relaciones intemaclonales. De un 
•equilibrio del terror" hemos pasado 1 •un equilibrio de miedos• y debemos ir a un equilibrio de 
razón y buena voluntad; de los nacionalismos egolstas marchar a la cooperación. No otra es la 
nuev1 mentalidad que puede salvar la Tierra y la humanidad. 

En el mundo hay una gran sed de mutuo entendimiento y comunicación. El mundo 
entero necesita reestructuración • el buen juez por su casa empleZI reza el proverbio, y el 
mundo único y diverso es la casa común de la humanidad ·, es decir, deS1rrollo progresivo, un 
cambio fundamental. 

LI reestructuración es un imperativo para un mundo inundado con armas nucleares, 
para un mundo dominado por sertas problemas económicos y ecológicos, para un mundo 
•brumado por la pobreza, el atraso y la enfennedad, por una raza humana que enfrenta ahore la 
urgente necesidad de asegurar su propia sobrevlvencia. 

Con la reestructuración en su mlls amplio sentido el mundo todo mejoraré. El género 
humano desea en su ser més profundo la libertad verdadera en todos los confines del planeta y, 
que los pueblos de cada pals disfruten de la prosperidad, la Sliud y la fellcktad. Eu senda 
promisorl1 se origina en un mundo no violento, libre de armas nucleares. El nuevo penumiento 
fundado en los valores mlls caros a la humanidad es un imperativo de esta época. 

LI opinión pública mundial puede ejercer una lnnuencla positiva para el logro de 
medidas significativas de limltaclón de annamentos y de desarme. De aqul la necesidad de que 
est6 bien Informada para poder examinar y debatir todos los puntos de vista relacionados con 
cuestiones de deurme, sus objetivos y condiciones. Es vital, por tanto, hacer plenamente 
vigente el derecho humano a la información para el conjunto de los pueblos. 

se debe hacer hincapié en la relación existente de desarme y seguridad intemaclonal y 
entre desarme y desarrollo, teniendo er cuenta los beneficios que podrlan derivarse de la 

Hv1c1.:Eacel1lor"/S1b.I04/Jul.lll; p. t.a. 



265 

reducción de los gastos militares y la reasignación de los recursos liberados para fines del 
desarrollo socioeconómico. 

La celebración de una conferencia mundial sobre el papel de los medios de difusión; el 
est1blecimiento de un consejo de concienci1 en que partlclpar1n person1s eminentes en lis 
esfer1s espirituales, cientlficlS, cu1tur1les y filoSóficas; un program1 mundial para reunir firmlS 
en pro de 111 medidas que impidieran una guerra nuclear, llmltaran la carrar1 de armamentos y 
f1vorecier1n el desarme; el depósito de los documentos y m1terl1les sobre 111 expertenci1s 
ltómlcls de Japón, en 111 Naciones Unidas; 11 piohlbición de lis pellculas de guerra 'I los 
juguetes b61icos; la difusión por televisión o por otros medios efie1ces de los discursos 'I debltes 
de los estldlst11 mundiales, de las diversas religiones y filosof111, 'I la difusión sin trabls de 
un1 gima de matert1les pertinentes proporcionldas por los gobiemos 'I por institutos de estudios 
lntem1cionales reconocidos. 

N-1°1-1 El Oeunnt: Algunos Av1ncu y~ 

El 15 de enero de 19118 la U.R.S.S. (ex) promovió un programa detallado de eliminación, 
por et1pas par1 el ano 2 000 todo el arsenal nuclear existente en el pl1neta, 111 como prohibir 
las arm11 qulmlcas 'I reducir los armamentos convencionales y las fuerzas 1rmld1S c24J, 

Para finales de 1987 se logró firmar en Washington el Tratado entre la U.R.S.S. 'I 
Estldos Unidos sobre la eliminación de los misiles de alcance medio 'I menor, 'I no Sólo en 
Europa, sino t1mbi6n en Asia. 

Ademlls, se crearon premisas propicias par1 reducir 1 11 mitad el volumen de cohetes 
estrat6glcos nucleares de ambas potencllS, se ldopl1ron medld1s prtctle1s ene1mlnld1s 1 
suprimir las 1rmas qulmlcas y poner fin a los ensayos del 1rm1 nuclear. 

Por prtmer1 vez en 11 larga hlstort1 de la humanidad, se lograbl dar un paso digno del 
homo saplens, un paso ent1mlnldo a suprimir los medios de exterminio. 

Sin emblrgo, un mundo sin guerras 'I sin armas estli aún muy distante 'I el camino que 
conduce hacia 61 estli seml>rldo de obstllculos. 

La Industria de guerra se ha convertido en elemento trldicional del men:ldo de 111 
naciones para decenas de ramas económicas. Se fabrican armas en unos 40 paises 
actualmente, según el (SIPRI), Instituto Internacional de Paz, con sede en Estocolmo. 

Si bien no es fllcil terminar de tajo con la carrara de armamentos 'I convertir un1 
economl1 orientada a la producción de 1rm1s en una dediClda a la produceión civil, el 
san11mlento del clima pollllco Internacional, el cese de la confront1ción Este-Oeste, el 
comienzo del proceso de desarme real, derlvldo del Tratldo sovlttlco-norteamertcano sobre la 
eliminación de los misiles de 1le1nce medio y menor en Europa, crearon IH premisas 
intemacion1les para buscar un nuevo tipo de progreso industrial que se bise en el equilibrio de 
los intereses socioeconómlcos, tenocientlficos y ecológicos de todos los Estados. 

La ex Unión Sovi611ca propuso a todos los Estados hacer lrraversible el paso de 
desarme recién iniciado, del principio del superpertrechamiento militar al de suficiencia 
razonable. Asimismo la ahora C.E.I. tomó la decisión de reducir unilateralmente, en los anos de 

24-c1111110 cue1111a cariara de loa annamtn101•; Yurl Shlhllcov; EdH. A. P. Novcml, 1111. 
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1989 y 1990, sus fuerzas armadas en 500 mil efectivos y también los arsenales convencionales ,21,, . 

·El desarme no es un objetivo en si mismo, sino un medio para asegurar condiciones de 
vlcl1 mejores a todos los pueblos. Para poder cumplir a plenitud esta tarea se tiene que acabar 
con un1 de las fuerzas motrices del armamenlismo, la estructura económica autoproductlva del 
militarismo. 

Frente a esa situación la economla estadounidense requiere, también, de una verdadera 
reestructuración: el debilitamiento producido por décadas de gasto Irresponsable no se le 
perdona ni siquiera a la economla m6s poderosa del planeta. 

Los estadounidenses deben replantearse su posición en el mundo. La eventual calda del 
Imperio norteamericano podrla deberse, no a un ataque comunista, como se argumentó en el 
pasldo, sino 11 desplome económico motivado por una economla que pretendió gastar m6s de 
lo que podl1 1 fin de prevenir, precisamente, la poslblllclad de un tal ltaque extemo. 

Por otro lado , la gran lntenslclad de la Integración, la fundación de las bases orgénlcas y 
la lnstltuclon1ilzaclón de la estructura de las relaciones entre los Estados C1pltallstas altamente 
deurrollados, o sea, el sistema de respaldo a sus Intereses comunes, es un fenómeno 
relativamente nuevo, surglclo después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy Importante 
p111 evaluar los posibles conftlctos entre los centros capitalistas. 

El peligro de tales conflictos hoy decae, pese a la probablllclad de que aparezcan 
profundas contradicciones intercapltalistas estructurales, a medlcla que Japón y la Comunlclad 
Económica Europea se apoderen de nuevos 6mbllos de influencia económica y polltlca. Sin 
embargo, el interés común, racionalmente determinado, no conduclr6 probablemente a la 
tentativa de emplear medidas radicales unilaterales para solucionar los conflictos. 

La carrera de armamentos se ha convertlclo en un factor de freno para el progreso 
económico y social, ya que los recursos materiales e Intelectuales necesarios para la solución 
cardin11 de los problemas humanos, se despilfarran en la carrera de armamentos. 

Le sombra negra del militarismo cae no sólo sobre la vicia de la actual generación, sino 
t1mblén en la vida de las generaciones venideras, por cuanto el militarismo socava los pilares 
de una vicia normal y el desarrollo intelectual de cientos de millones de nlftos, ante todo en los 
paises dependientes, o sea, en aquella parte del mundo donde hacia el ano 2 000 viviré casi el 
115 por ciento de los habitantes terrlcolas. 

Algunas lineas programéllcas en materia de desarme serian: 

• Restringir y reducir la esfera de preparativos bélicos, particularmente los vinculados a las 
armas de exterminio en masa, y que se excluyan totalmente las posibilidades de convertir 
el espacio sideral en palestra de la actividad bélica. 

• Abolir totalmente hacia fines del siglo XX, y por etapas, el arma nuclear, suspendiendo 
los ensayos y la producción de todos sus tipos, reduciendo y destruyendo los arsenales. 

• Poner término a la producción de otros tipos de armas de exterminio en masa, 
Incluyendo la qulmlca, y que éstas sean eliminadas y se proscriba la creación de nuevos 
tipos de tal arma. 

21 .... Nulv• Mtnlalldlld V el ProgrHO Socl1I", s. i..vrov ... ; A.P.N.,1111; p. 33. 
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• Ver reducidas las fuerzas armadas de los Estados, ante todo de los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de la O.N.U., y los paises que tengan llrmados 
convenios mllltares con ellos. 

• Ver congeladas y reducidas las tropas y armamentos en las reglones mu explosivas del 
orbe . 

• Ceder a los paises en desarrollo parte de los recursos que pueden ahorrarse re11mente 
debido 1 11 llmit1clón y resucci6n de los 1rsen1les nuc1e1res y convenclon1les. En lug1r 
de 1rm1mento en vez de desanollo, debe h1ber desarme pal'I et desanollo. Un1 
fundlCión lntem1Cion11 ("DeSlrme pal'I et DeSlnollo") podrl1 ser el medio pal'I tr1nsfeflr 
recursos 1 los paises en vlas, lhol'I si, de desanollo, sin pe~ulclo de otros mee1nlsmos 
de e1f'Kler bllller11 y muHllllel'll, según 11 IQudeZI y urgencl1 de los beneflcl1rtos de 11, 
1hor1 si, verdader1 1yud1. 

• Elludl1r 11 form1 en que podrl1n 1pl1C1rse miles de millones de dól1res, •hora gnlldos 
en 1nn1mento, par1 proveer de pan, servicios m«llcos y techo 1 millones de h1blt1ntes 
de zonu deprlmkl11 del mundo. 

Dturmt y dl11rrollo 11, hoy, un 11unto lntknlmlntl vlncullClo a 11eala 
planetaria 

El desarme se ha tr1nsformado, gr1cl11 al equilibrio mllit1r estrat6glco en una 
poslbillclad real, 11 Igual que lo es 11 posibilidad de la guerra. Dos poslbillclldes frente a f1ente. 
Antas de que el desarme completo sea una realidad, 11 guerra nucle1r debe tr1nsformarse en 
poslbillclad abstl'lda pal'I convertirse en Imposibilidad. 

Las fuerz1s de la paz han crecido conslcler1blemente, lis de la guerra tienden a 
reducirse a las del complejo militar Industrial. 

La condición de condiciones es pasar de 11 distensión polltlca a la distensión militar, 
buscada por la ex U.R.S.S.; de un •equilibrio al borde del abismo• 1 equilibrios sucesivamente 
menores en la paridad est1'116gico-milit1r, Imposibilitando la guerra nuclear. 

Nllul'llmente, el vlr1Je de una prolongada e1rrer1 armamentlst1 11 desarme es un 
c:ometlclo no fKll y puede no producirse de bueno a prlmel'll, pero lo fund1mantal as la buena 
voluntad de Estados, goblemos y pueblos, el sentlclo común y la lm1glnacl6n de lo que 
lmpllcarl1 alcanur un mundo libre de temores apoe1llptlcos en t6rmlnos de tranquillclad y 
crelllvklad humanas. 

N-1-1 #111118 DlvlM>n lnflmllclonal del Tl'lllM}o Condlclf)n di UM lnllnlependtncla 
Vwdldlf'8 

La evoluclón de las rellclones lntemlclon1les h1 dado lug1r a nuevas mod1llclades de 
dominio por 11 vi• de 11 absorción tecnológiCI, comercial y lln1nclera. La competitlvlclad 
Industrial y 11 Clpacidad tecnológiCI han remplazado gl'ldu1lmente 1 11 expansión terrttori1I y 
militar, como factores par1 dellnlr 11 postura lntem1clon11 de un pals y como medios para 
promover sus Intereses. 

El vertiginoso cambio tecnológico, que afecta tanto la organización como 1 las 
rellclones para producir, y que según muchos pregona una nueva revolución Industrial, 
lmpllcali también que se reestructuren profundamente las relaciones económicas 
lntem1clonales. 
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Los Intentos de reestructuración de las economlas més avanzadas • Estados Unidos, 
Japón y Europa Occidental ·, la •perestrolka" soviética y la modemización China, coinciden con 
11 b(lsqued1 de un1 m1yor participación de los paises en desarrollo en la industria, el comercio y 
111 fln1nZ1s lntem1cionales. 

Ambos slstemH de economla, al Igual que los Estados que los Integran, estlin 
rel1ctonados unos con otros por 11s relaciones económicas mundi1les y la división lntemacton11 
del trabljo. Esto último abarca en nuestros tiempos no sólo los territorios de todo el globo 
teniqueo, de todos los paises y continentes, sino también de los m6s variados 6mbllos de la 
actividad humana, es decir, 11 ciencia y la tecnologla, la Industria y la egrlcultura, etc. 

Un1 economl1 del desperdicio a escala intemacional es muestra de Irracionalidad de 
una sociedad alt1mente lnequitativa. Por el contrario, la prosecución de la equidad, de la justicia 
SOC11I, equivale a ractonallZ1r el comportamiento de la sociedad humana. 

Del "libre juego de las fuerzas del mercado' no emana una mayor equidad social y, por 
lo tanto, su resultado tampoco es una sociedad mlls racional. 

El reparto equitativo de la riqueza generada por el conjunto de los hombres en el mundo, 
no puede lograrse por las manos muy visibles de los monopolios transnacionales, que manipulan 
las "libres fuerzas del mercado'. Ello sólo es posible lograrlo mediante esquemas no 
subordinados al Interés particular. 

El desperdicio de recu110s que conllevan la carrera de arm1mentos, la obsolescenct1 
planeada de múltiples productos, la publicidad avasalladora propiciadora del consumismo, la 
ganaración de artlculos suntuarios para las élites, etc., provoca no sólo la disminución de los 
elementos para 1t1car la pobrez1 y margin1lidad aeluales, sino que compromete, aún en mayor 
grado, los recu110s disponibles para las generaciones futuras. 

La categorl1 de •racionalidad económica" Implica proveer la satisfacción de lis 
necesidades presentes de la sociedad, sin comprometer el abasto de las del mallana; 
reallz6ndol1 sin romper el equilibrio entre el hombre y su medio ambiente, mediante tecnologlas 
de producción y patrones de consumo funcionales a ese equilibrio. 

La sociedad humana debe racionalizar los patrones de consumo, especlflcamente los 
1llment1rios, para procurar una vida sana. Es nocivo a la misma, ademllls de insultante a la 
lntellgtncl1 y dignidad humanas, la coexistencia del ahlto con el hambriento, del obeso con el 
desnutrido. 

Ademlls del magno desperdicio de recu110s destinados para un buen funcionamiento 
corpóreo, habrla que alladir el gravamen adicional de los recu110s gigantescos gastados en 
fabricar medicamentos, construir y mantener Infraestructuras sanitarias, preparar médicos para 
contrarrest1r los petjuicios causados por los malos hlibllos alimenticios, muchas veces inducidos 
publicit1rlamente, cuya secuela es toda una serle de enfermedades derivadas del sobreconsumo 
alimentario. Esto contrasta con la ausencia de recursos para satisfacer las necesidades de los 
que padecen subconsumo alimenticio, con sus correspondientes enfermedades por desnutrición 
y la consecuente pérdida de capacidades productivas normales por millones de adultos 
subnutrldos. Amen de las enormes sufrimientos humanos, la muerte de 13 o 14 millones de 
nlllos en el mundo al allo relacionadas con la desnutrición, y el fallecimiento de decenas de 
millones de adultos provocado también, directa o indirectamente, por una ingesta insuficiente de 
los nutrientes blllsicos. 

