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INTRODUCCION 

El estudio del. Com.ercio Interm1c.1..onal resulta t:tpu.s.Lon;=-~nte por

qut! se relaciona. d..Lrectament~ con probl.e:nas de actu<.t.l.i.dud como el -

deaarro1lo, 1a deuda ex.terna y la política a nivel nac.i.oni:t.1. e inter 

nacional. 

El principal objetivo de esta tesis para acreditar el examen -

profesional, es facilitar a los alumnos el estudio del progra~a de 

Comercio Internacional, ya que algunos conceptos presuntan complej~ 

dad y el ma.ter1a1 de estudio es especial.izado. 

Otros objetivos son; 

Analizar las grandes contradicciones que existen en vario~ as

pee tos entre los paises industrializados y los no industri~l.i.zados. 

Saber las causas históricas de1 pt:ipel que M.éx.Lco rcpreaenth en 

1a economía y el comercio internacional. 

Explicar la. situación actual econ6mica, pol.1tica. y auc.:v.l •Je -

México, resultante de la jnfl.uencia qua la producción mercrlntil y -

los paises intlustrial..izados ejercen sobre aquél. domin~ndol.c L.' impi

d.1.endo que progre a e, lo cual ocasiona un estancn:nicnto e incl\1so un 

retroceso. 

Entender cuál. r,a sido la influencl.l:l de la economía y de h1s .i.

deaa de 1.os siglos XVI-A..VIlL en el comercio interrn.!.c1onal y el co

mercio exterior du México. 

Conocer la interrel.aci6n do todo el mundo a trt.vés di:;!l com'er

cio exterior de ca.da país. 

Para. el comercio in.tern1:t.ciono.l es furnié;1.rnen"\.al J..u aportación o.~ 

1oa mercantilistas y liberales -quienes tenian al.~un~s creencias e

qui.vocnda.G, :nas siguen visenteB ci.,;rto:J princi.pios-, po.re:.. cnt.~m.ier

la oi t.Uli.Cl.Ón uc tunl d\! lus rel.~ciones del intercrunbio mund!.td. 
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Un estado de contabilidad concentrado manifestante de la situa 

ci6n de un pais y que permite compararlo con el resto del mundo, es 

la bal.anza de pagos. Sutnamente importante resulta su análisis e in

terpretaci6n por lo confuso que ea a simple vista su manejo. 

Puesto que la interrelación de loe paises y aus habitantes po~ 

medio de los mds sofisticados medios de comunicaci6n, avances tecn~ 

lógicos, constantes innovaciones e invenciones impuestas por la mo

da y por una serie de procesos que se dan manejados por ciertos in

tcreees y encerrando una serie de poiiticas, problemas tales deri~ 

dos del afán de dominio circundante a la producción mercantil, re

sulta en alto grado apasionante el estudio del. comercio internacio

nal, motivo por la inclinación a la e1ecci6n de este tema. 

~ntender por qu6 se inventó el dinero, qu6 es, la gama de fun

ciones que rea.l.iza, nos harán comprender que no es un medio mágico 

de compra, as1 como el origen de la obtenci6n de 1a riqueza, cient1 

ficamente hablando. 

Toda vez que vivimos en un pais supeditado a Estados Unidos,

cuya infLuencia marca sus pautas de comportamiento en el comercio,

ad~ntrarnos en el conocimiento del comerci.o exterior de M.~xico nos 

explica por qué otros paises atrasados han crecido, no asi Máxico. 

~l problema máo agobiante para M~xico y l\méri.cu. Latinb. -la da~ 

da externa- responde a nuestro decrecimiento. Por eso conocer los o 

rigcnes, la forma como la han manejado los gobernantes y las pers

pectivas a seguir para aminorar su peso son imprescindibles para te 

ner una visión clara al respecto. 

El estudio de la Historia y de1 Comercio 8xterior nos pennite

<?ntender por qu€: V.Lvi:noa en una situación absurda, injusta, contra

d.Lctoria e irre.cionnl a nivel. naci .... na), continental y mundia.l. 

La especie humana es aun inconscLente del daño que ocasiona a 



3 
l.a natural.eza l.o que se traduce en la cavaci6n de su propia twnoa.. 

Pero sistemas econ6mico-social.es basados en l.a expl.otaci6n del. tra

bajo ajeno, conducen a relaciones deshumanizadas qu~ l.us corrient~s 

humanistas, desde el. cristianismo h~s~a el socialismo cient1fico no 

han logrado aún transformar. Tanto l.a naturaleza como el propio ha~ 

bre sufren la depredación que surge de una economia neomercantil. 

que ve en el dinero l.a ~nica riqueza. 

La producción mercantil. y el fácil. acceso de las clases diri-

gentes a los bienes del Estado propicia que abusen de ellos. Porque 

asi como sabemos que unas personas apen~s viven, otrao abuGan ~ncl.u 

so en forma ilegal de la riqueza social.. Hasta la juo~icLa so co- -

rrompe con e:L dinero. 

Mientras existan recursos, conocimiento el.aro de las 1.eyes na

turales y aocia1es asi como vol.untad politica de loa goberna.ntes y 

de los gobernados, es factible producir un ca~bio profundo en 1.a vi 

da de toda la sociedad. 

Cuando el Sistema económico-social. deje de oaserse en la ~x-

plotaci6n de la gran masa.de trabajadores y 1.a jornada de trabajo -

se vea reducida, habrá tiempo para estudiar. Bntonceo el. conocinu.en. 

to científico en l.ugar de ser privi1egio dt: unl:l minoriu, cuan ti ta ti 

va.mente hab:l.ando, será. de 1.a gran mayor.ta. 

Cuando todo el. capital. que se invil)rte en o.cab<i.r con nue8t.c~ -

existencia y el. ambiente, se revierta en prop6sitos ben6fico~ obten 

dremos un mundo digno de 1.a especie hamo sap~ens. 

Algunas personas podr~n calificar de utópicas cutas con~iuera

ciones pero detengámonos a pensar que e.si como se ha u·til.:..zatio tan

to poder y riqueza pu.ra 1.a. destrucción, se puede revert.ir su uso p~ 

ra lograr un mundo diferente. 
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rterLexion~moa qu~ la situación que presentamos en todos aspec

tos ea resultado de la Historia, pero principalmente de la actua- -

ción del hombre, quien utilizando su inteligencia puede trarmformaE 

la y tener una previsión favorable del futuro, entonces desem11efíará 

el pKpel de amo y ducdo de la naturaleza plenamente consciente de -

su actuación sobre ella y soore su propia sociedad. 
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CAPITULO I 

fil! DESARROLLO 

Este cap! tul o ocupa el primer l.ugar para facil 1 tar la compren

sión y porque guarda estrecha relación con el actual estado del co

mercio internacional. y en particular del comercio exterior de n1éxi

co, del dominio de los paises desarrollados, del sometimiento de 

los paises subdesarroll1;1.dos, y del Siatema Monetario ldundi.ul. 

¿Qué es Desarrollo? 

El. desarrollo es un proceso de cwnbio evolutivo en aspectos t~ 

les como: econ6mico, pol!tico, cultural, educativo y .u.rtist.ico, que 

conducen a transformaciones cualitativas, en otras palabras, a -

modificaciones profundas de la sociedad. En el sistema capitalista 

este tipo de desarrollo so presenta en los pa!ses 

dos. 

caracteriaticas del Subdesarrollo. 

industria.liza.-

A loa paises no industrializados también ne les conoce como a

trasados, subdesarrollados, periféricoa, pobres, en vias de desarro 

110, o del Tercer Mundo. Estos paises constituyen las tre3 cuartas 

partes de la poblaci6n mundial. Kn opoai.c 1.6n a los paises desarro-

llados, los paises subdesarrollados presentan desequilibrio, defi

ciencia y atraso en todos aspectos. 

Estos ~aíses tienen varias características. 

1. Agricultura y Alimentación Deficientes. 

Loa pa.tses subdesarrollado:J cuentan con muchos recur!:los natura 

les poro s6lo cultivan una parte de las tierras porque carecen de -

recursos econ6micos y técnicos -como tractores y cosechadoras-, co-
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mo resultado obtienen bajos rendimientos y baja pro·iuctividad. 

Un factor importante en la situaci6n actual y futura de la ali 

mentaci6n y la producción agrico1a en el mundo, es el crecimiento a 

celerado e incontro1ado de la pob1ac16n mundial, principalmente en 

e1 Tercer Mundo. 

Un factor más que inf1.uye sobre la crisis agri~ola y alimenta

ria, es la acci6n del hombre aobr~ el medio natural. Loa pa1ses de

sarrollados son responsables de una gran parte de la degradación 

del medio, contaminando la atmósfera, las aguas terrestres y los o

céanos con los residuos químicos y nucleares, que se incorporan a -

la atmóa~era, y luego se depositan en el aµelo, el agua y el mar. -

El problema del deterioro de la natura1eza afecta a la humanidad y 

es apenas ahora que se tiene conciencia de que la naturaleza no ae 

regenera espontán~a.mente y además ~ue sus r~cursos no son ilimita-

dos. 

La desigual.dad de l.a dietribuci6n de la. tierri• represent.ada 

por latifundios y minifundios genera. un problema. La poblaci6n 

rural. emigra del. campo a iaa metr6pol.is y sus al.ri.<ledoree y eso o

casiona mó.s problemas de los que ya existen para l.c.s capitalinos. 

Al. dejar de trabajar el campo, existe más carencia de al~nentoa. A 

este respecto el intt:l~ctuo.1 Gustavo Bct'?VD- calif";.ea la situación -

agricolu actua.1 an M~xico de catastr6f'ica .. ~l. pI'OC< t>!J de prol'-!tari.

znci6n ea un reau1tado de la industrinl.iznci6n¡ pelo en los paises 

no indl.\.Btrialea, ea te fenómeno provocn l.a ugl.omera.« i6n urbana, por 

l.o cual, muchos investigadores af'irman que sv vive 1.ln proceso de ~ 

ralizaci6n de :Le.a ciudndes y no de urbanización do.• cu.mpo. 

En el caso de México, el. material genético i.m1ortado de E~ta

doa Unidos ea la base de l.a avicultura moderna. Fara producir prog; 

nitoras -1.igeras pH-ra huevo y pesadas para carne- :::ic tiene que im

portar en un 1.00% material. genético .. Aunque en l.a producc:i.6n cte re-
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productoras se ha logrado l.a autosuficiencia y la exportación de re 

productoras pesadas, todavia se importa el b5~ de las reproductoras 

ligeras. 

~e alarmante la formli en que se han contraido las actividadee

de la ganuderia. Ya que los inventarios ganaderos han dis~inuido, ~ 

si como l.a producción de carne de rea y de cerdo, la de leche y la 

de sorgo se han estancado, y de estos dos productos se importan - -

grandc5 cantidades. El equilibrio del inventario bovino se ve afec

tado al exportar un mill.6n y medio de becerros en pie a Bstadoa Un~ 

dos. Por imitar el. modelo de este pais que no es el. adecuado para -

el nuestro, se sustituyó maiz por sorgo para la ganadería, descui-

dando la alimentación de la población. A pesar de que la demanda e

fectiva de carne ha disminuido en la década de los 80, por el dete

rioro del Poder adquisitivo de la población, las necesidades son -

cree ientes. 

Lus ~mpresas tranenacionalea agroaliJ:nentariaa han intervenido

negativamente en los paises tercermundistas al absorber las mejores 

tierras, imponer patronee de cultivo y a.l.imentaci6n ajenos a las n~ 

cesidades nacionales, y con el control monop61ico de la comerciali

zac16n interna y externn. Muchos paises del Tercer Mundo que tradi

cionalmente exportaban y consumian ma1z y ~rijoles, hoy importan d! 

cenas de millones de dólares de estos productos debido a la doatru~ 

ci6n ~aaiva de esos cultivos para sembrar otros de altos m~rgenee -

de rentabilidad para las empresas transna.cional.ea. He aqu1 uno de -

los fcn6r:ienos contradictorios que genf!ra el avance de la industria

alimentaria en un pais poco industrializado. 

La crisis alimentaria ha existido desde hace varios años, en -

esta crisis aparecen el hambre -1~ cual tiende a crecer- y la dean~ 

trici6n a nivel maeivo. Mientras en varios paises desarrollados e

Xl.t:..• ten erüermtdudes por comer en exceso, en el. Tercer Mundo hay mi-



llones de personas gravemente desnutridas. 

En las ~ltimlia décadas más de 70 paises subdesarrollados han -

presentado un descenso neto en la producción alimentaria por habi

tante. En el periodo de loa 80s la economía mundial hu vivido una -

situación bastante critica. Las condiciones de la alimentación han 

empeorado severamente porque la cris~a ha perjudicado seriamente la 

producci6n y la situación económica en general. 

Segdn la FAO -Organización de las Naciones Unidas para la Agr~ 

cultura y la Alimentación-, en las dltimas dácadas la producción de 

alimentos de los paises subdesarrollados ha sido menor que la deman 

da. Si no ae cambian las condiciones actuales. esta tendencia aegu~ 

rá hasta fines de siglo. 

Loa paises subdesarrollados ingieren un promedio de 2 000 a 

2 400 calorías, mientras los industrializados en promedio ingieren-

3 400 unidades diarias. En Africa ingieren incluso menos del consu

mo vital requerido y en los sectores de la poblnci6n más pobres el 

déficit aumenta. 

En los paises no industrializados el 6~ del consumo de calo

riaa corresponde a los cereales. En algunoa paises de Africa más -

del 50~ del consumo de cu.l.orias es de ralees y tubérculos. 

Los paises no industrializados en promedio y en comparación 

con los desarrollados, consumen el 58~ de proteínas, 801' menos de 

proteínas an:imales y 3.5 veces menos de grasas. 

Otra fuente fundamental de la alimentación del hombre, la pes

ca, que constituye el 15% de la proteina consumida a escala mundial 

ha evolucionttdo lenta y negativamente en los paises eubdeaarrolla-

dos en los d1timos arios. 

Según datos recientes de la FAO mueren cada affo de hambre y 



deanutriai6n 40 miliones de personas, la mitad de ellRs nifios., 

El. UNLCEF estima. que más de 100 mi.Ll.ones de niños menores cie 5 

afios padecen desnutrición proteinico-cai6rioa. 

Segl.in iní'ormaci6n proporcionuda por ln Oficirm .t>anrunericana de 

l.a Salud, mueren cada aito un mil.l6n de niños en Am~rioa Latirn:1 por 

hambre y desnutric i6n. 

Batudios realizados han comprobado que los a1imentos de todo -

el mundo alcanzurian para que nadie padeciera hambre. r.a cnpitnl12-

mo demuestra una vez más su inequidad. 

~J. porcentaje de precios se ha el.evado más en las regiones po

bres que en 1as ricas. Mientras unas personas desperd~cian la comi

da, otras mueren por falta de ali.mento., Padecen de rnquitiomo, ane

mia nutricional, por consecuencia no tienen rendimien't;o en la. rl;!o.li 

zaci6n de trabajos fisicoa ni de indolo intelectual, y les estd ve

dado aspirar a l.a superación. 

El. consumo de elementos caJ.6rico-proteinicos en ambos ti_pos rie 

paises cada vez se hace más desigual.. Lo8 recursos econ6micos y al~ 

menticios existen para abastecer ai mundo, pero la ma.10 distribu- -

ci6n de éstos hu.ce que l.as gentes más pobres no tengan salid~ a !JU 

deporable si tuaci6n. .. 

2. insuficientes Renta Nacional. Per Cd.p.1.. ta y Niveles Ue '/ida. 

La renta per cápita en l.oa paises desarrollados ea al.ta y cre

ce y en los pa.1Hes no industrializnd.oa se er-;.tanca o c::"ece muy poco. 

Segdn estimaciones dc1 Banco 1'i1und i.li.l, el. 4.Jroducto Nac .l.•Jnal Bruto 

per cápitn en 1.980 de un grupa de l~ µalsea desarrol.ltLdos, 63 de l.ll 

gresos medios y 33 de bajos ingresos, presenta en los pnises dena

rro::t.1adoa un .Producto Nacional Bruto per cápi tu 40 veces superior -

que el de loa paises más pobres. 
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A sus tasas actuales de crecimiento los paises más pobres tar

darian de dos mil. a cuatro mil. años o má.s pA.ra obten~r el. ingreso -

per cápita actual. de loo principal.es paises cap..1.ta.Listas desarroll.~ 

dos. Tal situación contrasta con la teoria de Hostow de las ~tapas 

del Crecimiento. 

Bn loa paises no industrializados la distribución de la renta 

presenta mayores desigualdades que en los paises desarrollados. Ss

ta desigual. distribución del ingreso pone en evidencia l.a necesidad 

de cambios profundos y esenciales en sus estructuras pol.itico-soci! 

les internas, para que las meyorias tengan acceso al beneficio de -

las politicas de desarrollo, 

Segtín l.~ información proporcionada por la CEPAL, desde princ~ 

pioe de esta dácada se han agravado las condiciones de vida en la -

mayoria de los pai3es de América Latina. De 1982-1968 el PIB por n~ 

bitante ha disminuido 6.6~ en América Latina, y en algunos paises -

esta disminución ~s mucho mayor, del 26.3~ en Bolivia, del 19.5~ en 

Guatemala, del 27.4% en Nicaragua, de más del 14% en ~l Salvador y 

Honduras. Y ha disminuido en paises con mayores niveles de ingreso 

y desarrollo, e:1 Venezuela en un 14.6,C., en Argentina un 1.5. 2"' y en 

trléxico un 10. 6~. Bn gt:!ueral lo~ p-a.ises centroamericunos registran -

cifras muy al.tas de decrecim~ento. América Latina presenta las mis

mas tendenciu.s que ya son una realidad en Africa. 

81 FIB de A~érica ~atina en un periodo de 7 años, de 1982-1988 

upenas creci6 un 11.6~ y en el caso ne Máxico para el mismo periodo 

7. 7%, o sea que son tasas que bien pud1 1!ran corresponder a un sol.o 

afio en situi::!.c.iones fu.vornbl.es. El. 7.7% es oajisimo si se compara 

con lao tasa3 anual.es de la décuda pasada, ya que fueron del. 7, 8 6 

9%. Sn el caso de Iñáxico compara.ti.vamente con Estados Unidos, el. 

PIB de éste eo ulrededor de 25 veces el de México y en relación con 

Canadá éste tiene un PI.a 2. 5 veces el nuestro. 
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Tanto a1tos funcionarios como estudiosoH de América Latina han 

aseverado que ásta es una década perdida para e1 crecimiento indus

trial. 

Con respecto a las condiciones de vida tenetoos en primer l.ug1::1..r 

1a vivienda. t4ás de una. cuarta parte de la hwnan.Ldad vive en condi

ciones de extremada pobreza. ~n el. problema de la vivienda intervic 

nen el incremento poblacional. y la urbanización explosiva. Eara el 

año 2 000 se prcv~ que 12 de las 15 ciudades más populosas del ~un

do estarán en paises subdesarrollados. En décadas pasadas iae ciuda 

des más populosas del mundo eran Londres, Nueva York y Tokio, fen6-

meno debido al crecimiento econ6mico de las grandes potencias, 1.o -

cual. contrasta con la situación presente que conjuga el fenómeno 

del decrecimiento de la economía como se señal.a en lineas atrás y -

el empobrecimiento sobre todo de la poblaci6n rural. que emigra ha

cia las ciudades con l.a vana il.usi6n de encontrar fuentes de trabH

jo. De acuerdo al crecimiento demográfico se neceaitaria conntruir 

a fines de sig1o 750 mil.1onen de nuevas viviendas en los paises sub 

desarrol.l.ados. 

Con 1as concentraciones urbanas se creun fuentes de contamina

c16n ambiental, pero más grave es el. crecimiento de loo barrios mar 

ginales con problemas derivados de las condicionen miserables e in

salubres. 

Bn segundo luear tenemos el problema del. abastecimiento de a

gua. ~or el crecimiento demográfico se proyecta la r~ducci6n dcL ou 

ministro per cápita mundial de agua. La disponibilirlad de agua se -

v~ reducida por utilizar pesticidas, productos qu1micos, por la ur

banización y in industrialización. 

El consumo de agua contamina.da ocasiona las fiebres entéricas, 

1~ disenteria, la tifoidea, ei cólera y otras enfermedades ceusaado 



la muerte mensual de 7SO mil personas. 

La gente tiene que caminar mucho o hasta varios kilómetros pa

ra diaponer del liquido vital. Incluso a veces lo tienen que com-

prar a al tos precio a. 

Con una aportación anual menor a lo que la hwnanidad destina -

en cinco dias en gastos de guerra, se cumplirían los objetivos del 

Decenio del Agua proclamado por la ONU. 

En tercer lugar tenemos el consumo de madera, casi dos mil mi

llones de habitantes de los paises subdesarrollados la emplean para 

cocinar y calentarse. 

Según el Banco Mundial, con el conuumo de leña en los paises -

subdesarrollados desaparecen de 10 a 15 millones de hectáreas de 

bosques anual.mente. se prevé que para fineo del siglo la escasez de 

leña afectará a más de 2 mil millonea de personas. 

3. Consumo de Energía Mecánica Insuficiente. 

El petróleo barato consumido en grandes cantidades en la indus 

tria y en los transportes modernos, influyó en el desarrollo capit~ 

lista de la posguerra. Este petr61eo proporcionaba ganancias a las 

empresCLs petroleras transnacionale:.~ 1 a expensas de los bajos pre- -

cios que pagaban a Los paises tercermundistas que lo swninistran. 

El. petróleo ha. sido un factor que ha afectado a los paises no 

industrial~zados en varios aspectos. 

El. déficit de la cuenta petrolera ha empeorado cada. vez má.s la 

situaci6n financiera del Tercer Mund0. Segán infor.nación de la C~

i'AL respecto del P.LB, muestran un crec11niento mucho mi::nor los pai-

ses exportadores de petróleo que los no exportadores de petróleo, -

debido a la sit~aci6n errática de los prec~os del mismo y la enorme 

dependencia del petr6leo de los paises petral.eros como son Do~~via, 
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México, Venezuela, Pen1 y Ecuador. Los paises exportadores de petr~ 

l.eo de l.982-l.988 sólo crecieron un 6. 7% y el >'.W de l.os no exporta

dores creció un 14.7%. 

Los paises subdesarrollados importadores de petróleo tuvieron 

un intercambio desigual porque cayeron los precios de loa productos 

básicos que exportaban, y subieron el precio del petróleo y el pre

cio de las manufacturas importadas. 

Las necesidades financieras de los paises no industrializados 

para cubrir las importaciones petroleras, se costearon aumentando -

las exportaciones y contratando práatamoa que inf~uyeron en el en

deudamiento externo del Torcer Mundo. México es un caso representa

tivo de esta situación. 

Las relaciones econ6micaa entre los paises de la OPEP y el rea 

to del Tercer Mundo, se han dificultado porque los primeros han des 

viada aus excedentes financieros a los mercados financieros interna 

cionules y a los paises capitalistas más desu.rrollndos, buscando al 

tas tasas de ganancia. 

La elevación de los precios del petróleo coincidi6 con los in

tereses de las empresas transnRcionalos ya qu.e ae han.beneficiado -

a1 controlar ].a comercialización del energ~tico. 

4. Subordinación Económica. 

Los paises no industrializados dependen de loa pal~ee desarro

llados política, económica y ~ocialmente. El intercambio de articu

las es desigual. Son muy pocos loe productos que exportan los pai-

ses no industrializados, con lo que su actividad depende de la flu~ 

tuación de la demanda y de los precios de ~sos producton en el mer

cado mundial. El proteccionismo que aplican los palses industriales 

limita las posibilidades de crecimiento de la econom!a de los no in 

dustriales. 
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La politica asi como la política econ6mica que aplican los pa~ 

se~ industriales tienen serias repercusiones en los paises subordi

nados, porque determinan muchas de las pautas de comportamiento de 

nuestra politica y de las politicas ecan6micas. Los créditoe atados 

son otras formas de subordinación. 

5. Un Sector Comercial Hipertrofiado. 

Gran cantidad de ln población activa se dedica al comercio y -

obtiene un porcentaje mucho más al.to del ingreso nacional. Bl sec

tor comercial actúa como un parásito sobre las demás actividades e

con6micae, siendo grave porque su producción ea débil. ~sto es deb= 

do a la falta de crecimiento industrial. En la medida en que los p~ 

iaes son más ricos, loo servicios tienden a crecer pero se trata de 

servicios complejos, como aon: servicios bancarios, los muy varia

dos de la información, aeesoriaa, educaci6n, aal.ubridad, etc •• 

6. Estructuras Sociales Atrasadas. 

En los paises no industrializados todavia existe 1a economia -

de aubeiatencia, que se apoya en el trubajo personal y en la ayuda 

femilie.r. Este fenómeno es un indicudor más del atraso en que vive 

el Tercer Mundo. 

~n estos paises tiene importancia el c~ero, los comportamien

~oe mágico-religiosos, la poeici6n inferior de la mujer, etc •• En -

México, ea fuerte la tendencia n imitar en varios aspectos al pais

colindante del Norte, con lo que incluso se debilita la cu~tura que 

nos ea propia. 

7. Loa Pequeños y ~edios Bmpresarios Capitalistas Tienen Poco 

Desarrollo. 

A diferencia de los paises desarrollados donde los pequenos y 
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medios empresarios capitalistas son importantes por au et'ect.LVJ.dad 

y lus funcionus que re~lizan, en los paises no industriaLizuaos es

tos sectores de la burguesía son débiles porque gran cantidad de la 

actividad económica la organizan industriales y comerciuntea extru~ 

jeras. La ini'luencia de las empresas transnacionales ec decia.Lva. 

Lt:ts empresas transnacional.es invierten en el '.!'ercer Mundo por 

el estimulo que representan para éstas la mano do obra barata y La 

abundancia de recursos natural.es, así como la política de apoyo que 

l.oe gobiernos les otorgan. 

61.l.as producen y distribuyen un gran volumen de merco.ncias, m~ 

nejan el flujo internacional de capitales, que controlan mediante -

un amplio aparato financiero internaciona1. Estos monopolios inter

nacionales son los principales agentes de la acumulaci6n del capi

tal y de la explotaci6n capital.ista a escala mundial.. ~l.lo repercu

te po.l.itica y socia1.mente en los paises del Tercer Mundo. 

El funcionamiento de. capital extranjero no da luear a la inte 

graci6n de la economia de los palees donde operan. Se mantienen las 

formas anteriores de trabO.jo base.das en el trabajo personal y fa..;ri i

liar, de aqui que tampoco dá origen a la formación de pequeños y m! 
dianas capita:l.iatas. ~n nuestro pa!s ha.y personas que trabaj:.i.n por

eu cuanta, sin que tenga lugar una acumulaci6n de capÁtal que supe

re ese modo de producci6n precapitalista. 

Las empresas mencion~dns controlan los principales productos -

básicos de los paises subdesarrollados en el comercio internac~onal 

asi como la producción industrial y el comercio exterior de l.oa pa~ 

ses atrasados. Y asimismo la tecnologia. y ldU trans±'erencia al. •rer

cer Mundo, lo que refuerza la dependencia del Tercer ~undo con los 

paises capitalistas desarrollados. 

Del. total de las exporte.cioneo d.el. Tercer 111.undo, má.s de una 
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tercera parte son sumin.tstradus por lus fil.iales a suo casas matri

ces, bajo l.as condiciones que ellas establecen. Con estas operacio

nes l.oa paiset:i subdesarrollados sufren grandes pérdidas de ine;reso 

de divisns. 

Las filial.es de las empresas transnaciormles realizan una par

te cada vez mé.s grande de lus importaciones de'l Tercer Mundo, por -

lo que son un fttctor del deaequil.ibrio negativo de la balanza de 

mercancias y a raiz U.e l.a crisis del endeudamiento del. Tercer ll1un

do, también lo son del desequi..l.ibrio de lu balanza de servicios. 

Betus empresas invierten montos mucho menores en los paises no 

industrializados que las magnitudes de sus utilidades repatriadas, -

con lo que los paises subdesarrol.lados financian en parte, el. desa

rrollo de 1os paises ricos y provocan su descapitalización. Sin em

bargo, las inversiones directas han sido despl.azadas por l.a export~ 

ción de capital de préstamo, sobre todo en las dos dltimus décad~s. 

8. Integración Económica Débil. 

La economia de los paises no industrial.izados tiene sectores e 

con6micos poco integrados. No hay conexión ni intercambio suficien

te de productos entre las empresas, por lo que awnenta su dependen

cia del extranjero y limita el crecimiento de su propio cooercio ex 

terior. 

La integración de loa paises industriales tiene una gran -

Bmpl.itud de relaciones de intercamb~o, Yli que se abastecen unos 

a otros para l.a producción, tanto en materias primas como en maqu! 

naria muy especializada. La fusión de capitales multinucionnles -

eo un rasgo caracteristico de su econom~a y refleja los proceso~ 

de la internacionalización en lo.s paises desarrol.lados, como e

jemplifica el Mercado Com'Ó.n i:uropeo y el de E. U. A. y Cana 

dá., 
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Un ejemplo es cómo se integró la industria de l.~ cerveza. 

desde fines del sigl.o pasado, cuando empezó su producción en niléxi 

co, primero en el mercado del. producto, y, .luego en fori:o~ -.¡er

tical con la fabricación de cada uno de les productos que se ne 

cP.sitan para la producción y comercialización de la cerveza. 

Se tuvieron que crear f~bricas de vidrio, una fábrica de lámi

na pura corcho.latas, se diversificó elaborando otros productos 

a baae de 1.áminue, como means, sillas, etc •• •.rambián se runpli.6 

la producci6n de productos de vidrio, para uso familiar, as~ co

mo vidrios para automóvil.ea. Cuando ya se cuenta con una in~e

graci6n completamente vertical., se busca la expansión, estable

ciendo filial.ea en el. extranjero, e invirtiendo en negocios di 

ferentes de loa relacionados con la cerveza, o sea, la integra--

ci6n de conglomerados que cuentan con 

llol.dings. 

sus propias bancos y 

La existencia de monopolios y su proceso de integración verti 

cal y de diversificación en un pa1s como M~xico, no elimina el t·en~ 

meno de la falta de integración entre todo el sector industrial y -

los demás sectores de ln economia nacional, lo que torna más con- -

ílictivo el crecimiento y desarrollo de los paises de insufici~nte

avance industrial.. 

Adem~s, ei crecimiento de empresas llamadas maquiladorns, ace~ 

túa la debilidad de la integración nacional, dndo que estas empre

sas no se integran al resto de la economía. 

9. Importancia dal Subempleo. 

Iducha.s personas se encuentran desocupadas o con improductivas 

porque las máquinas suplen lu mano de obra y las importaciones su

plen las artesanias o manufacturas. 

El eubempleo 10 constituyen, los que no han logrado un trabajo 
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establ.e asi como l.a pobl.aci6n cwnpesina. C:sto l.os empuja a las ciu

dudes, en donde toman parte en la producción subterránea.. 

La deformaci6n de l~ estructura ocupacional de .1.os paises sub

desu.rrol.l.ados es uno de los elementos de la grave situación de de

sempleo y subemp.1.eo. Seg\1n información del. Banco Mundial, en l.os p~ 

ises subdesarrollados y desarrollados, respectivamente, el 71.,C. y el. 

6~ se empl.eaba en l.a agr>cul.tura en l.980, el. l.4~ y el. 38~ en ia in

dustria, y el 15~ y el 56~ en l.oe servicios. 

Este fenómeno se agudiza por l.a creciente migración de los -

campesinos a l.us ciudades, a l.o que se ven motivados por las con

diciones minerables en que viven, l.a ignorancia, l.a inseguridad,-

1.a desespernci6n y la fa.l.ta de trabajo en el. campo, la desigual.dad 

en la distribución de la tierra, que en alta proporción es acapar~ 

da por los latifundistas; otras veces aunque cuenten con un pe

dazo de tierra, los engafios y bajos pagos de sus cosechas, loa obli 

gan a buscar una solución, incorporándose a las muchedumbres que -

habita.u los barrios marginales, incrementan e.l ndmero de desem- -

pleados urbanos y presionan a la baja los salarios de todos los a

salariados. 

El trabajo infantil es m~a elevado en el mundo subdesarrolla 

do, por los bajos ingresos de la población de estos paises y el ~ 

levado porcentaje de personas que dependen de un sólo ingreso fa

miliar. 

A la mujer en general se le explota y discrunina, pero ea 

to se aeudiza en el 'l'ercer lrlundo. Muchns veces se acude a e- -

llas sólo para los traoajos más desagradaoles y peor remunera-

dos. En México la mayoria trabajan en el servicio dom6stica y -

de secretarias, pocas son las que· cu~ntan con mano de obra cali 

ficada. 

Cientos de millones ci.e tru.oajudores del mundo subdesarrollado 
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carecen de trabajo en forma permanente. Ante una situación de rece

sión crónica a escala mundial, los trabajadores se ocupan temporal

mente en actividades terciarias y tienden a aceptar saiarios meno

res, y muertas ~eces inferiores a los establecidoa legalmente. 

Actual.mente en b\~xico ~xisten mtis de ocho 1nillones de desem-

pleados y más de diez millones de subempleados. 

8n los 80 el salario ha perdido la mit~d de su poder adquisit= 

vo. 

10. Nivel de Inatrucci6n Débil.. 

El analfabetismo, la falta de cultura de las masaa, la falta -

de dtiles y maestros son caracter1sticaa del subdesarrol1o. ~ato o

casiona que las personas cnrezcan de conocimientos profundos. 