Los llamados "bienes status• • que apabullan a los "bienes salarlo" ·, arrojados 
crecientemente al mercado mundial por las transnacionales, comportan la utilización de ingentes 
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cantidades de trabajo, que podrla considerarse improductivo en la medida que son bienes no 
esenciales para mantener una elevada calidad sodal de vida. 

Ha llegado el momento en que el sistema comercial mundial, recurra a que las diversas 
comunidades humanas deckl1n que articulas les son verdaderamente nece11rios y cuales no. 
Muy buena parte da ese trabajo socialmente improductivo hoy, podrla canalizarse a la 
satilfacci6n de esos 2 000 millones de seres humanos subalimentados, subeducados, sin 
atención m6dica adecuada, sin vlviend1 dlgn1, sin recteltión y sin acceso a la cultura, que 
puabl1n la periferia del capltalismo. 

Alcanur esas metas, hoy poSibles por el nivel de 11 1ctual Revolución CientlfiCD. 
T6cnica, Implica ocupar productivamente 11 conjunto de la pobl1ción en edad da h1certo en aras 
de los blenu soci1lmente necesarios, en el entendido de que si llegara a haber brizos y 
cerebros "sobrantes•, se podñan reducir las jornadas de trabajo, Incrementando el tiempo libre 
para todos, elev1ndo la cultura espiritual de cada uno. Ello, en la medid• que la producción no 
se supedite al lucro privado sino a Sltisf1cer realmente las necesidades. Entonces, la sociedad 
deckllñ como ocupar su fuerza de trlbajo, en que actividades y pafl cu11es fines; sólo 
entonces, cada hombre podri ser un venladero artist1 en su trabajo. 

N-1-2-1 El Cambio &ttucturel en Mltehll 

El proceso de reestructuración del sistema productivo de Mt!xico y de los paises 
latlnOamerlCanos mis industrializados conlleva 11 re1llZlcl6n de ajustu en la divisl6n 
lntemaclOnal del trabajo, con el traslado hltia los paises del Tercer Mundo de algunas 
actividades trldlclonalas y en crisis estructural en los paises clesarroliadol, de r1mu con baja 
intenaidad de capital, de 1quellas industrias a1t1mente contaminantes o que requieren gr1ncles 
cantidades de recursos natur1les, vgr. hierro, del pala en cuestión. Ello implica la necesidad de 
ajust1r y reestructurar las estructuras productivas del pals, d1ndo especial importancia, ante la 
magnitud de la crisis financiera, a las exportaciones de manufacturas y de productos primarios 
con ane demanda en los paises desarrollados. 

La tesis del redespliegue industrial, que cobró importancia con el nacimiento de la 
Comisión Trilaleral, se ha vuelto 11 tesis favorita del capital transnacional y los Olglnismos 
financieros internacionales. Los llamados NICS (nuevos paises induSlrilllzados) de Corea del 
Sur, Taiwin, etc., que orientan su producci6n hacia al mercado externo, son los ejemplos a 
seguir, pues según esto, la Crisis y los problemas para al pago da la deuda externa que se dan 
en AmfriCI Lllin1 son resunado de h1ber seguido un1 industrializacicln basada en la suSIHuci6n 
de importaciones. Resuna evidente que esta reestructuración entra en contradicción con los 
Intereses de la burguesla de los paises, desarrollados y subdesarrollados que producen para el 
mercado interno. 

Este proceso mis "orientado hacia afuera•, que se present1 no sólo en México sino 
tam~n en otros paises de América Latina, no se da de maner1 lineal sino que enfrenta 
múltiples c:ontradlcciones, tanto entre el lmperillismo y 11 burguesl1 nativa y el Estado nacion1I, 
como en el seno mismo de la burguesla. 

El crecimiento de 111 exportaciones de manufacturas es una tendencia re11 en el 
desarrollo reciente de México. En los allos oellenla y noventa, 11 necesidad de impulsar 111 
exportaciones manufactureras se ha exaltado con la criSis de la deuda externa y 11 prjctlca 
parallzacicln de las fuentes externas de cr6dilo. El debilitamiento del mercado petrolero ha sido 
otro factor que ha contribuido a su desarrollo. También los Ingresos provenientes de las 
m1qulladoras, cuya actividad Inicia precisamente en los allos setenta. 
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La tesis del "cambio estructural" orientado a la exportación manufacturera, es 
coincidente con la estrategia del capital monopolista transnaclonal. Sin embargo, pese al 
dinamismo de las exportaciones de manufacturas, el peso de ésta en la producción Interna no ha 
registrado cambios Importantes en los úHlmos quince allos. Estamos muy lejos de la •nueva 
división Internacional del trabajo" que postulaba la tesis del redespliegue Industrial, sostenida por 
la Comisión Trllateral y, muy lejos todavla de un nuevo patrón de acumulación secundarlo 
exportador, que postulan algunos marxistas latinoamericanos. 

Si bien hay una expansión de actividades orientadas at mercado mundial como es el 
caso de las maqulladoras, automóviles, partes para automóvil, productos electrónicos y otros, 
una buena parte del esfuerzo fue realizado por actividades orientadas al mercado Interno que 
registraron excedentes exportables como consecuencia de la recesión y de la concomitante 
calda de la demanda Interna Iniciada en 1982 (gasolina, derivados del petróleo, combllstóleo, 
productos siderúrgicos, cemento, etcétera). Las ventas externas de estos productos 
seguramente dlsmlnuirén en forma sensible, una vez que se reinicie un proceso de reproducción 
de capital milis estable. 

Todos los paises del Tercer Mundo tratan de resolver sus problemas mediante la 
promoción de las exportaciones, compitiendo entre si y provocando cierta sobreproducclón, que 
les 1blrató los precios de compra a los paises capitalistas desarrollados). Todos quieren vender, 
el problema es quienes serén los compradores. SI la respuesta es los paises desarrollados, el 
hecho real es que éstos milis que liberalizar su comercio tienden a erigir barreras protecclonlstas, 
restringiendo el acceso de los productos provenientes del Tercer Mundo. 

Cabe destacar que la recesión económica mundial puede afectar directamente a las 
economlas en desarrollo, reduciendo la demanda de sus productos de exportación y limitando el 
flujo de Inversiones directas y ayuda financiera. Por otro lado, en la medida que subsista esta 
coyuntura receslva, los paises Industrializados estarén menos dispuestos a encarar las reformas 
Internas necesarias para abrir paso a una nueva división lntemaclonal del trabajo, que responda 
a los costos comparativos de producclón y contribuya a la lucha anti-inflacionaria. 

Internamente, el llamado "cambio estructural" también enfrenta obstillculos formidables. 
Esté presente el problema de los bajos niveles de productividad y la limitada flexlbllidad de la 
oferta Interna para adaptarse a las necesidades y exigencias del mercado mundial. La restricción 
presupuestaria limita seriamente la posibilidad de emprender nuevos proyectos de Inversión, aún 
si éstos tienen como finalidad el mercado exterior. 

La restructuraclón del sistema productivo orientada al mercado exterior, aumenta la 
vulnerabilidad de la economia respecto de las vicisitudes de la economia mundial capitalista y 
eleva el grado de dependencia y monopolización de la economia mexicana. 

Desde el arranque, las ventas de manufacturas han estado controladas por los grupos 
monopolistas privados nacionales y las er:npresas transnaclonales (ETN). Para el caso de éstas, 
se trata en realidad de comercio lntraflrmas. En el caso de las maqulladoras, la gran mayorla 
estén controladas por el capital extranjero y muchas de ellas son filiales de las E.T.N. 

La producción orientada a la exportación si bien puede incrementar la captación de 
divisas, ampliaré en vez de reducir, la desarticulación de la industria. Se trata de un proceso de 
reestructuración-destrucclón, en el que sucumblrén algunos segmentos de la burguesla mediana 
y pequella orientados a la producclón hacia el mercado interior. 

Recordemos que la conferencia de la UNIDO en Lima en 1975, postuló un aumento 
considerable de la participación del sector Industrial de los paises en vlas de desarrollo (PEO) en 
el sector Industrial mundial, hasta llegar al 25% en el allo 2 000. 
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El escaso pero aún asl no despreciable grado de Integración de la Industria, conseguido 
a lo largo de decenios, se ve amenazado con perderse si se prosigue aplicando unilateralmente 
una poilllca aperturista. Un sistema productivo orientado a la exportación mantendl'll e, Incluso, 
acentual'll la dependencia clenllflca y tecnológica, base material de la desarticulación y la 
extroversión. 

En la medida en que la nueva producción orientada al mercado mundial repcesenta 
procesos de producción o fases de tos mismos decididos y controlados por tas ETN, estamos no 
sol1mente frente 1 una mayor subordinación tecnológica, financiera y comerc111 sino ante una 
creciente Integración del sistema productivo mexicano al sistema productivo de los Estados 
Unidos. 

La reestructuración, por otra P1rte, agranda en vez de reducir la desarticulación del 
sistem1 productivo, por lo que reproduce mas, en un• escala ampliada, el desequilibrio externo y 
las contradicciones propias de una formación económico-social extrovertida y subde11rrollada. 

Los programas de ajuste que se hin 1plicado en Am6rica Latina provocan, por otro lado, 
graves trastornos 11 desarrollo futuro de las fuerzas productivas, pues al reducir los gastos 
soci1ln en educeclón, salud, vivienda y otros rubros, 1rect1n los progr1mas Internos de 
lnvestlg1cl6n clentlflce y tecnológice y lesion1n gravemente a 11 ruerz1 productiva prlnciP1I de 
cualquier sociedad: la fuerza de trabajo, la cu11 se reproduce en condiciones cada vez mas 
prec1rl11, lo que redunda Inevitablemente en los bajos Indico de productividad. 

L1 estrategia gubernamental ha tenido como uno de sus elementos basicos, el Intento de 
restaurar la unidad de la clase dominante y 1tenuar las contradicciones entre 6sta • y sobre todo 
11 ollg1rqula, su sector hegemónico· y el Estado. La acción est1111 se ha enrocado 1 rest1blecer 
11 confl1nu de los cepltalistas, con medidas como 11 devolución de las empcesas procluctlv11 y 
comerc111n propiedad de la bance nacionalizada y, de la misma bance y el 1poyo lrrestrlcto 11 
cep1t1I. lgu1lmente se hin trllado de establecer buenos t6rmlnos de rel1clón con el 
lmperi1lismo, medl1nte la 1ceplaclón de una poilllce 1ntlcrlsis favorable 1 los Intereses de 6ste, 
pero manteniendo en lo esencial una politice exterior independiente, que es uno de los pocos 
elementos que permiten todavla •negociar" con el gobierno norteamericano. 

Es Indudable que las exportaciones de manufacturas han registrado aumentos 
impor!lntes. Por otro lado, se encuentran obstaculizadas por factores como: la aH1 ta11 de 
lnftaclón lntem1 que encerece los productos export1bles; los bajos niveles de productividad de 11 
pt1nt1 producliv1; el lento crecimiento del comercio mundi1I; y ta politice pr0teccionlst1 de las 
potenc11s Imperialistas. 

N-1·1·1 Necesldlld de una Nuava Dlvi.llln lnflmlclonal del Trabajo y la lllHICl6n di 
IH/dco 

La ldeologla conservadora del neoliberalismo monopólico polariza hoy al mundo. SI por 
ella fuer1, en 11 UNESCO, la FAO, 11 UNCTAD y hasta en la misma ONU • Jeanne Klrkpltrick, 
exembajadora de E.E.U.U. en la ONU sostenla : el que paga manda, como en una SOciedad 
1nónlm1 • los E.E.U.U. deberlan tener la mayorla de votos y como dijera Mr. Kisslnger, no 
acepl1r la "dictadura de las mayorlas•. 

No obstante, hay una regularidad objetiva a la aparición, en medio de la Crisis histórica 
1ctual, de tendencias a la consecutiva limitación y, luego, la superación definitiva de la situación 
monopolista de la burguesla Imperialista en las relaciones universales de la 6poca 
contemporénea, Incluida la esfera de la economla mundial. 
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La necesidad de que se forme en la época contemporénea un nuevo sistema, universal, 
de división internacional del trabajo, a tono con las tareas candentes del crecimiento progresivo 
de las fuerzas productivas de todos los paises sin excepción, contribulrla a la solución de 
muchos problemas vitales. 

El més importante es el de garantizar la paz duradera, la seguridad y la cooperación de 
los pueblos, verdaderamente provechosa para todos en condiciones de coexistencia pacifica y 
emulación económica de los diversos paises y bloques de los mismos. 

Los objetivos de la Nueva División Internacional del Trabajo serian: 

a) la recuperación del crecimiento del producto per céplta de las naciones del Tercer 
Mundo; 

b) la inversión orientada hacia el desarrollo de la fuerza de trabajo, mediante la 
canalización de recursos a la educación, la salud, la nutrición, etc. 

c) el mejoramiento de la distribución del ingreso a escala Internacional, que permita la 
reducción absoluta de la pobreza a nivel mundial; 

d) la inversión en el sostenimiento de la capacidad productiva de la sociedad, que se 
encuentra seriamente amenazada por procesos como la desertificación y desforestación. 

Para poner en préctica dicha estrategia, se requiere restablecer las condiciones para la 
cooperación internacional a través de una solución de largo plazo al problema de la deuda. 

Es necesario impulsar la llamada cooperación Sur-Sur en las esferas productiva, 
comercial y financiera, buscando al mbimo la complemenlariedad y no la competitividad entre 
los paises dependientes en el contexto del capitalismo internacional. Se podrla pensar, por 
ejemplo, en la can1llz1clón de capitales dinerarios excedentarios relativ1mente de unos paises 
subdesarrollados 1 otros, a cambio de materias primas y/o productos manufacturados, en donde 
hubiese carencia. 

En el pasado el •realismo• se empecinaba en negar la existencia del campo socl11ist1 y 
est1blecer lazos de interdependencia con él. Eran otro mundo, sólo lo reconlllbamos para 
contrarrest1r las amenazas de desestabilización económica y politice de E.U. y presionar a tos 
paises imperi11ist1s a que nos trataran un poco mejor, aceptando que del •pastel' mexicano la 
mayor parte debe pertenecer a nuestros hombres de negocios y la administración del mismo 
corresponde soberanamente al gobierno emanado de la revolución. 

Sin embargo, para comienzos de 111113 en los paises en desarrollo se construyeron con 
el concurso de la URSS casi 1 1100 plantas Industriales, centrales eléctricas, complejos 
hidroenergéticos, obras de carécter agrlcola y de otra lndole. Todas ellas son propiedad de estos 
paises, la parte ex-soviética no obtiene ninguna ganancia derivada de la explotación de las 
empresas construidas. 

Pero determinados Estados de la reglón, en dependencia de la situación polltica interna 
y bajo la presión de las transnacionales , levantaban barreras artificiales para las mercanclas 
sovi6tlcas, elevando los derechos de aduana y, en algunos casos, negéndose por motivos 
puramente pollticos a adquirir méqulnas y equipos soviéticos. A veces el comercio con la URSS 
se enfocaba desde posiciones de beneficio unilateral, ofreciendo ertlculos que no tenlan salida o 
haciendo una sola compra de un producto que escaseaba. Se conocen casos en que los 
contactos con las organizaciones soviéticas de comercio exterior se utilizaban exclusivamente 
con fines técticos, es decir, con el propósito de adquirir en condiciones ventajosas artlcuios 
anélogos en terceros paises. 
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La obstaculización artificial del desarrollo del comercio con la Unión Sovi6tica 
conlradecia los intereses de los paises latinoamericanos, enfrentados al problema de liquidar el 
atraso económico. 

Se justifica asi la propuesta de una polftlca exterior activa, que innuya deliberadamente 
en los acontecimientos extemos y derive en nuevas formas de comunicación polftlca, 
cooperación económica y di61ogo multilateral, que conlribuyan a hacer avanzar el interjs 
nacional. 

La elección de la via de desarrollo Interna en medio de un complejo nudo de 
contradicciones polfticas, económicas y culturales, se proyecta sobre la posición de nuestro pais 
en 11 recleftnición lntemacional del trabajo. Las dos posibilidades extremas en el marco de las 
cuales se va 1 mover la inserción del pais en el esquema de división del trabajo a escala 
lntemlcional, va 1 nuctuar -dependiendo mucho de la correlación lntema de fuerzas- entre una 
especie de ag1z1pamiento, de retracción de la economla del pals sobre si misma, cerr6ndose 11 
exterior, para tomar alientos, reorganiztndoae, ajusttndose y laztndose hacia el proceso de 
lntemlcionallzación, o bien, 11 otra posibilidad, que se estt imponiendo el di• de hoy, es la de 
ser arrastrados sin darle un sello propio, de Identidad nacional, 1 una integración 
transnacionalizada con los centros Imperialistas. Sin embargo, tal posición, completamente 
subonlinada dentro de la división del trabajo comandada por los monopolios transnaclonales, no 
es viable económica, polftlca y moralmente. 

Económicamente porque la transformación de nuestro aparato productivo en un gran 
maquilador, bisado en una mano de obra casi regalada, bajo los acelerados cambios 
tecnológicos y, en especial de la automatización y robotizaclón, va 1 perder Importancia a un no 
muy largo plazo para las transnaclonales y, al interior del pals, no sólo desintegra mu nuestro 
ya de por si Incoherente sistema productivo, sino que trena el recambio tecnológico industrial, 11 
obslaculizar 11 sustitución de la baratlslma mano de obra por el equipo necesario para elevar la 
eficiencia y 11 productividad laboral. O de otra manera, los bajos salarios son un desincentivo 1 
11 modemizaclón de 11 planta industrial. 

Pollticamente no es factible tal proceso de transnaclonalizaclón Indiscriminada, porque 
afecta y va a profundizar el dallo a los niveles de vida de la población m1yorit1ri1, lo cual ha 
provocado m1nifest1Ciones 1 favor de un cambio de rumbo en 11 polftica económica • como en 
el proceso federal electoral de 19U. y como seguramente provocarll, una ola creclentemente 
organizada de lucha de sectores del pueblo para rescatar 11 soberanla n1Cion1I y popular. 

Moralmente no es viable, porque la sociedad mexicana, e una d6cada de arribar al 
tercer milenio, en medio de previsibles profundas transformaciones progresivas en el tmblto de 
la sociedad humana, no puede aceptar petrificarse viendo • como las blblicas estatuas de sal • al 
pasado colonial o semicolonial. La mOdemldad verdadera no reside en afianzar un caduco 
sistema de sobreexplotaclón de los trabajadores, sino en crear las condiciones que hagan menos 
penoso y mts productivo el esfuerzo de la mayorfa de los mexicanos, revalorando el 
esencialmente humano principio de cooperación y ayuda mutua con los demlls pueblos de la 
tierra, para elevar al hombre real, de carne y hueso, y no para degradarlo, cual ofrece la 
perspectiva de subordinación a la transnaclonalización capitalista. 

La participación en una mOdema división intemaclonal del trabajo, comporta 
relacionamos no solamente con la parte capitalista del mundo, sino aprovechar las ventajas de 
la división intemaclonal del trabajo a favor de nuestra plena soberanla y de un futuro mlls 
luminoso para los habitantes de este pals enlrallable. 
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N·W lnflflrecl6n de IAtln011mftlc• Condición de una lntltdlpendancla Vlldadtra 

La Integración de Amllrica Latina, es un recurso frente a la crisis del capllallsmo y a los 
cambios en la división lntemacional del trabajo. Nuestro goblemo, junto a otros de 
Latlnoamllrtca, debe pensar en el largo plazo para el desarrollo conjunto de las economlas, 
fonnul1ndo proyectos de lntegreción n1cional y de fortalecimiento de los nexos de cooperación 
lntrarreglon11. 

Estldos Unidos y otros paises capltallstas desarrollados, no abandonalin las 
restricciones al comercio exterior mientras la Industria norteamericana no culmine su proceso 
111ra recuperar dln1mlsmo competitivo. De 1hl, 11 necesidad de que l.8tlno1m6rlca • dentro de 
ell1 nuestr1 nlci6n ·busque nuev11 form1s de cooperación comercial, productlv1, fln1nci1ra y 
en servicios diversos, como el transporte, para ev1t1r, hlSla donde 111 posible, 11 1fectaci6n de 
un pniteccionlsmo comercial y una lnestabllklad financiera creciente en los centros del 
capll1llsmo mundl1I. 

L1 Integración llllnoamericana plena, sólo seré posible si las naciones de la reglón 
llevan a cabo un proceso profundo de reforma social, basada en el mejoramiento de los niveles 
de vkl1 y 11 calklld de los •recursos• humanos. 

No sólo por razones lltlcas y morales, sino tambllln por razones económicas, debe 
revertirse el esquema de eguda lnequldad, que ya es Inaceptable. 

El cambio de la calidad de los "recursos• humanos, da la oportunidad de modificar el 
signo de Inserción de Am6rica Litina hacia el resto del mundo. Se trata de no basar esta 
lnterci6n en mino de obnl barat1 y mll1ri11 prtm1s envilecld1s. 

El progreso social es la Instancia fundamental para sostener los avances en materia 
económlcl. La eficiencia económica debe de Ir de 11 mino con 11 eficiencia social. 

A pe11r de que durante allos se han Intensificado los esfuerzos por alcanzar una 
Integración económica, el comercio entre los paises de Amllrica Litina es aún margln1I en 
comparlci6n con el lntel'Clmblo re1llzado h1ci1 1fuera de 11 reglón. 

En parte, esto se explica por el hecho de que con sus export1ciones, Clld1 pals busca 
capt1r la m1yor cantidad de dólares para hacer frente al pago del servicio de sus deud1s. De 1hl 
11 Insistencia en comerciar con los paises lndustrl1llzados, dada la escasez de divisas en 11 
reglón. 

L1 vulnerabllklld económica de Am6rica Latina d1scan11 en la falt1 de Integración, 
puesto que la reglón produce los alimentos, energlltlcos y minerales estrat6glcos que necesita. 

Al mismo tiempo es capaz de cubrir la mayorla de los requerimientos de productos 
m1nuf1ctureros, con la excepción de los bienes de capital, especialmente buena parte de 111 
necesidades de bienes de capital de alta tecnologla. 

Precl11mente uno de los sectores m6s d6blles lo constituye el de "bienes de capital" en 
donde se abastece el 30 por ciento, 1proxlmldamente, de las necesldldes de la reglón 1"1. La 
capacidad productiva se concentra en Argentina, M6xlco, Brasil, los cuales reúnen el 90 por 
ciento de lis exportaciones totales 1211. 
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Uno més de los intentos frustrados por sustentar la integración en bases firmes, es la 
propuesta sobre la formación de una unidad monetaria latinoamericana para garantizar la 
liquidez de los paises miembros. La respuesta de algunas naciones exportadoras de petróleo 
como M6xlco y Venezuela fue negativa, al Igual que las naciones que mantenlan un superévlt 
comercial dentro de la región, pero deficitario fuera de ell1, puesto que acumularlan reservas en 
moned1 que carece de liquidez extrarregion11. 

Algunos paises 11t1no1mericanos, més que integrarse con otros paises de la región, se 
encuentran m6s vinculados a los paises deS1rrollados dentro y fuera del continente. El caso de 
M6xlco, cuy1 economla se esté integrando al mercado norteamericano, es un ejemplo de esta 
s1tu1clón. 

El r1sgo distintivo de est1 nueva et1pa de expansión imperiallsta en la reglón, es que las 
corporaciones tr1nsn1cionales (CTN), tr1s reorientar su potltica a relz de las reformas agrarias, 
reanudaron su penetr1ción en la esfer1 de la producción agropecuaria. 

Super1r el atr1so de la agricultura latinoamericana, constituye una perentoria necesidld 
par1 11lvagu1rdar la soberanla nacional y asegurar las posibilidades de un deS1rrollo 
independiente. 

La desfavor1ble situación para la región que se ldvierte hoy en el mercado mundial de 
allmantos conduciré, por lo visto, a emprender serios esfuerzos par1 movilizar los recursos 
internos (agrarios, humanos y financieros) tendientes a impulS1r el proceso de sustitución de 
lmporteciones en la agriculture. Verlos paises 1111no1mericanos tr1zan y aplican, en los últimos 
allos, progr1mas de eutoabastecimlento de vlveres. 

LI creciente importación de vlveres recarga el d6flcit de la balanza de pagos de los 
paises letlnoamericanos, que se ven impelidos a g1st1r sus reservas de diviS1s en detrimento de 
las imprescindibles compras de bienes de producción, limitando 111 sus posibilidades de 
deserrollo. 

A Am6rica Litina le corresponde més del 50% de la producción industrial de los paises 
en vl11 de deserrollo. Dentro de las export1ciones de los Estados de· 11 región, crece 11 
proporción de los 1rtlculos lndustrl1les terminados. 

Es necesario buscar y deurrollar nuevas formas de colabor1ción económica y 
comerciel, orlenténdose ante todo 1 11 cooper1ción en la producción con 111 emprases 
nacloneles, a los convenios de llcencias, los servicios de consultas, la colabor1ción sobre bises 
compensatorias, la participación en las sociedades mixtas, etc. 

En la situación creada, va adquiriendo cada vez mayor importancia la elaboración por 
los paises de Am6rlca Litina de una nueva estrategia de d111rrollo, orientlda a debilitar la 
dependenci1 respecto de los cantros del capit1lismo mundial, a realizar consecuentemente las 
tr1nsformaciones económie1s y sociales pendientes, a fortalecer la economla nacional y 
asegur1r las condiciones pare la participación en ple de Igualdad y con ventajas mutuas en la 
cooper1ción económica intemacional. Uno de los elementos ciave de ese estrategia seré, 
indud1blemente, la diversificación de las relaciones económicas exteriores. 

Cercanas a agotarse las posibilidades de exacción de la polltica económica 
estldounidense, cuando ya nos ha sumido en una profunda crisis económica, toca a nosotros 
decidir entre la integr1ción dependiente, como productores de brazos baratos, con su halo 
tercermundista, o el menos aparatoso aunque milis Slludable camino de la sober1nla 
allment1ria, la integración Industrial y comercial latinoamericana y la definición del mercado 
interno como eje de nuestro crecimiento económico, lo cual implica reconocer como meta del 
incremento productivo al bienestar Interno. 
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Los efectos nocivos del patrón de desarrollo vigente en la Am6rica Latina no se llmltan a 
los aspectos económicos y pollticos; se registra tambl6n un efecto negativo muy Importante 
sobre el medio ambiente y los recursos naturales que sustentan a estas sociedades. 
Agruparemos estos efectos adversos sobre la naturaleza en dos grandes categorlas, 
estrechamente ligadas entre si: los efectos contaminantes y tóxicos y la destrucción de los 
recursos flsicos. 

A pesar de que la dependencia aumenta constantemente, adquiriendo una importancia 
decisiva en los paises latinoamericanos, su participación relativa dentro de la economla 
intemacklnal adquiere menor significación. El volumen comercial y el nuJo de capitales hacia la 
reglón, si bien aumenta en términos absolutos, representa cada vez menor proporción del total 
mundial. 

El modelo de desarrollo desigual que ha imperado hasta la fecha ha creado graves 
desequilibrios regionales y ha polarizado la economla lntemaclonal, concentrando las 
actividades productivas en los paises desarrollados. 

N·1·1·1 El Dtcu110 dt la lnllflr1cl6n 

Cuando los paises latinoamericanos decidieron integrar sus economlas, primero 
mediante la ALAC y el Mercado Común Centroamericano, y luego mediante el Grupo Andino y 
11 CARIFTAICARICOM, partlan de la bise de que ibln a actuar solidariamente, pues Cid• pals 
connabl, dependla y se apoyaba en sus propias fuerzas y en las de sus asociados. Esto de 
depender de .uno mismo y de los demlls paises asociados, esta dependencia mutua de los 
paises protegonistas del proceso de Integración, es a lo que se alude 11 h1blar de 
Interdependencia. Y este último concepto est6 en la ralz del proceso de integración. 

En la ALALC privó un criterio •comercl11ista• de la Integración, mientras que en el Grupo 
Andino se puso mayor 6nfasis en la program1ci6n de ciertos sectores ci1ves, como el lndustr111. 

El significado que tiene el Programa Regional de Alimentos de la CARICOM para el 
deurrollo económico de los paises caribellos, o 11 import1ncta polltie1-lnstltuclon1I del Comité 
de Alto Nivel para el Perfeccionamiento y la Reestructuración del Mercado Común 
Centroamericano que, como es sabido, elaboró un proyecto de Tratado de la Comunidad 
Económica y Social Centroamericana, son también buenos ejemplos de los diversos enfoques 
que caben dentro del anéllsis del proceso de integración latlno1mericana. 

La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) fue creada en 111115 en la ciudad 
de mar de Plata, Argentina, por iniciativa de este pals y de México. Esta ha incrementado el 
número de sus asociados, llegando en la actualidad a contar con dieciocho miembros activos, es 
decir, todos los paises latinoamericanos a excepción de Cuba y Haitl. En FELABAN estén 
representados tanto bancos oficiales como privados, dependiendo esto de las caracterlsticas de 
cada pals. 

Los paises subc:tesarrollados han adoptado, en general, una polltica que tiende a 
minimizar el acceso de los bancos transnacionales a los ahorros locales, promoviendo 
instituciones financieras nacionales; pero nada o casi nada se ha hecho en términos de un 
control mayor o més sofisticado de las operaciones de los bancos transnacionales. 

Parecerla que ha llegado el momento de empezar a plantear recomendaciones de 
acción por parte de la comunidad intemacional en su conjunto, pues, como en el caso de las 
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empresas transnaclonales, las acciones de los bancos transnaclonales afectan tanto a los pafses 
receptores como a los pafses de origen. 

La defensa de los Intereses nacionales de los pafses latinoamericanos no puede 
ejercerse sin una clara visión continental. 

Por primera vez a nivel continental se ha constituido una organización genuinamente 
latinoamericana • el S.E.L.A.· para enfrentar la expansión del capital de las transnaclonales de 
E.E.U.U. y de otros grandes Estados capitalistas. 

El tiempo ha demostrado la razón de ser del sistema económico regional. El SELA ha 
contribuido, en buen grado, a unificar esfuerzos de los Estados latinoamericanos en procura de 
objetivos económicos y polltlcos de largo plazo. 

El Sistema Económico Latinoamericano (SELA), nacido en 1975, tiene como uno de sus 
principales objetivos promocionar las empresas multinacionales latinoamericanas, abarcando 
cualquier cantidad de pafses latinoamericanos, y en cualquier llrea de actividad económica. 

Existe una empresa de navegación marltlma bajo el paraguas del SELA, en la que 
participan Colombia, Costa Rica, Jamaica, M6xlco, Nicaragua, Panam6 y Venezuela. Desde 
luego, la presencia de Cuba es la que m6s 1i1ma la atención. Esta EMN llllno1merlcan1, 
NAMUCAR, es hasta ahora una lnlcllllva del sector público. 

La estrategi1 actual del S.E.L.A. fue el1borad1 y 1probad1 por un1nimldad en 1gosto de 
1982, en 11 VIII Reunión Ordln1rla del Consejo Llllno1merlcano, órgano directivo del SELA, 
expresllndose en el documento Bases para una estrategia de Seguridad e Independencia 
Económica de Am6rlca Litina. 