El sexo influye porque ~xiaten mAs mujeres analfabetas que hom 

brea, pues ellos se instruyen y participan del mercado de trabajo,

y e11as por excelencia encaminan sus actividades a labores domésti

cas y atención de la familia. 

El analfabetismo incide más en las zonas ruraiee que en las ur 

banas por e1 tipo de actividad que implicn cada lugar-, puen mien-

tras los campesinos trabajan el campo, para loo citadinos eo un r~

quisito indispensable el estar al~abetizados, par~ cun1quier traba

jo que vayan a desempefiar. 

El porcentaje de arll:ilfabetismo que exiotia en México en 1982 

era de 14.2%,ahora es del 6.l~ pero esta c~fra no es muy fiable po! 

que de eaas personas que se han alfabetizado y~ mayores de edad, la 

faita de agilidad mental provoca que incluso sigan como antes, sin 

leer ni estudiar. 

se~n datos de la ui;¿sco, el 48% de 1oe adul. toe quo viven en 

la act.ual.idad en los paises aubdesarro.LJado!::. son analfabetos. Pcr -
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regla general el an~lfabeto es tamb1án el máa pobre, el peor alimen 

tado, el menos saludable, el más marginado y explotado. 

Seglin in:formaci6n de la Uiit:SCO y el UN.LCt:;F, más de 200 mi.lla

nea de niños en el mundo subdesarrollado carecen de escuelas o de -

posibilidades de asistir a ellas. Menos de l~ mitad de los niños 

que nacen cada año tendrá la poa~billdad de aprender a leer y eser~ 

bir. Y las eecal.aa de deserci6n e'n la enseñanza primaria son muy e

l.evadas. 

Para el 14~ de los niilos entre 10 y 14 años en los paises oub

desarrolladoa, la rtnica opción ea incorporarse a la fuerza laboral 

activa para ayudar a sostenerse y a sostener a sus ~amilias. 

SegtS.n datos del Banco Mundial, por cada estudiante de secunda

ria en un pais oubdesarrollado, hay casi 4 en los paises capitalis

tas desarrollados. 

La proporción de matriculados en la enseñanza universitaria de 

20 a 24 affos, sólo es del 4% en el mundo subdesarrollado, y en los 

países desarrollados alcanza el 36%. 

Los paises subdesarrollados, con una población tres veces sup! 

rior que la de los desarrollados, disponen de 732 mil profesores me 

nos que ás tos. 

A su vez, por cada 10 mil habitantes hay 1 6 2 científicos e -

ingenieros en comparación con 22 para loa paises desarrollados. Y -

los primeros paises disponen de 24 dólares por habitan te para educa 

ci6n, mientras que los segundos disponen de 314. 

Los gobernantes ponen en marcha rnalas políticas educat1vaA. Y 

ellos a su vez son influencLados por otros palsea. Loa medios masi

vos de difusión del imperialismo eStán l.levando a cubo un proceso -

de penetración dirigido a crear hábitos y conductas ajenos a las ne 



cesidades y posibilidades del. Tercer 14undo. b1\1.Chos progrb.Ulas de te

ievisi6n provienen de los paises desarrollados. Las agencias de 

prensa transnacionales manipulan y distorsionan las noticias origi

nad~s en nuestra área, o las noticias foráneas nucLa au interior 

por los intereses que tienen de dominio. gsto también sucede a tra

vés de la prensa y 1a radio. gste trabajo dirigido a dominar nues

tras mentes quedó evidenciado y denunciado en un foro de los minis

troR de Cultura de América Latina, convocado por ia UNcl~CO. 

i1. Fuerte Natalidad. 

Los paises no industrializados cuentan con tasas de ne.talidad 

mayores que los países desarrolladoa. Su población está formada por 

muchoA nifios y jóvenes, y pocos adultos, repr~sentando problemas e

conómicos. 

La población mundial que ~n 1900 era de 1 600 mil.lenes de hab~ 

tantee, casi se triplicó en 1oe primeros 80 años de este siglo, ae

bido a l.a inmigración y a la diferencia entre la natal.idad y la moE 

talide.d a favor de la prim~ra .. En 1980, tr'es de ca.da cuatro habitaE 

tes a escala mundial vivian en l.os paises aubd~aarroll.ados, cuya 

causa principal son los factores socioecon6micos y cul.turales que -

durante sigl.oe de opresión y expl.otaci6n hci.n sumido a eeton pue- -

bl.oa. 

~xiste un contrasentLdo entre loe pa~ses no industrializados -

que enmedio de l.os probJ..amas que tienen que aí'rontar t.Lenen mucnos 

ltijos, en comparación con Europa que actualmente carecen de i.n.terés 

de tener descendenci~. Esto es un aspecto negativo de la cultura ac 

tual puc~to que eso l.leva al debilitamiento de l~s capacidadc3 de -

Europa que es aún el centro de desarrollo más importante de }.a cien 

cia. 

Comparativamente la ta~a de crecimiento demográfico ae l.970- _ 
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1978 fue de 1.2,t pera. Canaaá., O.Bj(. para i::.u.A. y 3.3,C. para hléxico. 

12. S1tuaci6n ~anitaria Defectuosa en Vias de ~ejorarse. 

r.!xisten condiciones if1salubres en la mayor parte de l.oH paises 

no indus·trl.al.izadoa que aunadas a .l.a pobreza, falta de atención de 

l.a salud, etc., provocan que en estos paises .las tasas inedias de 

mortalidad sean más al.tas qua en los paises desarrollados. ~n los -

paises desarrollados el promedio de vida es de 80 años, en tanto en 

los paises subdesarrollados ea de 65 añoo y aun disminuye más en A

~rica Central y Occidental. donde tienen un promedio de vida de 44 ~ 

ños. 

LBn principales causas de defunción infantil en l.os paises su~ 

desarroll.adoa san desnutrición, insalubridad y enfermedades infec

ciosas y parasitarias, como efecto de la pobreza en que viven. 

Cada año nacen 21 millones de ninoa en los paises subdesarro

llados bajos de peso por problemas maternos de salud y malnutri

ción. 'í a su vez cade. afio mueren 500 mil. mujeres en Africa y Asia -

por proolemaa de embarazo y parto, dos terceras partes de ellas por 

desnutrición y anemia. 

Nueve de cada diez niños en los paises más pobres no reciben -

servicios de salud durante el primer año de vida. Diario mueren 35 

mil nifioe menores de cinco ~ñoa por enfermedades diarreicas. 

La poliomielitis causa decenas de miles de muertes en los pai

ses subdesarrollados donde todav!a no se aplican progra~as de inmu

nización masiva. 

Cada año se suman 250 mil. casos a los niños ciegos del mundo,

de los 01.iales 100 mil son provocados por l.a fal. ta de v .i tamina A. 

Cada año mueren 3 miilones de personas de tuberculosis como re 

suitado de desnutrición, hucinam~ento, faita de higiene, incultura 



y falt~ de atención mádica. 

~n 1Y80 los paises más pobres invertian 144 veces menos en dó

lares destinados a la atenci6n de la saJ.ud, que loa países desarro

llados. Mientras en el mundo desarrollado se dispone de un m~dico -

por cada 520 habitantes, en los paises subdesarrollados se dispone

de un médico por 2 700, 17 000 y 200 000 habitantes en los paises -

de mayor desarrollo relativo, en loa más pobres y en algunus zonas 

rurales, respectivamente. 

La producción farmacéutica se concentra en un 88~ en paises i~ 

dustria.l.izadoo y s61o en un 12~ en paises subdesarrollados. Dado el· 

desarrollo tecno16gico y científico, la industria farmacéutica tras 

nacional de los paises desarrollado a obtiene al tisimas ganancias 

con la comercializnci6n de produc·tos cuyo costo de producción es ba 

jisimo. 

13. Influencia de la Conciencia. 

Ahora 1os habitantes de 1os paises no industrializados son - -

conscientes de su situaci6~ frente a los Paises desarro1ladoa, per

ciben más las consecuencias de la pobreza y aspiran al desarrollo ! 
conómico, político y cuitural.. Esto sucede por la situaci6n decl.1-

nante de la economi.a mundial y el retroceso dramático que se vive -

en muchas regiones del Tercer hlundo. Con las actuales crisis, ende~ 

damientos, olas de violencia, carestia, degradu.ci6n del amb:i.~nte y 

guerras, las distancias que separan cada vez más a 1a.R clases socia 

l.ea se agrandan asi. como la de los paises industrializados de .los -

no industrializados, los habitantes de esto~ dltimos aspiran a un -

cambio de sistema como dnica solución. 

14. lnduatrial.izac i6n Reduc.i.da. 

La industrialización ~s básica para el desarrollo econ6mico 
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del. Tercer rd.undo. Nuestros paises recnazo.n el patr6n i.rrucional, de 

sigual e injusto que postula la agricultura y los productos prirnn-

rios como especialización para los paises subdesarrollados y la pr~ 

ducci6n industrial para los paises desarrollados. 

La. industria del Tercer Mundo se caracteriza por .la eecal:.1 muy 

primaria a que explota y procesa sus rl!cursos naturales. e'n ~l cuso 

de la minería de m~tales aportan el 25.6% y sólo producen ~1 4.1% -

de las manufacturas metálicas en el munrlo. 

Tampoco existe una integracion adecuada en sus rel~ciones in-

tersec torialea que una el proceso industrial, las materins primas,

los bienes intermedios, los bienes de capital y los bienes de consu 

mo finales. 

En el Tercer Mundo s6lo se genera un 9~ del producto indus

trial mundial, el cual lo constituyen industrias de tecnologia atr~ 

sada, la mayoria de ellas trananacionales y concentradas en unos P2 

coe paises del Tercer Mundo. Lu OliUDI pronostica que los paises su~ 

desarrollados alcanzarán en el año 2 000 sólo el 13.5~ de esa pro

ducción a escala mundial., ·a sea que estarían en una posición re.la.ti 

vamente peor, considerando el crecimiento demográfic~. 

La purticipaci6n de los paises subdes~rrollados en lñ indus- -

tria mundial ea mucho menor en las ramas de mayor complejidad .tndua 

triai-tecnol6gica. 

La industria no ha crecido en le. electrónica avan~·.Gs.da -si en -

el enaamblRje de piezus electr6n.tcus simples-, la energia nuclear,

la química y petroquimica o la industria aeroe~pacial, ~ino en tex

tiles y confecc1ones y, en menor escal.a, en la industria áel cuero, 

celulosa y papel, o en la industria de alimentos. 

Del. total mundial los pniacs subdesarrollados s6lo fabrican el. 

6.6% de las máquinas de hilar, el 8% de los motores cl~ctrico3, e1 
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3% de los tornos, el 1.75' de las f'reaetdoras, ol 0.9" de las máqui

nas cortadoras de m~tales. 

r:n l.a inou~:trJ.ét. automotriz controlnda en un 9o,t por etnpresas -

transnacionales, los pa!sea subdesarrollados sólo se han esf~C~nli

zado en enoamblar componentes importados. 

Un aspecto detP.rminante de lu industria capitalista es el gran 

control que ejercen los monopolios traneffilcionales, el cual permite 

a las transnacionalcs imponer su modelo de crecimiento en los pai

ses tercermundistas. ~l control de las marcas de fábrica conocidas

del mercado permitió que los grupos extranjeroA ocuparan posiciones 

privilegiadas en loa mercados en que se sustituian importaciones. ~ 

parte, las empresas extranjeras contaron con facilidades por parte

de los gobiernos latinoamericanos. En ~rasil, en 1Y53, se estable-

ció un régimen que discriminaba a las empresas nacionales en favor 

de las extranjera~ instaladas en el país, concediendo a estas últi

mus un cambio preferencial para importar equipos. Bsa medida indujo 

a muchas empresas nacionales a adherirse a grupos extranjeros para 

tener acceso a ese prLvilegio. 

Otra caracter1stica del crecimiento industrial tercermundista

es la fuerte concentración de la producci6n industrial del mundo 

eubdecarrollado en unos cuantos pniaes. En el periodo de mayor cre

ciuu.ento rnrtnufb.cturero de los paises subdesarrollados (1966-1975) ,

s61o 9 de ellos concentraron el 69~ del incremento. 

El redespliegue industria.l. plantea trasladar industrias ubica

das en paises desarroliactos hacia el Tercer Mundo, sin embargo tal 

proceno no ha avanzado como se esperaba. Las industrias declinan- -

tes, han sido reforzadas y emplean tácnicas modernas en muchos pro

cesos, como se puede observar en la siderurgia, en las fábricas de 

autom6viles, en ies textiles y otras. 

Desde que los paises desarrollados empezaron a exportl:ir capi--
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tal, controlaron y explotaran actividades primurias, motivándoles -

la ganancia y caracterizándose por el control de recursos naturaies. 

Después el capital extranjero se orientó -con preferencia en Améri

ca Lntina- u beneficiarse de loE:: mnrcHdoa nacionales e impul.s6 l.a -

induótria nacional. 

Estas dos formas se mantienen actualmente pero hnn cedido im

portancia a l.a empresa transnac1ona1 cuya forma consiste en impJ.an

tar el sistema matriz-filiales para aprovecnar las condiciones da-

das en el Tercer Mundo de mano de obra barata y abundante para pro

ducir bienes industrial.ea destinados a la exportación. 

~s una falacia afirmar que la teoría del comercio internacio-

nal expl.ica la forma en que un pais puede mejorar su crecimiento e~ 

pecial.izándose en la producción y en el comercio en relac i6n con su 

ventaja comparativa, como sostiene Rcné Villarreal. Esto es debido

ª que los paises no industrializados no están en posibilidades de.

comercinr artículos del mismo tipo de los desarrollüdoa, es decir, 

productos o.gricolaa, o manufacturados poco complejos comparados con 

máquina.e, o.paratas, medios de transporte y de comunicaciones, tecn2 

lógicamento perfeccionados. Es imposible tener ventajas complirati-

vu.s cuando por ejeu1pl.o en h\~xico s61o conta.:non con la ma!lo de obra 

barata, recursos petrol.eros y paisajes hermoaos. 

~l sistema de las empresas transnacionalea mantiene el. objeti

vo de maximizar la ganancia aprovecnando lo~ bajos salarios y lae -

jorn~das d~ trabajo más largas donQe pueda obtenerse en operaciones 

simples y parciales una productividad si.rni.lar a l.a de l.os paises de 

sarrollados, asi corno el beneficio dr. las facilidades fiscales o de 

otra indol.e conced::..du.s por los gobi.ernos receptores. 

gs absurdo pensar que las empreoas trananncionales puedan rc

soiver el problema del desempleo en eL mundo subdesarro11ado pues a 

provechan é3t~ como f~ctor sostenedor de l~a bajos salarios. 
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La inversión transnacionaL genera un Lngreso de divisas por ex 

portncionea, pero genera mayores egresos por v1a de gannncitLH remi

tidas, insumos impor~ado9, pago por tecnologia e intereseQ. ~n ri

gor, los paises subdesarrollados pn.gan 4 veces por el cup1 ta1. :.¡ue -

reciben: 1) por concepto de importaciones cuando el capital entra -

en forma de equipos, maquinarias o partes componentes; 2) por con

cepto de ganancias remitidas al pais sede de lu trananacional.; 3) -

por pago del precio de la tecnologia, y 4) por pago de la amortiza

ción y el servicio de la deuda. 

Se supone que la industrialización por la vía del redesplieguc 

transnacional sacará al Tercer Mundo de su atraso secular y trans

formará su perfi1 agrario en industrial urbano. En realidad, las fi 

1iales transnacionales no pueden integrarse ni contribuir a inte- -

grar las econom1as de nuestros paieea, porque e11.as se encuentran -

integradas a su casa matriz y a las otras filial.es del conglomerado 

conformando un sistema ajeno o contrapuesto a loa intereses naciona 

l.es. 

Otro aspecto que ocupa un lugar importante es el problema de -

la transferencia de tecnología. 

gntre las características del mercado de tecnologiaa está su -

índole altamente monopolistica, la débil capacidad negociadora del

pais receptor y la ausencia de bases 1egalos par~ el desarrollo de 

las negociaciones. 

Por el importante peso de los Estados Unidos en los gastos r~! 

lizadoa al interior del mundo capitalista en investigación y desa

rrollo, las empresas norteamericnnas han influido sign.ificnt iva.-nen

te en la tecnología que los pa1at::s subdesarrollados importan. 

Investiga.e i.ones real.izadas por la UNC'fAD han ind.:..cado la exis

tencia de l.4 restricciones de exportaciones, que afrontan los paJ.-
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ses subdesarrollados al. utilizar tecnologia importada.. ~ntre ~sta.s 

están las restricciones g~ncrales de exportaci6n, prohibición com

pleta de exportaciones, prohibición de exportacion~s a ciertoR paí

ses y permiso para. e:<.portac.Lonos e61.o a c..Lertos paises. 

Además l.os monopo1ios internuciona1es sueien no tranaferir 1a 

tecnologia moderna, sino muchas veces 1a obsoleta. 

La i.mportaci6n de tecnología por ios pnises subdesarrollados,

en vez de permitir la obtenci6n de objetivos de desarrol1o espera.

dos, se ha BUlllado al conjunto de factores de dominación extranjcra

que padecen la mayorin de loa paises tercermundistas y contribuye a 

aumentar el atraso y el subdesarrollo. 

Las relaciones cientifico-t~cnicas internacionaies, han eotim~ 

lado la creciente emigraci6n de pro~esionalee y técnicos de los pa! 

ses aubdesarrolllidos a los paises desarrollados. gato constituye un 

verdadero ºrobo ele cerebros" alentado por los paises desarrollados. 

r.e. UN<JTAD eatim6 que de 1960 a 10)72 el. aporte técnico del pereonal

ca1ificado que emigr6 dc1 Tercer Mundo a Estados Unidoo, Canadá y -

Gran Bretafia fuo de 51 mil millones de dóiares, comparados con los 

46 mil mil.1ones de d6lares que fue la ayuda ofx·ecida por eaos tres 

paises en el mis~? periodo a1 mundo subdesarrol.lado, ha representa

do pA.re. nuestros paises una p6rdida de 5 01:i.l. mill.onen de d6lares. 

Intervención del Exterior en la lnaustria Latinoamericana. 

Un estudio realizado en ht~xico en l.os a.ríos 60 mostró que de 

las 1.00 10.ayores empresas que operan en este po.is, 56 eran totalmen

te contr~la.das desde el c:ic.tranj ero o· p1~esentabg.n un.a fuerte partic.! 

pución d~ capital extranjero, 2q eran p~b1icas y 20 privadas. Como 

la participación del sec~or pdblicp en la industria manufacturera -

es pequeña, el 77% U.e la !'ac turación de las 100 mayores ero.presas co 

rre~ponrl~ u ¿rupos controlados desde el exterior. 
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En 1::370, en las 290 mu.y•.)res e:npresas manufactureras de i46'xieo, 

la participaci6n de l.as empresas extranjt?ras era del 4?.4.,:., .11:1. de -

l.as nacional.es priv~das de 41.8 y l.~ de las est~tales d~l i2.8%. ~l. 

control. de las empresas es muy fuerte en .la produce i6n de 1nó.quinns

no el.éctricas (87~) 1 máquinas el.éctricas (82~J, caucho (8Q<1.J, equi

pos de transporte t70%J y química (57~). 

h:n el. caso de Brasil. l.o má.s comdn es que compañia.a suosi.d.La-

riaa tengan parte de su capital. control.ado por grupos extranjeros,

lo que muchas veces es indispensabl.e para. tener acceso a ciertas 

técnicas de producción. 

Bn los paises de industrialización m~s avanzada de la región 

se encuentra un numeroso grupo de empresas nacionales, de las cua

les las más importantes fueron creadas en el primer cuarto del pre

sente siglo; esas empresas que nacieron en la fase en que se expan

dían las industrias textil, de alimentos y de materiales de cons- -

trucci6n, incluso cemento, siguen dominando esos sectores. Por otro 

lado, existe un bloque menor de e:npreeas .de tamaño promedio m1;tyor,

creadas casi todas en el segundo cuarto del siglo, que son filiales 

de organizaciones con sede en los grw1des paises industrializados,

principalmente Estados Unidos. Bse segundo bloque controla las in

dustrias metal-mecá.nica, la quimica y l.a de material. eléctrico. 

La empresa latinoamerican~ continúa siendo, en la mayoría de -

loa casos, de carácter familiar. gn estas empresas el control del -

capital y los organismos directivos están en manos de una familia o 

pequeño grupo de familias interrelacionlidas. En l.a región compiten 

por el. control de 1as actividades manufactu.reras: l.a em.!1resa fami

liar y l.as empresas totalmente institucional.~zadas, con direcci6n -

autónoma y capacea de con·trolar la.s asam1Jleas de A.ccionistas, sel.ec 

cion~da sobre l.a base de criterios profesionales. 
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La situación actuu.1 es de transición. Determine-.dos grupos po

drán evolucioru::.r institucionaliz~ndooe, y aprovechando las ventajas 

í'acilitadas por l.a acción del. ~atado. Loa grupos nt:l.cionales se po

drán ligar a loa extranjeros, enajenando su autonomia real, otros -

podrán ser el resultado de l.a coproducci6n del ~Atado y grupos in

ternacion~les. Bn la actuulidad prevalece en general la extensión -

del área de control de loe grupos extranjeros. 
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CAPITULO 11 

!!Q.2 MERCANTILISTAS 

rn tro duce ión. 

El mercantilismo abarca del final del feudaLismo al principio 

del capitalismo. Predomina en los siglos XVL, XVll y principios del 

X~Ill. En cada pais se manifes~ó en diversas épocas. Apareció pr1m= 

ro en Italia y después en España, Portugal y los ~aises Bajos. Los 

mercantilistas hicieron hincapié en tener un saldo positivo en las 

balanzas monetaria y comercial· -principio aun vigente-, aportaron -

las bases de la teoria cuantitativa del. dinero, y sentaron lHs ba

ses para la ciencia .llamada Economia .Poli tic a ent1~e otras aportaci~ 

nea. Por no haber podido vislumbrar todos los aspectos concernien-

tes al comercio, por escapar a su atención, y porque no pod1an na

cer aportaciones completas y perfectas, sólo sentaron bases, pero -

de suma utilidad al transcurrir el. tiempo, pues el comercio es un -

proceso que se da paulatinamente y alcanza su máximo desarrollo en 

el periodo del capitalismo. 

Antecedentes. 

En el. feudalismo las relaciones de producción entre los seño

res feudales terratenientes y los campesinos siervos son contrad1c

toriaa, pues los primeros explotaban todo lo posible a los seeundos. 

Del. siglo X-XV las ciudades crecen de manera importante. se tlesarr~ 

l.lan la.a relaciones monetario-comerciales. El capi.tal. mercan't.ll. su

bordina a la producción de autoconsumo. 

Junto a la propi.edad terrateniente estaba la propiedud ael tr~ 

bujo personal de los cGmpesinos libres y los artesanos,quienes em -

pl.eaba? pocos oficiales y aprendices. 

Las manufacturas se realizaban en el. taller del art~sano o en 
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la cae~ del campesino. ¿1 sistema de guildas o gremios habia dado 2 
rigen a ln producci6n doméstica o por cuenta ajena.. De aquí se va -

desarrollando el proceso capitalista en donde éste aporta lRs mate

rias primas y comercialLza la producción. 

Cuundo se desarrollan las relttciones monetario-comerciales los 

siervos y 1os artesanos se transforman en asaleriados, asi como los 

comerciantes se transforman en industriales. 

La doctrina de los mercantilistas refleja los intereses del ca 

p_ital mercantil. En Italia aparecen los primeros génnenes de la pr~ 

ducci6n ca~italista, y en varias ciudades a lo lnrgo del Mar Medite 

rráneo on los siglos XIV y XV, con lo que se empiezan a rei~jar las 

relaciones feudales. Con ello se incrementan las relaciones comer-

ciales y crediticias entre las naciones, expandiéndose el poder del 

dinero. 

A fines del siglo XV el comercio se aceleró debido a tres cau

sas; el Renacimiento, 106 descubrimientos geográficos y el gran au

mento de la población. 

El Renacimiento fue un despertar intelectual con el que progr~ 

saron en forma veloz los conocimientos humanos. De aqui data la - -

tranaformación de la ciencia y la técnica en fuerzas productivas. 

Los descubrunientos geográficos provocaron l& explotación y e~ 

lonizaci6n de muchos pnlsea. Estos descubrimientos favorecieron ei 

comercio exterior de ~apaña y Portugal, basado en el dominio sobre 

las colonias. 

Marx señaló, "El descubrimiento ·de los yacimientos de oro y 

plata de América, l~ cruzada de exterminio, eaclavizaci6n y sepul

to.miento en lns minas de la poblac;6n aborigen, el comienzo de la -

conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del -

continente africano en cazadero de esclavos negros son todos hechos 
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que sefíalan loa alborea de la era de producción capitalista. ~stos 

procesos idílicos representan otros tantos factores fundELillentales -

en el movimiento de la acumulac i6n originaria.". (l) 

Los conquistadores compart~an las ideas econ6micas merca.ntilis 

tas de los siglos XVI y XVII. La explotación brutal de la mano de o 

bra en las minas de metales preciosos fue la más grande aportación 

de Máxico al proceso de acumulación originarla de capital, uno de -

cuyos elementos es precisamente ei proceso de desarrollo del siGte

ma monetario mundial basado en el oro y la plata. Pocos economistas 

destacan las causas de la apetencia del oro y la plata, porque es

tos metales eran necesarios para conformar el desarrollo del siste

ma monetario basado en el uso de los metales precioaos, asi como p~ 

ra la formación de las reservas de loe bancos, de los particulares 

y de los reinos. 

La tesis principal del mercantilismo es la política económica 

altamente proteccionista. En la etapa Colonial de México estaba pe

nalizado el comercio exterior con otros pa~aes, si algán barco ex

tranjero tocaba un puerto mexicano lo embargaban. ~sto dio lugar al 

contrabando y la piratería, que se vieron obligadoH a practicar 

los paises que iban desarrollando l.a producción mercariti1, como · es 

el caso de .Inglaterra. 

&l gran aumento de la población, favorece la producci6n manu

facturera, que al intercambiarse por metal.es preciosos da la base -

materinl del Sistema Monetario Mundial. Los mercantilistas dectaca

ban la importancia de una numerosa y crec~entc población para tener 

gran cantidad de muno de obra, con cuya habilidad y laboriosidad P2 

dian producir y exportar más y mejores a~ticuloa. 

En el siglo XVI España se convirtió en potenciu mundiai ab<:tr

( 1) C. Marx, El Capital, t. I, pág. 638. 
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cando extensas zonas en América y en Asia. A pesar de esto las con

quistas espafiolas no iban acompuña.das de su desarrollo interno co

mercial e industrial. La nobleza feudal no propiciaba el desarrollo 

industrial nacional. La revolución burguesa en los Paises Bajos - -

(l5b6-ló09), dio como resultado lu liberación oel poder feudal eep~ 

fiol y de la aristocracia. Holanda se transformó en un país capita

lista, con colonias en Indonesia. Robaban indigenns en las Célebes 

para venderlos como esclavos. También explotaban a China. La Compa

fiía Holandesa de las indias Orientales se fundó en 1602, cuyo prin

cipio era 11 pocos gastos y grandes beneficios". En 160~ se fundó el 

Banco de Amsterdam que int~uy6 en las operaciones comercial.es de H~ 

landa y 1os paises occidentales cercanos. Inglaterra derrocó a Ho

landa en l.o referente a posesiones coloniales. Inglaterra expropió

ª la población rural 1 expulsando a los siervos de las parcelas que 

tenian en usufructo, privatizó los terrenos comunal.es convirtiándo

l.oa en terrenos de pastos para ovejas. 

La política proteccionista de Inglaterra se aplicó, por ejemplo, 

en la lana importada de Holanda y despu~a la produjeron ellos mis-

mas .. 

En 1600 surgió la Compañia Inglesa de las indias Orientales, -

la cual monopolizó el comercio del té, el del transporte de mercan

cias de Europa a China y de China a Europa, el comercio interior de 

1a India, loa monopolios de la Blil, el opio y otras mercancías, que 

eran fuentes de riqueza. Varios de l.os grandes puertos ingl.eses se

enriquecieron con el. comercio de escl.avoe. 

Loe Mercantilistas. 

El. mercantilismo es lR doctrina económica que pone de manifie~ 

to los intereseo del capital comercial y constituye la base de la -

politice mercantilista de los Bstüdoo. El postulado principai de ia 
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teoría de1 mercantilismo es "comprar a .l.os extranjeros menos ae lo 

que se l.es piensa vender". 

Marx se expresa de). mercantilismo en e1. tercer torno de i::1 Cap_: 

tal., de 1.a. siguiente manera: 11El 1Jri.me:c estud.i.o teórico del. moderno 

régimen de producción -el sistema mercantil- pnrtia necesariamente 

de l.o~ fenómenos superficial.es del proceao de circulac16n tal como 

aparece sustantivado en el. movimiento del. cap1ta1 comercial., rt:1.z6n 

por l.a cuai s61.o captaba l.Rs apariencias. ~n parte, porque el cap= 

tal comercial es la primera modal.idad l.ibre del. ca pi t~i.l en general. 

En parte, por razón de la in.fluencia predominante que este tipo de 

capital tiene en el. primer periodo de transformación revol.uc.i.onaria 

de l.a producción feudal., en el. periodo de l.os orígenes de l.a mode~ 

na producci6n. La verdadera ciencia de la Econom1a politica comien

za a111 donde el. ea·tudio te6rico se deapl.a.za del proceso de circula 

ci6n al. proceso de producci6n." (2) 

Marx señala que el mercantilismo no lleg6 a ser una ciencia 

que analizara el capitalismo. Debido al ambiente que les rod~aba, -

los mercantilistas a6l.o a.e ocuparon del Proceso de circu.lEici6n, es

to porque el. capital comercial. tenia iní'luencia y no el industrial.. 

E:l.J.os no podían anitlizar la producción e incl.uso la c1rcul.aci6n s6-

lo la trataban en forma superficial. 

El estudio del comercio y el d.in9ro era. el problema f"unda:ncn

tal. de l.os mercantiLi.ate.o. Loa señorea fe11dales expresaban su riqu; 

za en forma de uso y el. capital. comercial en furma de dinero, ~l 

cual aumentaoa. con el. comercio exterior, por lo qL.i.e lou ~ercant:il. i::_ 
tas identificaban la riqueza y el. dinero, consideraban cc;oo 1"ucnte 

de riqueza el comercio, sobre todo el. exterior con el cu~l transfo~ 

mabun ].o~ productos en din~ro con gran ganuncJ.a parr r:i.los. ~llo~ a 

firmaban que el comercio interi.or ~ra -6.·til. 1 pero con él. no aumenta-

(2) C. Marx, Bi Capitai, t. 1!1, pág. 325. 
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ba ~n el pais la suma de dinero,pucs lo que ganaba uno lo perdia o

tro. Esas ideas de que no habia ganancia en el comercio interior, -

parten del supuesto err6neo de que se trata de un comercio a base -

de trueque de donde surge la apariencia de que no hay ganancia, - -

puesto que en el trueque importa más el valor de UDO que el valor

de cambio. Efectivamente el intercambio se hace en términos de valo 

res equivalentes, pero lo fundamental ahora es el valor de cambio. 

Aplicarle a una economía de mercado creciente loe conceptos de 

rivados de una economía de consumo ea erróneo. 

Sólo el comercio exterior enriquecia al Est~do, en opinión de 

los mercantilistas; por eso, concluyeron que en el comercio exte- -

rior debían tener un baiance activo. Los mercantilistas emplearon -

el empirismo y el practiciemo para efectuar sus obras, y no acudie

ron a investigaciones profundas dado que la mayoría de e11oe eran -

comerciantes inteligentes. 

En los siglos XIV y XV Inglaterra era una nación agraria, y au 

industria y comercio estaban poco desarrollados. Este pais importa

ba productos industriales de Alemania e Ltalia, y exportaba mds - -

bien materias primas agricolas ocupando el primer lugar la lana a -

Flandes p~ra fabricar paños. La economla urbana inglesa a1 igual. 

que otros paises tenia carácter corporativo, en la que los artesa

nos eran miembros de los gremios y los mercaderes eran miembros de 

las corporaciones que reglamentaban el comercio. El mercantilismo 2 
ra una forma de transici6n y arrastraba el enorme peso de la Edad -

Media de1 cual se libró en el siglo XIX, después de que en loa pri~ 

cipales paises de ~uropa Occidental la burguesía triunf6 pol1tica y 

económicarnante. 

El capital.ismo preindustrial del siglo XVI a.l XVII disgrega 

ioa gremios y amplia las relaciones cap~talistas rápidamente. El ca 
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mercio internacional crecía de tai forma y exigía muchas mercancías 

que la producci6n medieval no podia ofrecer, esto llevó al mercader 

a participar en el mecanismo productivo, acaparaba las manufacturas 

terminadas, distribuía materias primas e inatrwnentos, fungia como 

empresario directo, por lo que se transformó en manufacturero. 

El capital industrial se desarro1~6 con intensidad en loa si-

glas XVIII y XIX. La. fabricación de paños se deslirrol.16 con grE..n r~ 

pidez y se convirtió en la rama industrial exportadora ingleaa más 

importante. Los grandes empresarios fabricantea de paños ocupnban -

cientos de obreros aaalariudoa. Los ingleses empezaron a dominar en 

la india inata.J..ando factorías comerciales; fundaron nuevas colonias 

en runérica de las que surgieron luego loa Estados Unidos, al mismo 

tiempo que comerciaban con contrabando en atrae colonias. lnglate-

rra declara a Espaffa una guerra comercial en el oiglo XVI y destru

ye su fl.ota, la Armada Invencible, en 1588. 

La balanza de pagos internacional.es de un pais pod!a aumentar

a disminuir en gran proporci6n por loa fle~es mar~timos. En la pol! 

tica econ6mica del mercanti·liamo eran de mucha importancia. lltB le

yes que afectaban a la navegación. El Acta de Navegnci6n publ.icada

en 1651 debilitó el monopolio de Holanda de fletador de Euro~a. En 

e1 siglo XVIII se dio la guerra comerclal entre Inglaterra y Fran

cia que era su viejo competidor. 

La calidad de los productos ingleses fue proverbial ~uata priE 

cipios de este siglo, después optaron por disminuir la calidna pttra 

acortar el periodo de vida. de los productos, pero mantrJniendo una b_: 

lla apariencia, lo que responde a las tceis del consumismo moderno. 

Este proceso se inició en Alemaniu y se convirtJ.6 en la rnodalióud -

de la producción en el siglo XX. 

En el comercio s6lo se ee'timulaban lJ.:ts rHmas de l;i. j¡-11lURtria -

para la exportación, pues garantiz~ban conquiatnr mercados exteric-
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res y más ar1uencia de dinero en el pa!s. Este mismo objetlvo tam

bi~n perseguía la legislación. El Parlamento creó leyes con las cu~ 

lee prolongó la jornada laboral de los obreros y disminuyó el sala

r lo, pues las bajas remuneraciones mejoraban la capacidad competit~ 

va del comercio exterior inglés. Los mercantilistas opinaban que 

los jornales altos provocaban holganza y pereza, y no una mayor la

boriosidad. 

Loa mercantilistas considerabun el d~nero como: medio de circu 

laci6n, tesoro, capital y dinero que producía más dinero. Cnracter~ 

zaron el capital como movimiento del propio dinero: el dinero apar= 

ce, circula, vuelve a circular, aumenta al circulur y sale de la 

circulación para entrar una y otra vez a ella, para incrementarse -

de nuevo. El análisis de loa mercantilistas del movimiento dc1 cap~ 

tal era unilateral y falso porque no rebasaba la circu1aci6n y no ~ 

bordaba la producción, que es en donde realmente el capitBl aumen-

ta. A peear de ello, captaron el rasgo formal del movimiento del ca 

pital y lo supieron presentar como el movjmiento del mismo en su 

conjunto, cuya fórmula D - M - D' , ea igual para el capital. comer

cial y el industrial, considerando la esrera de la producci6n. De -

esta manera los mercantilistas empujaron a los si&ruientea inveatig~ 

dores a descubrir la í'6nnul.u general. del movimiento del capital.. E

l.loo habian preparado el terreno par~ responder a·la pregunta ael ~ 

rigen de l.a riqueza de la aoc4edad burguesa, cuya respuesta aparece 

en las investigaciones de loa clásicos franceses e ingleses y culmi 

na en la obra de Carlos Marx. 

Aunque loe mercantilistas no vieron el origen de la riqueza y 

por consecuencia, el origen de los beneficios y de la plusvalía, si 

intentnron plantear estas cuestiones y se les considera los prime-

ros an interpretar la plusvalía en la circulación como un recargo 

sobre el valor de l.n mercancía que el comerciante establece en J.a -
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práctica mercantil corriente. 

En la. primera mitad del siglo XVII el mercantil..i.smo ll.eg6 a la 

cima de su desarrollo como teoria y como poli. tic a. A mcd.iudos del -

siglo XVIII, cuando el comercio ya no predominaba sobre J.a 1ndw;tr.i.~ 

y el. capital. industrial. subordinó al comerc.1.al, el mercantil.i~mo e~ 

menz6 a desaparecer rápidamente. De aqui surge la corriente tan im

portante del. l.iberal.i.smo que apl.icado al comercio se traduce en e.l 

libre cambio. 

Primeras Ideas Sobre la Balanza de Pagos. 

La politica y la doctrina mercantilistas pasaron por doa eta-

pas. A la primera corresponde la teor1a dei balance monetario y es 

el. mercantilismo inicial.. A la segunda corresponde la teoria de la 

balanza comercial y es el mercantilismo en su 6.1.tima etapa. 

Mercantilismo inicial. 

Bl mercantilismo ~ue la variante más desarrollada por los crea 

dores del sistema monetario quienes proclarp.aban.el dinero como úni

ca riqueza. Declararon que hacer dinero era la misión de la sacie-

dad burguesa, para Marx eso significaba reunir un tesoro Unpereced~ 

ro al cual. no J.o atacara ni el pulgón ni la herrumbre. Para el mer

cantilismo inicial o de los representantes del sistema monetario la 

tarea económica consistía en conservar y acumular din~ro en el pa

ís. Era necesario que en cada paia ingresara más oro y plata e imp~ 

dir la salida de dinero al. extranjero. Por esa razón,los gobiernos

controlaban por todos los medios posibles el co1nerc.J.o exter.J.OL' y tl~ 

timulaban la entrada al país de monedas de oro y plata sobre todo -

de pleno valor. Como los billetes de banca y ~1 cr~dito ba.ncuri.o se 

usaban muy poco en 1a época de 1oa mercantili~tas,elloc le dieron -

mucha importancia a1 oro y l~ p1atu, ya que en su época el dinero e 

ra casi s61o eso, y también porque esos r.ietalos son muy duraderoB y 
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sirven para almuccnur o atesorar riqueza. Pare. el.los uhorrar era a

tesorar, y aprobaban el ahorro como medio para acumular riqueza. 

El poder real de Inglaterra en este primer periodo del mercan

til.ismo fundó la Real Casa de la i"'1oneda y las casas de cambio con -

el fin de regular la cLrculaci6n monetaria pura asegurar una mayor

acumulación de dinero en el pais. 

Ya que el sistema mercantil siempre tuvo carácter monetario, -

Marx en su obra Contribución a la Critica de la Economía Po11tica,

considera el m~rcantilismo como una variedad del sistema monetario. 

El sistema monetario detennina objetivamente la riqueza como una 

cosa implicita en el dinero. Este sistema, política de la balanza -

monetaria, se llevaba a cabo en Inglaterra y una serie de países du 

rante el siglo XV y gran parte dei XVI. 

Mercantilismo en su 111tima etapa. 

Para tener una balanza comercial favorable y vender más barato 

que los competidores la mano de obra tenia que ser barata. En esta 

úitima etapa continóa identificándose la riqueza con el dinero con

siderado éste ya como capital que da lugar a uumentar el dinero. 

Por eso la necesidad de aumentar el movimiento del dinero; no acwnu 

larlo, sino echarlo a CJ.rcular para trae.i~ nuevo dinero. 

Re~erente a la afluencia de dinero al pais el mercantilismo se 

basaba en la dependencia del movimiento del dinero del movimiento -

de mercancías; por ello su afluencia está supeditada a que aumente

el comercio exterior. Hasta la áltima cuarta parte del siglo XVIII

la reglamentación gubernamental económica inglesa, su politica col~ 

nial, los tratados y las guerras comerciales, el estímulo de la i.n

dustria exportadora y la navegación, la regulación de ia jornada de 

trabajo y el salario de los obreros, las tar.i.f'as de aduana, 1.as co~ 

tribuciones, las primas, los subsidios y facilidades, la prohibi- -
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ci6n para impo~tnr o exportar ciertas mercancías, etc., estaban su

jetos para llevar a cabo esta polltica. 

Los mercantilistl:!.s d.leron un gran avance al cambiar la fuen.te

de riqueza de un objeto a l.a actividad humana, al trabajo comercial 

e industrial. En los siglos XVII y XVIII los defenaorea del mercan

tilismo intervinieron en contra del sistema monetario. La aporta- -

ci6n mé.s importante en l.a decadencia del. marcnnti.ll.srno y- el naci- -

miento del individualismo económico provino del crecimiento en nám~ 

ro, riqueza e infiuencia de los hombres de negocios. Al sustituir -

el empresario al gremio corporativo se dio un cambio radical en loH 

ideales de los hombree. El viejo ideal. de un ingreso satisfactorio

fue sustituido por el de hacerse rico en forma rápida. Los indivl-

d11os favorecieron la supresión de las restricciones mercanti l.iataa

puesto que la libertad satisfacía mejor su deseo de ganancia. Al. t•.= 
nalizar el siglo XVII cada vez criticaban m~s la gran importanc~a -

impuesta al dinero y se generalizó un mds amplio conocimiento de la 

naturaleza real de la riqueza. 

Los partidarios del mercantilismo desarrollado daban importan

cia al deearro1l.o del comercio exterior y no a acumular m-:?tales pr_; 

ciosos cuya importancia l.ll daban los representantes del sistema mo

netario. A2imismo lou represent:a.ntcs del 01ercantil1emo deAarrollado 

consideraban la necesidad de real.izar una poli tica para proteger u 

la industria nacional, sobre todo a aquel Las rama.a dedicadas a l.a. ex 

portación. 

Principios I4erca.ntil.istas. 

l.. Comprar menos mercancías de las que se venden. 

2. Fenómenos super1'.!.c..Lalea de l.a circul..io.1.6n D - M. - D' • 

3. Lograr una balanza comercial activa. 

4. Tener una bu.lanza monetaria auperav.L ta.ria. 
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5. Eran ateooradores y consideraban el dinero como única riqu! 

za. 

6. Estaba prohib.ida la salida de d.inero. 

Hepreaentantes dol Mercantilismo. 

Bodino. 

Jean Bodin (l.530-1596). Pensador Qocial y economista francés,

quien f'ue el primRro en f'ormulE:tr ert 1568 claramente la. teoria cuan

titativa del din~ro,la cual dice que existe una relación directa e~ 

tre el volumen de moneda existente y el nivel de precios, es dec.ir,

que la elevaci6n de l.os precios se debia al aumento en l.a o1'erta de 

metales preciosos. A partir de él. casi todos loe mercantilistas a

ceptaron .la existencia de esa reiaci6n directa. g11oa razonaban de 

la siguiente manera: en un pais con desempleo m~a dinero significa

mlts ingreso, éste genera más empleo y demanda, y una demanda mayor

respecto de la producción conduce al incremento de ios precios. 

ldun. El Mercantilismo Lnglás. 

Thomas Mun (1571-1641). El teorético más destacado del desarro 

11.o del mercantili.smo t'ue el mercantilista y comerciante inglés 'rh2 

mas ldun. Sus concepciones son del til t.i.:oo periodo del mercantiliamo

inglás; Mun det'endia la doctrinu de la balanza comercial. Porm6 PB! 

te deJ. comi tá comercial gubernamental, cuya miei6n era propiciar el. 

desarrollo del comercio exterior de Inglaterra. En su obra Tesoro

de Ir.glaterra desarrolla. el concepto de bulanzu comercial de Miase! 

den y agrega otro que revela su penetración en la naturaleza del ce 

pi talismo comercl.al, el concepto de ca.p1 tal, o sea, dist.J.ngue una -

porción de rique~a quo gcnera.l:nt!nte toma la forma de dinero para em 

plear como cupi tal, ea decir 7 d.e modo que r.i.nda excectente. 

Mun fue director de la Compañia tle ~as Indias Or.i.entalea desde 
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1615 hasta que murió. Para defender a dicha compañia escr1bi6 en 

1621 Disertación Sobre el Comercio de Inglaterra con las indias O

rientales. En 1664, después de que habia muerto se publica la edi

ción totalmente refonnada con el nuevo titulo de La Riqueza d~ In

glaterra Creada por el Com~rcio Exterior. Aqui se expresan más pl! 

nam.ente las ideas del capitalismo comerciai y se le da al comercian 

te un lugar decisivo en la nueva sociedad. 

Marx escribe que la ímportancia de esta obra está en que ae m~ 

nifiesta contra el sistema monetario, además representa la aepara

ci6n del sistema mercantilista de su sistema paterno. Tanto !tlarx co 

mo Engels aseveraron que esta edici6~ de 1664 fue por un siglo el -

ºevangelio del mercantilismo". 

Dicha compañia enviaba al extranjero cuantiosas sumas de dine

ro en efectivo y rec1bi6 muchos ato.ques. Idun criticó el no poder 

sacar dinero del pais, y como frente al balance monetario propuso -

la balanza comercial activa. En su obra subraya que las exportacio

nes tenían que ser mayores que las iID.portscionea, y la diferencia -

regresaría al país en forma de dinero. En primer lugar había que ~ 

portar productos de primera necesidad, después reservas para la gu! 
rra y el comercio, y al fJ.nal los articulas de lujo .. Los comurcian

tes ingleses importaban de las Indias Or1ental~s seda cruda, colo-

rantes principalmente indigo, tejidos de algod6n, medicw:o.entos y e~ 

pee las • .Aunque la seda cruda tenia que pagarse en rnetálico, lnglu te

rra obtenía mucho más dinero por los materiales y tejidos· de sed~ -

que exportaba. 

Mun fija una dependencia entre el movimiento de dinero y el d~ 

mercanciaa, y entre la acumulación de dinero y la balanza co:uercia.:.. 

Ya en su primera obra, él haoia damostr&.do riuo las r.tquczb.s d~ In

glaterra dependian de su comercio exteriorª E3tHba en con~ra que en 

Ingl.aterra se consumieran más productos: propios qu.e :;;e podían ll.>:poE 
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tar. A lR vez se oponia a qu~ les ingleses usaran mercI::Lncias extran 

jera.a que se podian 1'abricar en su pa:ís. As! tenemos qua el. princi

\ pio de tener más exportacion~s que importaciones se mantiene en 1.a 

etapa final mercantilista. 

Afirmaba que el dinero crea ei comercio, y éste awuenta con el 

d1.nero, por eso cuanto más din~ro se pusiera a circular, el. resu.lt~ 

do sería mejor. Fue uno de los primeros investigadores en el inten

to de los mercantilistas de expresar qué es la ganancia y qué es ei 

dinero. El a~irmaba que la renta de la tierra es lo mismo que el in 

terés del dinero de préstamo, ambas categorias son expresiones del 

trabajo. Mun pedia que se fijardn precios bajos para ias exportaci~ 

neo y se redujeran l.os impuestos de aduana,con el fin de adt.tef'íaree

de los mercados extranjeros y eliminar a los competidores. Por eso 

pedia el rápido desarrollo de la industria nacional y la austitu- -

ción en la exportación de materLas primas por productos fabricados. 

Mun propon!a en un programa aumentar 1a exportación de produc

"tos ne:turales y agrícolas, asi co:no la reducción de importaciones -

de mWlufacturas extranjeras. 

En aquel tiempo las importaciones de Inglaterra consistían en 

cAffamo, ii.no, tabaco y otros productos agrícolas. Las mercancias se 

tenian que exportar en barcos propios, asi dejaban benefic~os el co 

mercio y además el transporte. A Mun le atraia la reexportación, ee 

decir, el. comercio de mercancias en tránai.to en donde ínglaterra e

ra aimacén de cereales, indigo y otros productos extranjeros que ex 

portaba a diversos paises. El co~ercio maritimo era propicio para -

que la flota creciera y aumentara la potencia naval de Inglaterra. 

Ei comerciar con mercancias hind~es generaba grandes benefi- -

oios. Mun reconocia que 1.os l.nglescs obtenían grandes for-tuna.e a 

costt:l de loe pueblos aeiát2coa. :;reia necesario que l.os comercian-

tes de J.ngl.aterra consi.ó.eraran un honor enriquecerse al. comerciar -
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con otros pa!oes. Calcul.aoa que l.00 000 .L.i.bras es1.er.L1nAB qUt;3 ~e en 

viaran a l.as Indias Orientales para. comprar moB taza se convez·tirili.rt 

por lo menos en 700 000 al revenderla en Ital.1H o •rurquia. InglntP.

rra superó a les Paises Bajos, l'ranci.a, Portugal y España en el. t.Ll.~ 

tema col.onial., caracter1stico de la política mercantil.ist~ o.e tod&. 

Europa Occidental. Este es un rasgo caracteristico del mercantilis

mo inglés debido a su proceso de a.cumultición originar.la, la cual. se 

vio favorecida con las minas de América por medio del contrabando y 

la pirateria. Hubo muchisJ..Dlos piratas que intercepta.ben naves espa

ñol.as y oe llevaban todo el. oro y l.a pl.ata a Inglaterra., en donde -

se aplicaba para la expansión de grandes negocios capitalistas con 

l.o que se propiciaba el. surgimiento del. capl. talismo mercantil y su 

evoluci6n hacia el. industrial. 

Mun seffal.a que el. trabajo convierte a al.gunos paises poDres de 

por si en ricos y fuertes, con ayuda de otros que son má.s ricos y -

más potantee pero menos laboriosos. En esta idee. de Mun se puede a

preciar que la situación de España les se~via de modelo para no a-

pl.icar la pol.itica econ6mica de España, su decadencia, su feudal.is

mo trasnochado, puesto que la nobleza consideraba que el trabajo no 

era para su divino or~gen. España era un pais muy poderoeo, pero vi

vía en una situación no propicia para el. desnrrollo induetr.Le.l.. Por 

tant.o, según b1un e.l trabajo constituye !a fuente de let r14,v.eza., perc 

no de forma directa,sino a través de~ comercio exterior,o se~, de -

la esfera de la circulación~ 

David Hume. 

David Hume (17~1-l776). ~i16sofo, idealÁsta, subjetivo, a~nós

tico, historiador y economista escocés. Amigo de TI1carcto. Por S~.L· -

filósofo le dio una calictad c1cnt11~icl:1. a si.;,s idr.af",. Jt.unque Hume efl

conocido como filósofo, hay que ref~rir~e a su ~enaamien~o en el 

campo de l.a. economía. Puc uno de 1o3 econom.istao s.ntt:r.iores a Aó.3.!ll 
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Sm1 th y ta. la .c:;scuela Cl.ás.tca. 

~n 1752 publico los llJscursos Pol!ticos, en los que incluyó e~ 

sayoA eccn6micoo: de Di.nero, de Comercio, de .la Ba.lunz(;!. t!omercia.L,

etc., en los cuaLes inicia una criticu al mercantilismo. ~u critica 

a los terratenientes lo convirtió en un ideólogo de la burguesía e~ 

merci~l. 3u ~nica originalidad ee funda en su concepci6n del dinero 

c~mo símbolo. Según su teoría, la masa de dine¿o que está circulan

do determin~ loe precioo. Si disminuye el precio general de las me! 

cancías, se expresará en una cantidad menor de dinero y como conse

c;:uencia bajarán .los precios. Si la masa de dinero aumenta, el. pre

cio general de los productos se reflejará en unu mayor cnntidud ae

dinero y loa precio::i aubJ.rá.rl,. 

Para Hume el dinero s6lo era un medio para val.orar ias mercan

c ias. El soslayó la cuestión del valor de las mercancias y el valor 

del. propio dinero. Tal interpretación del dinero iba en contra de.

los mercantilistas que lo veian como medio de acumuluci6n. Hume 11! 

g6 en sus razonamientos casi a impugnar su propia teor1a, pues com

probó que al aumen-tar el dinero este aumento origina una reactiva-

ci6n del comercio. Por eso,modific6 sus opiniones anteriores y rec2 

noci6 que el aumento de oro y pl.atu no implica que inmediatamente -

suban los precios. Pero a pesar de eso, sigui6 siendo errónea su 

teoria cuantitativa del dinero. 

John Locke. 

John Locke {1632-1704). Conocido filósofo del siglo XVII, pr= 

cursor de los muterlal.Lstas fruncesea del oiglo XVIII. Al mismo - -

t.Lcmpo f'ue, segiin Jril;lrx, " ••• un representante de la nueva burgu.= 

sia en todas sus formas, de l.os industria.lee contra los obreros e -

indigentes (paupersJ, du los comerciantes contra los usureros anti

cuados, de l.a aristocracia financiera contra 1.os deudores estatales, 
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demostrando incluso en una obra especial que la razón bureuesa. ea -

la razón humana normal. 11 
( 3) 

81 Banco Inglés se constituyó en 1694. Locke fue uno de sus 

fundadores y accionistas. Bn contraposición con la socledad feuda~ 

que juntificaba la renta agraria pero condena.bu. la u2ura, Locke ca_:; 

sideraba el interés como un fenómeno natural. Afirmaba que el dine

ro al producir intereses adquiría lR. misma naturaleza que la tl.t!- -

rra, ya que la tierra arrendada produce una renta y el dinero pres

tado, intereses. ~n Locke encontramoa gérmenes de la teoría ae la -

plusvalia, ya que el arrendatario de la tierra entrega su ganancia 

al poseedor de la misma y el prestatario al dueño del dinero. Locae 

reduce tanto el interés como la renta agraria a la explotación del 

trabajo. Mostró en au polémica con la nobleza feudal que el interés 

tiene 1a misma procedencia que la renta de los señores feudal~s: el 

trabajo no remunerado. 

La formulación moderna de Sruauelson de la teoria monetaria no

minalista, para quien no existe el problem~ de la determinución del 

val.or del propio dinero, como lo fue también en e:L caso de Hume: 

ºEl oro no tiene nada de sagrado. También podrían servir la 

p.lata, e.l plati.no, el. plomo o las servilletas de pE:t..!Jel, siP.mpre que 

conntituyeran un medio de cambio cómodo, no se pudieran falstf1car 

y su cantidad estuv.tera lo su:ficienternonte limi.tu.da para impedir 

que el nivel de precio o subiera extraordinariamente." ( 4) 

El Liberalismo. 

Los grandes ponsadores liberales desde rrill1am Pe tty nasta Un

vid Ricardo desarrollan sus ideas en un mundo en el que el trabaJo 

(3) c. Marx, Contribución a la Crf~ica de lR ~conomin ?ol1tica, 

pág. 68. 

(4J Paul A. ::iamuelson. ~conomia., pág. b98. 
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asalariado se va transformando en la f'orma fundamental de la produ!: 

ci6n capi~alista. 

Las necesidades y la expansión dei comercio inglés fueron sos

tenJ.endo pau.l.atinamonte .la tesis del. l.ibre comercio, en oposJ.ción -

al proteccioniamo de loa mercantilistas. La influencia de Lnglate-

rra se extendió a Argentina, ?erl1 y México principalmente. Estu in

fluencia fue muy importante en la independencia de las colonias es

pañolas, l.o que favoreció el establecimiento de tr~tados comercia-

les y de créditos inspiraaoe en la libertad de comercio. 

Willirun Pett;r. 

William Petty (1623-1687¡. Este pensador inglés es el funciador 

de la eco~om!a politica burguesa clásica. ~s un ideólogo de ia our

gu~-~ia inglesa. del sigl.o XV LL. Como pensador notable l?etty aplicó a 

ia economía po11tica el m~todo de las ciencias naturales. Utiliza -

ampliamente la estadistica y estudia los problemas relacionados con 

los precios. el valor, el dinero, el trabajo y la agricultura. 

Sua aportaciones a la teoria del. valor trabajo son extraordin~ 

riamente importantes y no dudabn de que el trabajo es el origen del. 

valor de los productos. e;e;tablecia una relación d.Lrecta entre :La 

pl.ata y el trigo; 11 .Si d.1.guien es capaz de extraer del. subsuelo pe

ruano y 11.evar a Londrt!s una. onza de pl.ata en el mismo tiempo que -

ae emplea en producir un buahel de trigo, el precio de la primera -

ea e1 precio nR.tural del. segundo¡ si gracias a minas más modernas y 

má.s ricas, es·tá. en condiciones de ex.traer dos onzas. de plata con la 

misma facilidad que antes una, el trigo será igual de barato a1 pr; 

cio de 1.0 chelines el bushcl. que antes al de 5 chelines, en igual

dad de condiciones.º (5) 

(5) Karataev, Ryndina, Stepanov y o~roa, Historia de las Doc-

trinas Econ6micas, pág. 116. 
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Petty no diferenci.aba aO.n el valor de uuo ,y el. va.Lar de cwnbio. 

Conoce sólo l.as diferencias entre el trabajo necesario para. obtener 

la plata y el necesario en l.a fabri.caci6n de otros productos, por -

lo cual el precio estd determinado por el valor de la plata y loa -

costos del transporte de ésta. 

Petty no diferencia clarwnente la maenitud d~l valor que se de 

termina por el tiempo d<J trabajo igual, partiendo del trabt-"~jo coma 

la fuente del. val.or y el valor como forma del trabajo social.. As1 -

para Petty el. dinero !!parece como la verdadera forma del valor y a 

la vez se pronuncia en contra de las ilusiones del. sistema maneta-

ria. 

Asimismo confunde el trabajo como fuente del valor de cambio -

con el trabajo como fuente del valor de uso. De aqu1 su declaración 

de que el trabajo es e1 padre de la riqueza y la tierra su madre. 

La concepción de William Petty sobre ei salario de loR trabaj~ 

dores se basa en el minimo de medios de subsiatencia que requiere -

el obrero. 

Podemos decir que en l.os clásicos uominaba le. ide:... de consi<.1.e

rar la producción capitalista en el marco de las concepciones de ln 

naturaleza. y en su opos lci6n al sistema feudal. conft.hi.~raban fl éste 

como antinatural. 

Adam Smith. 

Adam Smith (1.723-17'90). Desde fini:t.les del sigl.o .X.VIL ht1.sta t'i

nales del siglo XV1Li se prcdujeron transformaciones muy profucdaB

en Inglaterra, o sea que, la producci6r. capitalista pasó ae la eta

pa manufacturera a l.a etapa inctuotrial. Bstoo proce~o~ de co.rnbio in 

fluyen en el avance de la economía política que se articula c~mo u

na ciencia y sus exponentes más notabl.tis son Adam. ~mi t.h y üav.i.d H.i

cardo. 
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Adam Smith, AU obra fundamental J.nda.gaci6n Acerca de la Natura 

le za y lRs Ce.usas de la Hiqueza de .las Jiaciones (1776), alcanzó fa

ma mundial y constituye hasta el presente una fuente de inspiración 

de otros pensadores. Es un antecedente de in teoría marxista y en -

nueatroo d!aa, de loa neoliberaLes de ia Escuela de Chicago que pr~ 

tenden explicar el capitalismo de los conglomerados y de la trans~ 

. ciona1ización, a partir del liberaliHmo de adam Smith, que reflejó

claramente los intereses del industrialismo y el comercio exterior

de Inglaterra en su etapa aecencional. 

El pensamiento de Adam Smith se nutre de las ideas avanzadas -

del siglo XVIlL. Adwu Smlth como otros pensadores de su tiempo, i

dentifican las leyes de las ciencias naturales con las leyes de la 

sociedad, a laa que les dan un carácter también de leyes naturales. 

La escuela de loa fini6cratas franceses, que Adam Smith cono-

ció, sientan las bases del individualismo económico, de ahi que pr! 

conizaran la libertad de trabajo, libertud de comercio y la liber-

tad de la competencia. La doctrina de laissez faire, laiasez passer, 

le monde va de lui-meme, o sea. que atribuyen a la sociedad capita

lista el equilibrio econ6mico, social y político como ap~rcntemente 

se observa en el universo. 

Adam Smith opinaba que el orden natural ae abre camino de for 

ma espontánea y el Estado no debe entorpecer el funcionamiento de 

la economia. 

En el párrafo siguiente de la obra de Ada.m Smith se capta al~ 

no de l.cs principioa más importantes de su obra: "El hombre necesi

ta casi constantemente de .La ayuda de sus semejantes y sería .i.n6.ti1 

q,ue la esperase ánicamente de su benevolencia. Es má.o probable que 

la consiga si logra interesar en fa.-vor suyo el egoiamo de 1os demás, 

haciándoles ver que redunda en pi·ovecho de ell.os el hacer en au fa-
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vor lo que les pidc ••• dwne lo que ncccaito y te daré lo que tú nece 

sitas ••• no esperrunos nucvtra comida de la benevol~ncia d~l curnice

ro, del cerveC~ro o de~ panadero; la esperamos del cuidudo que e- -

llos tienen en su proplo interés. Ho nos dirigimos a su sentimiento 

humanitario, sino a au· egoísmo." 

Para Adnm Smith el hombre económico es individualista, egoista 

a imagen y semejanza del empresario capitalista .. Adam Smi.th re:fl.CJB 

en su pensamiento los intereses del capitalismo ir.dustrial, planteó 

el problema del beneficio del capital. as~ como la existcnc~a de ia 

clase capital.iota, de ].a clase terrateniente y de la el.ase trabajE:i.

dora. 

En la teoria de Adam Smith se establecen las bases de las ren

tas como partes integrantes del precio, a lo que Marx llamó J.a fór

mula trinitaria a la que más adelante nos referiremos. De ea'te pen

samiento oe desarrolla posteriormente la teoria de los flictores de 

la producción vigente hasta uhora. 

Ada.m Smith destaca la importancia de la división del trabaJo -

que es la causa m~s profunda de la productividad del trabajo y es -

la parte más importante en el desarrolio de la habilidad y la des-

treza de los trabajadores. En su famoso ejemplo de la fab~icaci6n -

de los alfileres, considera que se necesitan lB distintas orierHcio

neo a cargo de diversos asalur~ados. 

Considera el capital como una reserva que se acumula y establ~ 

ce la división en capital fijo y circulante asi como estudLa dJo-

tinta.s ola.aes de ca.pite.l: capi"tl!::!..l prestado u .interés y mercantil-iE 

dustr:i.al. asi como el capital en la industria ~r en la agricultura.

También aborda el. problema del trE:t.bL-l.jo productivo e improduct1 va y 

sobre ecta base censura el lujo de la noolezu y de l~ iglesia. 

El método de investigaci6n aun no ea rigurosamente cientlfi.co, 
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por lo que en 1a obra de Adnm :Jmith se encuentran categor1as econó

micas oobre la estructura oculta del sistema econ6mico capi.talista

y tambi6n anal iza J.os fenómenos tHl y como se presentan en la supe!' 

ficie, o sea que, parte de su obra tiene un gran valor cient1i'1co, -

en tanto que otra es merwnente descriptiva de lu real.ioad aparente. 

Los clásicos analizan a nivel macroecon6mico muchos fen6menos

y esta concepci6n se capta en 1a introducci6n de La Riqueza de las 

Nucionesi 11 La suma anual. de trabajo de cada nación consti. tuye el 

~ondo que la provee originariamente de todo lo que consume cada afio 

para atender a las necesidades o a las comodidades de la vida, y 

que es siempre, o bien un producto irunedi.ato de aquel trabajo, o 

bien algo que con 61 se compra a otras naciones." Aqui &dam Smi th no 

desarrolla la teoría de la reproducci6n de todo e1 capital social.

Deja de lado los medios y objetos de trabajo producidos en afias an

teriores, o sea, en t6rminos actuales que no diferencia lo que es -

el P.IB y el ingreso nacional. 

También anal.izó 1.a división del trabajo a nivel de toda la oc~ 

nom1a en el ejemplo de la fabricación de una chaqueta de lana, que 

requiere la participación desde el pastor, el cardador, el. tintore

ro, hilandero, tejedor, confeccionador y muchos otros m~s as1 como 

para la circulac~6n de la merca~c1a intervienen comerciantes, mari

neros, constructores naval.ea, mineros, loa que fabrican herramien-

tas, etc. cte., o sea, que la división del tr~bajo establece rela-

ciones d~ integración e interdependencia de loe capitalintas y de -

éstos con los trabajadol"es. 

Adam Smi th tiene como base de s1i p~nsam.iento la manufactura in 

gleea de eu tiempo y el desarrolio de la industria maquinizada, en 

el periodo inicial de la revolución industrial. 

Adum Smith desa.rroll.6 .la idea de que 11el valo::- que todo articu

lo tiene para la person& q~e lo ?Osee y que no abriga el propósito-
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de usarlo o conswnirl.o él mismo, s.ino de cambiarlo por otros articu 

loa, es igual a la cantidad de trabajo que le permite comprar o del 

que puede disponer ••• el trabajo es ia liUténtica medida del vu~or de 

cambio e.te todos loa art1cu1os." 

Podemos ver aqu! que adara Sm.i t.h redujo el carnbio de mercancias 

al. intercambio de trabajos • .identificó aa.1 el intercambio de mercan 

cias por mercancías o en términos simples, el trueque y el intercam 

bío en lu sociedad capital.ista. 

En su aportación a la teoria del comercio internacional desa

rrolló la teoria de las ventajas absolutas de costos y estos costos 

medidos en trabajo. De esta teoria de las ventajas absolutas de coa 

tos se desprende la conveniencia de que cada pais se eapecialize en 

la producción de aquellas mercancias que obtiene u un costo en tra

bajo menor que los demás paises. Por ejemplo, si Argentina y Brasil 

tíenen el primero una ventaja absoluta en trigo y Brasil en car~, -

es conveniente para ambos especializarse en el producto para el que 

tienen la ventaja absoluta en relaci6n con el otro pais o intercam

biar trigo de Argentina por cafá de Brasil y Brasil intercwnoiar su 

cafá por el trigo de Argentina.. 

DHvid Ricardo. 

David Hicartlo (1772-182)). Banquero y m.lllcnurio, posteI'J..orme~ 

te se dedic6 casi exclusivwnente a l~s ciencias, dado que tuvo una 

vida muy ac·tiva y participó en los asuntos más importantes de su 

tiempo, tanto en los de lu política econ6rn..Lca como en las discusio

nes científicas. 