En el plano económico, la estrategia elaborada por el SELA, busca 1mpll1r e Intensificar 
el Intercambio comercial en la reglón, lncnimentando la cooperación e Integración económica 
entre los pafses del continente, con 11 partlcul1rldad de considerar prlor1t1r101 los sectores que 
prometen el mlixlmo progreso en la obra de deblllt1r la dependencia respecto de los paises 
caplt1Hstas lndustrl1llzados ( electroenerg6tlca, siderurgia, etc.) 

Nuestros pafses l1tlnoamer1canos en forma unida, pueden consolidar sus propias bases 
t6cnlcas y debilitar las palancas del colonl11ismo tecnológico de lu transn1clonales, 
complementlindose con profundas transformaciones estructurales en lo económico y lo socl1I. 

La estrategia de la seguridad y la Independencia económica, tambl6n prev6 Impulsar el 
sistema regional de seguros, Intensificar el transporte de cargas, Incluido el maritlmo. Algunas 
medidas emprendidas por los pafses del SELA, deben complementarse con los respectivos 
pasos para ensanchar el comercio de alimentos en escala regional. 

En marzo de 1913, a propuesta de varios paises, (Argentina, Brasil, M6xlco, Nicaragua y 
otros), en adición a los organismos ya existentes en el marco del Sistema (Comlt6 de Acción 
sobre Viviendas y Edificaciones de lnterts Social, Comlt6 de Acción de Productos de Mar y 
Agua Dulce, Comlt6 de Acción de Turismo, etc., diez en total), fue creado el Comlt6 de Acción 
sobre Seguridad Alimentarla Regional. 

En la IX Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano (Caracas, septiembre de 1913), 
la linea general para lograr la seguridad e Independencia económica cobró un nuevo Impulso. 
Delegados de varios paises miembros del SELA apoyaron la propuesta, hecha en julio de 1913, 
de constituir el Comll6 Coordinador de la Deuda Exterior. 
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Es importante apoyar, ante el reto del futuro, a los diferentes organismos de integración 
regional como son el BID, el SELA, la CEPAL, la ALIDE y otros mis. Tenemos que trabljar 
conjuntamente; por eso debemos defenderlos y no sacrificarlos frente a la crisis. 

Los paises latinoamericanos que atraviesan una crisis de gravedad, sin Igual antes, 
hasta la fecha no han dado pasos de la entidad necesaria en el fortalecimiento de la 
col1boración económica, cienUfica y t6cnica y la ampliación del comercio intemacional. Baste 
anot1r que los exportables latinoamericanos, que dificultosamente se abren paso en los 
mercldos de los Estados capitalistas Industrializados, podrfan realizarse con ventaja en los 
paf ses de la reglón que compran productos an61ogos a precios més elevados que en el mercldo 
mundial. 

. El cociente de la deuda a PIB para Am6rica Latina creció de 33 por ciento en 1979 a 50 
por ciento en 19971n1. 

No obstante los notables esfuerzos realizados, subsisten o se agravan los problemas del 
desempleo, distribución del ingreso, pobreza, d6ficlt fiscal, inftación y endeudamiento que 
existlan al desencadenarse la crisis de la deuda a comienzos de la década. 

Por consiguiente, sellala la C.E.P.A.L., incluso en la menos restrictiva de la hipótesis, el 
ingreso real por habitante en 111112 serla en promedio inferior al de 1990 en todos los grupos de 
paises de la reglón, con excepción de los grandes. 

Como el gran culpable por el estancamiento fue sellalada la transferencia masiva de 
recursos 11 exterior para el pago de la deuda externa de la región, que asciende a 400 mil 
millones de dólares. Entre 1992 y 1997 salieron de los paises latinoamericanos hacia el mundo 
industri11izado 150 mil millones de d6l1res. 

Según la CEPAL, la transferencia de recursos ha obligado a los paises a adopl1r 
pollticas de ajuste marcldamente recesiv1s y tambl6n se le puede atribuir el descenso de los 
niveles de Inversión, por cuanto hasta un tercio del ahorro interno ha sido destinado 1 su 
fin1nci1miento 1"i. 

La transferencia neta de divisas de los paises del érea a las naciones Industrializadas, 
1scendló a 149 millones de dólares durante el quinquenio 1992·1997, lo que representa el 44 
por ciento de la deuda externa latinoamericana de 1993 c"I. 

Pese a esa enorme transferencia, la deuda externa globll del érea, lejos de disminuir, 
aumentó de 330 mil millones de dólares en 1993 a 410 mil millones de dólares en 1997, lo que 
representa un incremento del 24 por ciento 1'11. 

El funcionario Henry S. Gill, Srio. permanente adjunto del S.E.L.A., destacó que a pesar 
de las pollticas de austeridad adoptadas por Latinoamérica, la deuda externa crecla a un ritmo 
de 4 por ciento anual, a partir del último bienio de 1982, lo que de mantenerse haré imposible el 
pago de 11 misma. 

En un estudio del S.E.L.A., de 100 altemalivas para el pago de la deuda externa 
regional, los Indicadores mAs optimistas sellalan que para el allo 2000 apenas disminuirla de 10 
a 20 mil millones de dólares, pero Indicadores mlls realistas sellalaban que esa deuda podrfa 
aumentar hasta 600 mil millones dólares 1'21. 

:-El FlnlllC:ilro"; Mer.121/Abrll; p. U. 
:SO "l!I Fln."/Juev.121/Abril; p. 17. 
31 "l!L Fln."/Jue.121/Abril/H; p. 20. 
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El peso de la deuda externa sobre las economlas de América Latina, es el obst6culo 
més serlo para el desarrollo. Seglln datos de la C.E.P.A.L .. de 19112 a 1987 salieron de la reglón 
204 mil millones de dólares por concepto de intereses 'I pago de la deuda, a los que hay que 
su1111r una fuga de capitales de 180 mil millones de dólares tll). 

Entre 1982 y 1988 América Latina registró una transferencia neta de recursos superior a 
los 177 mil 977 millones de dólares, que generó una fuerte calda del ingreso per c6pila 'I un 
desempleo lnqui81ante, seglln se desprendla del Informe Anual del Banco Interamericano de 
Desarrollo cMt. 

El grave problema de la deuda externa, asl como el d81erloro de los ténnlnos de 
Intercambio comercial durante los llHlmos allos, ha significado para tos paises tatlno1merlclnos 
una lmport1nte transferencia de recursos hacia 111 naciones desanollldas, convlrtléndosa en un 
venladero proceso descapi11llzldor que frena a estas economl11 para retom1r 11 send1 del 
crecimiento. 

La década de tos 80 ha sido, en términos generales, un dificil periodo para los paises 
latlnoamerlclnos, caracterizado por poco o nulo crecimiento, niveles de vld1 mita bljos, 
desempleo abierto, nlveles de lnvenlón deprimidos 'I comercio exterior reducido. 

L• transferencia nell de recursos, que fuera positiva para la reglón en su conjunto hasta 
1981, se volvló m6s deficitaria en 1982, 'I ha sido muy 11ta desde entonces; arrojando un 
promedio de m6s del 3 por ciento del PIB hasta 1988 c"t. 

En 1987, el PIB por habitante lltlnoamerlcano fue, en promedio, 5.5 inferior al de 1980; 
mientras que el producto manufacturero por habitante se hallaba, hasta 1985, aproximadamente 
en un 11 por ciento por debajo del nivel de 11180 c•t. 

Por su 111rte, et coeficiente de Inversión bruta de la reglón, que tuvo un promedio de 
23.2 por ciento del PIB durante los allos 70, ha disminuido en fonna pronuncllda en el pisado 
decanlo, registrando un promedio de apenas el 15.e por ciento durante 1118'·1988 c"t· 

Al contrario de lo ocurrido en el comercio mundial, el crecimiento del volumen de 111 
expoftlClones de América Litina no disminuyó en 1980-1985 con respecto a 1970-80. El 
volumen exportado en 11185fue111 por ciento m1'1orque elde 1981 c"I. 1110previoa11 crisis de 
1912 con el mhlmo volumen exportado. Este Incremento muestra el extraonllnarlo esfuerzo de 
exportlCión que la reglón ha estado haciendo, 111ra cumplir con sus obllgaclones financieras. 

Mientras que en la década de tos allos 70, el valor unitario de las exportaciones de 
Amérlcl Latina creció a una tasa anual Igual a la del comercio mundlal (14 por ciento); de 19111 
a 19115 la calda de los precios de los productos de América Latina (·5 por ciento anual) fue 
superior a ta del comercio mundial (·3 por ciento) c"i. 

De 1980 a 19115, el crecimiento en el volumen de las exportaciones de Latinoamérica 
(4. t por ciento), fue superior 11 mundial (2.3 por ciento); pero fue casi totalmente compensado 
por la mayor calda en los precios de sus eJ!POrtaclones (-8.2 por ciento anual), en contraste con 
los de los mundiales (·3 por ciento anual) !4'1. 

~Fln."NllrmlNov.117/; p, 10yp.t2 • 
... "IL FIN. "ll.ull./21/Ull, :::!! Fin. "IMllrJ1W4; p. H. 
~In. "/MllrJ1W4.'ll; p. H. 

:::_ln."IMllrJ1W4.'ll; p. H. 

~ Fln."IMllrJ1SllClll: p. 32. 



280 

En promedio, los paises de la reglón transferlan entre el 35 y el 40 por ciento del monto 
de sus exporta clones sólo para el pago del seivlclo de la deuda. Desde 1982 hasta 198!, el 
monto total neto transferido al exterior habla sido de 145 mil millones de dólares 1•1). 

Como consecuencia de la crisis económica de América Latina, se ha retrocedido en 
ténnlnos reales en el Intercambio comerclal, en la Integración monetaria y financiera. La crisis ha 
sido muy fuerte y hemos buscado, hasta hoy, milis bien soluciones Independientes. 

La realidad económica y la polltlca mundial han obligado a los paises a afianzar su 
capacidad de negociación lntemaclonal, aunando fuerzas que pennltan negociar sobre bises de 
mayor poder relativo en el enlomo lntemaclonal, en donde la premlnencla y significación de los 
principales paises ha condicionado tales agrupaciones. 

SI ayer aquel Ideal de integración respondla a una necesaria ampilaclón de nuestros 
mercados, hoy se agranda su misión cuando se obseiva el papel que deberla cumplir el 
mercado regional como mecanismo de defensa frente a las grandes turbulencias de la economla 
lntemaclonal. 

El Producto lntemo Bruto de la reglón equlvalla en 19H a mlls de 800 mil millones de 
d611res; su población era de milis de 400 millones de personas, Cld1 ano se lmportabln 
mercanclas y servicios por 85 mil millones de dólares y se exportaban 120 mil millones y la 
dem1nd1 final de la población y gobierno tenla un valor equivalente a eso mil millones de 
dólares cft1. 

La Integración de Latinoamérica es un Instrumento de defensa ante un enlomo 
lntemaclonal hostil y como la búsqueda para abordar, de manera responsable, los probiem1s 
comunes de deuda extema y altas tasas de Interés, protecclonlsmo de los mercados de naciones 
des1rrollad11, calda de los precios de las materias primas, y el logro de la paz en Centro1mérlCI 
y en todo el orbe. 

La Integración lallnoamerlcana es un Instrumento de defensa colectiva que la reglón 
debe explotar con vigor y convicción. Es una defensa frente a los 1v1t1res de un ciclo hostil, que 
hice sentir estu dos décadH como las mlls tristes para América Latina desde 11 posguerra y, 
ademlls, para h1cer frente a la modemlzaclón del aparato productivo. 

La lntegr1clón debe trascender el piano comerclal para 1bordar todos esos campos 
complicados que suponen la tercera revolución Industrial. 

Los paises de América Latina desean la Interdependencia entre Iguales y no la 
dependencia entre desiguales : queremos desarrollamos y no simplemente crecer. 

La problemlltlca de la reglón con milis de una década de estancamiento económico, 111 
perspec:tlves adverus de la economla mundl1I y 11 falt1 de voluntad pollllca para 1v1nz1r hacl• 
un nuevo orden económico lntemaclonal son factores que hacen Impostergable la Integración 
llllnoamerlcana para sentar en el mediano plazo las bises de un desarrollo milis flnne. 

Impulsar la Integración de la reglón, no tanto por la vla necesariamente pausada de los 
convenios generales, sino por la vlnculaclón directa entre empresas complementarlas que 
pueden realizar Intercambios tecnológicos, comerciales y de financiamiento de carllcter 
multlnaclonal. 

La primera etapa que debiera emprenderse en la Integración latinoamericana, consiste 
en preparar las orientaciones estratégicas para Imprimir mayor vuelo a las 1ctlvldades en 

"1c11m. 
42"1!1 FIMnc.",Jue/11/May.U; p. 41. 
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conjunto en tres vertientes: en materia tecnológica, de Intercambio comercial y de preparación e 
Instrumentación de proyectos de Inversión muHlnacionales o complementarlos. 

Frente al acrecentamiento de las restricciones al comercio y la Interrupción de nuJos de 
financiamiento externo, nuestras empresas podrlan comenzar a organizar sistemas de 
adquisiciones conjuntas de Insumos o bienes de producción que deben Importarse a terceros 
paises. 

Habrla de pensarse en esquemas muHilllerales de compensación y pagos de 
Intercambio de esos productos, como aHematlva no excluyente de los contratos abiertos de 
suministro, asl como convenios de ~rlangulación y trueque. 

Un paso Inicial en la ruta y dirección apropiada, podria ser la compresión de las 
importaciones que los paises de América Latina realizan desde ros paises industriales, hasta 
llegar a un mlnimo compatible con ros requerimientos Impuestos por una pauta de conducta 
"racionar. 

Los paises de América Latina estén en condiciones de fabricar los equipos que se 
necesitan para el1borar los bienes de capital requeridos por 11 dem1nd1 Interna. SI, ldemés, se 
procediera 1 ldoP11r un1 vigorosa polltlca de sustitución de impor!lciones, 1 esc:al1 regional, 
como ae hiciera por necesidad en épocas pasado, 11 Arn6rlcl Lltln1 podrl1 Heg1r 1 ser 
ec:on6mlclmlnte 1utosuliclente y polltlcamente soberana. En un1 lftulclón aemej1nte se 
ellmin1r1111 necesidad de cont1r con grandes cantidldes de moned1 "dura•, y1 que sot1mente 
se requerlrl1n d6l1res, m1rcos, yens, etc .. para relativ1mente pocas operaciones. 

Por ejemplo, los miembros de ARPEL alcanZ1n una participación slgnlflcativ1 
(1proxlmad1mente 25 por ciento) en la demanda regional de bienes de capital cOI. ro cual no 
hlCe nld1 desprecl1ble el Intento de Integración. 

Estos paises no sólo se desentenderlan de las 1croblclas de la administración fln1nciera 
y fiSCll de los Estados Unidos, o de las de sus corporaciones privadas, sino que, més import1nte 
1ún, podrf1n retener para su propio beneficio los frutos del trabajo latinoamericano. 

Se 1sumlrla la necesidad de moderar y adecuar la apertura comercl1I en América 
Latina, de tal suerte que se conceda cierto margen de protección a ras ramas de bienes de 
cap1t1I que son partlculannente sensibles a la competencia externa, aplicando un arancel 
especl1I a la Importación de productos que en el mercado Interno no han alcanzado su 
maduración tecnológica. 

Es indispensable mantener el mercado Interno vigoroso, congruente con las 
posibilidades de Inversión y de acuerdo con un justo equilibrio entre el gasto p¡lbllco de Inversión 
y el gasto corriente. 

Al disminuir las necesidades de divisas para Importar, decreceré, como se dijo, la 
exigencia de exportar grandes cantidades de recursos de la región, que asl podrén servir tanto 
para complet1r los abastecimientos a los grupos hasta ahora marginados, como para sustentar a 
las generaciones venideras. Decreceré, también, la exigencia de tener que usar tecnologlas 
cada vez més sofisticadas para poder competir en los mercados Internacionales. 