Ricardo hizo avanzar el estudio Je la teoria del valor trabajo 

y para ello estudl6 amplilimente a Atlum Sm1th, Sin emburgo, Hicardo 

no logró deccuorir las c1;:1.ructeristicas contrad.lctorius del trab&.jo. 

No scpar6 la categoría trabajo de la cu.tegoria íuerza de trabu.io, -
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turca que rea.liz6 liiarx, aunque es necesario neñula.r que ref"lexion6-

sobre este tema. 

Bn ous aportaciones a 1~ teoría del dinero no desentraff6 el 

proceso de metamorfosis histórica de la mercancía en dinero, ni la 

transformación del dinero en capital, teorías que le correspondió -

desarrollar a Marx. 

Algunas de lns limitaciones en la investigación de fticurdo se 

debieron a que no conoció la dialáctica que tan genialmente Hegel -

desarrollaba en Alemania, por lo que conceoia el sistema capitalis

ta con caracterlsticas naturales. Para ~1 las leyes de la Economia 

Política no eran cambiantes y tenían un carácter cuantitativo y no 

cualitativo. 

El mérito de Ricardo se aprecia en la formulación de la ley e

conómica, de acuerdo con 1& cual el valor de crunbio del.as mercanci

as es directamente proporcional a la cantidad de trabajo empleado ~ 

en su producción e inversamente pi~oporcional a la productividad de 

este trabajo. 

Un mérito de Ricardo es que determina la magnitud del valor no 

sólo mediante el trabajo vivo, sino también mediante el trabajo ma

terializado, es decir, el que se emple6 con anterioridad en medioa

de producción y en materias primas. De esta manera superó la defi

c.i.encia tlel análisis de Adam Smith. 

~n la teoría del dinero, Hicardo, igual que Adam Smith, veía -

s6l.o el cu.rá.cter de mercancia del dinero. Marx al superar las teor1 

as de .los clásicos, demut:!stra que la d11·icul.'tad no rad.ica en enten

der que el. dinero es merclincia, sino en explicar c6mo y por qu~ una 

~ercanc!a especifLca se conv.ierte en dinero. Para Ricardo la fun- -

ción del dinero era la de medio de circulE..ci6n y cometió un grave !: 
rror al confundir: el dinero papel con el dinero metálico. Asimismo 



55 
se apoyó en la teor1a cuantitativa de1 dinero, po;.~ l.o qut;! entenditt

que ei valor del dinero depende de &u cantidad. 

~n el estudio de las gananci~s no logr6 desentrenar el origen 

de é13tas en la pl.usval.ia. Ricardo, del. mismo modo que Smith, descom 

pone e.L capital en fijo y circu.lante y fue Marx el que al. superéi.r a 

Ricardo, con base en 1.a teoría del valor trabajo establece la divi

sión del capital en constante y variable. 

Según este autor las mercancias se venden por un val.ar determ,:

nado por el tiempo de traoajo; de este valor se paga el salario, 

conatituyendo el resto el beneficio. 

"81 márito de Ricardo consiste, en primer lugar, en que fue 

quien eatableci6 que la distribuci6n depende de la producci6n y en 

segundo tt=rmino, en que expl.ic6 l.a. distribución de1 producto nacio

nal. por medio de l.n l.ucha de clases ...... " (6) 

Ricardo en su tiempo fue acusado de comunista. Por esto, des-

pu~s de Ricardo, l.a Econom1a Politica burguesa abandonó completame~ 

te l.a investigación de l.a tc..>ria del. valor· trabajo .. 

Una de ].as aportaciones muy importantes de Ricardo a la teor1a 

del comercio internacional., es l.u teorin de los costos comparativoo, 

que a diferencia de las ventajas absol.utas de Smith, establece que

cada pais que disponga de condiciones relativamente más ventajosas, 

debe especial.izarse en l.a producción de mercnncias con costos rela

tivamente menores, aunque la magnitud absoluta de los costos de pr2 

ducci6n de la mercancía sea superior a le de otro pa1s .. 

Para este autor la división internacional. del. tr&bajo está de

terminada por l.ns condic:i.ones natural.es de cadl;!. pals, de aqu.1 qu~ -

algunos deban desarrollar l.a industria y otros l.a agricultura. 

(6) Karataev y otros, obra citada, p~g. 207. 
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Ricardo es un representante decid.ido de la burgue3!1:1. indus

trial inglesa y de la libertad de comercio, que f&.vorecia el inter

cambio de los bienes industriales de ínglaterra por productos prim~ 

rios de las colonias. 

La Escuela de Chicago. Milton Priedman. 

El neoliberalismo es una expreai6n de la crisis de 11::1. regula-

c i6n monopolista estatal y lógicamente pretende resolver loa graves 

desequilibrios que padece el capitalismo en las dltimas dácadas, 

por la via de una política de 11austt3ridad", que necesariamente ae a 

plica a los trabajadores. Preconiza la libertad de comercio que se 

resuelve en la libertad de expansión de las corporaciones monop6li-

·ºªª· 
Parte del liberalismo de la escuela clásica; pero la muno invi 

sible de Adam Smith no es la mioma mano invisible de P'riedman, aqu~ 

lla era la del capi~a1ismo ascendente en contra del feudalismo y é~ 

ta ee la mano muy visible de las corporaciones y de la transnaciona 

lizaci6n del capital.. 

El neoliberaliamo sirve de base a la política económica de mu

chos paises y responde a las posiciones políticas más' conservadoras, 

como ea el caso de Estados Unidos e Inglaterra y entre los paises -

de América Latina, el caso extremo es el de Chile. Fundamental.mente 

entre los paises astronómicamente endeudados del Tercer Mundo se ha 

impuesto la política neolibera1 auspiciada por el P'ldí y expresada -

en las famosas Cartas de lntenci6n.que suscriben los gobiernos y se 

comprometen a pagar sus deudas, ap1icando las medidas necesariua p~ 

ra lograr este objetivo. 

La tesis central del neolibera.l.ismo es la libertad econ6mica,

mas no la igualdad de los ciudadanos y plantea que el mercado debe 

ser el regulador de los precios. Su pronunciamiento sobre la inter-
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f'er~nc1;,i d~l t!sttLdo ~n e.l funcionami.r.nto libre del mercado, conduce 

a lo que se ha dado en llamar e.l adelgazamiento del Estado. 

El neolibcralismo aoandon~ los esfuerzos de planificaci6n lle

vados a cabo por diversoa paises, preconiza asJ.mismo la supresi6n -

je los controles de prec4os, el desmantelamiento de los sistemas de 

seguridad social. Su posici6n en cuanto a la limitación de la in

tervención del. Gste.do t!n la economía, la refutó un investigador no_::

tewnericano, James Tobin, quien señala ''que llriedman funda su bata

lla contra el Estado: 1) que ser libre de toda coerci6n estatal ee-. 

el valor volitico supremo y 2} que los mercados competitivos son 

los que están en mejores condiciones para transformar la suma de 

tereses personales ••• •• (7) 

El mercado de la época de Adam Smith eru de libre competencia, 

que correspondía al ca pi ·talismo premonopolista,. en tanto que el mer 

cado de Friedman es de las gigantes corporaciones. 

Friedman insiste en que la inflación es un problema exclusiva 

mente monetario, y por lo tanto, responsabiliza al Estado de permi

tir emisiones excesivas ne dinero. Podemos decir que Yriedman form~ 

la una teoría cuantitativa del dinero y elude la inveotigaci6n de -

las complejas funciones del dinero, de aqui que la estabilizac16n -

monetaria seg!.L"l él., se logre a base de un crecimiento regular, a.l.r; 

dedor de un 3~ anual, de la cantidad de moneda en circulación, que 

cor.duce a un crecimlento sostenido de la producción con estabilidad 

de precios. 

Como vere~os adelante en el capitul.o dedicado al sistema mone

tario y el d1nero, la teoría cuantitativa es un anál.isis superfi- -

cial de un fen6meno que tiene causas muy complejas de raiz hist6ri

ca y que por 1o mismo, no puede ser controlado de manera simplista. 

Uno de los muonos errores de Friod."llan es suponer que los merca 

(7J ~osario Green, Loa Mitos de hlilton Friedman, pág. 22. 
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dos pued,:::n estaoil..1.zarse ,'{ olvJ.d.a las teuria.s de 1.as cr..LsUi que Kt::!_! 

nus J.ncorµor6 en su ;t.ndlis.Ls. 

En el. tt!m1:1. tlol ~atado, l'r1.edman tiene una posi.c.i.6n que lo sit~ 

a en el otro extremo de la tesJ.s keynesiuna.; sin embareo. las fun

ciones del Estado reducidas conservan las de la defensa. nu.ciona.1, -

las leyes y el. orden que gt:t.runtizen el funcl.on:..·1.mien.to del mercado 

perfecto. Sabemos que los gastos con fines b~licos en que incurren 

los Bstudos actualmente, representan un derroche ~ig1:1nte!3co; como -

lo h.a señalado la OHU, la eliminación de los gastos de guerra ayud~ 

r!Fi extraordin1:t.riamente ti l::s. sol.uci6n de los problemas más severos

que nacen de la miseria, enfer~edad e ignorancia. 

Friedman se opone u la política del llamado ~stado de bien~s-

ta.r y afirma que 11 Nos hemos hund.Ldo deo.i.do a los gastos médicos, 

los sistemas de seguro social, la prol..iferaci6n de cargos en la 1·un 

ci6n pdblica ••• Nosotros sin dificultad alguna demostramos que el 

sistema empeoraba, qu~ no avanzábamos hacia la igualdad ni hacia la 

eficnc.i;l ••• O seguimos desviándonos hacia el estatismo y l.a economía 

se estancará, o bien cambiwnns de rumbo y lu maquinaria. arrancará -

d~ nuevo." (8) 

Fricd.man ne pronur..ci.~ aqu1 como d-=Jfensor e 1de6logo del e;rupo 

más poderoso, que es el de loa banqueros, que subordinKn a sus inte

reses incluso a l.os Kstl:!.dos más ricos, como son Esta.dos Unidos e ln 

gla terr~ y apoyan dictaduras mili tares o a.1 ta.mente au tori tar ias en 

el Tercer Mundo. 

AtilLo Bor6n, ':(u.i:: !'f:lrtici1Ja en 1~ obru citada. de Rosario Green, 

cul.i.I'icu. de pro pues tu r.aleolibcru.1 la tcsi.s de l'r.i.edma.n y señal.a 

que la obra de ~r1~ama~ es de carácter acientifico. La ideología de 

r'"ricdman ~s una reupu.:?sta u lu crisl.s general dr~l. capl. talismo de 

(BJ ~os¡~rio Green, ooru c~tada, pdg. 24. 
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las 6.1 timas d~c-adas, que intenta ).u. recompo~u.cJ..6n i.s.u t.orl. tar la y con 

servadora del capital.ismo, 1:1. cuenta de extraer más proo.ucto excede~ 

te, tanto de los traoH.jadores del Pr.uner ,_tundo como del Terc~r 1i1un

do. 

!Je la m.i.mnu obru de Rosario lireen, aprovechamo~~ la::.; op.tni.on-.;!-i

de Alic.ia 3epdlveda, quien afirma 11
'{ del señor Pr.i.edman, ¿quién pr~ 

tege a loo trabujadores?". Un.muestra que son t~a.lsas J.as ari:rmacio-

nes de Friedmun rospecto de los sindicatos, puesto q~e los bent?f.t

cios de unos no se consiguen a expenslis tle otros trr.t.oajador~s y no 

es verdad que el poder du los sindicatos resida en su capt1.cida:.i po.

ra limi tur el nWnero de empleos. 

Si lu.s tesis keyn!::lsl.anas expresaron asim.i.smo una situaci6n de

cri:..1ls desde la .:.""lrimc.ra Guerra ulundial hasta los años treinta y la 

Segunda Guerra Mundial, la política 
1
económica deriv:::t.da de ellaz fa

voreció una expansión prolongada del capitalismo de lo~ monopolios

conjuntamente con una fuerte intervención del ~stado. 

Las tesis neolibcrales y la polit~ca econ6mica que de eilas 

surge, pretenden profund.1.Zar y prolongar la crisis caracterizada 

por el estancamiento y la inflación o estanflaci6n, con el objetivo 

de destruir parte de la riqueza acumulada y sobre esta base irraci~ 

nal o inhumana. reordenar el capitalismo que supuestamente podrá u

tilizar dtl una manera rentable la nueva y extraordinaria tecnología 

en el próximo mi.lenio. 
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CAPITULO Ill 

Xntroducci6n. 

La contabil.idad de la econom1a nacional. se reg~strn en grandes 

cuentt:ts y entre éstas mencionamofc" l.a de l.a producción z;acional,o s_: 

a,el PIB, l.a dc1 sector externo,o sea,l.a bal.anza de pagos, ia del 

sector público, es decir, el presupuesto de ingresos y egresos del.. 

sector oficial y las que registran l.as magnitudes de fenómenos ta

les como los áemográficos y otras más. 

E1 conjunto de las cuentas nacional.es nos permite entender l.os 

procesos econ6micoa, sociales, cuLturales y políticos de un pais,a

si como de las interrelaciones con el. reato del mundo por medio de 

l.a contabilidad mundial,que nos capacita para conocer la situaci6n

actual,como tarnbián las tendencias que se manifiestan en l.os proce

sos de crecimiento y desarrollo a nivel nacional e internacional. 

El sector externo de la econom1a refleja las relaciones econ6-

micaa que existen entre loa nacionales y el exterior referentes a -

negocios de compraventa de merca.ncias, servicios o movimientos d.e

capital que comprenden préstamos, inversiones y wnortizaciones. 

Concepto de Balanza de Pagos. 

La bnlanza de pagos internacionaLee constituye un estado con

centrado de todas las transacciones entre los residentes d~ un pais 

y el. resto del mundo, abarca por lo general un año. 

Este documento nos iní'orma sobre lti naturaleza ele 1.a economia

de una nación, a 1a vez que es unli de ias fuentes de informaci6n 

rn~s importantes para conocer la poSición económica internacionaL de 

un paiR. Por medio do lu balanza de pagos podemos saber si un pais 



tiene dif'icul tades para cwnpl.ir SU!:; obliglic1ones .i.nternac l.onali:s, o 

se ve ob1-igado a girar contra sus reservas monetarl.as, a pedir pre~ 

tado o a desl.nvertir, o ti.ene hol.gur1;:1. econ6mJ.ca y puede ronceder 

prástamos, hacer invers.l.ones o elevar el nivel de ou reserva. 

La bai1;:1.nza de p~goa inc1-uye pera cada pals en el latlo Uel actJ. 

vo, 1.os ingresos provenientes del. exter.l.or y un el. del pasivo, l.ou 

egresos efectuados en el exterior, pero en la cuenta dn cnpital el 

:novi:niento es lo opuesto. La ba.l.anza de pago!i enumera y c11u.ntd'.i.ca.

en el. l.ado del activo. todas las fuentes exteriores por las cuales 

los residentes de un pais reciben poder de compra por las mercunci

as y servicios proporciona.e.tos y por el. ingreso de ca.pi tal1~s; n ia -

vez enumera y cuantifica en el. lado del pasivo, todos los usos que 

dicho pais ha dado a su poder de compra en ilnportacl.6n de bi.eno!l, -

pago de servicios y exportación de capital. 

La balanza de pagos puede presentar superávit, déf.i.cit o equi

librio. Pero, 1o normal es que ningún pais acep~e el. déricit, po~ -

1o cual recurrirA a un conjunto de mecan~smos correctivos para eq~! 

librar su. balanza de pagos, dentro de los que ..Las devu..!..'.l.acione:l. el 

endeudamiento externo, el uso de las reservas o el incremento tle 

l.as exportaciones de mercancías y servia ioa y lu. disminuc LÓn da las 

importaciones, son elementos generad.ores O.el. equilibt'io 01.>n"tab..Le y 

te6rico, aunque no del equilibrio económico real. 

La balanza de pagos internucional.es incluye aos grandes ba.lan

zas: la de transacciones en cuenta corriente, que u. su vez. s-: "1.l.VJ.

de en balanza comercial o do :nercu.ncit1.s y la. balanza de servici.os.

y la de ca pi tales, quo a su voz se divide en bn.l:...-\nzu. de cap.i. tales :r 
movi1niento de la reserva. Ln. baJ..anza. de phgoo, aparte, inc:lu;¡'-l do!J 

rubros especiales: transferencia do ~ngreoo~ sin CQntrnpartida, y e 

rrores y omisiones. 

En tres formas d.l.ferentes se puede pres¿ntar la balanza de pa-



IS'Oa de un pa!s; en una, en doB y en tres columnas • .t!n una sola co

lumna se anotan las operaciones activas, pasivas y lou saldos res

pectivos; con la segunda forma se clnsifican 1as cuentas como en e.l 

balance por partida doble, registrándose en la primera columna las 

operaciones activas y en la segunda, las operaciones pasivas. gn la 

tercera f'orm.a se registran las operaciones como en la segunda í'or

ma, pero affadiendo una tercera columna para anotar ios saldos de 

las balanzas parc1nles y el saldo final. 

Balanza Comercial o de. Mercancías. 

~a balanza comercial enumera y cuantifica el valor monetario -

del total de las compras y !as ventas de mercancías de un país con 

el exterior. Esta val.uación se refiere a un per.1odo deternu.nudo, g.= 
neralmente un affo. 

El cómputo del valor de las exportaciones y de las importacio

nes se afecta por los renglones incl.uidos, las fuentes de informa

ción que se utilizan y el m~todo empl.eado en la val.uaci6n. 

~os renglones incluidos dependen del criterio que adopte cada

país. Entre otros se pueden señalar los sigui.entes: la pesca captu

rada en aguas nacionales por embarcaciones extranjeras o viceversa, 

la compravent~ de embarcaciones, el contrabando, los pagos efectua

don t'uera del periocto considerado, pero correspondientes a transac-

c.i.ones efect1.iadas en el mismo lapsu, la. compraventa de oro y pl.ata

procedente de la actividad minera nacional. Si.n embargo, hay un~ te~ 

dencin a lograr un mayor grado de uniformidad que facilite las com

paraciones de las balanzas de pagoo de todos los paises. Por ejem

plo, la conversión de l.os valores de las monedas nacionales a la uni 

dad monetaria q~u tiene l.as !'unciones de dinero mundial. 

Los ~~tales precio~os producen efectos Qistintos en la balanza 

de pagos, si se trata de metales preciosos mercnnciu.s o de metales 



monetarios. Cuando salen me ta leo: pre e iosos como mercancías, s igni.t~.:: 

ca un ingreso de div1sas para el pai1;; exportador, aei como un ~ume~ 

to del ingreso y del circulante, ya que la venta de oro como mercaE 

cia se considera una exportaci6n de mercancía. Y al con~rario, lu -

salida de oro monetario en calidad de pagos al extranjero, oignif'i

ca pera el país exportador: una desinversi6n, presi6n en el 1oercado 

de cambios, reducción en el ingreso y en el circulante y pJ-Lra el p~ 

is que lo recibe: una inversi6n, alivio en el mercado de cambios, -

aumento en el ingreso y en el circulante. 

En el método de valuación se ha generalizado valuar las expor

taciones POB, frontera o puerto nacional (en español LAb, libre u -

bordo); y las importaciones CIF, frontera o puerto nacional (en es

pañol CSF: cos~o, seguro y flete), esto es, se incluye en el valor 

de la mercancía importada, además del precio en el lugar de adquia~ 

oi6n, el seguro y el flete hasta el puerto o aduana de entrada al -

pais importador. 

Una balanza de comercio es favorabl~, positiva o activa, cuan

do el valor de las exportaciones excede al de las importaciones. Bn 

el caso contrario, se considera la balanza comercial desfavoraole,

negativa o pasiva. 

Balanza de Servicios. 

Aquí se registra el total de loe pagos quG 103 residentes de -

un país hacen a los del exterior y los que a su vez reciben de és

tos los nacionales por prestación de servicios. ~ara eston cfectoc 

s~ consideran a los individuos como nacionales o extranjeros, desde 

el punto de vista econ6mico y no jur!dico. Son residentes los indi

viduos que vi ven permanentemente en el. 'territorio n~cional, sean o 

no legalmente de nacionalidad mexicana y, extranj~rot-l los que resi

den en el exterior aunque legalmente sean mexicanos. 
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Loe siguientes concoptos por los que se reciben y bucen pagos 

por servicios son los más comunes: servicios de transporte, turismo 

o cuenta de V.lajeros, sor-.rici.os por comercio de mercancias, servi-

cioa por operaciones financieras, recaudaciones y gasten de los go

biernos, y otros. 

Balanza d.e Transaccion¿~ en Cuento. Corr.&.ente. 

Esta balanza es l<i. swna de las balanzas comercial. y de servi

cios. Cuando la balanza de transacciones en cuenta corriente tiene 

un saldo positivo, indica que loa residentes del pais transririeron 

a pro piedad de extranjeros esa. cantidad U.e más en mercancías y ser

vicios, en relac16n a lo que los residentes r;ixtrunj~ros traneí"irie

ron a loe primeros. 

En la.a relaciones econ6m.Lcas de un pn!s con el exterior hay un 

principio esencial: el saldo de la balanza en cuenta corriente ee -

siempre igual al saldo de la balanza de capitales, pero de signo 

contrarjo. Ya que cualquiera. que sea el sal.do negativo tie la cuenta 

corriente. será igual al financiamiento que reciba del exterior. Sí 

el ~nl.do en positivo, H.J.gnificn que el país otorgli un finnnc1arn1en

to igua.l &l exterior. ~l resto de lEL balanza de pagos inuestrt1. en 

qué forma se realizó el ~inanciamienta. 

~l déf'ici t i::n 1a cuerita. corriente de un pafs desurro1lado, 6.

U .A., trasciende al comercio internacional, dacto que su mcnedu eje! 

e.e funcioneo cte dinero mundial., puesto que ú.J.cho déficit es cubier

to necesur.i.a.mente por los demás países desarrollados e incluso por 

loo paises no 1nduatrial1zados. Por otra parte,el dcsequiJ1brio del 

sector externo de B.U.A., se agrava por el aesequiJ1brio de la cue~ 

ta del sector yi.1blico. Ahora bien, aunque lo~ µuiscs industrJ.ales -

.financi.e.n en una proporción mayor el. déficit cte EU11., compurutivameE' 

te la coutr.ibuci6n nel Tercer Jriur..do, es más elevadu si tomamoz en -
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cuenta la magnitud ele sus productos nucionu.les. 

Aunque en el. corto y mediano plazo r.:.U .. J\. eotá. resolv-1.endo el 

desequilibrjo de su sec~or externo, yli registra consecu~ncias neeu

tivas en su econom!a y en el futuro serán más ucus~d&s y oblig~Ua

mente tendrán que aplicar una pol.1tica de ajuste que limite e.l f1-

nanciamj_ento externo. r;sta tendencüt su manifiesta en .los cé.1..Jr.tiios -

que se dan en la Comunidad Hcon6mica Europea,que para l~J2 aispon

drá de su propia moneda i'uerte, asi como en 1.a búsqueda de solución 

al endeudamiento externo del Tercer utundo. 

~1 saldo positivo de l.u balanza de transaccione~ en cuentu co

rriente muestra loa recursos con que un pala cuenta. para invertir -

en el exterior, para aumentar su reserva monetaria, para comprar e~ 

Presas de extranjeros l.oc1:1.lizadas en su territorio o para ó.l.Bm1nuir 

SUD deudas con extranjeros. Por el contrario, el saldo negativo si~ 

nifica que el paia ha contraido deudas. 

El saldo negativo de la cuenta corriente de nuestro pais, como 

puede observarse en la balanza de pagos adjunta, de 1970 a 1.982, o

bligó a aplicar una pol.itiCa d~ ajuste que permitió obtener sQldos 

positivos que presentan movimientos no consolidados aun, porque en 

1986, registró saldo negativo y positivo en 1987 y 1988 nuevamente. 

El saldo positivo de un paia industrial., le permite realJzar -

inversiones en el extranjero, como es el. caso de Alemania Federal y 

Jap6n que invierten grandes cantidades de divisas en L.U.a. y en o

tros paises; hacer présta:nos, igualmente destinudos a g.U.A. o bien 

a otros paises. r.:n tanto que el. saldo positivo obtenido por tt:~xico

en los últimos afias, se emplea b~sicamente para cubrir el servicio 

del capital. extranjero, o sea, el pago de intereses y util.iaadcs. 

El anális1s e interpretación de los datos de la baianza de pa

gos, servirá para estructurar una serie de 1ineamientoa de política 
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comcrc.ial y fir.uncir.ru, que pueden ir desde ~sthbl.ecer una estrate

gia comercial proteccionista o libera.l, por medio de mt:.>canian:os f"is 

cales externos como arancelos, cuotas y otro tipo de controles, nas 

t& la determinación d.e una pol.!tJ.ca monetaria y crt:".dJ.t..Lcia, o bien 

pé:lra estructurar la polit.ica que l.leve a resol.ver el. problema tan a 

gudo que ha alcanzaao la deuda externa Ue .ltt mayoría de los paises, 

tanto subdesarrollados como algunos de los indu~;tria.l.cs. 

A cuyo respecto cabe agregar, que lo~ resultados de las poiit~ 

caR econ6m1cas aplicadas para corregir los desequilibrios del sec

tor externo, uo pueden ser igual.es cuando se tru. ta de un pal A desa-

rrollado, como es el caso de E.U.A. que es deudor neto, o de Alema

nia o Jap6n que son superavitarios, a31 como en un pais subdesarro

l.lado, México, por ejemplo. Bl sector externo está interr.elucionado 

con las otras magnitudes del FíB, como son el conawno, la inversión 

y el sector pdbl1co, por lo que los mov1m1entos del comercio exte

rior repercuten en la economía nacional y si cons~deramos el comer

cio mundial, sus desequilibrios provocan serios problemas que exi

gen ajustes que deben ser resueltos por todas las comun1rlades o ae 

lo contrario generan movimientos sociales complejos. 

Todas las operaciones de la balanza de transacciones en cuenta 

corriente, f'orman parte de la producción nacional cte mercancias y -

servicios, por lo cual el. saldo negativo o positivo ea l.u contribu

ción neta de l.a cuenta corriente al producto nacional. 

Para el cómputo del PlB ~l saldo positivo o nP.gativo de 1us 

transacciones comerciales y financieras con el exterior, es otro 

factor que lo enriquece o empobrece. El sector externo registra el 

valor monetario de todas l.as exportaciones, J...mportac.i..ones, pagos o 

ingresos de servicios al exterior ~ del exterior, contrataci6n u o

torgaci6n dt? empréstitos, y su sa.Ló.o noo indica B.l. en un año el pa

[s ganó o perdió en sus uctividades con o~ros paittes. Twnbi~n actdu 
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como indicador del pro~rcso del país, o hust~ qu~ µunLo est~ en con 

diciones de cumplir sus compromJ.aos con el exterior. La balanzii. d€: 

pagos es el instrumento o barómetro que analiza y mide el comporta

mien·to del sector externo. 

y e + L + G -t- ..< - M 

y Ingreso Nacional. 

e Gastos de consumo 

L Inversión 

G Gobierno 

X Exportación de mercancia.a y servicios 

Id Importación de mercancias y servicios 

y + ¡,¡ C + .L -t- U. + X 

Oferta Demanda 

Tambián podemos expresar la ecuación asi: 

Y - (C + L + GJ. X. - hl 

X - M da.ria el. déficit o superávit de la cuenta corriente. Ba

tas variables penniten conocer l.aa magnitudes macroeconómicas más -

importantes y establecer las poiiticas de ajuste que eupuestamente

dcben llevar al equilibrio; asimismo conocer los efectos desequili

bradores que un sector puede provocar en los otros. 

Lo que se importa es un aumento de 1os bienes disponibles ne e 

laboraci6n nacional y lo que se exporta es una aportación de l~ pr~ 

ducci6n nacione.l que favorece ei intercambio con ei resto del mun

do, asi como ~l crecimiento de las empresas o ramas exportadoras. 
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Contabilidad de la Balanza de ~agos. 

Dado que las transacciones internacionales deben efectuarse en 

divisas fuertes o sea en dinero munllit:1..l, los bancos tienen unn l'ar

ticipaci6n indispensable en el movimiento de las djvisas. ~ara ex

plicar de manera sencilla estas relaciones nos auxiliamos del ejem

pl.o siguiente: 

CUADRO l. 

Balanza de Pago~ de :México, l.987. 

Millones de Dólares 

Cuenta Corriente 

Debe Haber 

Aumento de saldos de 

divis~a en bancos 

Cuenta de Mercancías 

20 656 Exportación de IDercanc1as 20 656 

Importaci6n de mercnncias 12 223 Disminución de saldos de 12 223 

Aumento de saldos de 

divisas en buncos 

Servicios pagados a 

extranjeros 

divisas en bancos 

Cuenta de Servicios 

9 798 Servicios prestados a 

extranjeros 

9 7% 

l.4 350 DiSIDinuci6n de sal.dos de l.4 350 

divisas en bancos 

El sal.do de la cuenta de mercancías es de 8 433 millones de d6 

lu.res, en tanto que 1.a cuenta de servicios arroja un saldo negativo 

de 4 552 millones, por lo que el slt.l.do de la cuenta corriente da u

na sum~ de 3 881. millones de d6larea. 

La entrada o ingreno de divielis en cuenta corriente es de -

30 454 millones y l.~ salida o egreso es de 26 573 millones, lo que-



arroja un sal.do en bancos de 3 881 miilones, positivo o f~vorubl~. 

Para apegarno~ a la lógica en la clasif icaci6n de las distin

tas partidas de la balanza de pagos, e1 cambio neto en su posición 

de capital se debe registrar en la cuenta de cupital, entonce~ pas~ 

moa a esta cuenta el sal.do neto de divisas de la cuenta corriente -

que forma as! el movimiento de capital a corto plazo. Este es un re 

sultado de las operaciones comunes y corrientes de mercancibB y ser 

vicios. 

Balanza de Capitales. 

Esta balanza es el registro del movimiento de capital~s entre 

un país y loa deraás, por concepto de préstamos, inversiones, como -

también por sus pagos y devoluciones, incluidos los movimientos de 

la reserva monetaria. 

La cuenta de capital muestra si los residentes del país están

invirtiendo en el exterior más que los residentes extranjeros están 

invirtiendo en el país. Sefiala si hay una exportación neta o una im 

portaci6n neta de oro monetario. 

Cuando se invierte en el extranjero, se efectáa una salida de 

capital. Y cuando los extranjeros invierten en el país, se realiza

una entrada de capital.. 

Los movimientos de cápital se registran a la inversa que los -

de mercancías y servicios• pues la ex.portaci6n de ca pi tal se regis

tra en la balanza de capitales como un débito y la importaci6n como 

un crédito. 

Una salida de capital da origen a que se efectden paeos en di

visas. A cambio de estos pagos en divisas, se reciben derechos fi

nancieros como bonos, acciones, derechos de propiedad. Estos der,!

chos financieros contra extranjeros originarán ingresos de divisa11 
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cuando se liquide la inversión. En el caso de que la deuda no se re 

cupere, total o pnrcinlmente, este monto no recuperado representará 

una transferencia unilateral de fondos. Si el propietario al final, 

decide no repatriar la inversión a su pais, en ese momento se con

vierte en transferencia unilateral, semejante a una donación inter

nacional. 

Cuenta de Capital a Largo Plazo. 

En la cuenta de capital se contabiliza el movimiento de capi

tal a largo plai.o que incluye los próstamos a largo plazo, amortiz~ 

ciones de dichos préstamos o en otras palabras, el pngo del princi

pal y lns inversiones directas. Los préstamos de capital signifi-

can un cambio de capital líquido por títulos de valor u obligacio-

nes que representan un pasivo para ~1 pais prestatario y un activo

para el prestamista; y su vencimiento o plazo de amortización varia 

de más de un afio a quince, veinte o máe aftas segtin sea el plazo con 

certado. 

Los préstamos son del tipo de los préstamos bancarios y los 

concedidos por los gobiernos. Loe préstamos se otorgan al sistema 

bancario, que actualmente en M~xico se trata de un sistema naciona

lizado y así como al sector no bancario que incluye al sector públ~ 

co y al sector privado. Los préstamos u obligaciones devengan inte-

reses. 

En la balanza de pHgos las amortizaciones se contabilizan en -

la cuenta de capital en tanto que los intereses, utilidades y rega

lías form~n parte de la cuenta de servicios en la cuenta corriente. 

Las inversiones directas en el extranjero o del extranjero ca~ 

ceden propiedad directa al inversiqnista sobre la empresa. Las in

versiones directas están reguladas por disposiciones legales canfor 

me a la política que cadn pa!s aplique en este renglón. 
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Los rendimientos que generan las inversiones directas o utili

dades se registran también en la cuenta de servicios de la cuenta -

corriente. 

Reserva. 

La reserva monetaria es el conjunto de valoree liquidas inter

nacionales con loe que cada pala 1iquida sus saldos finales con el 

exterior. 

Las alzas y bajas de los medioa de pago internacionales se dan 

con las variaciones de la reserva. ya que hoy en dia el principal -

objetivo de las reservas es liquidar los saldos con el exterior y ~ 

regular loa sistemas monetarios nacionales es un objetivo secunda

rio. Tambi~n sirve la reserva de apoyo al tipo de cambio. El saldo 

neto, positivo o negativo de la balanza de pagos se ve reflejado en 

el aumento o disminución de la reserva nacional. 

Las operaciones de ia reserva internacional 1.aa constituyen 

los siguientes elementos: 

Oro monetario. Sólo se·coneideran las operaciones de ingreso o 

egreso de las tenencias de las autoridades monetarias. (Tesorería, 

banco central o fondo de estabilización de cambios). 

Monedas extranjeras o dep6sitoa bancarios en posesi6n de auto

ridades monetarias o por bancos de dep6sito suj_etos a su control. -

(Tenencias oficiales). 

Títulos extranjeros a corto plazo en posesión oficial, fácil

mente convertibles en efectivo. 

Depósitos bancarios en el paie en posesión de bancos y autori

dades monetarias. 

Titulas nacionales a corto plazo en posesión de 1.as mismas. 

Venta de valores a largo piazo en posesión oficial. 
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Util1zaci6n de 1os recursos del Pondo Monetario Internacional. 

En México la plata en poder dei Banco de ~éxico forma parte de 

la reserva. 

errores y Omisiones. 

Este rubro es una cuenta de ajuste para igualar el total del -

DBHB (ingresos) con el total del HABEK (pagos) de la balanza de pa

gos. No todos los registros de las cuentas de la balanza de pagos -

son exactos; algunos de ellos son estimados, yn que el contrabando, 

la ocultaci6n de valores tanto por exportadores como por importado

res, las compras y ventas fronterizas, los gastos de viujeros y o

tros muchos factores, hacen imposible que sea exacta ia anotación -

de todas y cada una de las operaciones en loa dos lados de la balan 

za de pagos. La cuenta de errores y o~isiones lleva signo negativo

º positivo, aeglin sea que el faltante o exceso se produzca en la co 

lumna del DEBE o del HABER. 

El. Equi1ibrio de la Balanza de Pagos. 

Existe equilibrio en la balanza de pagos do un pais cuando el 

total de sus ingresos que provienen del exterior es suficiente para 

afrontar todos sus pagos al exterior, sin alterar en forma importa~ 

te sus reservas, ni sus deudas, ni las inversiones internacionales. 

Para esto ae deben cumplir los dos siguientes principios. El prime

ro dice que las relaciones económicas internacionales deben mostrar 

en conjunto que la suma de los gastos exteriores de todos los pai

ses debe ser igual a la suma de todos J.oa ingresos que se percioen

de1 exterior. Las naciones en particular pueden tener déficit o su

perávit, pero el total de pagos e ingresos entre paises, o sea, a ni

vel ~undial, deberá nivelarse. 

El segundo expresa que para cada pais en particular el conjun.-
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to de cuentas con el exterior se deberá. ajustu.r tambión H. un pr.tnc.= 

pio similar; o sea, que re:firiéndoee a un periodo determi.nudo, los 

ingresos que reciba habrán de igualarse a los pagos que realize, si 

se incluyen los cambios en los préstamos y las inversiones de car~c 

ter internacional. 

Para lograr el equilibrio contable en La ballinza de pagos de -

los paises en particular, cuando comercial o financieramente regi.s

tran dé~icit o superávit, será neces~rio cuando tenga d6ficit, que 

el paia de que se trata disminuya sus reservas de oro y divisas, r! 

ciba un saldo neto por préstamos e inversiones del exterior o liqu.= 

de inversiones en el extranjero; es decir, que se registre un saldo 

a su favor en la cuenta de capital. 

Cuando tenga superávit se requiere que exporte capital por la 

diferencia, ya sea invirtiendo o concediendo crádito, amort~zando -

deudas exteriores, incrementando sus reservas o adquiriendo inver

siones de extranjeros en su propio territorio. 

Ya sea que el pais preste capital o lo reciba en préstamo, ad

quiera inversiones en el eXterior o las liquide, awncnt~ o di3minu

ya su reserva, todas estas son diferentes formas de ~portar o de -

exportar capitai. Todos estos conceptos forman parte del movimien

to de capital. El saldo neto significa el saldo final positivo o n! 

gativo resultante de sumar y reatar estos conceptos. La adquisición 

de reservas en oro y divisas es equivalente n una inversión inter~ 

cional. y su venta a una desinversi6n. E:l pago de un pasivo al exte

rior o la obtención de un préstamo de éste equivale también a un mo 

vimiento de capital, semejante al movimiento que se registra cuando 

el pa!s recibe una inversión directa o la reaiiza. 

Desequilibrios de ia Balanza de ~agos. 

La. bal.anza de pagos de un pais siempre estli. equil..1.brada conta-



74 
bltmente, pero desde ei punto de vLsta econ6mico la balanza muestra 

desequilibrio cuando el país al verse ob1Lgado gira contra sus re

servas internacionales, o está equilibrada cuando no hay movimien

to de 1as reservas. 

En el cwnbiunte mundo actual muchas causas perturban el equi

librio de las cuentas internacionales. ~1 desarrollo económico es -

desigual y consecuentemente existen paises con desequilibrio posit~ 

vo,es decir, los acreedores, y paises con desequilibrio negativo, -

loa deudores. 

Las causas más importantes de laa perturbaciones de la balanza 

de.pagos son: 

Perturbaciones a corto plazo: Como las de tipo estacional que 

afectan en primer lugar a los paises que exportan productos a~rico-

1ae. Puede ser de consecuencias ligeras el desequilibrio estacio- -

nal, si una etapa de déficit se compensa con una de superávit. La 

estacionalidad en 1a producción agrícola afecta los precios y como

consecuencia los ingresos por exportación. gate fenómeno hu obliga

do a los paises que exportan productoa agricolaa a tomar medidas d~ 

versas con el propósito de regular la oferta durante todo el ario, -

como se hace por ejemplo con el café. 

Desequilibrios ciclicos: Estos son resultado de las fluctuacio 

nea de la actividad económica que afectan regular o periódicamente 

a los paises de economía de mercado. Cuando se produce una baja en 

la producción los ingresos descienden, se debilita tanto la demanda 

de medios de producción como la de me~ios de conswno y como reperc~ 

si6n disminuye el comercio mundial. Las depresiones del ciclo econ2 

mico afectan seriamente a los paises en v!ae de desarrollo, pues en 

cuentran mayores dificultades para-wnpliar sus exportaciones y diR

minuir sus importaciones; lo cual agrava el dáficit de su ba1anza -

de pagos. 
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Cambios en el ingreso monetario: Este desequilibrio se genera 

por la inflación o la deflación. 

Cuando a los precios corrientes la demanda total de bienes y -

servicios excede a la producción total. del paia más cualquier ingr~ 

so normal de capital a largo plazo hay inflación; ésta por lo gene

ral se hace factible y la acompa~a una gran afluencia de dinero cr~ 

ado recientemente por el sistema bancario o por el gobierno; tam- -

bián puede aparecer la inflación cuando el financiamiento de loa 

gastos crecientes se hace por medio de deaatesoramiento del dinero 

existente. Por lo camón la inflación va acompañada de un aumento en 

el nivel de los precios; este aumento se puede traducir en un aumen 

to mayor de los precios internos en comparaci6n con 1os precios del 

extranjero, es decir, en un cambio de los prec~os relativos. Esto a 

su vez aumenta la propensión a importar y ejerce un efecto negativo 

en la exportación. 

Cualquier inflación tiende a ocasionar un déficit en la balan

za de pagos y éste será mayor si el país depende en gran parte del 

comercio exterior. 

Varias son las causas que provocan el crecimiento de los gas

tos caracteristicos de la inflación, ya sea que se trate de una in

flación moderada o muy severa. Enormes gastos en equipo militar y -

en el mRntenimiento de las tropas son provocados por una guerra. 

También se produce cuando el pais emprende inversionen en Ulla pro

porción excedente al ahorro interno y a la entrada normal de capi

tai. 

Desequilibrio de fomento: Este se produce como consecuencia de 

la política de desarrollo industrial emprendida por lon paises atra 

sados cuando sus ahorros internos no son suficientes para financia~ 

lo. Esta política económica exige bienes de producción que no se 

producen en el país y se necesita importarios y ya que las exporta-
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ciones en primer lugar de art1cu1os poco elaborados no proveen de -

las suficientes divisas se incurre en déficit continuos; por otro -

lado, ae crean lo.a condiciones adecuad.as para las inversiones direc 

tas a .fin de que ayuden al desarrollo, pero a la~go plazo lus sali

das de divisas por concepto de pagos por usar capital extranjero 

disminuyen las tenencias de divisas para pagar ltts importaciones de 

bienes de capital, as~ como el servicio por el uso de capital extra~ 

jero y el desequilibrio llega a ser permanente. ~ste es el ·desequi

librio producido en los paises atraaados ~n el desarrollo indus- -

trial que inician un proceso de cambio para transformar .la economía 

preponderantemente Hgr!cola en una de tipo industrial. 

Cambios estructurales: Estos cambios se producen en virtud de 

las tranafonnaciones en la técnica de producción y sus efectos se -

observan en la oferta y en la demanda. 

Se produce un cambio estructural en la oferta cuando se agot~n 

loe recursos naturales como los minerales,1o que obliga a que se 

promuevan modificaciones en la producci6n substituyendo loo renglo

nes de la actividad minera por otros,sobre todo por producc16n agr~ 

cola. Ea el caso de México, que hasta la década de loe veintes de

pendía de exportar productoo minerales que se han ido agotando. 

Los cambios estructurales más importantes se dan en lus modifi 

caciones de la producción industrial.. Los avances tccno16gicos au

mentan en forma continua tanto La ii=ta de ~uevos productos como 

loa procedimientos para obtenerios; ello origina cambios en la es

tructura comercial mundial y aumenta asimismo lu brecha entre los -

paises industria1en y los no industriBlizados. 

Loa productos industriales substitutos de los de origen prima

rio afectan con infortunio la oferta de los paises en vías de desa

rrollo y contribuyen a desequilibrar la balanza de pagos. Por su 

parte, los paises industriales mejoran la oferta de sus productos y 
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La estructura comercial mundial ha cambiado favoreciendo los -

productos industriales, dando como resultado un aumento del comer

cio entre estos paises .y los paises subdesarrollados pierden peso -

en la exportación mundia1. 

Se producen cambios en la demanda al modificarse los gustos, -

ya sea que influyan en favor o en contra de loe productos de un pa

is. Conforme aumenta el ingreso de loa consumidores ownbia su deman 

da, por ejemplo en la al.imentaci6n, de los cereales a los productos 

cárnicos y lácteos; con lo que se dan alteraciones en el comercio

de cereales y derivados de la carne y la leche. Actualmente la ali

mentaci6n en Europa está sufriendo un cwnbio bastante fuerte modifi 

cando la dieta anterior a base de un consumo mayor de hortalizas y 

frutas, y disminuyendo el consumo de té y cafá, lo que necesariamen 

te afectará a los grandes productores de1 Tercer Mundo de estos dos 

dltimos productos sobre todo, y posiblemente mejore la demanda de -

frutas y hortalizas. Los avances químico~ han producido desplaza- -

mientas en el mercado mundial de fibras de origen vegetai y en mu

chísimos otros renglones. El número de productos industriales crece 

de manera constB.n te oompi tiendo con los de origen pr.imn.rio, p~ro a

demás la tendencia en los áltimos anos es la de un crecimiento no

table del sector de servicios, problema que incluso se discute en -

el GATT para incluirlo en su reglamentación y propiciar la politica 

de su liberalización. 

Utilidad de la Balanza de Pagos. 

La utilidad básica de la balanza de pagos se encuentra en lo -

importante que es para un país conocer los efectos de las importa

ciones y exportaciones de bienes y servicios, en donde obtienen ve~ 

dadera importancia tambián loa pr~stamos exteriores y las inversio-
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nea directas por su contribución al desarrollo econ6mico o a los 

problemlis del retroceso económico que padecen los paises del Tercer 

Mundo como consecuencia del enorme endeudamiento y el oneroso servi 

cio de la deuda. 

Las importaciones equivalen a un incremento de los satisfacto

res de que carece una economia manifiesta en cantidad, oportunidad

de abastecimiento o las calidades requeridas que serian más caras -

si las produjera. A la vez, las importaciones constituyen el medio 

más conveniente de empl.ear las d.ivisas adquiridas contrastando con 

lal3 ideas que heredamos de los mercanti:lietas (y que sue.len tener -

aán cierta vigencia) de procurar saldos extranjeros para recibirlos 

en metales preciosos. 

Las exportaciones por su parte, también tienen doble función: 

Consti·tuyen la manera más conveniente y sólida de adquirir a -

titulo propio capacidad de compra internacional empleando m~e efi

cientemente los recursos productivos nacional.es (especialmente el -

trabajo, el capital. y los recursos naturales) y que de otra manera

quedarian en forma parcial. sin ocupación u obtendrian una menor re

muneración si se empleasen para satisfacer demandas nacionaies. 

Permiten aprovechar un muyor mercado para vender productoo que 

aparte de ser prop~cio para el mejor empleo de los recursos produc

tivos más abundantes en el pala, promueven incrementos en la ocupa

ción, en la productividad y en las ganancias de lns empresas nacio

na'lea. 

Entre los múl. tip:Les benef.'"icios de ·..:ontar con un buen sistema -

para cuantifLcar :La bal.anza de pagoP. tenemos que: 

Sirve como instrumento de e.nJ.lisie pues muestra cada ai'io la es 

tructura de las operaciones exteriores, la proyección en a1 pasado

y sus tendencias. 
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Da pautas de pol~tica para regular el mercado de cambio~, para 

l.o cual se ne ce si ta conocer los movimientos de los pagos internaci~ 

nalee, el costo y el origen de los ingresos y egresos en divisas y 

prever a corto piazo la capacidad de pago del pais para afrontar el 

cumpliiniento de sus obligaciones. Para lo cual se necesita disponer 

de estadiaticas dignas de ser atend.Ldas. 

Por otra parte, entre los aspectos que se deben considerar al. 

registrar en unn cuenta especial loa diferentes conceptos por los -

que los residentes de un paie hicieron pagos al exterior, al mismo 

tiempo que recibieron ingresos de ~ste, tenemos los siguientes: 

Cuantiflcar el saldo de cada ba.J.anza parcial y saber cómo se -

financió en caso negativo, o conocer qu6 apiicación se 1e dio al 

saldo si fue positivo. En genera1, permite conocer cómo se empleó -

el superávit o ia manera en que se cubrió el d~ficit final. 

Cuantificar la cifra que afíadi6 o restó el sector externo al -

ingreso nacional y estimar sus efectos sobre la actividad económica 

nacional, como se sefia.16 en las ecuaciones de páginas atráe. 

La Balanza de Pagos Mexicana y sus liubros. 

Su forma de presentación ha variado a lo largo de los affos con 

lo que se dificulta en forma sensible su análisis histórico, pues -

la autoridad monetaria mexicana es decir el Banco de ~éxico, modif~ 

ca frecuentemente la estructura y composición de loa rengJ.ones que 

la integran, afiade algunus nuevos o desglosa o re~ne otros. Por eso 

no se puede pensar en un sólo tipo de presentación detallada de la 

ballinza de pagos, el que puede variar de acuerdo con disposiciones 

técnicas o pol~ticas de ia Banca Central, la que utiliza un 1engua

je comp1ejo, contrastlinte con la sencil.lez del. que utiliza la de B.= 
tados Unidos la cual mantiene afio con año los mismoo encabezados, -

con lo que en el caso de México es imposible hacer una ba1anza que 
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comprenda varios años porque sus rubros cambian constantemente. Pe

ro el trasfondo de esta acci6n es hacer nebulosa la comprenai6n a -

simple vista de los datos que presenta, incluso para loe expertos -

en la materia. 

Lo normal es que la balanza de pagos aparezca dentro de los l~ 

formes Anuales del Banco de México con la estructura que enseguiaa

presentamos, cuyos renglones a continuación explicaremos. Ver CUA-

DRO 2. 

Grandes Rubros de la Balanza de ragos ~exicana. 

l) Saldo en Cuenta Corriente. 

2) Ingresos. 

Exportación de Mercancias y Servicios. 

3) Egresos. 

Importación de Mercancias y Servicios. 

4) Cuenta de Capita1. 

5) Derechos Especiales de Giro. 

6) Errores y Omisiones. 

7) Variación de la Reserva Monetaria del Banco de México. 

2) Ingresos. 

Exportación de Mercancías y Servicios. 

Este rubro siempre tendrá signo positivo ya que implica ventas 

de productos mexicanos que se realizaron en el exterior, o algtln 

servicio como servicios por transformación, viajeros a1 interior, -

intereses o por venta de productos que se realizaron en 1a frontera 

como muestra el renglón de viajeros fronterizos. En este rubro tie

nen gran importancitt los ingresos de servicios por tranaformaci6n. 
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Trnnaport~s diversos. Son captaciones de divisas refiriéndose

ª ingresos y egresos por concepto de servicios de transportación 

que se prestaron a otros paises, tanto aéreos como marítimos y te

rrestres .. 

Viajeros al interior o turismo ingresivo. Son los gastos que -

visitantes del exterior hicieron en México. 

Viajeroa fronterizos. Los gastos que c~udadanos extranjeros 

realizan en las zonas fronterizas del paia. 

Servicios por tranaformac16n. Son las percepciones del pais en 

primer lugar por maquiladoras, vienen siendo las ganancias del paia 

gracias a la transformación de parte del proceso de un determinado 

producto, el cual ae termina en el exterior, pero deja en el pa!e -

valor agregado como oalarios, impuestos, compras de insumos, etc •• 

3) Egresos • 

.Importación de Mercancías y Servicios (-). 

Lmportaci6n de mercancías. Es el valor de las compras de mer

cancías que loa nacionales hicieron en el exterior, pueden ser ma

terias primas, productos intermedios, manufacturas o bien, tratarse 

de medios de capital o de consumo, los que pueden ser dtiles al de

sarrollo económico así como de tipo suntuario, e incluso de carác-

ter no necesario o nocivo; su signo siempre es negativo porque aon

aalidas de dinero al exterior. 

Viajeros al exterior: ·turismo egres.Lvo. Aqui se anotan loa ga~ 

toa de los turiatas nacionales que van al extranjero y generan aai; 

das de divisas. En este renglón se incluyen los gastos de loa estu

diantes nacionales que astudian en el exterior y pasajes internaci~ 

naleG, que son las estadísticas de las ·compali.iae de aviación, te- -

rrestres o ;naritimas del monto de los pasajes vendidos anualmente;

datos que tienen obligación de dar a algunas a~toridades hacenda- -
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Viajeros fronterizos. Son las compras que los mexicanoQ que r= 
siden dentro de las fajus fronterizas efectúan en el exterior, y 

que pueden acogerse a 1.a 1egislaci6n vigente de "zonas o peri.metros 

libres", donde circula con libertad .la compra y venta de articulos

extranjero~ sin ningdn impuesto, control o prohibición estatal. Es

tas transacciones se realizan por ejemplo en las ciudades norteame

ricanas de San Diego, El Paso, Laredo y otras muy integradas a ias 

mexicanas como Ciudad Juárez, Laredo, Tijuana o entidades cornpietas 

como Quintana Roo y Baja California, lo cual conntituye un problema 

fronterizo. 

Fletes y seguros. Es el importe que tiene que pagar al. exte- -

rior un exportador nacional por transportes diversos y asegurar su 

meroancia. 

Transportes diversos. Boletos de avión, barco, ferrocarri1 u ~ 

tros transportes relacionados con los gastos de P.xportaci6n. Aqui 

no se consideran los seguros. 

Financ i.eroa. 

Remesas al exterior por el pago del servicio que presta el. ca

pital ex·tranjcro,.o sea, el pago de utilidades a los que realizwt in

versiones directas en el paíe,asi como intereses por el capital de 

préstamo. A estos renglones básicos se agrega el de comisiones que 

es un pago a quienes promueven est~s operaciones financieras. 

Cabe hacer notar que en u til.idad_es se considera el renglón de 

1.as reinvertidas como un egreso de divisas, lo que resulta conf'uso 

porque en realidad forman parte de las utilidades que obtienen en -

el pais los inversionistas extranjeros ya que de esta magnitud se -

reali~an las reinversiones que se registran en la cuenta de ca pi- -

tal. 
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E1 reng16n de utilidades reinvertidas da origen a. un movl.II1ien

to complejo porque aparecen como una salida en la cuenta de egresos 

y reaparecen en la cuenta de capital a largo plazo, lo cual obscur~ 

ce las proporciones entre las nuevas inversiones y las utilidades -

que ~atas producen. Aqui queda planteado el problema de cu~nto real 

mente aportan las trnnsnacionales de capital originado en sus pro

pios paises. 

La fo.tina. como operan laa "compariias transnacionales" ha sido -

tratada por connotados especialistas quienes afirman que estas in

versiones aprovechan las buenas perspectivas que ofrecen loa gobie~ 

nos en cuanto a faci.l.t.dudes fiscales, ini~raestructura y mano de o

bra barata, asi como otros insumos con los cuales operan en forma -

especulativa obteniendo altas tasas de utilidad que les pennite re

invertir en el pais y por lo tanto, crecer a cuenta de una produc- -

ci6n generada en el pa!s y que obliga a éste a un mayor empleo de -

dinero mundial para darles seguridad a estos inversionistas. Estos 

procesos amplían.por una parte, la internacionalización de la econo

mía y por la otra, profun~izan la dependencia de nuestro país. Con 

frecuencia aparte de explotar loa elementos antes enunciados, expl~ 

tan los recursos natural.es, verdadera.mente saqueándolos. El proble

ma principal. que generan dichas empresas aparte de los mencionados, 

es la amenaza de entremeterse en los asuntos nacionales, as! como u

n~ aa1ida intermitente de capitales. De alli su no conveniencia de 

la forma de operación y la necesidad de reglamentar ésta,puea de no 

hacerio,continuará la salida de excedente econ6mico nacional • 

.Intereses. En este renglón cabe destacar el cómputo del pago -

de intereses por préstamos del exterior al sector bancario ahora na 

ciona1izado y al sector oo bancario. Estos intereses están en la 

cuenta de servicios porque constituyen el pago de un servicio deno

minado servicio del pago de la deuda externa, al cual ha estado su-
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jeto México desde épocas pc-l.sadas y lo sigue estando como se observa 

en lu balanza del CUADRO 2. Lo más comdn es que los pagos por serv~ 

cio de 1a deuda se real.icen con el. aval de NAF' IliSA o del. :a aneo de -

M~xico, que como Banco Central debe servir de agente financiero y -

bancario al gobierno en el. exterior, dando como garantia prendaria-

1.a propia reserva monetaria deL pais. 

Transferencias. Ocasional.mente aparece este rengi6n que signi

fica ingresos o egresos que no tienen contrapartida,es decir, impl~ 

can que se transfiere una cantidad sin ser reembolsada. 

4) Cuenta de Capitai. 

En pasivos entran las subcuentas sector bancario, sector no 

bancario y, redocumentaciones y otros financiamientos. 

En l.a cuenta del. sector bancario se contabilizan las operacio

nes que realizan la banca de desarro1lo, 1a banca comerciai y e1 

Banco de México. Debe destacarse el renglón de amortizaciones de 

l.oa préstamos que recibe el sector bancario. 

En la subcuenta de los pasivos del sector no bancario se dee

gl.o san el. sector pó.blico y el. privado. En el sector públ.ico se re

gistran las amortizaciones que realiza éste. El. servicio del capi-

tal extranjero por utilidades, intereses y amortizaciones alcanz6 -

para e1 ano de 1.987, como ejemplo, una suma de 12 415.4 millones de 

dólares. 

La cuenta del sector privado corresponde básicamente a las in

versiones extranjeras directas y otros pasivos cuyo contenido no es 

tá suficientemente claro. 

La cuenta de activos no repre~enta fuertes movimientos. 

La cuenta de capital de corto plazo se divide twnbién en pasi-

vos y activos. La cuenta de pasivos registra ias m1smas subcuentas 



de loa pasivos de largo plazo, o sea, sector bancario, ~ector no 

bancario y redo011111entac1ones y otros i·.1.nt:t.nc.J.anuentos, aunque· loa 

magnitudes del movimiento de divisas ea menor. 

5) Derechos Especiaies de Giro. 
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Son una parte de nuestra reserva monetaria depositada en el 

Fondo ·tttonetario Internacional seglin l.os tratados de Bretton ;joods 

en 1~44. La moneda del ~~I son loa derecnos especiales de giro o 

DEG. En consecuencia son parte de nuestros activos depositados en 

el exterior y sirven de apoyo a la paridad de nuestra moneda. Segdn 

la entrada o salida de D~G, este rubro puede tener sEUdos positivos 

o negativos. 

6) Errores y Omisiones. 

Cabe mencionar que pueden existir errores numáricos al trab&

jar con grandes cantidades, también con muchns entradas o sal.idas -

de capitales, por compras no registradas, omisiones, el contraban

do, lo que constituye uno de los má.s graves problemas del comercio 

exterior de México. Se inciuyen asimismo salidas de capitales no r! 

gistradoa, es decir, las llamadas fugas de ca pi tal o e.a.pi t.&.les so
londrina. 

según la Federal Deposit and investment Corporation de ~.U.A. 

los mexLcanos han hecho inversiones en E.U.A., por más de 100 000 

mi11ones de dólares, que representan una magnitud casi igual a la 

deuda externa dei pa1s. Tal salida de capitales no se registra -

en nuestra balanza. Los intereses y utilidades que devengan es

tas inversiones no ingresan ai pnis. Comparativamente las inver

siones directas extranjeras en México, suman 23 825 millon~a de -

dól.ares. (9) 

(9) Armando Labra ¡.¡, Excel.sior. ~ de abril. de l.989. 
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7) Variaci6n de lu Reserva Monetaria del. Banco de México. 

Estu será eJ. resultado de la suma algebraica de l.a cuenta co

rriente, la cuento. de capital y errores y omisiones. Significa la -

medidli en que se acrecentaron o disminuyeron loa niveles de nues- -

tras reservas. Los niveles de la reserva serán los mejores avttles -

para sostener la paridad cambiaria del peso mexicano dentro de los 

mercados de dinero y c&pitalen o de divisas extrnnjeras. Una baja -

sustancial en el. nivel de la reserva monetaria del país significará 

un grave deterioro de la situación financiera y económica del país, 

que podrá generar una devaluación monetari~ o que generará un elev! 

do grado de deacon~ianza por parte de los organismos financieros i~ 

ternacionales que otorgan financiamiento a México y anteo de conce

derlo tomnn muy en cuenta el nivel de la reserva. Aai, la variación 

negativa de la reserva monetaria del pais deberá tener un limite 

cuantitativo,abajo del cual. se puede suscitar una fuerte crisis eco 

n6mica nacional repercutiendo en los·niveles de ocupación y consunlo 

de las grandes masas de la población. 

Apreciación Global de la Balanza de Pagoe de Máxico 1970-1987. 

En el CUADRO 3 se presenta un panorama del desarrollo de los -

principales renglonec de l.a balanza de pagos mexicana de 1970 a - -

l.987. Allí se encuentran en parte l.ae razones de la crisis de l.a e

conoinia mexicana referente al sector externo, se presenta el dete-

rioro d~ nu~stra cuenta con el. exterior que en 1970 era grave por -

el crecimiento del déficit en cuenta corriente, que de -l. l.88 millo

nes de dólares en 1970 aumentó n -12 544 en 1981, A partir de 1982 

se pone en marcha l.a llrunada politica de ajuste con intervención 

del FM.L que tiene como objetivo generar un superávit en lu cuenta -

de mercancias,que permita hacer frente al pago de loe intereses de 

l.a deuda externa. De est~ fechu hasta 1987 los saldos positivos de 

la cuenta de mercancias han contribuido a disminuir los saldos tra-
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diciona.lmer1te negativos de le. cuenta corriente. 

La crisis se hace visible en 1.982 pero su proceso tiene tras -

de si varius décadas. Si observainos la cuenta de capJ.t~l. vemos que 

de 849 millones de d6lares en 1970 creció aceleradamente nastu al-

canzar un monto de 21 859 millones en 1981. Al persistente dáf~cit

de la cuenta de marca.ncias se sum6 el déficit también creciente de 

la cuenta de servicios, cuyo renglón más pesado es precisamente ei -

del servicio de la deuda. El agravamiento del oector externo provo

c6 inseguridad en los mercados de capitales y de cambios, por lo que 

hubo salida de divisas en maeni tudes conoid·t!rables, como ya ee a.nen 

t6 atril.a. 

El desequilibrio de la balanza de pagos obligó a su correc

ción; las medidas más importantes ae aplican a la disminución de 

las :.mportacionea que de un máximo de 23 930 millones de dólares en 

1981 descendieron a 14 437 en 1982, tal disminución ha continuado 

hasta el presente y en 1987 alcanza un nivel de 12 223 que sigue 

siendo inferior al de 1982. Por otra parte, se aplica una pol~tica -

de fomento de las exportaciones qu.e alcanzaron un máximo en 1984 

con 24 196 millones de d61ares; pero en los años siguientes se ob

serva un debilitamiento en el crecimiento de las expor·tacionea. Por 

su parte, la cuenta tle capital registra un descenso por demás severo 

en sus movimientos. 

En tárminos de la po11tLca de comercio exterior podemos seña

.lar brevemente que de 1982 a 1987 varió i'uertemente hacia la polit~ 

ca librecwnbieta,ya que se estima que la acci6n de las leyes del 

mercado puede ejercer un efecto correctivo del desequilibrio de1 

sector externo. 

Cabe agregar brevemente que el libre comercio propugnado incl~ 

so desde huce años por el GATT se ~nfrenta a pol1t1c~s proteacioni! 

tas qu~ aplican principal.mente J.as grandes potencias. 
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La crisis de la deuda que estalló en 1982 lJ.ev6 a una pol!tica 

de ajuste en la cual participó tanto el gobierno de México como en 

representación de la banca acreedor~ el ~Ml 1 pol~tica que está con

tenida en las cartas de Intención. Una. de las medidas de ajuste co~ 

siste precisamente en la disminuci6n de las importaciones y el est~ 

mulo a las exportHciones,con el propósito de obtener un sal.do posi

tivo de divisas que garantiza el pngo de loa intereses y lu amorti

zación de la deuda. 

La criai~ de la deuda se agravó por las fuertes importaciones

que se hicieron a partir del boom petrolero, asi como por los cuan

tiosos cráditos que se contrataron sin tomar en cuenta la real cap~ 

cidad de endeudamiento del pa!s, tanto por los acreedores como por

los gobernantes. 

El desequilibrio del sector externo de nuestro pais es sólo u

na manifestación de los desequilibrios del comercio internacional -

que presentan tendencias de difícil corrección. Una de las manifes

tacior,~c más visibles de la aituaci6n actual del comercio interna-

cional es 1a tendencia a las soluciones regionales,como se puede o~ 

servar en el caso de la Comunidad Kcon6mica Europea, Japón y la - -

Cuenca del Pacifico, Eataóos Unidos y el mercado comán con Canadá,

y cabe agregar los cambios que se inician en el cE:.mpo socialista y 

sus relaciones con el resto del mundo, sobre todo con gatadas Unidos 

y Europa. Para Amárica Latina no se vislwnbra aán una solución re

gionul. 

El balance de bienes es la disponibilidad de· divisas, ea lo 

que vendemos. Si en un pa!s no industrializado como es el caso del 

nuestro,no se tienen suficientes divisas,no se puede comprar maqui

naria, indispensable pera loe procP.sos productivos. Este ~enómeno -

es un resultado de la división internacional de1 trabajo. 

Las exportaciones de M~xico siguen descendiendo pues aun no al 
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canzan el nivel de 1984, y se redujeron en un gra~o exagerado debi

do a 1a baja de precios por barril de petróleo. Puesto que estando 

a 30 dólares baj6 a 5 y actualmente est~ al.rededor de 1.5 dólares. -

La causa de la baja de precio correspondió a l.a sobreproducci6n pe

trolera mundial generada preciswnente por los altos precios que eH

timul.aron la exportación en muchos paises. 

A partir de 1980 la excesiva oferta de petr61.eo en el. mercado 

mundial provocó la ca1da de loe precios,lo que nizo declin~..r el. in 

greeo de divisas al pa1s y puso de relieve lo negativo de la petro

l.izaci6n de nuestra economia. 

La crisis del sistema crediticio mundial también provocó el i~ 

cremento cons1derabl.e de las tasas de interés internacionales que -

pasaron de 5.7~ en 1977 a1 i7~ en 1980,l.o que encareció enor~emente 

e1 crédito externo y este prob1ema precisamente hace crisis a fina

iee de igBi. Ei pago por ei servicio de ia deuda de i9BO-i9B7 repr~ 

senta el 40~4~ de 1aa exportaciones efectuadae en e1 mismo periodo. 

Y aun mé.s, supera en 5. 73tfo el. pago que Iit~xico destiné\ a1 servJ.C1.0 -

de la. deuda, en comparación con lo que de.;tina A.Inlsrica. Latina.. ¿;>ero 

esto a qué se debe, si Brasil es el pa.is l.atinoamericano raás eadea

dado? Sencillamente a .la puntualidad de Máxi.co a.1 efectuar Sus pa

gos durante 6 ai'i'os, t"az6n por la cual. mientras mueren de hambre u

nos compatriotas y otros perciben sal.arios risibles, n11es'troa ncrc=: 

dores engrosan sus bo"lsi.1.1.oa con l.o atractivo que 1es resul.ta p~rc~ 

bir parasitariamente ingresoo por el pago de intereses, con lo que 

nos tienen sojuzgados al tener la sartén por el mango. 