G"!I Flnln. • JueJtllM1rolft; Plll· 41 
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Desapareceré, por tanto, el temor a mantener una posición firme en las negociaciones 
del pago de la deuda. SI las naciones e Instituciones acreedoras no aceptaren un arreglo 
satisfactorio, como el descrito anteriormente, podrian declararse en cesación total de pagos. 

El deterioro de los niveles de bienestar de grandes sectores latinoamericanos ha 
adquirido proporciones alarmantes, tanto en su profundidad como por el deterioro del aparato 
productivo, al punto de comprometer la capacidad de reactivación de las economlas. 

No se puede esperar que las soluciones a los problemas latinoamericanos vengan de 
fuera de la reglón. 

La C.E.P.A.L. destacó que las naciones latinoamericanas tienen enfrente un dilema: 
requieren de ampliar su capacidad para avanzar hacia la recuperación económica, lo que 
lograr6n sólo si se reduce la carga del servicio de la deuda y si se obtiene un mayor acceso al 
financiamiento extemo neto. 

La estrategia de desarrollo para Amtlrlca Latina consiste en alcanzar una mayor 
participación en la economla Internacional, en momentos en que el proteccionismo de los paises 
desarrollados prolifera. 

Ya no se encuentra tan lejos el momento en que los paises de América Latina puedan 
esteblecer acuerdos sólidos de cooperación entre si y con los de las otras reglones del Tercer 
Mundo, para enfrentar en común sus problemas financieros externos, para afianzar sus 
corrientes de Intercambio comercial y cultural aligerando, asl, la dependencia que los ata a los 
pal111 Industriales, y, lo que es mis Importante, para Iniciar el abandono de las viejas prictlces 
del desarrollo Imitativo y derrochador, y con ello el Ingreso a una nueva era en las relaciones 
humenas, entre grupos socia.les y de tlstos con la naturaleza que los alberga. 

La Identificación y promoción de proyectos de lnter6s multlnecional, el diseno de nueves 
formas de participación en los mercados financieros Internacionales a travtls de las 
negociaciones conjuntas, el acceso a otros mercados y la mayor participación en las 
orgenlzeciones flnencieras de le reglón, son elgunes de estas medidas. La adopción de otras, 
como son le defen11 del mercado de meterlas primas, la mayor participación en los orgenlsmos 
regloneles de nueva creación, el Intercambio de Información financiera entre los 1H1lses del llrea 
y 11 preparación conjunta del personal ttlcnlco, son actividades complementarias, pero muy 
lmportentes para el de11rrollo compartido latinoamericano. 

La opción para el desarrollo regional mejor compartido, deberé transformar la 
dependencia en una Interdependencia selectiva y controlada de acuerdo a los Intereses propios 
de cada pals. Para ello se requerir6 llevar a cabo acciones conjuntas a todos los niveles 
económicos, culturales y polltlcos, a fin de unir esfuerzos para establecer un nuevo orden 
económico. 

La polltlca de la Interdependencia selectiva, requiere de una mayor participación del 
Estado en la orientación de la economla Interna, mejor control y selección de las Inversiones 
extranjeras, asl como mayor poder de negociación frente al exterior a travtls de acciones y 
medidas conjuntas a nivel regional. 

La Implementación de tal polltlca serla la única forma de hacer frente a las 
corporaciones transnacionales y constttulrla el Instrumento para lograr un nuevo orden 
económico mundial. 

A través de la experiencia se ha podido comprobar que uno de los principales obsléculos 
para el desarrollo coordinado de América Latina, ha sido la falta de proyectos técnica y 
financieramente bien formulados. Esto ha sido resultado, sin duda, de la ausencia de 
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instituciones y mecanismos bien concebidos en la mayoría de los paises, para la Identificación y 
promoción de nuevas posibilidades de inversión. 

Deberé brindarse especial atención a los proyectos conjuntos que impulsen el proceso 
de integración region11, de igual minera, los proyectos industriales y los de creación de 
infraestructura necesaria para el desarrollo, merecerén un decidido apoyo. 

Las Iniciativas de defensa conjunta del precio de las materias primas regionales en el 
mercado intem1cional, asl como la imporlaclón de productos b6sicos para el proceso de 
industrializaclón, est6n revestidos de un lntem muy especial dentro de la Interdependencia 
selectiva. 

Asimismo, los acuerdos en materi1 fln1nclera y la creación de nuevos mee1nismos 
crediticios y de C1pt1ción de recursos, constltuiriln uno de los mecanismos de m6s 11ta prioridad 
dentro de 11 política del nuevo desarrollo latlno1merlClno. 

Un impulso de largo pl1zo a la integración emergerla del establecimiento de un sector 
Integrado de bienes de Clpltal, adecuado 11 mercado latinoamericano. 

T1I integración debe tener como meta 11 unidad, polltica y económica absoluta, de todos 
los pueblos de Am6rica Latina y el Caribe. 

Cu1lquier proposición teórica sobre nuevas orientaciones o tipos de desarrollo para la 
reglón llllllOlmericana, carecen de todo sentido si no se lborda el problem1 de su 
fln1ncl1miento. Es decir, de 11 form1 1 trav6s de 11 cu1I serl1 f1ctible llevarlo a cabo. 

En t6rminos generales, puede afirmarse que la estructura productiv1 de los paises 
11t1no1mericanos no permite generar por el momento, los recursos financieros suficientes para 
un crecimiento económico sostenido. Asimismo, no se han logrado los medios para e1n1Hzar, 
dentro de 11 reglón, la totalldad del 1horro generado intemamente. 

Es nece11ri1 11 form1clón de una unión de pagos de los paises lllinoamericanos, parte 
conform1nte de un proceso de Integración region1I, al lado de un mercado común y una 

. org1nizacl6n polltica lntemacional del subcontinente. 

El nuevo de11rrollo 1111no1mericano deberé fomentar decididamente el •horro interno, 
dlseft1ndo mejOres mecanismos de capt1ción. Sin embargo 1ún seré necesario recurrir a las 
fuentes extemas de flnancl1mlento, pero con una estrategia dln6mlca apoyada en acciones 
conjuntas y un estricto control en la selección y aplicación de dichos fondos. 

Se hace m6s necesario tomar acciones regionales conjuntas para una participación m6s 
activa en los mercados financieros, a fin de convertir la dependencia en una aut6ntlca 
interdependencia. 

Los recursos intemos segulr6n captllndose a través de inversiones extranjeras y cr6dltos 
privados y públicos. En el caso de 111 Inversiones extranjeras, los Estados llllno1mer1e1nos se 
1poy1rén mutu1mente ( a tr1v6s de asistencia técnica, acuerdos de politlcas comunes, etc.) con 
el fin de aumentar su poder de negociación para seleccionar, controlar y fijar las condiciones de 
acceso de nuevas inversiones del exterior, a fin de garantizar su apego y contribución efectiva a 
los objetivos naclon1les de desarrollo. 

A trav6s de su agrupamiento en frentes comunes, inversiones multinacionales y 
1sistencla mutua, su Incipiente aparato productivo se reforzaré para dirigirse a mercados més 
amplios. 
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Los grandes saltos que se han dado en el proceso de desarrollo Industrial de la América 
Latina, y del Tercer Mundo en general, se han producido justamente cuando los mercados 
financieros Internacionales han estado cerrados o limitados en su acción, y cuando las 
comunicaciones, y por ende el comercio, se han visto obstaculizados por algún trastomo de gran 
magnitud. 

Por el contrario, cuando se •normaliza" la situación de los mercados lntemaclonales, el 
desarrollo Industrial logrado recibe el embate de las fuerzas lntemaclonales. Se agudiza una 
situación de dependencia tecnológica al desalentarse la lngenlerla local y la producción nacional 
de bienes de capital, y desestlmularse la creatividad Interna. Se abren las puertas a la 
Importación y se arruina la Incipiente Industria nacional. 

Los paises latinoamericanos ven en el fortalecimiento de los nexos con la CEE, una 
allemlllva real a la creciente dependencia económica y comercial respecto de E.E.U.U .. 

A partir de 11122, con la entrada en vigor del "Acta Unlca Europea• se logra una 
verdadera cohesión que antepone a los Intereses nacionales los de la comunidad, para Incluso 
definir una pollllca común en polltlca exterior, de seguridad y formar una nueva unidad 
monetaria de circulación Internacional ( a diferencia del ECU), que equlllbre junto con el yen 
j1ponés 11 dólar y los desequlllbrios que generan las finanzas estadounidenses a la economla 
mundial. 

Por esta razón y por la conveniencia de ampliar sus mercados, Europa busca una mayor 
presencia poiltlca y económica en América Latina en general, y en Centroamérica en particular, 
para enfrentar Indirectamente la polltica de Estados Unidos. 

Hay una concepción de que lmpllcllamente América Latina era el mercado y la reglón de 
Estados Unidos; Africa la de Europa, el Sudeste Asléllco el de Japón y, ahora Europa Intenta 
modlflcer esa relación, en parte por su deseo de llegar a un nuevo orden lntemaclonal pero 
t1mbl6n debido 1 que su mercado es el de menor poder de compre y requiere para expenderse 
nuevos mercados como el latlnoamertcano. 

Por eso, funcionarios de la e.E.E. sostienen que la lntegr1clón económica y polltlca 
l1tlno1mericana, es 1hor1 mAs que nunca una necesidad. 

N·I"" Nuevo EaqullM Comtn:lal Mundl1I, Condlcl6n dt un1 lnflldeplndtncla Vltdadtnt 

De la necesidad del sistema para su preseNaclón y del Interés norteamericano por su 
hegemonla, nació un nuevo orden representado en lo monetario por el Fondo Monetario 
lntemaclonal, en lo financiero por el Banco Mundial o Banco lntemaclonal de Reconstrucción y 
Fomento, y en lo comercial por el Acuerdó General de Ar1nceles y Comercio. 

La Idea original en aquel entonces era llegar a la craaclón de un organismo lntemaclonal 
del comercio. Estas negociaciones abarcaron a cerca de 50 mil productos, que se Integraron en 
un solo dOc:umento llamado Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, mismo que fue 
aprobado por 23 paises en octubre de 11147 en la Habana, Cuba. Mientras la proyectada 
org1nlzaclón de comercio nunca llegó a materializarse, principalmente por la no ratificación 
norteamericana, el acuerdo general firmado si se Institucionalizó, formando un organismo 
autónomo muttllateral, el GATT, ajeno a la organización de las Naciones Unidas. 

A partir de entonces se han efectuado una serie de negociaciones comerciales, llamadas 
"rondas•, sobre la base del principio de reciprocidad, que da a los paises desarrollados y a los 
subdesarrollados el dudoso carécter de Iguales; si bien se ha logrado liberar y desagravar un 
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número Importante de productos, es evidente que no se han tocado ramas o productos que los 
paises Industrializados consideran "sensibles', no obstante que revisten una gran Importancia 
para las economlas de los paises en desarrollo. 

En este sentido, el GATT no es un organismo que reglamente las relaciones comerciales 
para el beneficio de sus agremiados, sino un foro con el disfraz de Mullilateralldad, en el que se 
confrontan Intereses diversos, en beneficio de quienes tienen mayor capacidad de negociación. 

Muchos se adhirieron al GA TT debido més a sus estrechos vlnculos económicos con sus 
antiguas metrópolis, que a los Intereses nacionales autónomos. Es evidente que la 
mullilateralldad del GA TT no es auténtica, ya que es muy limitada la participación de los paises 
miembros en el proceso de configuración de las nonnas comerciales y en las negociaciones 
mismas. Por otra parte, las grandes decisiones pollticas son tomadas sólo por las potencias 
comerciales en reuniones restringidas fuera del GA TT, hecho que limita drésticamente la 
Intervención de los paises en asuntos de trascendencia. 

El GATT no regula mercados mundiales, sino més bien arreglos comerciales bilaterales 
en un contexto aparentemente mullllateral; y las decisiones Importantes estén concentradas en 
las grandes potencias comerciales. Y aún con sus limitaciones, en el caso de los paises en 
desarrollo, han defendido principios y han propuesto mecanismos que se contraponen a los del 
Acuerdo General. 

La ventaja teórica de un pals que negocia dentro del GATT, es que Incrementa el 
acceso de productos a los mercados lntemacionales y, sobre todo en el caso de la consolidación, 
que cuentan con la seguridad de que esos productos no van a enfrentarse a mayores 
restricciones, ni arancelarias ni a pennlsos de Importación. Esta ventaja desde luego tiene un 
precio, que estll representado por las concesiones que, a su vez, otorga el pals a otros con los 
que negocia, por el efecto de la cléusula de la nación mlls favorecida. 

Debe entenderse que las relaciones comerciales lntemaclonales no son un simple 
accidente, son mucho mlls que eso, son causa y reflejo de estructuras económicas y sociales 
diferentes. En consecuencia, para superar el subdesarrollo es Ineludible confonnar estructuras 
económicas conconlantes con la atención prioritaria y urgente a los problemas de desnutrición, 
Ignorancia y falla de habitación y vestido que padecen la mayorla de los eufemlsticamente 
llamldOs paises en desarrollo. Ello exige, desde luego, estrategias esencialmente diferentes a 
las seguidas por los paises desarrollados. De esta manera, el establecimiento de relaciones 
comerciales equitativas no reciprocas desempefta un papel bllsico, por lo que las negociaciones 
entre paises desarrollados y subdesarrollados también se vuelven esenciales. 

La reestructuración de las relaciones económicas Internacionales no puede omitir el 
mejoramiento del esquema comercial externo de los paises dependientes, como México. La 
justa aspiración a estabilizar los precios de nuestras materias primas • dificultada enonnemente 
por la revolución cientiflco-ténlca, creadora de nuevos materiales sintéticos ·, las actividades 
encaminadas a cambiar la estructura de los exportables por una con cada vez mayor valor 
agregado, los pasos orientados a liquidar el creciente proteccionismo de los paises capitalistas 
desarrollados, sólo podrlln verse coronados por el éxito cuando se alcance la diversificación de 
las rel1ciones económicas y comerciales con el exterior, sin lmport1r la naturalez1 del sistema 
socloeconómlco con el que lo hagamos, siempre y cuando beneficie el desarrollo autónomo y 
acelerado del pals. Es mb, es una condición muy actual para disminuir la presión de los pagos 
por el servicio de la deuda y las lineas de polltlca económica receslva Impuestas en buena 
medida por los contralores del Imperio yanqui, el F.M.I. a la cabeza. 

Se hace necesario establecer un nuevo organismo comercial de carécter universal, 
como una Organización de Comercio y Desarrollo ya varias veces propuesta en el seno del 
GATT. 
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Esa Organización Comercial Mundial habrá de abordar un problema central actual: 11 
racionalización del consumo humano. 

Debe ser cada sociedad, la que democréllcamente, fundamentada en el conocimiento 
clenllflco, la que determine lo esencial y lo superfluo, en el campo del consumo, qué producción 
hace fatta y culll sobra. Obviamente, en la determinación de esos parllmetros jugarlln su papel 
factores de orden cultural, polltlco y no sólo de carllcter económico. 

En una sociedad r1clon11mente ordenada, el consumo se subordlnarll a las necesklades 
soc111es y no a las "falsas necesidades· generadas por quienes m1nlpul1n el mercado en 1r11 de 
11 g1n1nci1 privada. Bajo ese esquema deseable, h1brlln de repuntar seguramente 11 creación 
de satlsf1ctores en el llmbito de la cuttura espiritual, con el consecuente Incremento de las 
ocupaciones y su mayor diversificación en esa esfera. 

En esa tesitura, frente al abismo existente entre el enorme consumo de recursos en el 
"Norte" del pl1net1 comparado con el •sur", en t6rmlnos per ~pila, serla Imposible plantear, que 
el consumo de ros iercer mundistas• se eleve 11 nivel de ros "prlmermundlstas• tal y como estll 
actualmente (unas 18 veces 1proximad1mente, en promedio). No, el acercamiento de los 
estllndares de consumo debe plantearse, dada la dotación llmHada de muchos de los recursos, 
en términos de raclonallzaclón a la baja de unos y de humanización al alza en el de los otros. 