La Balanza de Pagos de América Latina. 

El análisis de la balanza de pagos de runárica Latina nos lleva 

a muy diversas reflexiones y principalmente a la preocupación gene

ralizada en nuestro continente del significado que el comercio ex~e 
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ri.or oe América Latina ti.ene tanto para e:t crecimiento econ61nico, -

social y po11t~co,como en la posición que América Latina deberia te 

ner en el concierto mundial,sobre todo si tomamos en cuenta uno de 

1.os hechos má.s notables de nuestro tiempo, como es la revolución 

cientifLco-técnica que se realiza en los patses induntrial.es. Si 

juzgamos de acuerdo a l.os hechos de nuestra historia, América Lati

na no vivió el periodo notable de la Hevoluci6n Indu::>trittl. de .loa -

siglos XI/ rrr y XIX, y al parecer también vi vi.remos con un gran re-

traso los avances extraordinarios que promete la revol.uc16n cienti

fica y técnica de nuestros dias. 

A pesar de las polit~cas aplicadas por la mayoria de los pai-

ees de América Latina de fomentar las exportaciones y de disminu

ción de las importacioncs,con el fin de hacerle frente a loa enor

mes pagos que representa el uso de capital extranjero en nuestras = 
conomiaa, loa resultados hasta la fecha no son alentadores, puesto.

que la región prActicamonte tiene siete a.ñas desde que se present6-

1a crisis deudora en 1982 de un proceso de estancamiento y retroce

so de los principales renglon~s de la economia. Contináa en 1989. 

De 1980-1981 el saldo de ln balanza de mercancias era negativo, 

ea decir, que se registrubu un movimiento de créditos hacia América 

Latina. En 1981 la región alcanzó un máximo de las exportaciones 

con 99 795 millones de d61ares e igualmente en las tmportaciones se 

tuvo un monto de 99 840 millones,o sea,una posición d~ casi equili

brio en la cuenta de mercancias. A partir de 1982 el panorama del -

comercio exterior de América Latina cambió; esto se puede observar

en las cifras de las exportaciones quu reflejan el. auge que se ob

servó en 1984 y la posterior depresión ciclica hasta el presente, -

que llevó las exportaciones a un n~vel de sólo 89 200 miliones en -

1987 cifra que comparada con el máximo de 1981 nos da una idea cla

ra del. deterioro que ha sufrido la corriente de exportaciones de 
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mercanc1as. Segdn l.as cifras de ia CEPAL, en 1.988 las exportaciones 

de América Latina alcanzaron un total. de 102 000 1nil.l.ones de d6l.a-

res que superan iigeramente el. nivel de 1.984. De acuerdo con l.os in 

formes de l.a CEPAL a l.a caida de l.os precios de l.oo productos de ex 

portaci6n se ha. respondido con un esfuerzo de aumentar 1.os volú.me-

nes vendidos, sin que por l.o tanto la diuponibil.idad de divisas por 

este concepto mejore. 

En cuanto a l.as importaciones su disminución es por dem~s drá= 

tica1 puea del. monto total ya sefial.ado en l.981. se han mantenido en -

loa ai'ÚJa que van de l.983 a 1986 en menos de los 60 mil. millones y -

en 1987 se el.evaron a 65 530 mil.l.ones. En 1988, se obtuvo una cifra 

de 74 200 mil.l.ones de d61.ares que aun no supera las cifras de a~os 

mejores. La repercusi6n más importante que la disminución de las ~ 

portaciones ejerce en l.a economía se manifiesta en el deterioro de

la planta productiva de 1a regi6n,pueato qu~ sabemos l.a enorme de-

pendencia que padecemos en la adquisición de bienes de capital pro

cedentes de las áreas desarrol.l.adaa·, puesto que ~ate es uno de los -

aspectos que tipifican l.a~ condiciones del subdesarrollo y conjunt~ 

mente con l.a compoaici6n de nuestras exportaciones en las que tiene 

un peso muy al.to aun el. de bienes primarios, captarnos fácilmente el. 

esfuerzo que representa ahora el. servicio de la deuda externa. 

La mayor dieminuci6n del val.ar de las exportaciones que de las 

importaciones ... en 1985 provocó l.a rup·tura de la. tendencia ascenden

te que desde 1982 habiR mostrado el superdvit de l.a balanza de bie

nes. Después de la crisis de l.982 no se pudo continuar el esfuerzo

de mantener en la balanza de bienes un saldo arriba de 30 mil mill~ 

nes de d6lares con el fin de cubrir los pagos netos de utilidades e 

intereses. En 19B6 disminuye agudamente e..L sal.do de la. ha.Lanza de -

bienes, 9or efecto de la caida de ias exportaciones de 91 898 millo

nes de d61ares en 1985 a 78 179 mi11ones de d6lareB en 1986 y resu~ 

t6 imposibl.e haber disminuido lu.s importaciones en l.5 mil millones-
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de d6lureu para ooLener un superávit cercano a los 30 mil millones 

de d6lures y éste sólo alcanzó 18 534 millones y en 1987 se dio una 

pequeña mejoría; en 1988 los 27 800 millones de U61ares del saldo -

de mercancías se aproxl.Jllan a los montos exigidos por los ajustes 

del sector externo. 

Loe resultados de 19B6, 1987 y 198B de la politica de ajuste ~ 

plicada al sector externo muestra un deterioro aun mayor de éste, -

debido a una caída drástica de las exportaciones, que dieron como -

resultado un suldo ~n la balanza de bienes de lB 534 millones de ct6 

lares en 19B6, 21 776 millones en 1987 y 27 835 millonP~ en 1988. 

Opuestamente a 1984, en 1985 el au~erávit de América Latina no 

pudo_ cubrir el renglón de utilidades e intereses, a pesar de que é~ 

te disminuy6 un poco. Por eso y a pesar de que los pagos netos de -

servicio o bajaron, el déf"ici t de l.a cuenta corrl.erite awnentó d.e - -

3 455 ml.11.ones de d6l.ares en l.985 a 15 41.4 en 1986, lo que inter~ 

pió el. descenso que éste habia tenido, al disminuir de 40 613 mill~ 

nea d~ d61.ares en 1982 a s61.o 3 090 millones de d6lares en 1984. 

En América Lat~na en 1985 el superávit de la balanza de bienes 

cabri6 96~ de los pagoo ne!os de utilidades e intereses, en 1986 cu 

brió el 58~, en 1987 el. 72~ y en 1988 el. 84~. Si consideramos el p~ 

riodo de 1.980-1988 el pago de intereses y utilidades alcanza el 

34. 4% del val.cr total. de las exportaciones para el mismo lapso, lo 

que es incuestionablemente la causa más profunda del proceso de es

tttnca~iento que vive América Latina y que nos permite comprender el 

nexo tR.n est1~echo que existe entre e.l crecimiento de la producci6n 

y el sector externo. 

:Je rtabia venia.o consideranao que el sector ex:terno tenia una -

acci6n dina~izaaora de la economia· nHcionul, pero la situaci6n que 

vi. ve A:nér.tcu La t :.na en las aos últimas décadas fum1wnentalmente en 

la de 1.os oca..:ntas, es que el sector externo se ha convertido en un 
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elemento desequilibrante de1 proceso de desarrollo de nuestras eco

nomías. Muchos autores se refieren a este fenómeno en tárminoe de u 

na transformación negativa de Amárica Latina que de importadora de 

capital.es que estimulara su crecimiento se ha convertido en export~ 

dora de capitales hacia los países de alto desarrollo industrial. -

Este fenómeno provoca un ahondamiento en las diferencias que exis-

ten entre los paises industriales y los no industriales. 

Tales datos son los que se registran en las balanzas de pagos, 

pero los movimientos de capital no registrados, conforme a distin-

taa fuentes de loa paises desarrollados, suman magnitudes que supe

ran las de la deuda externa. Este fenómeno apenas empieza a ser es

tudiado, sin embargo, podemos vislumbrar que responde a las condi-

ciones desencadenadas por la especulaci6n en loa mercados de valo-

res, de capitales y de cambios. 

Am~rica Latina sufre un deterioro no s6lo a nivel econ6mico si 

no también político y social como lo evidencian las tensiones ·entre 

loe gobiernos y los trabajadores, as! como entre el gobierno y los -

distintos sectores de empresarios e incluso los movimientos a1madoa 

que se sufren en muchos paises, el hambre y la desnutrición en la -

región en los sectores de más bajos ingresos. 

Hasta 1981 habia habido una afluencia de créditos del extranj~ 

ro que en ese afio alcanzaron un máximo de 31 760 millones de d6la-

res. La crisis de la deuda que se presentó fuertemente en 1982 en

tre sus manifestaciones tiene una disminución drástica de los crédi 

tos provenientes del extranjero, ea decir, que la banca acreedora 

contrajo fuertemente los cráditoe a América Latina. 

América Latina obtuvo en 1983 un ingreso neto de capitales de 

sólo 4 435 millones de dólares, en 1984 de 10 615, en 1985 de -

3 306, en 1986 de 8 324, en 1987 de 13 887 y en 1988 de 4 270. Es

tas variaciones se explican porque para 1985 esta disminución fue 
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m~cho mayor que la de los pugas netoa de utilidades e intereses,con 

lo que au'ment6 sustancialmente la transferencia de recursos de Amé

rica Latina al exterior. 

El aumento del financiwniento externo en 19B7 se originó por -

los pr~stamos otorgados a Máxico y Argentina para refinanciar el 

servicio de su deuda externa, por el retorno de fondos que residen

tes nacionales manten1an en el exterior y principalmente por el in 

greso implicito de capital de los paises que dejaron de pagar efec

tivamente intereses al decretar una moratoria en el servicio de su 

deuda externa. 

La ampliación del financiarn~ento externo neto y la reducción -

del déficit de 1a cuenta corriente provoca.ron que la baLanza global 

tras haber presentado una salida de la reserva de 7 090 millones de 

dólares en 1986, generara una entrada a la reserva en 1987 de 4 109 

millones de dólares. Pero como puede observarse en los datos de la 

balanza de pagos de América Latina en el periodo que comentamos, la 

salida de divisai;; de l.as reservas í"ue el hecho más frecuente. En el 

affo de 1982 las reservas de J\.mérica Latina disminuyeron en 

millones de dólares. 

21 413 

El debilitamiento de las reservas de Am~rica Latina lleva a la 

devaluación de lea monedas nacionalea y a la inflación. De este pr~ 

ceso sin fin han nacido los planes de choque cuyo objetivo princi

pal es el control de la inf'laci6n que al distorsionar acelerudamen

te los precios conduce al debilitwniento del consumo de las clases

mayori tarias y de aqui al debil.J. te.miento del mercado interno y de -

los niveles de vida. y por otro lado a la concentraci6n del ingreso 

en los grupoa privilegiados. 

A pesar de esta concentracl6n·en los sectores ahorradores la 

inversión ha disciinuido. En el case de !ri~xi.co, !JOr ejemplo, la inver

sión en la década de los setentas representaba algo mds de la quin-
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ta parte del groducto nucionnl, en tanto que en esta década se na -

desplomado a alrededor del 15~. Por contraste aumentan l~s inveraio 

nes de mexicanos en el extranjero. 

Por otro lado a la pol!tica proteccionista que se impLernent6 -

en el periodo de la industrialización a base de substituci6n de im

portaciones, en esta década de los ochenta se aplica una po1i.tica de 

iíberalizaci6n que abre las puertas li los productos y al capital 

del extranjero. Tal parece que las politicas del comercio exterior

tienen como objetivo favorecer a..l. capital externo. 

Tanto el proteccionis~o de décadas anteriores como lu liberali 

zaci6n actual. no consiguen mejorar 1a poaici6n de América Latina en 

el proceao de internaciona1izaci6n de la economia mundial. 

La Balanza de Pagos de Estados Unidos. 

El análisis de esta balanza es el que requiere mayor atención 

para entender la situación de Es~ados Unidos, el cual ocupa el pr~

mer lugar entre 1os siete grandes paises industrializados tanto en 

la exportación como en la importación de mercancías. Considerando -

au pob1aci6n de 247 ~i1lones de habitantes, ea e1 pa1s más rico a -

la vez que parad6jicwnente el más endeudado, como efecto de las 

grandes sumas destinadas a la carrera arma.ment~st~,cuyo gasto a lo 

largo de los ocho affos de la Administración Rengan fue de 2.007 bi

iiones de d6lares. La situación de este paie repercute en la econo

mia mundial por ser el d61ar la base de las transacciones interna-

cionales. 

Las exportaciones de mercanc1as de ~statios Unidos de 1970 a -

ig81 presentan crecimientos constantes. La baja que se da en 1981 -

de 237 065 millones de dólares a 211 1~8 millones en 1982 se debió 

a la crisis deudora que irrumpió en la econom1n mundiai. De 1982· a 

1987 los saldos de exportaci6n de mercancias presentan aitibajos 
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constantes que son reflejo de la pérdida del din~nismo de ese paia. 

Las importacion~s de mercanc~as de ~atados Unidos d~ 1970 a 

1982 presentan crecimientos constantes excepto en 1975 por efecto -

de la crisis cíclica de 1974-i975 cuando disminuyeron en 5.4~ y en 

1982 cuando caen por la crisis deudora en un 6.6~. A diferencía ae 

las exportaciones las importaciones de 1982 a 1987 registran incre

mentos muy fuertes. El crecimiento más bajo lo obtienen de 1964 a -

1985, cuando s61o crecieron 1.7~. 

En términos relativos el promedio de incremento anual para las 

exportaciones es de 12~ pero al ser mayor el de las importaciones ! 
quivalente a un 15~ en todo el periodo comprendido entre 1970 y - -

1987, el saldo de la balanza de mercancías es defici~ario a excep-

ción de 1970, 1973 y 1975. 

Loe ingresos del servicio de capital. son ascendentes de 11 747 

millones de dólares en 1970 a 103 756 millones en 1987. En la cuen

ta de pagos por el. uso de capital extranjero cabe subrayar e1 incr! 

mento de los miRmoe, pues al representar 5 .516 millones de dólares 

en 1970 para 1987 se elevaron a 83 381 millones. El saldo de la - -

cuenta de servicio de capital arroja magnitudes muy elevadas de 

signo positivo para E.U.A. 

El saldo por servicio del capital que permite compensar loa 

gastos en cuenta corriente presenta disminuciones. De un máximo de 

34 082 millones de dólares en 1981 baja a 20 375 millones en 1987. 

El. saldo de la cuenta corrient_e de 1970 a 1987 presenta un ola 

ro deterioro a partir de 1977 que crece notabiemente de 1983 a 1987 

al pasar de 46 246 millones de dólares en 1983 a 153 964 millones 

en 1987, lo que es prueba de que Estados Unidos requiere créditos 

deL extranjero para saldar su balanza en cuenta corriente. 

Esta afluencia de capital credLticio hacia Estados Unidos ti~-
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n1~ ·como con-trupart.t.d.a la dl.sminuci6n de l.~s créditos en l.as t.rtlnsac 

cianas en cueata corriente nuciu los paises del Tercer Wundo que c2 

mo ya vimos en el caso de Amárica Latina, su balanza de pagos mues

tra J.a transferencia. cte recursos de nuestra reg.L.6n aoore tod.a hacia 

.t::stados Unidos .. 

t!n la cuenta de cap.i. tal 100 activos privados de Estados Unidos 

en ~l extranjero presentan una tendencia ascendente de 1970 a 1962, 

de 10 229 millones de dólares en 1970 a 110 058 millonos en 1982 y 

la salida dP.l capital de Estados Unido~ al extrunjero se reduce - -

fuertemente a un nivel. de 13 6B5 millones da dólares en 1984 y -

25 950 millones en 1985, observándose una notable expansión en - -

1986 con 96 303 millones de dólares. 

Loa otros activos ofioialea presentan un movL~iento irregu.l..ar. 

La reserva oficia1 total de Estados Unidos creció de l9 mil mi 

llones de d6lRres en 1979 a 45 800 en 1987 y el movimiento anual re 

gistrado de su reserva en La balanza de pagos es muy variable. 

De la balanza de capital los activos ae Estadoa Unidos en ei -

C!Y..trunjero presentan aumentos, pero una ca.1.d.a. más aguda en l.983 de

bido a 1a crisis deudora de 1982 y en los afias siguientes luego se 

muntiene una tendencia a la no recuperación de los niveles previos, 

a pesar que en 1986 ee present6 una recuperaci6n que no llegó a al

canzar loa nivolee de 1981. 

Los activos extranjeros ~n Estados Unidos presentan UrlR tende~ 

cia ascendente; de 6 359 millones de d6lares en 1970 a un mAxímo de 

221 253 millones en 1986, De 1.983 a la fecha son mucho mayores los 

a.ctl."./OS extranjeros en Esta.dos Unidos que !.os actJ.vos de Estttdoo U

nidos en el extranjero. Asi por ejemplo, en 1983 fueron de 84 869 -

millones de dólares los ingresos de capitai extranjero h~cia Esta

dos Unidos, en tanto que los activos de ente pa1s nacia ei extranj! 
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ro f'ueron de sólo 49 777 millones de d6l.ares. En 1984 t.ales magnit~ 

des fueron de 102 621 y 22 304 millones respectivamente. En 1985 es 

te movimiento de capital. ~ue de 129 900 millonP.s de ingreso a Esta

dos Unijos y 32 636 de sal.ida de Estados Unidos; para 1986 la entr,!!. 

da de capital fue de 221 253 millones y la salida de 97 991 millo-

nes; y en 1987 el ingreso de capital fue de 211 490 millo~es de dó

lares y la salida de 75 987 millones. Este movimiento en la cuenta

u~ capital ha transformado a Estados Unidos de acreedor en deudor -

neto. 

La balanza de capital presenta un saneamiento desde 1983 que -

es debido a los altos saldos que extranjeros tienen en activos en -

Estados Unidos, lo que representa endeudamiento para este pa!s. 

La balanza de capital es igual a 1a suma del total de activos

de Estados Unidos en el extranjero, el total de activos extranjeros 

en Estados Unidos, los DEG y la discrepancia estadisticu. También -

es igual a 1a balanza en cuenta corriente pero con signo contrario. 

Los déficit en el sector externo de Estados Unidos asi como el 

déficit en el presupuesto federal,los llamados dáficit gemelos de -

la economia norteamericana, presentan cifras por demás sienificati-

vas. Ya nos hemos referido al estado que guarda la baianza de pagos 

cuya observación puede ampliarse en e.l CUADRO 5. En c11anto al pres~ 

puesto federa1 de 1980 al presente puede observarse en el CUADRO 6. 

La situación que presenta Estados Unidoo es resultado del te

mor que sienten los demás patees a un enfrentamiento,ya que tienen 

3 000 bases militares dispersas a lo ~argo dei planeta, así como al 

proteccionismo que ejercen, a pesar de pregonar un iibrecambismo, a 

que su moneda es dinero mundial., al dominio que ejercen sobre sus -

mercados cautivos y sobre sus colonias. 

Podemos observar en la situación de la balanza de pagos de Ea-
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tados Unidos de 1970 u la fecha el deterioro tanto en la cuenta de 

roercnncias como en la cuenta de servicios. Los déficit en cuenta ca 

rriente se deben fi.nancl.ar con entradas equivalentes de capital ne

to. Como ya se dijo la posición acreedora de Estados Unidos se -

tra.nsform6 en una posici6n de deudor neto cuyon orígenes se loci11. L

zan en la estrategia bél.ica de Estados Unidos p~ru "f.i.nanc:.i.a.r la. 

guerra de Vi.etuwn, prestar ayuda econ6mica y militar a regi:nt!:nes 

dictatoriales corruptos, mantener la suicida carrerf:I. sobrear;nH.men

tista con la Unión Soviética y aumentur en 2 2001t los préstamos re

gistrados en los bancos comerciales al exterior de menos de 14 000 

millones de dólares a finales de 1970 a 443 000 millones a fines de 

1984 ••• La inflación mundial sin precedente de los años 70 y princi

pio de los 80 se puede atribuir en gran parte a este acelerado rit

mo de ).os prást.amos internacionales". (10) 

El deterioro de la balanza de pagos de Estados Unidos ha llevu 

do a este pais al debi1itamiento de su posición como banquero mun

dial.. 

Los desequilibrios que presentan las balanzas de pagos tanto -

de Estados Unidos como del.os paises de América Latina, sólo.podrán 

corregirse por la via de las decisiones pollticas de l."as el.ases go

bernantes que tomen conciencia de la necesidad que los pueblos de -

estas naciones deben lograr un desarrollo económico, político y cul 

tural en un marco de paz. 

(10) Robert Trif'f'in. Comercio Exterior. M.arzo de 1987. 



CUADR.O 2. 
BA.LANZ.A DE. PAGOS DE. ME.XICO, 1987 

Millones de Dólares 

I. CU E.NTA COR.R.l E.NTE. 
A. I ngrcsos ( +) 

l. E~or+111clón de mcrc.anc(11s 
I?.. Scr.,,lcio& Po' trensf'o<macldn 
:5.Transporf.e.s dlvcnsos 
4. Viajeros ltl Interior 
5'. Vi~e.ro& FrorltcrJz.as 
6. C»roe. ser\t'lclos 
7. In+ereses 
a. o+ros 
9. T rensFcrencl11s 

B. Ei;trcsos ( - ) 
1. l:mport8clÓn dc~{ti 
'Z.. F 1 eles y seguros 
3. Tnnsp<>r+cs dlvereoa 
+. \11'\)cros al .... +erlor 
5. \/lajeros Fronkrlzoa 
6. O+roe Ser'ilfi;loS 

7. F1n111nele.ro& 
7.1. U+1hdades .-emitida• 
7. 'Z.. UH llctad,.,. relnverHd.9 
7. 3 .. rn .. ee-cse& 

7. 3.1. s .. c+or benc•rio 
7. 3. ~-Sector no b.nc.•rlo 

7.+. CornlGlones 

3 881.2. 
30 +!S+.2. 
20656:2. 

1572.5 
662.0 

227+.+ 
l 'Z.'Z.3.I 
1131-8 
1857.3 

391.0 
685.9 

2.C 573.0 
ne-z2.9 

537.9 
79G.6 
78 ... .'Z. 

157'7.3 
1192.J 
9'Z.!S6.0 

311:1:! 
c;{,1.7 

81i!S.1t 
3169.7 
4-9+C.'2. 

93.'Z 
8. No Flnencieroa 197.7 
9. T nn•Ferencl11& 18.'2. 

U. CUENTA DE CAPIT¡i..L 1199.7 
A. La~o pino +'""s 

l. Pa,;I"º" ~++.o 
Fuente: Banco d!' ~1licb. :Cnf'orm• l\nu•I· 1987. 

l. l. Scc.+or bancario 
l. l. l. Banca de des"" rtol lo 

1.1.1.1. Oisposlc.iones 
1.1.1.'2. Amor+l-zac.lones 

l. l. '2.. Benca c.omerclal 
1.1.3. fumco de Mc!)(.ICo 

l. '2.. Scc+or no b1-nc.13rlo 
1.2.1. Público 

t."Z..l.l. 01spaslc.lones 
1.2.1.2. Amor+i'T.ac.tone.s 

l. '2.. 2.. Prtvedo 
l."2.'2.1.'In..,cr•ldn cll+nnjent dlrcc+. 

l.'l..'2..1.1. Nuc"as ln"er&lonc9 
1.'2..'2. l.'2..P..einversioncs 
1.2.2.1.3. Cuenta& con l• mwfrlr. 
l.?..?..1.1-. Compra de empres•" .,,,.hnjer&s 

l.2."2.'Z. O+rcs pesl"os 
1.e.2:z.1. Empres1is c.on par+lc:ip.e><+...r¡Jera 
l.Z.'2.'2.'2. Ol-res empre•"&& 

L3. f\e~mcnhcioncs y oh-os f1nend•mlen+oii 
e. Acl1"os 

B. Corto P-1""'º 
1.Pa.1.,,os 

l. l. Scc.+or banc.1u·lo 
l. '2.. Sedor no b.nceirlo 
~3. f\cdocumen+.clo""& y o+ro• flnancl•mleMo. 

2.. Ac+No& 
ULERROP.ES '{ OM lSlONES 
IV. VAP.l AClON DE. LA RE.SERVA DEL S. DE M. 

!)41ó.5 
77.3 

IG'31ó.6 
-1559.3 

+1.1 
-1-'Z.ll.l 

55110.4 
4-99'6 
(OC99.9 

-"93.ll 
!S83.8 

3e+e.o 
23Bló.'3 

661.7 
200.0 

-elóc+.1 
-19tll.7 
- 715.+ 
-1+82.9 
- ZSll.5 
-3156.8 
- 890.9 

2+8.'Z 
-1139.'Z 

·-?.'Zor.5.9 
855.+ 

-5935.3 
..... 
o 
o 



:I. Cue.n .. • Corrlen•c. 

CU,._D~o 3 

APRE:C.IAC.ION &LoaAL. DE: L/11 aAl..l'INZA DE: P"606, 1970-1•17 
KUlen•• .. D .. .,.q 

f?IO ttzt 19ZC 1?73 !?Zt f!JS 1271 1!77 1•7e 1179 l!DO l?ll l!lg 1113 111+ 111!1 !!Df f98'1 

E .. por+•c.14n d•..,..rc.•nc.l•• lt.90 136' 1666 t.O'ft. '1.183 :SOG& Sd&· +t95'0 606'9 8&18 19134 t•4'1.0t.lt.'!iOl.'1.31'1.'2.4-leG 'I\& .... llliO>l 'l0•6& 

X'"pcwhc.td'n ti• ""'rc.•ncf•• t.3z.e tt!Se i. 1c1. :st1L •••• •••• •.SOO 9"Jo• '1911 11110 tl83'1. 1.~•so 14'431 asso ''as+ tstt'I.. ti 432 l'l.tt~ 

849 896 •3"3 t.Olrt :SIZ.3 !J4,:9 5'070 t.'1."J• au ... 4!13! 111411.115• •S'14 -l'l.11 39 -l:St."7 1837 1199 

:>• 70 ... 
.J:Y:. Errorca l omlalonts '3•• 193 "Hit -400 _,,º -.,. ... '&311. - t.'I. -11.'7 ••• -~MI -1 .. '73 -·~ .... - •oaw. -•1.• -ti~ 439 as!s: 

:§Z:. \Jari•cldn d• I• .,...,rv• bfta. 1oa. '100 'l..S 11.'Z. 

'D. e orn~•·-w··· de ore .., ,. .... 
~. "ju•~•• Po'" v•lorac.1dn 

.... 
o .... 



CUADl=l.O "'" 
8ALANZ.A DE. PAGOS DE AME.RICA. LATINA '( MEll.ICO DE 1980 - 198·8 

Millones deOól,.rcs 

AME RICA E.,..,por+cc.ioncs :C:mpor+ac.i~s 0&1anz:a de p~,. nc+oa P:t'." ......+oscle Bal•n..__ en Mo"'mto.ne+o B.l'Dn1a 
LATINA de. bienes Foe de. bie"es FO& ble.ncs de ae.rvs. u.f. e. e 1n•s. c. .... c ... c. de c"&pi·hsles global 

(-) 

1 9 so 89059 90 019 - 1 02.0 10166 1?150 -28 7.19 7.6 571 - '6+9 
1981 99 795 99 840 45 1067.5 2.3795 -33145 31160 -1905 
19B2. 86 389 7672.6 9 6.03 l'l.145 '37 6+1 -+o613 19 2.00 -z.1+13 
1 9 83 06168 547'2.7 31 ++I G596 '344.05 - 8 957 4435 -+52.2. 
1.9 8+ 94790 51170 '31.02.0 +o:so 37330 - 3090 10616 152.5 
1 9 85 91 898 se soz. 33399 3'545 34173 - 3455 3306 - '2.00 
1 986 78179 596+5 1853+ '3938 '318'35 -1!54-1+ 0324 -7o9o 
1987 89158 6739?. •2.1776 '3173 3045'1 - 9778 13887 4109 
1988 102.050 ~ g7835 4595 '33 150 ~ J.llQ. -3330 

B 171-06 6362.86 1197.03 'Z.BI 190 -1?:10811 12.'Z.369 

ME.XICO 

1 9 80 16 7.99 19 010 - 'Z. 711 2.10 5' 696 -eoo& 9 01-5 1 039 
19B1 'Z.3530 'Z.582.0 -'Z.'2.90 61 o 7 000 - 9 800 10 800 1 ººº 
1 9 8'2. 2.'2081 1++3+ 7 6+7 -Z.39 o 11 'Z. 71 - 5 9?.2. 1 812. -411 o 
1983 ?.'2 'Z.35 77?.3 I+ 512. 51- 9 9 108 4968 - ?. 9+6 'Z. O'Z.'l. 

1984 2.3 500 10000 13500 1 00 o 1 oººº 1-500 - 1 ººº '3 500 

1 9 8 5 'Z.I 867 13460 8+07 537 8 853 379 -·:;108 -2.72.9 
198G 16 02.8 11430 4598 1095 782.+ - 1 785 1690 95 
1987 2.0655 12.'2.'2.I 8+34 2.175 7'39+ 3!599 1963 5562. 
1 9 88 '2.1 500 ~ -2QQQ. 1500 ~ ~ _::.!_QQQ, -'3 500 

~ 132.599 5?:1097 7+6+6 -1+567 17'2.56 

Fuen+e: An,;lisis. n I• Economln de Am.!ric.'I> Le+in11 por la CE.PAL. Comercio E.tt.+crlor. Vet6i~s. 
..... 
o 

"' 



BALANZA DE PAGOS DE ESTADOS UNIDOS 
CU ADRO 5 
DE AMERICA DE 1970 -1987. Millones de Dólares. 

BALANZA DE BALANZA DE SERVICIOS B.O,:LAAO_TRANS BAlAN BALANZ.A DE CAPITAL DISC~,f; 
- MERCANCIAS z~ E FEREÑ ZA EN ACT,.O!D<EUA,!¡~<L~·~"""l "C".•VOS BALAN ~~r ... c!" ANOS SEP.VI c10 DEL TRA•SA vi.w•s oTROS MER~ CIAS CUENT "º"uº.~"É\l.'\l,t!l.lºc-t Lio ~'á1;¡¡.~ DEG ZAD[ID•STI 

El\POR INCRE IMP~e INCRE SALDO e A p 1 .,.. A '- CIONC' ~~ SEP-"1 C:IASY UNILA1' COl\l<IEN RE5'RV OTROSA """"º' TOTAL 
'TACIOÑMTO.%TACIONMT0.9. INGRESl PAGOS SALOO~\!~ N~~5o ~~OTSOl~E~~l RALES' T~ - TOTAL OFICIAL! T,1~2&~ PA.IVAO:O~ To~·.-.L ~l?l 7?) 

I \970 f24li9 39866 ?.603 11747 -5516 6?.31 -3354 -2038 Z32.9 5773 -344-3 2331 -9337 HSI -1589 -10229 6359 6908 - ~~o 1167 -2330 - 219 \ 
Z 197 \ 43319 2.0 45579 14-.3 -?.260 12707 -5436 7'1.71 -2893 -?.:345 2649 z.1-2.3 -3853 -1433 -12475 2349 -1884-12940 22970 2687S -3909 717 1433 -9779 Z 
3 1972. 49381 14.0 55797 22.4 -&+16 147&4 -65n s192 -3420 -3063 2965 -17+2 -4052 -5795-14497 - + -1568 -12925 zt461 10+75 10986 110 5795-1879 3 
4 973 71410 4+.6 70499 26.3 911 ?.1808 -9655 12153 -2070-3158 3406 11244 -4103 7140-2287' 158 -2644-20368 18388 6026 l?.362 - -7140-2654 4 
s 974 9830 37.7 103011 47.2 -5505 '1.7587 -1'1.oM 15503 -1653 -3184 4'231 9392 -7431 1962-34745 -1467 (1)366 -:m+3 34241 105+& 23694: -196'2 -1456 5 
6 975 107088 S.9 98185 -5.4 8903 25351 -12564 12787 - 746 -2812 4B53 ?.2984 -4868 18116 -19703 - 849 -3474-3538C 1567C 7027 8643 - -18116 5917 6 
7 976 114-745 7.1 124228 26.5 -9483 29286 -13311 15975 559 -2558 5027 9521 -531+ 4207 -51269 -2558 -4'l14-44498 36510 17693 18826 - -4207 10544 7 
8 977 120816 5.3 151907 2.2.3 -3109) 32179 -14217 1796'2 1526 -3565 5679 -9488 -5023 -14511 -34785 - 375 -3693 -30717 51319 36816 14503 - 14511 -2023 8 
9 978 lf205f 17.6 176001 15.S -33947 422+5 -2168( 20565 621 -3573 6459 -9875 -55~2 -15427 -61130 13z -4660-5720; 6+o3E 33678 30358 - 15427 12521 9 

10 979 184+73 29.8 212009 20.4 -275:36 64132.-32961 :31172. -1778 -2935 621+ 5138 -6128 - 991 -64331 -1133 -3746 -59453 38752-13665 52416 1139 991 25431 10 
11 9 80 224269 2.1.6 249749 17.8 -25480 7250! -42.120 30386 -2237 - 997 7793 9+61 -7593 1873 -86118 - 8155 -516?. -12002 58112 15497 4?.615 1152 -1872 24982 1 1 
12. 981 Z37085 5.7 265063 6.1 -27978 86411-5232934002 -1103 J44 9278 143~ -7460 6884-110951 -5175 -5097-10067~ 83032 496< 78072 1093 -G8B< 19942 12. 
13 982. 211198 -10.9 2476+2 -6.6 -3~H 8354! -54883 28666 - 274 -99:< 9320 ?.78 -8956 -8679 -121153 -4965 -6131 -11005! 93746 3593 9015+ - 8678 36085 13 
14- g 83 zo1s20 - +.4 268900 a.s -61000 11251 -52376 24875 - 2.43 -42?.7 9900 -36761 -9400 -~6241 -49n -1196 -soo6 -4357E 84869 5845 19023 - 462+6 11154 14-
15 9 84 ZI 990! 8.9 3324'2 23.6 ·112522 85908 -67419 184-89 -2099 -8604 9760 -94795 -1210?. -107077 -2BO< -3131 -5489 -1368! 102621 3140 99481 - 107013 26760 15 
16 985 215935 - 1.8 338083 1.7 -122148 88837 -62901 ?.5936 -3431 -100+9 9600 -1000!1" -15010 -115103 -12636 -3858 -2829 -25951 12990! -1196 131096 - 116393 17839 16 
17 98622:396S 3.7 368516 90 ·1445+7 90110 -66968 2314?. -+3n -93++ 11600 -12352! -15308-138828-97991 312 -2000-96303221253 3550 185741 - 1+1351 15566 17 
18 19 87 2.49571 11.+ 409850 11.Z ·1602& 10375f -83381 W375 -2368 -10281 12035 -1~051! -1344! 15396• -7~987 9149 1162 -0629. ?.1149C 4496! IG652l - 1Zi35) 184GI 18 

( •)Inc:lu~e fransacciones e.l'.+raordinarias de. EUA con India. 
Fuen+e.: E.c:onomic Re.por+ oF +he Presiden+. Ene..1989. 