La equidad Interna e lntemaclonal, mediada por el logro de valores no consumistas, 
Implica subordinar la producción a las necesidades sociales y no al objetivo de 11 gan1ncl1. Un 
Nuevo Orden Comercial lntemac1on11 debe tener como eje de su desenvolvimiento ese objetivo. 

N-3+1 Rfflfnlctul'ICl6n Comtrclal lnttm.clon1I y Al/Vio dt 11 Dtudl Elttlm1 

La solución Integral del problema de 11 deud1 requiere una fórmula que vincule comercio 
y fln1nc11mlento, en términos que permH1n a los paises endeudados, por medio de un justo 
Intercambio, los recursos Indispensables y nuevos flujos fln1ncleros para su desanollo. 

El comercio lntem1clon1I debe norm1llz1rse y buscarse 11 est1bllidad y seguridad, para 
desarroll1r Intercambios lntem1c1on11es mutu1mente beneficiosos y coadyuv1r a 11 formlcl6n de 
un sistema comercl1I democrlltlco. 

Es necesario Intensificar la colaboración muttllateral en el sector de materias primas • 
vH1I para muchos de nuestros paises • ya que es la fuente principal y, a menudo única, de los 
Ingresos de divisas. Ampliando las exportaciones de estas mercancl1s, podremos resolver en 
buena medida, problemas urgentes de desanollo: combltlr et hambre, la miseria y las 
enfermedades, amortizar la parte no repudiable de la deuda extema, progresar socl1I y 
económicamente. 

En esenc11, desde 11 Segunda Guerra Mundial hasta ahora se h1 desperdiciado 11 
oportunidad de Ir perfecclon1ndo los mercados de m1terl1s primas, probablemente debido a que 
en apariencia funcionaban "bien", pero funcionaban bien para los paises lndustrl1lizados, que 
los control1bln en forma lmpliclta, tinto a través de sus corporaciones tr1nsnlclon1les, como de 
sus gobiernos, que esporlldlcamente y unilateralmente Intervenían en los marcidos mediante 
diversas acciones: Imposición de cuotas, tarifas, y aumentos o reducciones de existencias 
eslrat6giCIS. 

Para hacer frente a los problemas de la Inestabilidad y términos de Intercambio se han 
propuesto varias soluciones: precios de sustentación, alianza de productores, acuerdos de 
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productores y consumidores, mayor grado de elaboración de los bienes, financiación 
compensatoria, etc. 

Esta es la hora en que los paises latinoamericanos y el Tercer Mundo en general, 
deberlan de luchar de manera unitaria por 11 transformación del sistema de precios vigente a 
escala intemacion1I. 

En varias ocasiones, algunos analistas, la opinión pública o algunos personajes polltlcos 
han pl1nteado 11 necesidad de que M6xico se incorpore 1 los org1nismos que defienden el 
precio de IH m1teri1S primH de los paises en de11nollo. 

L1 entrad• de la U.R.S.S., el 13 de julio de 11187, 11 Fondo Común de M1teri1S Primas, 1 
pedido de los 111ises en de11rrollo, 1yudó 1 cre1r, en su momento, un1 lilu1ción mlis est1ble y 
predeclble en los mercados de m1terias primH del mundo. 

El denominado fondo común, inici1lmente de 470 millones de dól1res, es elemento 
c11ve de un 1mblcloso program1 integrado de mlleriH prlm1s iniciado en 1878, en N1irobl, en 
la conferenc11 denominad• UNCTAD IV. Tiene 11 fin1lidad de promover un1 est1bllizaci6n de 
precios de 18 impori1ntes mllerias prlm11, desde bauxil1 hlst1 eceiles veget1les. 

Como seft1ló el Jefe del Estlldo cubano en una ocasión: "El nuevo orden económico 
mundl1I debe significar relaciones de intercambio justH 111ra todos los 111ises del Tercer 
Mundo ... No hay derecho a P1Qar el cacao, el 16, el caf6 ... los minerales y otras mlleri11 primH, 
a precios de h1mbre, 111ra f1briClr pon1viones, ICOl'IZadOS, cohetes estrat6gicos, subm1rlnos 
nucle1res y sufrag1r, adem6s, la guel'l'I de las gal1Xi1s. Es en la guerra contra el h1mbre y aqui 
en 11 tierra donde deben invertirse esos recursos• cMi. 

El orden económico vigente se ha caracterizado, en muchos campos, por la inexistencia 
de un mercado libre de tecnologll y por 11 presencia de restricciones am111rad11 en la 
Convención de P1ris, sobre m1rcas y patentes. 

Se requiere • sobre todo 1hora que los servicios se incorporaron 1 11 actual ronda de 
negociaciones del G.A.T.T. ·Identificar con precisión 11 maner1 en que M6xlco se ha 
•enganchado" 1 la revolución tecnológica de los servicios en los 111ises capitalistas 
desarrollados, 111ra cuantificar sus necesidades de imporilciones, a fin de buscar una sustitución 
eficiente y aelectlva de 1lgunu de ellll, 1ntes de allftr 111 puert1s 11 comercio en este aector. 
Ello es tanto mlls apremi1nte por cu1nto 11 economi1 del pais es un1 economl1 de servicios, 
dado que desde principios de la d6cllda de los setenta 6stos rebasaron el 50 por ciento en su 
contribución 11 p .l.B. 

En M6xlco, un 1111s con graves problemas de distribución de la riqueza y del ingreso, el 
mecanismo de Mercado no result1 eficaz 111ra reorient1r, de manera esencial, 11 estructura 
productiva y el patrón de consumo. 

Lo deseable seria que el comercio exterior que realiza nuestro 111is, fuera una actividad 
rentable económica y soci1lmente. Competir en el exterior con producción y calidad, no con un 
bljo poder de consumo de los trabajlldores y sobomando al mercado intem1cional con una 
moneda en ocasiones muy barata. 

La poUlica de fomento a las exportaciones, en lugar de basarse en la constante 
devaluación del tipo de cambio y la disminución de los salarios reales, deberla comprender 11 
lucha contra el proteccionismo, la diversificación de las exportaciones e importaciones y de los 
mercados, asi como esforzarse por producir bienes y servicios que tengan una gran demanda. 

oMca.tro !luz Fldll; *E1ct111or•, ~aleo, 21/M1rzol1111. 
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Manuel Johnson exvlcepresldente de la Reserva Federal de Estados Unidos, urgió 14'1 a 
las naciones latinoamericanas a exportar més a otros mercados distintos al de Estados Unidos, y 
también a comprar mlls en el exterior, inclusive si ello significase subsidiar las importaciones 
necesarias para la expansión económica. 

La CEE tiene una demanda potencial de 350 millones de personas, con un comercio 
lntem1clonal equivalente a 30 por ciento del producto naclonal bruto. Ello genera un mercado 
atl'llellvo para los paises exportadores de materias primas y de ingresos medios. 

Los paises del C.A.M.E. estaban dispuestos y creo que sus Estados sucesores tambi6n, 
para la construcción, equipamiento t6cnlco y preparación del personal de complejos productivos 
orientldos a la exportación, recibiendo como parte del pago de esa ayuda, un1 porción de los 
productos exportldos por nuestros paises, que asl empezarlan a entrar en auténticas vlas de 
desarrollo. 

En la soluclón de la crisis económica mundial, debe jugar un papel predominante el 
principio de la cooperación lntemaclonal. 

No vemos contradicción alguna entre pretender una relación constructiva con Estados 
Unidos y, al mismo tiempo, preservar nuestra independencia. 

N.J·I Nu1110 Sllfema lllon•llrlo lntamaclonal, Condición et. una lntanlapandlncla 
Vardedtta 

De Bretton Woods hasta nuestros dlas han ocurrido profundos cambios en el sistema 
económico global que conducen a cuestionar, ademés de los organismos creados hace 40 allos, 
al sistema mismo. 

En la préctica los planteamientos que rigen la actividad del F.M.I. han generado 
resultados Inversos a sus propósitos : se ha caldo en la búsqueda del equilibrio extemo a través 
de la restricción monetaria, crediticia y del gasto público, atentando, en muchos casos, contra las 
fuerzas del crecimiento. 

Nadie en su sano juicio podrla considerar que, un sistema monetario intemaclonal en 
que la divisa fundamental del mundo, el dólar estadounidense, fluctúe con tanta amplHud frente 
a otras divisas importantes • como ha ocurrido con el actual régimen de flotación • sea un 
sistema sólido desde el punto de vista económico y que por tanto no requiere cambios 
lnstHuclonales Importantes. 

No obstante muchos economistas estadounidenses y extranjeros ven con buenos ojos la 
sobrevaluaclón del dólar, porque la consideran una "locomotora• de la recuperación económica 
del resto del mundo. 

Sellalan que los enormes déficits de la balanza de pagos, comercial y en cuenta 
corriente en E.U., corresponden a un superllvit de comercio y de cuenta corriente equivalente de 
otros paises. Tales economistas pasan por aHo que desequilibrios de este tipo son Insostenibles 
e Inaceptables en el largo plazo, e Incluso en el mediano, para cualquier pals involucrado. 

Desde 1985 comenzaron a surgir discusiones en lomo a las reformas del sistema 
monetario intemaclonal. Las dos concepciones olicfales que se enfrentaron en los debates de 
esa época fueron las del economista norteamericano Trlffin y las del economista francés Rueff. 

""1:1 FllUlnc.•; Vie.11/Mayo/U; p. 13. 



289 

Triffin proponla, en esencia, la creación de una moneda que funcionara como medio de 
reserva y de pagos lntemaclonales, que paulatinamente sustituyera 11 dólar y a 11 libra esteliln1 
en esas funciones. Sustentaba su propuesta en la Incapacidad demostrada por las monedas 
nacionales para funcionar como medios de clrcul1clón mundial, puesto que 11 crisis de la 
moneda en cuestión siempre se reftejarla en el resto del sistema creando desajustes monetarios 
lntem1cionales. 

L• otra posición, promovida por el Presidente De Gaulle, centraba su alegato en la 
necesidad de volver 11 patrón oro. Su vocero J1cques Rueff, proponla retomar al oro como base 
de reserva y de los pagos lntem1c1on1les, despu6s de h1ber revisado su precio y elevarlo en el 
mercado de cambios, par1 establecer 11 paridad real de IH monedas. 

Ambas posiciones renejaban los Intereses palilculares del capital monopolista de sus 
respectivos paises. En el caso de la propuesta norteamericana, el objetivo fundamental era 
liquidar las funciones del oro en el sistema monetario para evitar el derrumbe del dólar. 

Hoy no basta destacar 11 corresponsabllldad de los acreedores en lo concerniente 1 11 
deud1 externa: sino 1ctu1r en consecuencia para lnftulr de minera org1nlzada y unida, con el 
conjunto de los paises deudores (los latlno1mericanos en primer lug1r), con el objeto de 
presionar efectivamente hacia un nuevo orden Monetario Financiero de cartcter 
verdaderamente mundial, apoy6ndose para ello, en el concurso de los paises de 11 comunidad 
de nlciones que no tienen como finalidad el saqueo de las riquezas de nuestros pueblos, como 
el lmpeli1llsmo. 

Un factor tan Importante como es el de la liquidez lntemaclon1l, no debe depender del 
oro, del d6flclt de pagos (y ahora tambl6n del comercial) estadounidense, ni de 11 expansión 
clldllicl1 lntem1clon1I (DEGs controlados por unos cuantos poderosos C.M.E.'s); sino que debe 
ser creado a trav6s de mecanismos convenidos y controlados Internacionalmente. 

Estas crecientes Insuficiencias productivas mundiales se deberl1n haber resuelto con 
pollllcas selectivas de cr6dHo, destinadas a fln1ncl1r el desarrollo de los paises m6s pobres y 
menos capH1llzados, sobre todo para estimular 11 producción de los sectores b.tslcos mh 
1fectados por los cuellos de botell1 y causantes de 11 elevación del costo de vld1. 

Dentro del 1mpllo programa de refonna del sistema monetario-financiero del capit11ismo 
lntem1clon11, debe contemplarse la fundación de un banco lntemaclon11 capaz de coordinar 
eficazmente la polltlca crediticio-financiera mundial, poniendo fin al dlklll de un breve pullado 
de potencias lmperi11isl1S ·siete a lo sumo • en el manejo de la liquidez Internacional y su 
distribución en beneficio de la ollgarqula financiera y sus monopolios transn1clonales. 

Los monopolios financieros transnaclonales han confonnado a su conveniencia el actual 
sistema monet1rio-fln1nclero del cap1t11ismo, empezando con sus Instituciones rectoras, el 
F.M.I. y el Banco Mundial. Lo han re11izado organizando ambls lnstHuclones a su Imagen y 
semejanza: el pals o los paises poseedores de las mayores reservas monetarias en el momento 
de su cre1c16n, pagabln las mayores 1portaclones y, por lo tanto, se constHuyeron en los 
principales "accionistas• y, en consecuencia, los f1ctores detennln1ntes en 11 regulación del 
slstem1 de relaciones monetarias del caplt1llsmo (E.U.A. fue el f1ctotum). 

Hoy, la necesidad de un desarrollo menos Inestable e Injusto para los paises 
subdesarrollados, el cambio en la correlación de fuerzas económicas entre los paises 
Imperialistas desfavorable a los Estados Unidos, asl como el Incremento del potencial del mundo 
socl1llst1 (China el 3er P.N.B. del mundo), en un globo cada vez més Interrelacionado, Indican el 
sentido progresivo que deben adquirir los organismos supranacionales • en el marco de la 
O.N.U. • para sentar las bases de un desarrollo mundial financiero, comercial y productivo 
menos desequilibrado y més dinémlco; es una exigencia de los tiempos actuales, la 
democratización y auténtica mundlallzaclón de las Instituciones financieras lntemaclonales. 
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Los acuerdos alcanzados por los autodenominados "Siete Grandes• en las últimas 
cumbres, muestran que los gobiernos de las potencias imperialistas, a despecho de su retólica 
defensa del neoliberalismo en las relaciones intemacionales, han arribado a fonnas de 
regulación supranacional del sistema monetario y financiero, sobre la base de la acción de los 
respectivos capitalismos monopolistas de Estado. Ello prasiona a una respuesta de los paises 
atl'llldos de la economla capitalista mundial, més apramlante mientras més duro los golpea la 
falta de un sistema monetario y financiero verdaderamente mundial, que considere 
equitativamente sus propios intereses. 

Tal vez el camino hacia una conferencia Monetaria Mundial en el cuadro de la O.N.U., 
pase por las integraciones monetario-comerciales y productivas regionales, como lo Insinúan los 
procesos de integración de la Comunidad Económica Europea, de los i1gres• asiétlcos alrededor 
de Japón y ¿por qué no? por la via de la Unión Monetaria Latinoamericana. 

Es obligación patriótica de los clrculos dirigentes de los paises económicamente 
subdesarrollados, saber aprovechar las contradicciones entre las principales potencias 
capitalistas en tomo a la reordenación del sistema monetario lntemacional, para hacer valer con 
eflcaci1, los Intereses soberanos de cada nación emergente. Por ejemplo, debe hacerse unidad 
de 1cción con Francia en cuanto 6sta persigue una redistribución del poder financiero 
intemacional més favorable a Europa y menos a los Estados Unidos de Norteamérica. La misma 
conducta debe seguirse con el pragmatismo de Japón, altamente sensible a la imegen que 
proyect1 en las naciones subordinadas económicamente mientras busca una mayor penetración 
en las mismas. 

N·3·• Visión S/nlffle• 

lndepand1nel11 lntlrdlpandlneil 

La civilización moderna es ya un conjunto de interdependencias, algunas muy 
1sim6tricas, por cierto, que requieren enfoque sistemétlco basado en los esfuerzos coordinados 
de todos los Estados interesados. Los problemas que surgen en el émblto intemacional se 
convierten, para ellos, no sólo en problemas de la polltlca exterior sino también de la Interior. 

En las condiciones actuales, con el nuevo nivel de interdependencia, cualquier 
acontecimiento de cierta importancia en la vida lntemacional de los Estados, se refleja de uno u 
otro modo en todo el sistema mundial. 

Por cierto, coincidiendo con lo manejado por el actual presidente, diremos que "la 
Interdependencia no se opone por necesidad a la soberanla; la supone cuando esté fundada en 
el control de la dirección del cambio interno, ya que sólo entre Estados soberanos puede darse la 
interdependencia. Lo contrario serla la subordinación, que para nosotros es inaceptable. 
Queremos que México sea parte del Primer mundo y no del Tercero• ¡41¡. 

La comprensión cientlfica del concepto de "independencia", se sobreentiende, no posee 
nada en común con los Intentos de algunos Ideólogos de explicar supuestamente ese proceso 
objetivo como una manifestación del mismo •por encima de toda pertenencia de ciases". La 
independencia de los Estados constituye, tan sólo, una tendencia y una manifestación concreta 
de otro proceso més general de lntemacionalización de la vida de la humanidad. 

El desarrollo social en determinados paises y determinadas reglones, acontece no de 
una fonna autónoma y aislada del torrente general de la historia mundial, sino sobre el fondo de 
las relaciones mutuas y fusiones reciprocas de los pueblos. 

"20. lnlorme Prt11dencl1I, c.s.o. (1110) 
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Una de las particularidades Importantes de la etapa contemporénea del desarrollo de la 
historia mundial y de la civilización humana como tal, consiste en el sucesivo fortalecimiento de 
la autoconciencia nacional de las misas populares, del desarrollo y fortalecimiento de los 
Estldos nacionales, y, a su vez, en la Intensificación considerable de 111 relaciones mutu11 e 
Influencias reciprocas de los pueblos de las dlvelSls reglones y partes del mundo, de diversos 
Estldos, Incluso los que pertenecen a distintos regímenes soclales. 

La economía mundial de nuestros dlas, constituye no s61o el conjunto de todas las 
economlas nacionales, sino que, ademas esté fonnada por dos sistemas mundiales diferentes 
de economla, o 111, el socllllsta y el e1pltallsta. 

La pollllca mundial en nuestros dlas constituye el conjunto de rumbos politlcos de mas 
de un centenar y medio de Estados y grupos de paises pollllcamente Independientes y 
soberanos, con diversos sistemas sociales, lo cual refleja el carécter de transición de la 6poca 
IClual. 

La superación del atraso de los paises en deurrollo, la ellmlnación de las consecuencias 
heredldu del pasldo colonial, en la situación 1ctual, se presentan como una premisa 
Imprescindible para el crecimiento normal de las fuerzas productivas mundiales, para el 
dllarroHo ascendente de la civilización humana como tal. Pero, al mismo tiempo, 6sta es 
t1mbl6n una de las condiciones para impedir una serie de crisis y conflictos reglonalea y otros de 
orden polltlco, que con frecuencia surgen en tales o cuales reglones de los paises en desarrollo. 

Avanca Conjunto o No lo Hay 

Si se logra una negociación equitativa en el campo de la deuda externa de ros paises 
emergentes y dependientes, se est1ri1n sentando las bases para una reanlm1clón en el 
crecimiento económico, imprescindible para paises con un considerable Incremento natur11 de la 
población y se estarla contribuyendo a 1mpllar el mercado para 111 exportaciones de equipo, 
maquinaria y bienes Intermedios de los paises con e1plt11ismo avanzado. Esa serla un1 v1Hosa 
contribución a un1 lnterdependenci1 menos aslm61riC1 que la IClual y nos cr11rla mejores 
condiciones • a las n1ciones deudoras subdesarrollldas -para poder 1vanz1r hiela un1 
Independencia económica interdependlente con los clemés pueblos del mundo. 

Entre los cr6dHos que debimos propiciar, porque nos haclan verdlderamente 
independientes y, por ende lnterdependlentes con la economla mundial, estiban los conc:eclidos 
por el campo socialista para mont1r fébriCls o lnst1laciones en nuestros paises emergentes, 
cancelando parcialmente ese cr6dlto industrial con una determinada proporción de los productos 
creados en esas nuevas instalaciones. 

La desastrosa sHu1ción del Tercer Mundo es el verdldero origen de muchos conflictos 
en Asia, Africa y Am6riCI Latina, que ya han cauSldo muertes y enormes sufrimientos a 
millones de personas. Según ~rcuros, desde la Segunda Guerra Mundl1I, han muerto en 
conflictos 1rmados IOClles y regionales unos 20 millones de seres humanos, en su mayorla 
población civil !471. Esos conflictos son CIUSI de enormes maus de refugiados, cuyo número 
llega a mu de 12 millones, que en su mayorla se encuentran en paises subdesarrollados 14'1. 

La creciente percepción de la verdadera naturaleza de los conflictos regionales y del 
carécter global de su peligro, hace que la comunidad mundial refuerce el proceso de solución 
polltlca, ellmlnando las causas socloecon6mle1s de esos conflictos. 



292 

Es necesario dinamizar los esfuerzos de todos los Estados para resolver otros 
problemas soctoeconómlcos del Tercer Mundo. Se deben Impulsar, en ese sentido, las múltiples 
formas de asistencia económica a los paises en vlas de desarrollo. La ayuda plurifac6ttca, ante 
todo bajo la égida de la O.N.U., serla una fuerte garantla del derecho de esos Estados a la 
libertad de opción. 

Seguridad untvarsal lntagral 

Un hecho admitido por la mayorla de los paises del mundo: ningún problema de la 
economla mundial se podré resolver sin mejorar radicalmente el clima lntemactonal, detener la 
carrera de armamentos y liberar recursos para el desarrollo, sin reformar las relaciones 
económicas intemactonales sobre una base justa y democrétlca. Ese proyecto sobre la 
seguridad económica lntemactonal como condición Imprescindible para acelerar la 
descolonlallzactón económica de los paises en desarrollo, condena todas las formas de 
explotación, desigualdad y opresión, de colonialismo y neocolonlallsmo, de chantaje, agresión 
económica, boicoteo, embargos y sanciones. 

Tal futuro seré el nuevo mundo donde se llquldarll la división de los hombres en clases, 
naciones y Estados hostiles entre si, donde el Ubre y multlfac6tlco desarrollo de la persona se 
convertiré en el principio fundamental y en la finalidad principal de la sociedad, donde se 
aseguraré un desarrollo económico planificado, donde los frutos del progreso clentlflco-t6cnico y 
social, y el aprovechamiento efectivo de las riquezas y las fuerzas de la naturaleza serlln 
colocados al servicio de la humanidad. 

Economla y Ecologla 

Lógicamente, el edificio de la economla mundial del siglo XXI, que hoy se levante, serll 
lnest1ble si no se emplean est1bllizldores ecológicos. Estll pendiente 11 confección de normas y 
reglas unlve1S1les que garanticen la protección, el uso racional y la reproduccl6n del medio 
ambiente en bien de todos los Estados. Ademlls, debe organizarse un centro de ayuda ecológica 
urgente, adjunto a la O.N.U. Su labor conslstlrla en enviar grupos de expertos lntemaclonales a 
zonas de brusco empeoramiento de la sttuación ecológica. La creación de un laboratorio 
espacial lntemactonal o estación orbital pilotada, que se dedicaré exclusivamente a vigilar el 
estado de la naturaleza terrenal, contribulrla al aprovechamiento de los logros de la ciencia y la 
t6cnica para bien de todos los pueblos. 

lolucl6n Global a 101 Problam11 Globala1 

En los últimos anos crece el número de problemas que afectan directamente el progreso 
social de todos los Estados sin excepción, por lo cual se les denomina globales. La creciente 
percepción del peligro que comprende su acumulación, y la necesidad de soluciones urgentes, 
es hoy principal, en la actual etapa de desarrollo de la humanidad. 

Las estimaciones de las tendencias demogrllflcas en el mundo, muestran que para fines 
de siglo la población del planeta habré superado los e mil millones de habitantes, y para el ano 
2025 llegaré a los a.2 mil millones, viviendo el 83 por ciento de ellos en los paises en vlas de 
desarrollo c4'1. 

Esos procesos demogrllflcos hacen el problema del atraso económico, 
extraordinariamente agudo y de envergadura global. Es que la población del planeta crece a 
ritmos acelerados justamente en aquellas zonas donde hoy cientos de millones de personas, 
sufren la miseria, el analfabetismo, el hambre, las epidemias, la mortalidad Infantil. A principios 

"'i!~Hy Ktlva populltlon, 1HO 1 2021, lnltmlllonll Labor Olllce, o.neva, 1Ht, Vol-V, 
p.p.13,11. 
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de los 80, el nivel de ingresos per capita en los paises subdesarrollados fue 11 veces inferior al 
de ros paises capitalistas desarrollados. Y ese nivel no disminuye, sino que sigue amplillndose. 

Seglin c61culos del Banco lntemaclonal de reconstrucc:i6n y Fomento, en el mundo existen 
hoy casi mll millones de personlS que viven en la miseria, sin acceso a una asistencia m6dlca 
nonn1I. Mlls de la mHad .de ellos estlln en Asia, y un tercio en Africa ~. 

La cooperación de los Estados en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y la 
drogadicción, hace igualmente necesario que se busquen bases universales. Tambl6n en esas 
cuestiones se Intensifica la cooperación bajo la 6glda de la ONU. 

En la situaci6n global no a6lo se agrava cada uno de los problemas globales. Todos 
constHuyen un nudo, y es in6til buscar solución a un problema sin comprender los otros, porque 
ISI, el nudo a6lo se apretart aún mlls. Por eso la ciencia, la polltica y 11 ¡rictlca mundflles 
empiezan 1 tener necesidad de un enfoque Integral 1 los problemas económicos, sociales, 
tecnoclentlflcos y ecológicos. Por ejemplo, 11 Comisión Mundial para el madio Ambiente Natural 
y el Deurrollo, conocide por la Comisión Bruncttland, he concluido que es Imposible ruolver el 
probltm1 ecológico separadamente del deunne, el deurrolio socioeconómlCo, llS rel1ciones 
fln1ncieras y comerciales, el progreso cientlflco y t6cnlco, la lucha contra los desastres de la 
nlluraltz1. 

En 11 mism1 dirección se debaten llS cuestiones referentes 11 cumplimiento de 11 
Declal'ICl6n sobre el Derecho 11 Desarrollo, apioblda por la O.N.U., y de otras dlvel'Sls 
resoluciones que garantizan los derechos del hombre que vive en ras condiciones del progreso 
cientlflco-t6cnlco. 

No obstante, los esfuerzos de la comunidad intemaclonal para trazar medidas prtctk:as 
de soluclón integral de los problemas globales estlln parallzados por la inerc11 de la vieja 
mentalidad. Es necesario superarle, quHar los obstllculos artiflclales que diflcuHen el avance de 
cad• pala hacia el progreso social, que sólo puede ser alcanzado en este munclO 
lnterdependiente si nos esforzamos todos. 

A eso estll enfilada la nuev1 mentalidad que se v1 1flrm1ndo. Lo fund1ment1I de esa 
mentalidad es 11 concepción de ros valores humanos generalizados, por encim1 de los intereses 
cllSlslas, ideológicos y de otro tipo. 

Eu concepción tiene un sólido fundamento económico. Se apoy1 en el 1nlllisls de llS 
tendencias fund1ment1les en el deslrrolio de la economla mundial que, hoy, es todo un 
org1nlsmo y, fuera de 61, ya no puede existir económicamente ningún Estado, cu1lqulera que 
se1 su s1stem1 social y su nivel socloeconómlco. La tendencia objetiva a la fonnlclón de un 
men:ldO mundial único se abre camino a trav6s de diversas estructuras económicas y modos de 
comunlcacl6n económica. 

En 111 condiciones de la revolución lnform1t1vo-tecnológlca, que ha dado a los procesos 
económicos un ritmo Inusitado y un cartcter de profundidad, el precio de cualquier error es mlls 
aHo que nunca, por lo cual un anlllisls colectivo y unas acciones conjuntas, son la mejor garanlla 
frente 1 cualquier error. 

En este sentido, la tarea de desactivar la "bomba de la deuda externa• es, sin duda, de 
primera urgencia. La solución para la deuda externa de los paises subdesarrollados, debe 
l>Ulrst en los principios de responubHidad igual y proporcional de todos los participantes en ras 
relaciones credHicias, en la necesidad de que todos reconozcan honestamente la lmposlbllidad 
de pagar sobre las condiciones establecidas . 

.. Developmlnl CCIOplflllon, "ª· Rtpllfl. OECD, Parta, Dectmbef 11a; p. 31. 
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Serla conveniente pensar en una larga moratoria, de hasta 100 anos del pago de la 
deuda.de los paises menos desarrollados, y en algunos casos cancelarla por completo. 

Para los paises menos subdesarrollados, deberlan limitarse los pagos de las deudas, 
oficiales y privadas, conforme a los Indicadores del desarrollo económico-crecimiento del P.N.B., 
exportaciones, reservas lntemacionales, etc.· de cada uno de los paises, prorrogando a un largo 
plazo mayor los pagos. Tambl6n es correcto acudir a los mecanismos de mercado que regulan 
la deuda externa del Tercer Mundo, comprendida la creación de una Institución lntemaclonal 
especializada en comprar las deudas a precio reducido. 

u lnatttuclonalidad Unlverul 

Se ha atribuido gran significación al papel de los organismos de la O.N.U. en la solución 
de problemas económicos mundiales. Sin embargo, OCcldente se esforzó en desacreditar todo 
lo positivo en la actividad económica de la O.N.U. Tras ello, se oculta la negativa a resolver los 
problemas tntemacionales originados por el sistema neocolonlallsta del Imperialismo. 

Existen los medios de saneamiento y democratización de las relaciones económicas 
lntem1clon1les, previstos en documentos como la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados, la Declaración y el Programa de Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden 
Económico Internacional de Desarrollo para los anos 80. 

Pero en Occidente bloquean las Iniciativas de los paises en desarrollo, por ejemplo, las 
conversaciones Globales sobre los problemas económicos mas acuciantes y la redacción y 
adopción, en la O.N.U., de un código de conducta de las companlas transnaclonales. 

Frente a eso, la verdadera Interdependencia, dentro de un poder Económico Nuevo, que 
contemple una verdadera división Internacional del trabajo, que Incluya a todos los paises. 

A la par de la tendencia, objetiva por su naturaleza, hacia la lntemaclonalizaclón de la 
vida económica y social en el mundo, actúa, al mismo tiempo, otra tendencia objetiva, es decir, 
el crecimiento de la autoconciencia nacional, la aspiración de los paises, y, ante todo, de la 
mayorla de los paises liberados, hacia el fortalecimiento de su soberanla e Independencia 
nacional. 

La clave del desarrollo de la labor de la O.N.U. esta en estimular por todos los medios el 
dl61ogo y la cooperación universales. Es la esencia de la concepción de seguridad universal, que 
ablrca la materia político-militar, económica, humanitaria y ecológica; se basa en los principios 
de 11 Carta de la O.N.U. y en que el Derecho Internacional es obligatorio para todos los Estados. 
Hoy, es esencial establecer bases jurldlcas y contractuales de la cooperación. Ello significarla, 
en particular, dar un caracter verdaderamente universal a los pactos y convenciones vigentes 
mb Importantes sobre derechos humanos, hacer que se cumplan lrrestrlctamente los postulados 
de esos documentos, prevenir todos los Intentos de pasar las discrepancias Ideológicas a las 
relaciones Internacionales y de aprovechar cuestiones como los derechos humanos y el 
desarrollo social para atizar la confrontación. 

Se deben concentrar los esfuerzos de los Estados en las cuestiones prioritarias, como 
las garantlas para el derecho a la vida y un futuro de paz y libertad, el derecho a la 
autodeterminación y la opción libre por las vlas y formas de desarrollo sin Injerencia externa 
alguna, la supresión definitiva del apartheid, el racismo y la discriminación racial, la puesta en 
pr6ctlca del principio de Justicia social. Es necesario aprovechar todas las posibilidades para 
avanzar hacia un orden Internacional que contribuya a crear una atmósfera de confianza, 
edificar un mundo sin armas nucleares y sin violencia. 