('2.) Suma de los concep,+os con sid'no in"erso. DiFerencia entre Cucn+a 
Corriente y di!! C,,p,i+al. E9ui"l!'lcn+e a la columna de errores y_ o
misiones de la bal,,nz.a d., Mél<ico. (-)Sobró de la Cucn+a Co
rriente.. <+l Faltó de J., Cuehta Corriente. *Ver Reverso. 
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1970 
- 10 229 

}INV - 1 589 DE USA 
+ Z.~!21 
- 9 3:57 
+ §359 INV EN USA 
- 2978 
+ 667 DE6 
- 2. 11 1 

'2.19 
- 2. 330 

+ '2. 330 SALDO CUENTA CORRIENTE 
2. 330 SALDO BALANZA DE. CAPITAL 

o 
+ 'Z. 330 CUENTA COF\F\IENTE. 

2. 11 1 CUENTA DE. CAPITAL 
2.19 DISCF\EPANCIA ESTADISTICA 



PRESUPUESTO FEDERAL 

CONCEPTO 

CUADRO 6 
DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DE. 198 O - 1988. Millones de OólorcE ~~,~~~o~ 

'"'º~ 
PNB t73ZO~ 

517 112 

s 590920 

1 NGRESOS TOTALES 

EGP.ESOS TOTALE 

SUPERAVIT O DEFIC 

DEUD1'. FEDERAL TO 

QEFENSA NACIONA 

DEUDA FEO/INGAS.% 

OEF: NAL/IN6RS. •/. 

IN6P.E505/PN B·~ 

DEUDA FED/PNB•/. 

!- -73808 

11 908503 

L 133 995 

175.7 . 25.9 . 18.9 

33.3 

IQA 1 '""" 
~VJL-~ ~166uuu 

599272 617766 

678209 745706 

-78936 -IZ.7940 

994298 1136798 

157513 185309 

165.9 184.0 

26.3 30.0 

19.6 195 

32.6 35.9 

,., .... 1 QA.t. 
1 """' 340:> ruu 3772200 14-014900 

600562 666457 734057 

808327 8!11761 946316 

-207764 -185324 e12Z60 

1371164 '564-110 º816974 

209903 227413 2.52748 

228.3 e34.7 247.5 

35.0 34-.I 34.4 

17.6 17.7 183 

40.3 41.5 45.3 

Fuent•: Ec.onarnie A-.por-t oF +he. Pr-e:alderd·. Ene. 1989. 

¡Q_n~ OQQ"7 \Q,0.ft l'l8g 1990 
4240300 4526700 

769091 854143 908954 975534 1059339 

990256 1003830 1064044 1137030 1151848 

-221167 -149687 -1!1!1090 -161496 -92 509 

2120082 l.345578 2600753 ll86879~ 3l07Z0í 

2.73375 281999 290361 29825~ 302991 

2.75.7 274.6 2.86.1 2.94.1 293.3 

355 33.0 31.9 306 286 

/8.1 18.9 -- -- --
50.0 51.8 -- -- --
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El comercio es una parte del proceso productivo. Las fases que 

conforman el proceso de la producción son: producción, circulación, 

distribución y consumo. aunque cada una de esas fases tiene l.eyes -

peculiares, en conjunto la producción está r~gulada por leyes econ~ 

micas que tienen características peculiares en el sistema capitali~ 

ta, porque en éste la producci6n mercantil alcanza los niveles más~ 

levados en comparación con lo que la producción met""cantil. represen

tó en periodos anteriores. 

En el proceso de circulaci6n es donde entra la actividad comer 

el.al y ésta puede diferenciarse en sus dos á.mbi tos: 

El comercio internacional, que abarca al comercio entre todos

loa paises, y el comercio exterior, que responde a la actividad co

mercJ..u.l. de cada. pais con el resto del mundo. Cuando se nabln de co

mercio exterior es necesario precisar de qué pais se trata. 

El comercio mundial. surge bajo el impuloo del desarrollo capi

talista. E:n etapas anteriores al sielo X.V .l s61.o puede hablarse de -

comercio regionH.l, mas no mundial. 

El avance del comercio mundial en la etapa capitalista tiene -

diversas etapas. 

Ln primera etapa comprende el p~oceso de los grandes descubri

mientos y el proceso de colonizaci6n, durante la cual. se van crean

do las condiciones del desarrollo desigual de los paises. 

Podemos decir que es en la segu.nda mitad del siglo pasado cuan 

do la integración del comercio mundial alcanza altos niveles. Puede 

llamarse prácticamente un comercio mundial. bajo el dominio inglés -
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con las grandes rutas de navegación, comunicaciones a nivel interna 

cional y un sistema monetario y crediticio suf lcientemente evoluc io 

nado. 

En la primera etapa el pa1s dominante fue Bspaila y en la aegu~ 

da, Inglaterra. Posteriormente E.U.A. ha sido el paiA dominante, 

aunque en las últimas décadas su.posición hegemónica se debilita y 

se estructura una economia mundial multipolar. 

Aspectoo Generales del Comercio Internacional. 

El fin de la actividad econ6mica es el conswno; la producci6n

sólo es un medio para ese fin. Producción y consumo son por e3to 

dos aspectos del mismo proceso. El consumo hay que precisar, tiene

dos aspectos esenciales: el conewno productivo y el consumo ~in~l.

El consumo productivo se refiere al que se realiza preci2a.mente en 

la producción, puesto que es en esta fase en donde los instrumentos 

de trabajo y los objetos de trabajo, o sea, loa medios de produc- -

ci6n se consumen para dar origen a. nueva producción. El consumo de 

la energía humana es el fun~amental para realizar el proceso de la 

producci6n, y por ello la reposición de dicha energia es neceearia

para la reproducción, o sea, para la continuidad y perfaccionamiento 

de todo el proceso. Y el consumo final es el que es~á-~rientRdo pa

ra el mantenimiento de la vida de los seres humanos. 

En el proceso de la d.istribuci6n también hay qu~ considerar va. 

rioe aspectos como, para citarlo brevemente, podemos mencionar la 

distribución de la pr-:>ducci6n por paises, 1.a distribuGi6n por sect~ 

res de la producci6n -primario, secundario y terciario- y ramas 

que son va.riadisimas y cambiantes. Y 1.a distribución de acuerdo a -

los niveles de ingreso de la poblaci6n de cada pals, asi como por -

factores históricos que act6.an en el proceso de la dintribución. 

Sin el comercio exterior Bs ta.dos Unidos y ~uropa no tendrían -
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por ejemplo café, el que se volveria un lujo para todos, excepto u

nos cuantos, té, cacao, plátanos, frutos tropicaleo. 1rampoco conta

r1an con cantidades suficientes de muchos minera.les tal.es como pe

tróleo, :La materia prima. más importante para la industria el. hierro, 

n1quel, estafio, uranio, metal.es raros y muchos otros productos del 

mundo no industrializado. 

Las tendencias del. comercio mundia.l son muy compl.ejas, pero en 

general, podemos decir que conducen o que nan conducido a un comer

cio de mayores volómenea y de productos de alto vnlor agregado en

tre loa paises ricos y corrientes comerciales de menor magnitud en

tre los paises subdesarrollados, asi como al intercornbio desigual -

entre los paises industrializados y l.os no industria~~zadoa. 

En torno al. concepto de intercambio desigual., debe entenderse 

como el. intercambio de bienes industria.lea de a.l. to valor ag"t"egado -

por bienes de poco va1or ag;egado, que e~ el resultado obligado de

l.a divis.i.6n internacional del. trabajo itnpuesta por la col.onizac16n 

de J..oe primeros siglos del. sistema capitalista y las nuevas 1"ormas 

de dominaci6n impuestas por l.~s paises monopolistus. Gamo dicen los 

brasil.eñes: ¿Cuá.ntas tonel.atlas de café deben consunu.r l.oo hnbl. tan-

tes de 1.os paises ricos para que se obter~an unas cu~ntas mAquinaa 

necesarias para 1a industria? 

¿De dónde deducen los economistas soviéticos Nikol.é.i V6J.kov y 

V1ad1mir Popov (11.) que entendemos el intercambio desigual. como una 

transferencia sin compenaaci6n alguna para el trab~jo creado en un 

pais subdesarrollado? 

Lo. tra.nsferencin de val.or se realiza en el proceso de forma- -

ci6n de los prectos a esc~la mundial, dado que l.os conglomerados o

ligopólicos ust~n en ia posición de fij~r los precios más alto~ pa-

(J.l) Bol e t1.n de lnformac i6n de la UHSS. 2 de febrero de 1989. -

Pág. 21. 
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ra lo que venden y más bajos para lo que compran, en relación con -

el valor que contienen los diferentes productos. 

El subdesarrollo significa incapacidad para modificar la divi 

eión internacional del trabajo y en consecuencia la productividad -

del trabajo y ademds, ejercer alguna inf'luencia en 1a rormaci6n de 

los precios frente al liderazgo que ejercen loa conglomerados olig~ 

p6lioos. 

Actualmente Europa realiza su comercio más activo con los o- -

tros paises industrializados, as~ como con sus excoloniaa africanas 

y asiáticas, y en menor magnitud con América Latina. Para 1987, la 

Comunidad Econ6mica Europea realizó exportaciones por 958 123 millo 

nea de d61area, de los cuales el 58.5~ es comercio entre los miem

bros da la misma comunidad. 

El peso tdn grande que los servicios, CUADRO 7, han alcanzado

eobrc todo en las economlna postindustrialea o que viven la tercera 

ola segdn A1vin Toff1er. representa en la actualidad uno de loe te

mas a discusión en 1as rondas de1 GATT. Los paises industriales - -

p1antean la 1ibcralizaci6n de los servicios que no eataban inclui-

dos en los ncuerdoa anteriores del GATT, en tanto que 1a mayoría de 

loe paises subdesarrollados se pronuncian en contra de la liberali

zación de1 comercio de loa servicios. 

En efecto en el PLB mundiul el valor que representan loa serv! 

oios es muy elevado, 61.6~ en 1970 y 62.6~ en 1980, en tanto que 

dentro del valor de la exportación mundial los servicios tienen un 

peso mucho menor que la mineria e industria, 26.6~ para los sorvi

cios en 1970 y 58~ para la miner1a e industria. Y para 1980 tales -

porcentajes son 24.4~ y 63.3~ respectivamente. La exportación de 

loe servicios en comparaci6n con el valor de ia producci6n mundial 

apenas a1canz6 l0.8~ en 1980 en tanto que la minería y la industria 

representaron ei 55.o,i.. De aqui el interés de los pnisea industria-
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les de fomentar el comercio libre de 102 servicios. 

Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Gran Bretaña, Canadá. 

e Italia son los siete paises más ricos del mundo, que dominan en -

la producción, el. comerclo y las finanzas mundiales. 

La expane16n del comercio mundial en el periodo de casi veinte 

años es notabilísima, pues el aumento registrado va de 190 mil mi

llones de d6l.o.res eu 1965 a casi 2 bill.ones en 1983. La participa

ción en la exportación de los puiees desarrollados representa la 

proporción más el.evada, 68.3~ en l.965 y 63.l.~ en l.983. CU..UHO 8. 

Inglaterra, después de haber ocupado el primer lugar en el si

glo pasado, ahora ocupa el quinto lugar. El cambio m~s significati

vo lo presentan Alemania y Japón, que han pasado a ocupar ei 2o. y 

3er. 1ugar después de Estados Unidos, al haber casi duplicaco sus

exportacionee, esto debido a que han pasado a formar parte de las -

máximas potencias mundiales. 

Los paises subdesarrollados petro1eroe presentan un aumento en 

sus exportaciones desde la dácada de los setentas por la elevaci6n

de los precios que se registró en ese periodo. Y han disminuido de 

entonces para acd por la crisis que se inició en 1982. 

La participación de los paises comunistas mantiene una tenden

cia estable alrededor de un l~, debido a que laa relaciones comer

ciales entre los paises socialistas y capitalistas no han s~do muy

amistosas. 

Los paises desarrollados de 1965 a 1983 en la importeci6n pas~ 

ron de 69.l.~ del. total a 64.4~ respectivamente, CUJ\DRO 9, y l.a pos: 

ci6n de l.os paises subdesarrol.l.ados varió de l.9.5~ en l.965 a 25.0<.', 

debido precisamente a l~s fuertes v:ariaciones que experimentaron 

los mercados petroleros. 

Los pn1see comunistas en e1 caso de las importaciones represe~ 
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tan también un porcentaje que gira en torno del l~ del total mun

d i.a·l. 

Bn la l.IDportaci6n al igual que en la exportación mundial, los 

paises dominantes son los siete grandes, ocupando los primeros lu

gares también Estados Unidos, Alemania y Japón. 

Factores que Intervienen en el Comercio Internacional. 

Transportes y Comunicaciones. 

Con el uso, el avance, la disminución de loe costos de trans

porte y de las comunicuciones, el comercio ha crecido, se ha expan

dido y se ha agilizado. 

Recursos Naturales. 

Es mejor tener muchos recurcoc que tener pocos, suponiendo o

tras cosas constantes; pero el disponer de capital, tecnologia y ca 

pacidad para transformar es mejor que disponer de algunos recursoa. 

La insuficiencia de capital. de los paises subdesarrollados les imp~ 

de aprovechar con mayor eficiencia los recursos naturales de que 

a.Lsponen. 

Capital., 

El capital se puede considerar en au forma de medios de produ= 

ci6n o capital fijo -máquinas, herramientas, bienes en proceso de e 

laboraci6n, edificios, medios de comunicación y transporte-, y en -

su fonna de dinero capital. A diferencia de la tierra y la mano de

obra, el capital se puede acumular rápidamente. Con capital abundaE 

te como es el caso de Holanda y B~lgica por ejemplo, un país adqui~ 

re una ventaja comparativa en los productos que utilizan mucho cap~ 

tal.. Ambos paises por su pequefío terri.torio no cuentan con muchos -

recurso~ nuturhles. E.U.A. puede aprovechar recursos naturales de ~ 
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tros paises gracias a su disponibilidud de capital. 

Tecnología. 

La invención y la innovaci6n impactan el comercio mundial. po! 

que hacen surgir nuevos productos necesarios para las actividades ~ 

con6micae y transforman los hábitos de consumo. Además la técnica y 

la ciencia desarrolladas en los paises industriales, ahondan las 

distancias entre és-t.os y los no industria.les .. 

Se amplia el comercio pon nuevos productos que substituyen bi! 

nea antiguos, as! como por loa notables incrementos en la producti

vidad del trabajo que se realiza con el apoyo de nuevos medios de -

producción y mayor capacitaci6n de los administradores y trabajado

res. Por primera vez en la historia la ciencia y la t6cnica se con

vierten en una fuerza productiva que favorece el crecimiento del ca 

pi tal.. 

Cabe agregar que la revolución científico-técnica contribuye a 

crear nuevas fuentes de energía, materias primas, automatización, -

robótica, en una. palabra, .e1 desarrollo de la cibernética, todo lo 

cual eleva la productividad del trabajo. 

La revolución cientifico-t~cnica ha coritribuido al aumento de 

la concentraci6n de la producción y el capital en loa paises indus

triales, a la formación de monopolios transnacionales, a la intensi 

ficación de la desigualdad del desarrollo capitalista y al aumento 

de la competencia entre Estados Unidos, Europa Occidental y Japón;

aai como a ampliar el abismo económico entre los paises altamente -

desarrollados y los no industriales. 

División Internacional del Trabajo. 

La división internacional del trabajo obedece a la forma en 
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que ae ha producido la integraci6n de la economia y el comercio mon 

diales en la etapa capitalista. Como ya mencionamos anteriormente -

la primera fase del desarrollo capitalistH corresponde a la coloni

zaci6n. De cate fenómeno surgió la división internacional del trab~ 

jo, que condenó a los paises hoy subdesarrollados a una acumulación 

de capital insuficiente, debida a las trarisferencias obligadas de re 

curaos que debian hacer hacia las metr6po~is. 

La primera Revolución Industrial de la aegunda mitad del siglo 

XVII~ no favorece a las colonias,puesto que se va forjando la espe

cialización de ~etas en la producción primaria, en tanto que en Eu

ropa avanza impetuosa.mente la producción industrial. Tales situaaio 

nea históricas conforman el. intercambio desigual. 

En este sigl.o e:L u.vanee tecnológico y cient1fico tiene manifea 

tacionea extraordinariaa en los paisee industriales, en tanto que -

para los pa1~ee sabdesarrolladoe los cambios producidos por esta r~ 

~oluci6n-son mínimos y la tendencia es hacia la acentuaci6n del de

sarrollo desigual.. 

Especializaci6n. 

El an~liaia del. comercio por productos a nivel mundial pone de 

relieve l.a persistencia de la especializaci6n de l.os paises no in

du~trialea en la producción y el comercio principalmente de produc

tos primarios; y en consecuenc.i.a .las condiciones del comercio desi

gual de productos primarios por productos manufacturados provenien

tes del primer mundo. El desarrolio industrial del Tercer Mundo por 

tales condiciones hist6ricaa tropieza con obstáculos que a corto 

y mediano plazo no presentan visos de mod~ficaci6n. 

La Internacionalización de la·Economia. 

La internu.cionnlizaci6n de la economía y del comerci.o mundia--
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les alcanzan niveles muy elevados, no registrados en per1odoa ante 

rieres. Precisamente a través del comercio mundial se expande la e

conomia mercantil. Y báaicamente con ~l surgimiento y desarrollo de 

las empresas monopólicas y de los actuales conglomerados oligop6ii

cos, la internacionalización de la economia presenta nuevos perfi--

1.es. 

Las l.l.amadas empresas transnacionales en nuestros diae repre-

sentan un valor de lo que producen fuera de sus metr6pol~e, que las 

col.oca en una tercera posición después de Estados Unidos ~ de la U

nión Soviética. 

0 La intcrnacionalizaci6n de la econom~a y del comercio mundia-

les obedecen a las leyes econ6micas que regulan el comportamiento -

del sistema capital.ista., y de aqui que l.a expa.nsi6n del capital. de 

l.as empresas transnaciona1es hacia los paises del Tercer Mundo en

tre en conflicto con loe intereses nacionales. La internnciona1iza

ci6n del. capita1 se lleva adel.ante sin destruir l.a ley del deearro

l.l.o desigual. y en consecuencia tampoco se modifica substancialmente 

el in~ercambio desigual.. De estos fenómenos surge el. conf'lioto en

tre l.ae necesidades de l.a expansi6n del. capital de l.os pai~es domi

nuntes y la necesidad, el. anhelo de desarrollo de loa puisoa atra

audoa. La internacional.izaci6n de la economía no conduce a l.a fo1~a 

ci6n de un. sol.o mercti.do, puesto que no desaparecen loa Esto.do!'! na

cional.es. De aqui surgen l.os intereses comunes a toda la humanidnd, 

sin que desaparezcan las contradicciones entre las nac~ones, asi e~ 

mo entre el. capital. y el trabajo. Lo nuevo, es ae1 1 1a urgencia de

atender 1os intereses comunes a todaa las naciones. 

Influencia del. Comercio en ei Crecimiento. 

El comercio mundial. está sometido a muchas in.fluencias, pero -

nin duda una rele.ci6n importante existe entre lns fuerzan del cree_: 



miento económico y la expansión del comercio mundial.. Tanto Áa eco 

nomia como el comercio mundiales presentan variaciones que son al.~ 

nas de carácter estacional, como ea el caso, por ejemplo, en la produ~ 

ci6n agricola, otras son de carácter cíclico que se manifiestan en 

procesos de recuperación. auge, depresión, estancamiento y otras 

más de carácter estructural que inducen modificaciones profundas en 

el funcionamiento de todo el sistema. 

La mayoria de loa paises industriales, principalmente los de -

Europa y Japón son territorial.mente pequeños, en tanto que cuentan -

con un valor de su producto nacional. elevado y su comercio exterior 

es muy activo y alcanza una proporción elevada comparativamente con 

el valor de su producción. 

El estancamiento econ6mico que sufre América Latina y en gene

ral el Tercer Mundo, en los 6.J.timoe lustros, pone de manifiesto la 

influencia negativa que el eector externo est~ ejerciendo en su ere 

cimiento. En otras palabras, ei escaso dinamismo de estas economiae 

no favorece su posición en ei comercio munAial. 



CUADRO 7 

E')(.PQRTACION MUNDIAL POP. SECTORES 
Mile5 de Millone.s el<- Dól:.rcs 

p 1 B E.XPOP.TACION E)(.P p 1 B E.')(.PORTACtON EXP 
MUNDIAL MUNDIAL PTB MUNDIAL MUNDIAL PtB 

VALOR º/o VALOR 'º/a VALOP. "l. VALOR. •/. 
1970 1970 1970 1970 t970 198"0 1980 1980 1980 1980 

AGRICULTURA 18 t.9 7.7 57.8 15.4 31.8 602..8 6.7 2. 73.2. 11.3 +5.3 

MINE.RIA 
E. 7'2.6.7 30.7 '2.t7.5 se.o 2.9.9 2.769.S 30.7 1 52.2.. I 6J.3 55.0 

1 N DUSTR.IA 

SER.VICIOS 1457.6 6t.6 99.9 2.6.6 6.9 56+4.0 62..6 610.4- 2.4.4 10.8 

TOTAL '2.366.2. too.o 375.2. 100.0 J.ll 90t6.3 too.o 2.405. 7 too.o ~ 

Fucn+e:Elaborado con b..,s~ en UNCTAO. Com•rcio E,.,+erlo,.. Abril d~ 1986. Pig.'2.96. 

NOTA: No Incluye los p11 (ses socialls+••• 

¡.J 
¡.J 
V\ 



C UAOR.O 8 
COMERCIO MUNDIAL 
EXPOR.TAC!ON FOB 

Miles de Millones de Dólares 

VALOR º/o VALOA. •/o VALOR •/• V~LOR -'/o VA.LOR V. VALOf\ •/. VA.LOP. o/o VALOR. 0/o 
'965" 1970 1975 1979 1980 198 1982. 1983 

TOTAL 
P,,{ses Des11r-rollados 
Estados Unidos 
C11n"d"' 
t..111 pd ri 
Cornu nld .. d Europea 

Ft""anci"B 
Al10m..,ni.,,·· Occidcnh 
Ibtll.,, 
Reino Unido 

1 

O+ros E•(scs denr-rollecloe 
Peíscs· 5ubdcsarr-o"llados 

Pa(ses petroleros (1.) 
Otr-os 

r:>,,{ses Comunish1s 
URSS 
Europa Or-icnf..,I 
Ch1n,. 

1190.C 
l1e.1u 

"'7.5 ... 
º' 

55:2 
102 
17.9 
7.2 

13.8 
2.0.2 
37.0 
10.3 
26.7 
23.2 
a2 

11.8 
2.0 

100. 01314-. 8 100.< 1882. 8 100.0 
C.83 2.25.8 71.7 582.8 66.0 
14.5 .... ,, 13.7 108.1 lt.I!. 
...... 16.7 5.3 34-.1 3.9 

+.5 19.3 .... !55.7 Cl.3 

343 lt'.'1.5 36.I 2119.5 33.11 
5.4 18.1 !).7 5:3.I ti.O 

9• 34.2 10,.9 ge~ 10.I!. 
,. 13.2 +.2 3+.e 3.9 
7.3 111.+ 6.2 +J.4 4.9 

10.1 33.0 10.5 85.J 9.7 
19.5 54.1 17.2 209.5 t3.7 
5.4 16.8 5.3 113.4- 12.a 

1+.1 3"2J 11.9 96.1 10.9 
12.2 34.9 11.I 90.! 10.J 
4.3 12.e 4.1 3H 3.8 
6.2 18.2 5.8 45.3 5.1 
1.1 2.2 0.7 7.3 o.e 

l7ftPl5 100.0 t055:t l•ftftQ 1.-.... 1100.0 
1oe1.e 63. ... IH!l 7 •i.e 11240.c •1.3 
182.0 10.7 2~"' 10.7 ?'111:5.7 11.5 
58.3 ·~ ~ ... , .. 7t.7 3.6 

102.3 6.0 130.• ~3 151.5 ·u 
57U 33.I "6~• 3t.5 ... 12.• 30.0 
100.7 5.9 1160 5.e IOtl• 5:2 
17l8 10.1 192.11 9.4- 17tll 8.6 
72.2 4-cl!. 7'7."J .... 7u '7 
86.4 5..1 110.1 ... 4 102.2 5.0 

161.7 05 18+.Q QO 17R.5 A.I 
+54.6 "6.7 584.8 ... 5AJ5 ""ª 
""·ª 12.4 '!"tl4- l+.4 2.7 .. '1 13.11:: 

241.8 1 ... 2 ···~ 14'0 .. 08.• 115.I 
169.4 9.11 "01.7 9.8 205:2 10.1 
64.9 3.8 7•.4 3.7 79+ 3_g 

769 4.5 Ali2 ... 2 83.8 4.1 
13.5 o.a 18.9 0.9 21.5 1.1 

Fucn+'e:Inf"orme del Prcs1dc...,+e de. E.U.A. Feb. de 1984. 

102:!1.4- roo.o 191!.2.• 
11101.~ --- 11!.lt. 

2.12.~ 11.0 111°.B 
7U .. "'17 75., 

139.4- ·n 146.D 
510.• •o.a ~~.e 

"'·' !J.O a+.1 
1711.4 ".2 166.+ 
75.5 .. -.3 

ª"º ~o 91.2 
179.7 9.J ID7.8 

5"•.e 2~.4 4-73.7 
---.2 10.1 1~n.11 

300.4 1!1.6 JOL.f 

•23.1 11.6 236.6 

8"22 4'5 90.9 
90:1 ..,.., 980 
f.3.5 1.2 24.0 

(1) Incluye Ar-gelia, Ecuador, G ... bcln, Indoncsi,,, I.-1'n, I.- .. k, Libi8, Nig·cr-ia, 
K..,+11r, Ar-al'iie Saud1+.,, Emira+os A·r-abc.s Uní dos y. Vcnez.uela. 

IDO.O 

~.· 
tO.'! 

3.9 
7.6 

31.5 
4.9 
... 7 
3.8 
+.7 
as 

2.+.6 

8.8 
15.8 
12.J. 

4.7 
5.1 
1.2. 



TOTAL 
Países Ocsl!r.-olJ,,dos 

Es+,.clos Unidos 
Cltna d1!f 
Úapdn 
Comunidad Europe?t 

Franc.ie 
Alcm11nia Occid.,n+.11 
Italia 
Reino Unido 

O+t"os p•lscs deaertoll•dos 
Pafses Subdes•rroll11·dos 

OPE.P 
Otros 

Paises Comunis+•s (1) 

URSS 
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CAPITULO V 

Con el. fin de entender c6mo funciona el sistema monetario mun

dial damos una breve exp1icaci6n de tai. 

"El. l.lamado sistema monetario no hace más que expresar l.a f'6r

ma irracional D-M-D, un movimiento que opera exclusivamente dentro 

de l.a circulaci6n y, por tanto, s6l.o puede expl.icar l.os dos actos: 

lo. D-M y 2o. M-D, al.egando que en el. segundo a.eta -M- se vende por 

encima de su val.ar y por tanto, sustrae de la circulaci6n más dine

ro del. que se hab1a lanzado a el.la por medio de su compra. En cam

bio, l.a f'6rmul.a 

D - J4 • • • P • • • M.' - D• 

(Dinero - Mercancia • •• Producoi6n ••• Mercancia incremen

tada - Dinero incrementado), fijada como fórmula exc1usiva, sirve de 

base al. sistema mercantil. más desarrol.lado, ·en el. que aparece como

elemento necesario no s6lo la circulaci6n de M, sino también su pr~ 

ducci6n". (Marx) 

Ei capital. industria1 crea la plusvalía y se apropia de ella.

Entendemos por pluaval.1a el producto excedente. Conforme avanza el 

proceso industrial.izador, se ampiian las formas de explotuci6n de -

los asal.ariados y loa pequefioa productores, extrayándoles parte de

su producto excedente. 

El proceso de circulaci6n es tan importante en el capitalismo, 

porque es en esta fase donde se da la metamorfosis de la mercancía 

como valor de uso en la forma dinero, que es la expresión de su va

lor de cambio, o sea,en la forma dinero. La distribución correspo~ 

diente a una economia altamente monetizada como es la oapitalista,

se hace por la vía de la distribución del dinero, no en productos. 
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Los complejos fenómenos de la producción, la circul~ci6n, la dis&ri 

buci6n y el consumo ameritan una investigac1.6n más amplia, pero son 

temas que no corresponden a este trabajo. 

La fórmula de la primera fase de la circulaci6n del capital di 

nero es: 

__...Fuerza de trabajo ~ capital. variable 

D - M,...........--

~Medios de producción = capital constante 

La suma de C e más C v constituye el precio de costo para el -

capita.1.ista. El precio para el obrero es diferente, no se reduce a 

la producción del salario de los obreros, como lo afirma la teoría 

de los !actores de la producción. A los obreros les cuesta la pro

ducci6n el tiempo de trabajo necesario para producir y reproducir -

el salario, al que agregan el tiempo excedente, en el que trabajan

en forma gratuita para el capital. El capitaliata compra la mercan

cía fuerza de trabajo y con ello adquiere e1 valor do uso de éa"ta y 

paga el val.ar de cambio de la mercancia,que es precisamente el sal~ 

ria. En la fase de producción el tiempo de trabajo no pertenece a -

loa trabajadores, sino al capita1ieta,que compra la fuerza de traba 

jo. E1 tiempo excedente le cuesta al obrero una proporci6n muy gra~ 

de de su vida. 

La pluava11a ea la base de la acumulación del capital. La in

vorsi6n del capital ea la metamorrosis de la pluevalia en mds capi

tal. La producción excedente es el fundamento del desarrollo del c! 

pi tH.l.ismo mundial, que ha abierto el camino a la revoluci6n cientifi 

ca-técnica, a la exploración del cosmos, al derroche del armamenti~ 

mo y al riesgo de que ee extinga la humanidad. Crea la posibilidad

de liberar el trabajo más pesado y Uisminuir la jornada de trabajo. 

Par~ el capitalista el ciclo del dinero transforma el dinero -
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en capital, en dinero incrementado. El dinero que se desembolsa en 

un principio aparece como capital-dinero, como un valor que se valo 

riza, que engendra más valor del que él mismo posee: 

D - M' - D' 

es la forma irracional de separar el proceso de producción de ~· y 

sólo ve el inicio y el fin del movimiento del dinero. 

La f6nnula trinitaria como la llamó Marx: 

Capital-ganancia (beneficio de los empresarios más el interés. 

Trabajo-salario 

Tierra-renta 

O sea ganancia industrial, ganancia comercial, 

interés y renta). 

De esta f6rmu1a trinitaria se ha desarrollado la teoría de los 

ractores de la producción, que afirma que el dinero produce más di

nero y el trabajador sólo produce el salario. Aei las relaciones de 

explotación aparecen como_simp1ee re1aciÓnea entre compradores y 

vendedores. 

Valor de la producción = e e + e V + p 

En el tiempo necesario, por ejemplo 4 horas, el obrero rcprod~ 

ce el e v y en las 4 horas que restan de 1a jornada de trabajo, 

produce la plusvalía. Al mismo tiempo transfiere a 1aa mercanciaa -

el valor de e c. 

Producción = M' 

El secreto de las ganancias aparece cuando se convierten las -

mercanc!aa, en tanto que valores de cambio, en más dinero de1 que -

le costaron al empresario, este proceso se da en la segunda fase de 

la circulaci6n: 
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M' - D' 

El capite.l.-mercanc!as del industriai se convierte en capital

mercancias de comercio o capital-comercia.1. 

El capital comercial recorre e1 ciclo: 

Las mercancías resultantes del proceso productivo portan p1us

valia, y ésta comprende 1as ganancias de 1oe industriales, las de -

loe comerciantes, el interés de los banqueros, es decir, del capi

tal de pr~atamo, y la renta de la tierra. 