En un futuro, la comunidad mundial podrla empezar a elaborar un amplio programa a 
largo plazo en materia de Derecho lntemaclonal, enfilado a confeccionar documentos de 



295 

consenso que concreten y desarrollen, en el esplrllu de la nueva mentalldld, los postulados de 
la Carta de la O.N.U. en el contexto de las r11lklldes de un mundo lnterdependiente. 

LI atención y los esfuerzos de 11 O.N.U. no deben desvl1rse a lnlltiles debates 
ideoldglcos abstrlClos acerca de 11 prtmlC/a de uno u acro llltema IOCl1I, sino concentrarM en 
g1rantiZlr condiciones de vicia seguros y dignos PI" millones de seres humanos. · · 

Sin menosprecl1r lo consegulclo, aún qued1 mucho par hlCel' Plll llegar a 11 verdldefl 
hum1nlz1Clón de 11s rellClones lntem1C1on1les en todlS lu esteras sin excepción. 

LI renovlclón gene111 de lu re11c1onas lntemlCloules con bue en IOs Intereses 
comunes de 11 f1mlll1 de lu nlclonel, lmpllce d1r 11 preferencia a los vilotes gene11les de 11 
hum1nklld. 

. :1 
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CONCLUSION GENERAL 

En un primer momento la deuda externa fue uno de los principales procedimientos de 
regulación que estimularon el crecimiento económico de M6xlco e hicieron posible la 
reproducción 1mpliad1 del e1pltal en el l1rgo plazo. En un segundo momento cuando el sistema 
de regullción resultó Incapaz de contrarrestar eficazmente las contradicciones, la deuda externa 
dejó de ser un estimulo al crecimiento de las fuerzas productivas, para convertirse en una de las 
princlpale1 t111ba1 de 11 reproducción. 

El endeudamiento externo no obedeció, esenci1lmente, 1 la falta de ahorro Interno, sino 
que fue un mecanismo pa111 Impulsar 11 acumulación de C1plt1I y sortear los obs!Aculos y las 
barreras que la dependencia externa ha impuesto hlstórle1mente 1 los paises subdesarrollados. 
No hay tal e1renci1 de ahorro interno sino, en todo caso, t111nsferencia crónica de excedente de 
11 perlferl1 del sistema h1cia los paises deSlrrollldos, como expresión de la di1l6dica de 
desigualdad est1blecld1 en las relaciones económle1s Internacionales. 

L• deuda externa no es sino una de las m1nlfest1ciones mis visibles de la profund1 
crisis que 1fecta a los paises de 11 región latinoamer1C1n1 desde hace ya un buen tiempo y que, 
en su et1pa 1ctua1, representa el fin de una larga fase del desarrollo de esta parte del mundo. 
Una crllls que exige la redefinlción ~undamental de sus relaciones económicas externas, de su 
patr6n de desarrollo Interno y, en general, de las relaciones sociales y de los valores que en ella 
imperan. 

En si mismo, el endeudamiento es un slntoma y una expresión del carActer dependiente 
de los paises e1p1tallstas atrasados. La dependencia debe entenderse como resultado de 11 
partlcullr inserción de dichos paises en la economla Internacional; es decir, en una posición 
subordinad• respecto de 101 paises e1p1talist1s. 

En alntesls, el endeudamiento externo esté ligado 1 e1usas nacionales e intem1cion1les 
de orden estructu1111 y tiene una vinculación estrech1 con 11 crisis de largo plazo que 1fect1 11 
e1pltallsmo desde finales de los 11\os sesenta. Esté relacionado al avance sustancial del proceso 
de lntemacionatizaci6n habido desde 11 segunda posguerra y que ha lmpllCIClo para los paises 
del Tercer Mundo un reforzamiento de tos lazos de dependencia estructural que tos atan a los 
paises deSlrrollados, pues 1 t111v6s del cr6dilo se han imbricado CICia vez mis • t1mbl6n en el 
plano de 11 producción • los intereses del capital financiero t111nsn1cional, las burguesl11 Internas 
y tos Estados nacionales, los cuales 1 estas horas ven amenazadas su soberanla y polltica y su 
capacidad para emprender estrategias del desarrollo més autónomas y propias. 

Es Inevitable el recurrir al cr6dito externo por parte de cualquier pals que tenga como 
M6xlco, vfnculos económico-comerciales con el exterior. El problema es la medida de ese 
endeud1mlento que, en principio debe mantenerse, a nivel de contrataciones anuales, dentro de 
los limites marCIClos por la e1pacidad de absorción productiva de esas divisas por el paf s. 

En et caso de los sectores público y social, sobre todo en aquellas Areas donde la 
rentabilidad de la Inversión sea menor, debe procurarse recurrir principalmente a los cr6dilos 
oliclales multilaterales y bilaterales de mis largo plazo y tasas més reducidas de lnter6s. Por el 
contrario, aquellas Areas de inversión altamente productiva o con rentabllldad superior, caso este 
de algunas del sector privado, deben cubrirse preferentemente de fuentes crediticias privadas, 
en general con condiciones més onerosas y, en ocasiones, atados polltlcamente. 

Como en la situación económica general, en el caso de la deuda externa, debe 
procurarse también la diversificación geogréfica, por instituciones y monedas de los 
prestamistas. 



298 

Si bien el endeudamiento masivo del Estado mexicano con el exterior sirvi6 
sustancialmente para un fuerte impulso 11 desarrollo de las fuerzas productivas localizldas en el 
pals, por el lldo inverso contribuyó en buen1 medida al enriquecimiento acelerldlslmo de los 
grandes empiesarlos al otorg1rles cuantiosos subsidios vla piecios sumamente bajos de los 
insumos Industriales estrat6gicos, vla obras búicas de infraestructura, vla otorgamiento directo 
de recursos financieros caplldos en el exterior o por la vla de omitir una reforma tributarla 
verdlderamente redistributlva del ingreso nacional. 

El recurrir 11 ahorro extemo es positivo para cumplir propósitos de complementariedad. 
Pira demostrar dicha complement1rledld del 1horro extemo, se arguye que la corriente 
ingresada repiesenta una ese1sa proporci6n respec:lo a 11 invelli6n tot1I, pero en general no se 
menciona su import1nci1 decisiva en 11 determinlci6n de la cepacidld de lmport1r. 

Se afirma tambl6n, que este endeudamiento es autoliquidable, pues se emplea para 
fines productivos; pero sólo OC1slonalmente se reconoce que por lo común no es autoliquidable 
en divisas, sino en moneda nlcional. 

De esta forma, el pals que se endeuda debe cenalizar sus recursos a activldldes lo 
suficientemente rentables, como para poder en un plazo razonable liquidar la deuda y elevar sus 
ingresos, buse1ndo una propensión al ahorro m6s elevld1 reduciendo 11 mlnimo- vla tribut1ri1 y 
1rancel1ria • el consumo suntu1rio de los burgueses imltldores de patrones de vida de los 
caplt11istas de los paises desarrollldos (efecto "demostración"), logr1ndo con ello, la ampliación 
de la norma de acumulación. 

Los limites de la politice de endeudamiento como m6todo 1nticrisls, van a aparecer bljo 
la forme de intervención externa -FMI y BIRF , gobiernos y blncos de los paises caplt11istu 
desarrollldos ., imponiendo fronteras 1 los mec1nismos de regul1ci6n y accl6n direct1 del 
Estado en 11 vida económica del pals, abriendo un cauce m6s expedito e le eoci6n de los 
monopollos transnlcion1les y sus gobiernos en 11 economle mexlcen1, bajo el pretexto de 
"reclon11izer" y "eflcient1r" el mecenismo económico por medio de 111 t1n trald11 y llevld1s 
leyes del mel'Clldo. En consecuenci1, le COICción de 11 ollg1rqule flnenciera lntem1cionel y sus 
instrumentos polltico-económicos, FMI, Blnco Mundial, "Club de Peris", etc. u causa y, 
posterior y slmult6ne1mente, efecto del obligado • en In condiciones del caplt11ismo 
dependiente • endeud1miento con el exterior. 

LI crisis de la deuda de los paises dependientn como M6xico no es un fenómeno 
pasajero, tiene profundo ralees en 11 estructura pioductive deforme y esencielmente inecablde 
de nuestra economla, asl como en las enormes desproporciones existentes en el seno de le 
economl1 capltalista mundiel, agudizldu por el glg1ntesco despilfarro de fuerzas productivas 
inherente a le millt1riz1ción de le economla estadounidense. 

En est11 condiciones el uqueo neocolonial crónico del trabljo de nuestros pueblos por 
el imperi11ismo se ve potencildo extraordin1ri1mente por la vla del endeud1mlento extemo, lo 
cu11 lle)(e e sltu1ciones insostenibles económica, politice y moralmente 11 conjunto de 
instrumentos del neocolonlalismo, que entra en crisis. 

Una salida progresista y democrétlca al problema de la deuda extema no sólo crearla las 
condiciones para poder elevar el nivel meterla! de vid1 y la calidld de le misme para los pueblos 
hoy sujetos a une sobreexplotación financiera por los monopolios transnacionales, sino que 
encauzarla 11 lucha por las inevitables transformaciones sociales 1 trav6s de medios paclficos, 
ampliando y profundizando los sistemas democr6ticos en nuestro subcontlnente. 
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. La dependencia financiera amenaza totalmente el futuro de nuestras naciones y 
compromete con gran severidad la soberania de los paises latinoamericanos. Nuestros paises 
continllan siendo victimas de una aguda crisis SOcioeconómica que se caracteriza por el 
estancamiento o la regresión de sus economlas y el agrandamiento de sus rezagos soci1les. 
Asimismo, un nuevo orden económico intemac1on11 no sert producto de 1lguna concesión del 
hegemonismo, sino consecuencia de un1 lucha de nuestros pueblos por conquist1r su deurrollo 
independiente y libre. 

Al observ1r las consecuencl1s soci1les de la polllica económica urdid• 1lrededor del 
pago lrrestricto del servicio de la deuda, se puede concluir que nos hemos adentl'ldo por 11 vl1 
de 11 "h11ti1niZ1clón": crece el paro forzoso y 11 mismo tiempo disminuye el ul1rio r11I (h1st1 el 
nivel de fines de los clncuent1, principios de los sesent1), desplomtndose los niveles de vld1 
popul1res. 

LI rnlldad 1ctua1 nos plant11 una disyuntiva: luchar por todos los medios en favor del 
est1bleclmiento del NOEI o caer en un1 dependencia 1lln m1yor respecto 11 imperialismo. 

L1 situación actual obliga a unir tod1s las fuerzas interesldlS en el fUluro de sus 
respectivos paises. 

L1 cohesión de los paises lllino1mericanos y de todo el Tercer Mundo nos defenderl1 
mejor de la represalia acreedora y de las instiluclones fin1ncieras lntem1clonales 1 su servicio. 

Para empezar, ·es impostergable la suspensión o morlloria del pago de Intereses y el 
caplt1I de la deud1 externa concretada can la blinca privada lntemaclonal y la exlgencl1 de un1s 
negocl1clones globlles sobre los problem1s financieros, comercl1les y de transferencl1 de 
tecnologl1. 

El arreglo del pt0blema de la deuda extema no es un fin en si mismo, sino el primer 
paso h1cl1 11 cre1clón de condiciones ópllm1s 11 desarrollo de los paises dependientes y 
subdeurrolildos y para la solución de sus urgentes problemas sociales. 

Porque aún deupareclendo de súbito 11 crisis del endeudamiento externo, 6st1 se 
presentirla nuevamente con mh fuerza, si se dejaran intocadas las cauus profundas, lntem1s 
y externas que 11 generaron. 

SI 11 crisis actu11 en Mll1cico y el Tercer Mundo no se reduce al endeud1miento externo, 
6ste si es el signo mb evidente de la dependencia económica, la extorsión fin1nclera y la 
injerencl1 polltica. Se trat1 de un1 nueva fue en la reestructuración del conjunto del caplt11ismo 
a cuenta de su periferia, del paso de los centros a un nivel tecnológico cualllativamente superior, 
que exige una concentración inmensa de recursos financieros. En ese m1rco, la utilización del 
endeudamiento extemo por los imperialistas y sus test1ferros lntemos como un arma de 
av1S1llamiento, reduce al mlnimo nuestra Independencia económica y restringe enormemente la 
soberanla pollllca. Como esto es un proceso comlln para los principales paises subdeurrollados 
de Am6rica Latina y del Mundo, la suerte de M6xlco se encuentra cada vez més ligada a la de 
aquellos. 

LI deuda extema ha de verse en el marco de una aut6ntica polltlca de cooperación 
intemaclonal. 
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Los problemas de nuestra nación, al igual que la de los demAs paises estructuralmente 
dependientes, se vlncul1n con la necesidad de sanear el clima lntemaclonal en conjunto, at1jar 
la carrera armamentista, establecer el esplrttu de cooperación entre los Estados en el Ambilo 
mundial. A su vez, la paz y la seguridad sólo podrAn asentarse en el 6mblto lntem1clon1I en el 
equlllbrio, la justicia, la Independencia y consecuentemente, la re1I y verdadera 
Interdependencia. 

En una sociedad semi-Industrial la desigualdad se agrava al liberalizar las fuerzas 
económicas que, lejos de modemlzar el desarrollo económico ·en un pals como el nuestro-, han 
modemlzado la dependencia, aumentando dram6tlcamente la brecha entre la Inmensa mayorla 
pobre y el breve pullado de plutócrat1s. 

La economla mexicana en su conjunto se encuentra profundamente Involucrada en un 
proceso de cambio estructural, y el sector Industrial ha tenido y tendrA que ajustarse 11 severo 
cambio en el contexto lntemo e lntemaclonal, lo que da lugar a una reorientlción de su patrón 
de desarrollo. 

Insuficiente ese cambio si no se complementa con una real voluntad de modemlzaclón y 
con un1 visión audaz de empresarios Innovadores; convencidos de que la lnvestlglclón, el 
dellnollo y ll ld1ptación de tecnotogla no sólo constHuye tareas convenientes, sino que, en un 
horizonte de medl1no y largo pl1zo, constHulrAn la llnlca garanUa de supervivencia y expansión 
de lol mercados lntemacionales. 

M6xlco olvida con frecuencia los riesgos y la vulnerabilidad que encierra la dependencia 
con los estados Unidos, pals que ldemlls de condicionar sus Intercambios comercl1les y 
fln1ncleros 1 11 sumisión poHtlca de sus socios, ha caldo en un proteccionismo extremo a cauu 
de sus clesequlllbllos económicos. 

Una estrategia altematlva serla emprender acclones consistentes para desarroll1r 
primero el mercado lntemo, y sólo posteriormente el mercado extemo, con objetivos mu 
cualltltlvos que cu1nt1tatlvos; esto es, aprovechar la oportunidad coyuntural de un dóler 
solnv1luado para expoiter a otros paises con moned11 fuertes, medl1nte un programe bien 
definido que garantice la Inserción del pals en el mercado lntemacional y dentro de 11 división 
mundl1I del trabajo. 

En el capitalismo el hombre es, como en las formaciones socloeconómlcas del pasado, 
fund1ritentalmente actor de la historia. En un r6gimen superior, el hombre concreto segulrA 
siendo un IClor, aunque cada vez mAs consciente de su historia; pero a la par y por efecto de lo 
anterior los Individuos son tambl6n autores de la historia. 

Ya en el capHallsmo, los hombres con mayor conciencia dentro de la sociedad, deben 
aspirar a ser no sólo actores sino tambl6n autores de la historia, sobre la base del conocimiento 
cientlflco de 11 vld1 social, del manejo de las leyes objetivas de su desenvolvimiento y de 11 
previsión de sus principales tendencias para actuar en consecuencia. 

La fuerza vital que puede abrir el camino de la superación de la crisis económica, de la 
opresión tributaria extema y de la dependencia, radica en los trabajadores de la ciudad y del 
campo, la juventud, las mujeres y las fuerzas de la Intelectualidad progresista y democr6tlca. 
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