El capital como fuente de ganancia expresa su relación con la 

parte de la pluave.l.ia que le corresponde en la distribución de és

ta; pero en la fórmula de capital-interáa, la relación con el obre

ro desaparece y parece que el dinero genera dinero-interés. 

Rl cambio constante de D-M-D, o de M-D-M, que el producto del 

trabajo social. toma en el proceso de la circulac16n, es resultado -

del proceso hiet6rico de la produccidn mercantil que alcanza su pl~ 

no desarrollo en el capitalismo. 

La producción induotrial y la circulación Qe esa producc16n a 

escala mundial exigió la organización del eistema monetario mundial. 

En el siglo XIV comienzan a crearse los sistemas monetarios y conti 

nda su proceso de avance en los aigloa XV y XVI. 

El sistema monetario ea un instrumento poderoso de loa capita

listas-banqueros y del Estado para mantener las relaciones de expl~ 

tación del trabajo asalariado y el dominio de los paises avanzados 

sobre los atrasados. 

En los oiglos xvi 1 XVIL. la admiración por el sistema moneta

rio basado en los metales preciosos engendró el mercantilismo que -

proclama el dinero de pleno contenido, el oro y la plata, como 11.ni-
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ca riqueza. El sistema de base ametálica o de base papei ea el que 

asume el sistema monetario internacional que se basa en el dólar-p~ 

pe1 desde 1971, cuando entró en crisis permanente el sistema que or 

ganiz6 el. l'lo!X baJo eJ. dominio de E.E.u.u. e XngJ.aterra. 

Una de las grandes aportaciones de ia teoria marxista del va

lor ha sido el análisis del dinero. La teoria marxista del dinero 

es didlectioa y analiza el dinero como un resultado hist6rico de 

las contradicciones de las relaciones sociales en la producción meE 

cantil.. 

0 La intervención del Estado que emite el. papel moneda de curso 

forzoso -Y no considerando más que esta clase de papel-moneda- par~ 

ce que anula la ley económica. El Estado, que en el precio moneta

rio daba solamente un nombre de pila a un peso de oro determinodo,

y en la aoufte.ci6n no hacía más que marcar el oro con au aei'W.l, par! 

ce que ahora, por la magia de su sello, metamorfosea el papel en o

ro. Puesto que los billetes de papel tienen curso forzoso, nadie 

puede impedir que lance a la circulaci6n el ndmero de billetes que 

quiera e imprima en ellos nombres cualesquiera de moneda, como l li 

bra esterlina, cinco libras esterlinas, 20 libraa esterlinas. liesu! 

ta imposible retirar loe billetes de la circulación una vez arras

trados por ella puesto que las fronteras nacional.es detienen sus 

cursos y porque fuera de la circulaqi6n pierden todo valor: el va

lor de uso y el de cambio. Suprimida su existencia funcional se 

transforman en miserables trozos do pap~l- Sin embargo, este poder

del Estado no es más que pura apariencia. Le ea factible lanzar a -

la circulación la cantidad que quiera de billetes de pape1 con nom

bres cua1esquiera do moneda, pero su intervención cesa en este acto 

mecánico. Absorbido por la circuiación, el signo de vaior o el pa

pel-moneda sufre sus leyes inmanentes." (12) 

(l2)C. Marx, Contribución a 1a Critica de la Economía Poli~ica, 
pág. l.42. 
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Ahora bien, en el caso del d61ar papel, que asume las funcio-

nes de dinero nacional y de dinero mundial, el problema se magnifi

ca y nabr!a que preguntarse qué papel juega el poder econ6mico, po

lítico y militar de E.E.U.U. para imponerlo a todo el mundo, a pesar 

de loe enormes desequilibrios que está provocando no s6lo en el sis 

tema monetario y crediticio, sino en la producción, el comercio y -

lae relaciones internacionales. 

De inmediato surge la contradicci6n entre la ley jurídica {a~ 

to voluntaria ta) y las leyes económicas (independientes de la volun 

tad de loa gobernantes). 

El dinero es el fetiche más complejo, ya que representa en su

cuerpo de oro o de simple papel, las relaciones de producci6n del -

sistema mercantil más deaarro11ado que ea e1 capitalismo. 

''La naturaleza. no produce dinero, ni tampoco 1oe banqueros, ni 

un curso de cambio. Pero puesto que 1a producción burguesa tiene ·

que criatalizar la riqueza como fetiche bajo 1a forma de un objeto 

aislado, el oro y la pla~a son su encarnacL6n adecuada. El oro y la 

p1ata no son naturalmente dinero, sino que el dinero es naturalmen

te oro y pl.atn ••• " (l.3) 

El hecho de que los metales preciosos se hayan convertido en -

la base de loe sistemas monetarios modernos, o sea, en el capitali~ 

mo, les da a esos metales la apariencia de tener virtudes nacidas

de su calidad material, cuando en verdad son también productos de1 

trabajo humano. ºE1 enigma del fetich.e dinero no es, por tanto, má.a 

que e1 enigma del fetiche mercancia, que cobra en el dinero una for 

ma visible y fascinadora" (Marx). 

Conforme se desarrolla la producción de mercanc~as, el valor -

de uso y el. valor contenidos en toda mercancia tienden a separarse 

(l3)c, Marx. Contribuci6n a la critica de l.a. Economía Pol.itica. 
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y la expansión del comercio ºempuja e.l valor de las mercnnciaa a re 

vestir una forma independiente ••• mediante el deadoolamiento de 

l.a mercancía en mercancia y dinero". (Marx). 

Ricardo Torres Gaytán señala dos teoriaa referentes al va.l.or -

del dinero: la teoría del dinero-mercancía llamada teoría estática, 

que trata de fundamentar el origen y ia esencia dei dinero y consi

dera que el va1or rea.1 del bLen que sirve como moneda, determina el 

va.lor del dinero; y la teoría cuantitativa del dinero, la cual se~ 

la que el factor determ.ina.nte del val.ar se da por la relación entre 

la cuantía de medios de pago y el volumen de bienes y servicios in

tercambiados. 

Entre 1os partidarios de la teoria cuantitativa del dinero ee 

presentan dos variante a que se discutieron al crearse el PM.1, .la 

teoría metal.ista, en la que se apoyó el sistema monetario mundial,

qQe tuvo como patrón el d61ar-cembio en oro, y la teor1a nominal4s

ta, en ia que el valor del bancor ee determinaba dnicwnente por me

dio de un acuerdo. 

Los acuerdos de Bretton Woode no lograron la creación de una -

moneda en funciones de dinero mundial distinta de las monedBs nacio 

nales. En el proyecto de E.E.U.U. se .babló de las unitaa y en ei 

proyecto de Inglaterra diaef1ado por Keynes se habló del bancor. Sin 

embargo, el mayor peso económico y po1itico de E.E.U.U. se :impuso -

para que se aceptara el dólar moneda nacional de E.E.U.U. como dine 

ro mundia1. 

Keynes afirm6 que la gran depresión de 1929 fue causada por el 

"rígido patrón-oro" y por lo tanto, jamás se deber1a permitir que ~ 

se rígido patrón-oro volviera a sacudir la economía. Se impuso la ~ 

dea de que se.debía mantener ia relación de las monedas de loa paí

ses y sus reservas de oro, debido a que Estados Unidos tenia 1aa re 

servas más cuantiosas de oro. 



l.25 

ActutJ.lmente di:>cuten sobre el. mismo temo. los ofertistas y -

friedmanianos de Estados Unidos y sus partidarios en todo el ~undo. 

Loe primeros apoyan la teoria metalista y los segundos la nominal.is 

ta. 

Al separar l.a mercancía y el dinero, y no real.izar el precio -

de la mercancia en las operaciones a crédito, se da el. conflicto ~ 

tag6nico que el sistemB monetario y crediticio vive en la actuali-

dad, pues para que ei precio de la mercancia se realice, el deudor 

se deberá convertir en vendedor de su mercanc~a o como ahora dicen, 

se deberá crecer para pagar. 

La enorme deuda que tiene E.U.A. con Japón y con Europa,po~ lo 

cual existen contradicciones entre estos paises, es causa de gua

rro.a comercial.es que no se han sol.ucionado. •.roda esto produce má.s -

··.desequilibrios en el. sistema monetario mundial.. 

La forma en que ae ha expandido ei capital. financiero en l.a se 

gunda posguerra, aparenta la independencia de la producci6n, dado -

que ha desarrol.l.ado aotivi.dades necesarias para el. funcionamien-to a. 

nivel. mundial, tal.es son por ejempl.o, el manejo de 1aa deudas, neg~ 

ciacionee, renegociaciones, trans~ormaci6n del interés en nueva deu 

da y de laa deudas en acciones. El. capital financiero estrecha lao 

relaciones interburgueaae, a la vez que consume el potencial produ~ 

tivo de l.oa deudores y provoca ia crisis del endeudamiento mundial 

de l.oa ochentas, la cual. es el resultado dei abuso al. expandirse e~ 

cesiva e irresponsablemente el crédito, provocado por los prestami~ 

tas y los prestatarios. 

Al suprimir loe norteamericanos a principios de los setentas-

1.a convertibiiidad del dólar en oro, el. sistema monetario interna

cional. se desquició y desde entonce·s ya nada es norrnai, como dice -

el Prof. Sjaast~d. 
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Los grandes desequi.l.ibrios de la ba.lanza comerc.1.ul. .Y del pres~ 

puesto federal estadunidenses están provocando fenómenos muy compl! 

jos, como el debil.i tamlent:o de la hegernonía nortewnericana, el .for

talecimiento de las áreas monetarias áe la e.E.E. y el C.A.K.E. y -
la transformación de Am~rica Latina en acreedor neto. paradoja que 

resulta de la condición de deudor insolvente. 

Del trabajo asalariado sale el pago de los intereses, las uti

lidades y la amortización del capital-dinero en sus diversas far-

mas de inversión y práetamo. A los acreedores no les interesa el ae 

sarroll.o industrial del Tercer Mundo, y tal pol.itica agrava las cri 

sis del sistema en su conjunto. 

Las politicae de ajuste para el cwnplimiento del servicio de -

la deuda han mejorado aparentemente la balanza de pagos de América

Latina y de México, pero no por mayores exportaciones, sino por di~ 

minuir las importaciones. Si esta política se mantiene por aftoa, el 

retroceso industrial de Amáricn La~ina le dará caracterieticaa de -

neocolonia o de africanizaci6n, seg\S.n di~o Mitterrand en Toronto en 

1988. La CEPAL afirma que el crecimiento económico de América Luti

na h~ retrocedido a los niveiee de décadas atrás. La década de los 

80 es una d~cada perdida para el crecimiento, por los enormes mon

tos de los pagos de intereses, a lo que se agrega la sal.ida de mi

les de millonarios a E.U.A. principalmente, que le temen a la pro-

longad~ crisis monetaria. Junto con sus familias emigran los capi

tales. 

ºLa activa funci6n que las iristituciones monetario-crediti- -

cias cumplen hoy dia en el desarrollo económico del capitalismo no 

pueden comprenderse sin nacer un análisis de la profunda transform~ 

ci6n que en el siglo XX sufri6 el sistema monetario. El lugar cen

tral ocupa en ella el gradu~l debilitwniento del vincuio de 1n cir

cuJ.aci6n i'iduciaria con su base metálica .... los mecanismos automáti-
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cos de adecuación de la emisión de dinero a las necesidades del trá 

fico que operaban en la época del patrón oro desaparecieron y vini~ 

ron a eubst1tuirles los métodos discrecionales {orientados hacia un 

fin) de control que incrementaron de manera drástica los excedentes 

de dinero en circulación, dando comienzo al. alza crónica e ininte

rrumpida de los precios... (14) 

En loa setentas y ochentas la esfera monetaria del capitalismo 

fue la causa originaria de nuevas y agudis~nas contradicciones y 

desproporciones. La inflación avanzó rapidisimamente y llegó a ser 

un serio problema del sistema capitalista, que reflejó la crisis de 

la estructura económica monopolista-estatal y la agudeza de los co~ 

r:u.ctos de clase y sociales. El caso de México es ilustrativo d6 es 

ta ei tua.c i6n. 

Las altas tasas de interés y el manejo del crédito que ejercen 

loe bnncoa más poderosos, atraen a E.U.A., grandes capitales que ~o 

han convertido en deudor neto. De esta situación que mantie~e el p~ 

ie emisor del dinero mundial, derivan la demanda de reformas al si~ 

tema monetario mundial, las luchas por la independencia económica y 

la enlvaguarda de la soberanía, la paz y l.a autodeterminación de 

loa pueblos. Podemos decir que aqui está el origen de la multiplic! 

dad de los centros de poder que contribuyen a debilitar el dominio 

indiscutido que mantuvo E.U.A. varias décadas. 

Funciones del Dinero. 

El dinero tiene varias funciones. 

l.- Medida de valores. 

2.- Medio de circulac16n. 

(14) N. Inozemtsev y otros, Economía ~olítica del Capitalismo 

Monopolista Contemporáneo, t. I, cap. XV11I. 
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3.- 1'4edio de pago. 

4.- Medio de atesoramiento. 

5.- Dinero mundial. 

1.- Medida de Valores. 

Cuando se transforman los productos del trabajo en mercancias

adquieren un valor de uso y un valor. al intercwnbiar las mercanci

as eu valor se manifiesta de modo comparativo; las mercancias miden 

su valor no en si mismas, sino reflejado en otras, las cuales les -

sirven a las primeras de equival.ente. 

La cantidad de valor es el valor de cambio, el cual es la moda 

lidad cuantitativa del valor. 

La cantidad de trabajo socia1mente necesario para producir las 

mercancías es lo que las hace equivalentes; pero al intercambiurlas 

por dinero se olvida que éste tlimbián es expreai6n del trabajo so

cial.. 

Cuando el dinero se sustituye por un signo del dinero como ei 

dinero-papel. inconvertibl.e, cuyo valor fijado por la ley no·es acor 

de a au va1or como expresión del trabajo social requerido para su -

producci6n, la contradicci6n entre su valor de cambio y su valor de 

uso se profundiza. 

Cualquier mercanc!a puede servir de equivalente. Prueba de e

llo son 1as variadas mercanc~Rs que han fungido como tal.ea. La ex

presi6n del valor de una mercancía ·en oro es su fonna dinero o pre

cio. 

El oro se transforma de medida de va1ores en patrón de precios. 

El precio es la forma metamorfoseada bajo la cual ~ el

val.or de cnmbio de 1as mercanciaa en l.a circu1aci6n. "El dinero no 
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tiene precio, pues para poder compartir eata forma relativa de va

lor que reduce a ~ todas l~s demás mercancías, tendria que re

ferirse a si mismo como a su propio equivalente. El precio o la far 

ma dinero de las mercancías es, como au fonna de valor en generui, 

una forma distinta de su corporeidad real. y tangible, ea necir, una 

forma puramente ideal. o imaginaria. El valor del hierro, del lienzo, 

del. trigo, etc., existe, aunque invisible, dentro de estos oojetos 

y se le representa por medio de su ecuación con el oro .... " (1.5) 

"En su funci6n de medida de valor el dinero actda, por 10anto, 

como dinero puramente imaginario o idea).." (l.~) 

"La forma del valor realizada en la forma-moneda es algo muy -

sencillo. Y sin embargo, hace ya más de 2000 af1os que el espíritu -

hwnano trata en vano de penetrar su secreto, ~ pesar de que l~eg6 a 

analizar por lo menos en forma aproximada, aspee toa mucho más COf!l

plejoa que encierran un sentido mucho raás profundo, ¿Por quá•! Por

que el cuerpo organizado resulta má.s :fácil de estudíar que ln célu

la, que es su elemento. Por otro lado, e~ análisis de las formas e

conómicas no cuenta con la ayuda del microscopio o de los react~vos 

que proporciona la química; la abstracción es la ánica fuerza que -

puede servirle de instruuiento." (17) 

A pesar de que el dínero es sólo imaginario como medida de va

lores, el precio depende íntegramente del material real dinero. 

Si el oro y la plata funcionan como medida de valores, ~odas -

las mercanciaa tendrán dos precios, uno en tárminos de oro y otro -

en el de la plata. 

El dinero como patrón de precios es un peso fijo y determinado 

(15) c. Marx, El Capital, t. I, cap. III. 

(16) Idem. 

(17) C. Marx, El Capital, t. I, prólogo a la primera edición, 
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tte metal: oro en el patrón oro y en las modalidades del sistema mo

netario oro. Es cuando el valor de uso del equivalente si cuenta, -

ya que debe cumplir las funciones de equivalente general, ia de ate 

aoramiento, medio de pago, reserva monetaria. 

Loa precios internos son la expresi6n concreta de los valores

naciona.lca en la unidad mone~aria interna de determinado pais; los 

precios en divisas (dinero extranjero o dinero mlllldia.1.) expresan 

los valores internacionales en la unidad monetaria de otros paises 

o en dinero mundial. Asi tenemos que el precio del algodón cambia -

aegdn el mercado donde se cotice y tiene un precio diferente en ffue 

va York al de Londres o al. de M~xico. 

La separación del nombre del dinero y el contenido se consuma 

en el sistema monetario con base papel. La forma precio y la magni

tud del valor envuelve la posibilidad de una desviació~ entre el 

precio y la cantidad de valor. Las fluctuaciones de los precios son 

causa de la ruina de los pequeHos productores y propician que la 

producci6n se concentre en grandes consorcios. 

El. val.or de una mercancía as igual a. Ce + Cv + P (Capital cona 

tante + capital. variable + Plusval1a). 

El precio es igual a Ce + Cv + g (Capital. constante + Capital

variable +ganancia). 

El precio es una forma moaificada del valor ya que la ganancia 

ea a su vez una forma transfigurada de la plusvalía. 

2.- liledio de Circulación. 

El dinero sirve do intermediario en el proceso del intercambio 

de mercanc!aa, pues con anterioridad expresa y mide l.a 10agni tud de 

vnlor de las mercancías. Cuando se intercambia una mercancía por o

tra (M-M) no interviene el dinero, pero cuando se desarrolla la pr~ 
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ducci6n mercantil el oro taina la forma de dinero y mide eJ. val.ar de 

las mercancias en l.a forma precio del valor. 

En la circulación las mercancías recorren dos ciclos: 

l.- ¡,¡ D 

~.- D D 

El. cicl.o M D M es~á formado por dos fases: M D-

es el cambio de mercanci~ por dinero, o sea, la venta y D M 

es el. cambio de dinero por otra mercancía, o sea, l.a compra. En la 

venta el dinero, que idealmente habia medido el precio de la mercan 

cia se transforma en dinero real.. En la primera fase, ~ D , el 

productor depende del. mercado, pues puede ser que :la !d no se venda 

y el trabajo empleado por el productor sea indtil. Ya que el dinero 

funciona como medio de circu1aci6n, circula sin cesar y une los di

versos ao~os del intercambio que dan el proceso dnico de la circula 

ci6n mercantil. La circulación puede ser nacional a mundial. 

En la primera fase Y. ea una mercancía especial y ae rel.acio

na con la mercancía universal llamada dinero y en la segunda, eota 

mercancía universal se relaciona con una individual. En la compra-

venta de mercancías, el dinero es un simple medio de cambio de mer

cancías, cambio que caracteriza el proceso de circulaci6n, luego el 

dinero es medio de circuluc16n. 

La separación de l.a venta y la compra hace posible al lado del 

comercio, numeros~s transacciones ficticias. Permite tanto penetrar 

en la producción como que multitud de parásitos vivan de la separa

ción de la M y el D • Al aumentar el. intercambio de mercancias,

awnenta el dinero que circula, y cuando d.t.sminuye la actividad co

mercial también disminuye el dinero. 

La ley de lu circulaci6n del dinero en metálico es: 
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Suma o.e los t>rec.ios de lus füercancia.s 

NWnero de Rotaciones ae J.as Monedlis rtepresen

tativas de igual Valor 

Para los teóricos cuantitativiatas ios precios y el nivel de -

ástoa se dan en la circulación, por lo cual la cantidad de dinero -

es la que determina los precios. Los valores se forman en la proau~ 

ción y en la circulación de las mercancías los valorea se transfor

man en dinero y en consecuencia en precios. 

La Moneda. El Signo de Valor. 

Como medio de circulación, el oro adquiere una forma propia, -

se convierte en ~· En un sistema monetario-oro, el Esta.do de

termina el peso de cada moneda, su precio, controia la acufu:i.ci6n de 

monedas y marca en ástaa eu sello. En cuda país los metales precio

sos, oro y plata, se acufian en monedas para que circulen, pero en -

el mercado mundial se despojan de esas formas acuñadas y esoa ttoa -

metales se miden por au peso: onzas, granos, o bien en gramos o mi

l.igramos. En la circula.ci6n las monedas se van desga.atando,. el ueo

laa desgasta, se adelgazan y el Estado acaba sustituyéndol&s por p~ 

pcl, en billetes de banco,con lo que se abara~a el costo de pro~uc

ci6n del dinero. Aai la moneda se convierte en signo de valor, en -

un valor s61o nominal, En el papel-moneda el dinero funciona como -

medio de circulación y en el dinero-crédito como medio de pago. 

El val.ar de las mercancías cristaliza primero en dinero de o

ro, luego en monedas de oro débi1ea, después en mon~dns de otros me 

tal.ea y al final en form~ de papel, que es un simple signo de va1or. 

Si los signos de valor remplazan al. dinero de vaior real es porque

en el proceso de la circulación el dinero de oro se convierte en 

signo de su propio valor. 
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El papel moneda es un signo de oro o un signo de dinero. 

El Destino Uel Oro Como Metal ~onetario. 

Debido a la grun depresi6n de 1929-1933 el sistema monetario -

mundial basado en el oro sufrió graves trastornos y el precio del 2 
ro fue un problema en las relaciones monet~ias internacionales. El 

patrón oro clásico fue adoptado por Inglaterra en 1816 y por los de 

más paises a lo la.rgo del siglo. ttsi f'uuc1on6 este sistema hasta 

que empez6 la Primera Guerra Mundial. 

El abandono del bimetalismo, oro y plata, llevó al abandono de 

las monedas plata, lo cual af'ect6 a la moneda de ldáxico y a la pro

ducción de plata. 

Estados Unidos fijó en 1934 el contenido oro del d6Lür, por e~ 

de, el precio de la onza troy de oro en 35 dólares. Cuando se creó 

el Fondo Monetario Internacional en 1944 se confirmó el precio de -

1a onza troy de oro y el contenido oro del d6lar que fue la monedS

cl.a ve del eistema monetario mundial. En 1968 la capacidad de Esta

dos Unidos de garantizar el. cmnbio en oro de los d6larea se h.aoia -

debilitado muer.o y junto con el ~.M.I. aprobaron el doble mercado 

del oro: el controlado y el libre. El precio del oro alcanzaba pre

cios ascendentes en el mercado libre y en 1971 Estados Unidos decre 

t6 unilateralmente la no convertibilidad del d6lar. El F.M.I. junto 

con Estados Unidos tomaron la iniciativa en 1976 de anular el pre-

cio oficial del oro. A pesar de imponer el sistema monetario mun

dial con base en el dólar papel, el oro juega un importante papel -

en el sistema de las divisas, ya que tanto los bwicoa centrales co

mo los particulares siguen conservándolo como parte de aus reservas 

monetarias. Es evidente el conflicto entre la ley jur!dica que ex

pulsa el oro del sistema monetario y la ley económica del valor que 

lo mantiene como expresión del mismo valor y de ln riqueza en gene

ral. 



l.34 

),- 14edio de Pago. 

En la circulación el dinero es siempre medio de compra, pero -

como medio de pago el dinero obra como NO MgDLO DB COMrRA. 

Si un vendedor enajena su mercancía y la vende a su precio, P! 

ro no recibe de inmediato el dinero, aqui el comprador actda como -

poseedor del dinero futuro. Y el vendedor de M reaJ.iza el precio de 

su mercancía idealmente y hasta despu~s el precio se realizará de -

manera efectiva. 

Cuarido el dinero funciona como medio de pago, el comprador re

presenta en fox~a simbólica ei dinero. Si el Estado garantiza ei 

signo de valor -que funciona como una promesa de pago- y además le 

da curso forzoso para que funcione como dinero, el comprador puede 

actuar legalme'nte como poseedor a futuro de dinero. 

En las operaciones de contado el movimiento evolutivo de M - D 

- M no se interrumpe. " ••• en el proceso Id - D, la mercancía como 

valor de uso real y valor de cwnbio ideal, se reiaciona con el din2 

ro como valor de uao solarne.11te ideal. Ene.j~nando la mercancía a ti

tulo de valor de uso, el vendedor reaiiza en el.la el valor ae cam

bio aai como el valor de uso del. dinero. lnveraamente,· enajenando -

el dinero a titulo de valor de cambio, el. comprador real.iza su va

lor de uso y el precio de la mercancía ••• " {16) 

En el proceso h1 D - M, esta oposición bipolar se escináe de 

nuevo cuando el D es sólo medio de pago. 

En el proceso M - D y en el de·n - m, uno de los equivaientee

no existe en realidad .. Vendedoz·ea y compradores se trap.sf'onnan en ~ 

creedores y deudores. Como ea el caso actual, el ~ando Monetario ~ 

ternacione.1, l.os bancos y los gobiernos, asi como los empresu.rios se 

{18) C. Marx, Contribución a la Critica de ia Economía P011ti

ca, pll.g. l.69. 
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han convertido en ~creedores y deudores, debido al astronómico des

pliegue del crédito. 

El crédito nace de la función del dinero como medio de pago, y 

predomina sobre el sistema de compr~-venta al contado. 

Cuando funciona el dinero como medio de pago los pagos se com

-.pensan como magnitudes positivas y negativas y el dinero reaJ. no in 

terviene. El dinero ea un dinero contante ideal. 

La circuluci6n de los medios de pago modifica la circulaci6n -

simple de las mercanc!ea. Deben tomarse en cuenta las operacionea a 

crádito. 

:;l. d.1.nero como medio de pago provoca que aumenten l.as altera-

clones entre las condicLones de la producción y la venta de las me! 

canciaa. En esta contradicción se encuentran, por ejemplo los pai-

ses deudores de América Latina y otros, lo que repercute en e1 co-

mercio mundial. 

Los paises desarrollados utilizan en forma creciente el. crédi

to para vender sus mercancías y ias reiaciones de dominio los han -

transformado en acreedores y a 1oe atrasados en deudores insoiven-

tes. 

El dinero-crédito es una función del dinero como medio de pa

go, el cual representa un certificado de deuda de individuos o de -

bancos, los cuales funcionan como medios de circulación y de pago.

El dinero-crádito presenta tres variedades: la letra de cambio, el

billete de banco y el. cheque. 

"El billete de Banco no es otra cosa que una letra de cambio -

libr~da por ol banquero, pagadera a la vista y al portador y que el 

banquero eou.te en vez de letras privadas". "• •• l.a letra de cambio -

forma la base del verdadero dinero crediticio, de ios billetes de -

banco, etc. Este no descansa en ln c~rculaci6n monetaria, ni en la 
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del. dinero metáli.co ni en l.a. del papel moneda del Estf:!ao, sino en -

l.a circulación cambiaria11
• (l';J) 

11 El otro aspecto del. sistema de eré di to se relaciona con el. de 

sarrollo del comercio de dinero, que en la producción capitalista -

es paralelo, naturalmente, al desarrol.lo del. comercio de mercánci-

as. Hemos visto ••• c6mo van concentrándose en manos de los comercian 

tes en dinero los depósitos de los fondos de reserva de l.os hombres 

de negocios, las operaciones técnicas de los cobros y pagos en ct~nc 

ro, l.os pagos internacionales y con ellos el. comercio de l.ineotes -

de oro y pl.ata. En relación con este comercio de dinero se desarro-

1.l.a el otro aspecto del sistema de crédito: la admin1straci6n del 

capital a inter~s o del capital-dinero, como una función especial -

del comerciante en dinero. El prestar y tomar en préstamo dinero se 

convierte en un negocio especifico suyo. El. comerciante en dinero ~ 

parece ahora como intermediario entre el verdadero prestamista y el 

prestatario de capital-dinero. En términos generales, el negocio 

bancario consiste, desde este punta· de vista, en concentrar en sua

manoa, en grandes masas, el capital-dinero preetable, por donde en 

vez del prestamista individual es el banquero el que aparece como -

representante de todos los prestamistas de dinero fr~nte a los cap~ 

talistas individuales y comerciales. El banquero se convierte en el 

administrador general del. capital-dinero ••• Un banco representa, de 

una parte, 1a centralización del capital-dinero de los prestwnLetas, 

y de otra parte, la centralización de los prestatarios. Su ganancia 

consiste, en recibir a préstamo a un tipo da interés más bajo del -

que concede a sus clientes." (20) 

De aqu~ la enorme responsabilidad social que tienen los bancoe 

y ia posibi1idad de que abusen del poder que les confiere ei manejo 

(19) c. Marx, El Capitai, t. III, pág. 381. 

(20) c. Marx, El Capital, t. III, pág. 383. 
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del dinero de lu sociedad. Aqu! radica el problema del as~ron6mico

endeudamiento en que están inmersos los gobiernoP que no sólo recu

rren al endeudamiento externo, sino twnbián al interno, lo que re-

percute en la economía y el comercio mundiaLes. 

4.- Medio de Atesoramiento. 

El oro en su forma dinero se separa de la circulación cuando -

el vendedor no gasta el dinero de la venta en una compra. La moneda 

funciona como dinero que expresa el precio d~ la mercancia cuando -

está en manos del vendedor, y cuando atesora el dinero, áste es mo

neda, es decir, es el signo de dinero. 

En una etapa primitiva la riqueza social la forma el excedente 

de los productos que son necesarios. Este excedente es el in1c10 

del intercambio de mercancias. En su forma acabada, el excedente se 

materializa en oro o plata. Lae mercancías pueden conservarse en 

forma de dinero, o sea, en oro o metales preciosos. En éstos el vá

lor de cambio posee una forma imperecedera y asi se constituye el -

~· Todo mundo atesora en donde la circu1aci6n se hace a base -

de metales. 

El cambio de la M en D, convierte la riqueza nutural en rique

za social general, que es la finalidad de la producci6n merc~:il.

Eata finalidad se expresa en el comercio mundial en las ideas de la 

balanza comercial activa o favorable y en la política proteccionis

ta que acumula las reservas de los bancos centrales y privados. El 

dinero que se retira de la circulación se transforma en medio de 

atesoramiento. Pero el tesoro sólo seria metal y NO DINERO, si no -

tendiera a incorporarse en forma constante a la clrcul~ci6n. 

No hay que confundir e1 tesar~ con la moneda de reserva, pues 

ásta forma parte constitutiva de la cantidad total de dinero que 

circula. El tesoro se relaciona con el dinero como medio de circula 
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ci6n, cuando ésta aumenta, e1 dinero atesorado se incorpora n ella

y cuando disminuye, aumenta el atesoramiento. 

5.- Dinero Mundial.. 

"Al salir de l.a órbita interna de la circu.laci6n, el. dinero se 

desprende de las formas locales de patr6n de precios, moneda, mone

da fraccionaria y signo de val.or, formas iocales que hab1an brotado 

en aqueJ.J.a 6rbita, y retorna a l.a forma origínar1u. de ..l.oa me1;ales -

preciosos, o sea, a la forma de barras. En el comercio mundLal, ias 

mercancias despliegan su valor con carácte~ universal. Su forma de

valor independiente se enfrenta con ell.as, por tanto, bajo 1a forma 

de dinero mundiai. Es en el mercado mundial donde el dinero funcio

na en toda su plenitud como la mercancía, cuya forma natural es ak

miemo tie~po forma directamente social de realizaci6n del trabajo -

humano en abstracto. Su existencia se ajuata po~ entero a su conceg 

to." (2l.) 

"El dinero mundial. funciona comO medio general de pago, como -

medio general de compra y como material.i.za·cj_6n social absoluta de

la riqueza. Su función como medio de pago, para nivel.ar loa sa1dos 

intern~cionales, es la predominante. De aqui la consígna de los mer 

cantíliatas de balanza comercial favorable." (22) Y tumbién de 1.os 

neomercantil~stas modernos. 

"Pina.1mente, se presenta como materia1iza.c.i.6n social. absoluta 

de l.a. riqueza allí. donde no se tru.ta de compras ni de pagos, sino -

de trasladar riqueza de un pa1s a otro, s~n que el1o pueda hacer

se bajo forma de mercancias, bien porque no lo perm1ta la coyuntura 

del. mercado o porque l.o vede el. f'in que se persigue. 11 (. 23) Tal. ea -

ei caso en pago por reparaciones de guerra o cuando ios saldos del 

(21) c. Marx, El. CapLtal., t. I, pág. 99 y siguLentes, 

( 22) Idem. 

(23) C. lllarx, El Capital., t. I, pág. 100. 
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comercio se exigen en oro en un sistema mont!tario no metálico, coino 

sucede con el sistema monetario mundlal basado en el dólar-papel. 

La :teuerva Monetaria. 

Todos los pa1sea forman reservas monetarias constituidus por -

vu.lores líquidos internacionales, forman parte de éstos el oro, pl.~ 

ta, dep6si. tos en bancos del exterior, valores fir:nes y de corto ven 

cimiento en poder del Banco Central y los derechos de giro del Fon 

do Monetario Internacional.. 

Las te nene ias en di visas, en oro, y en valores de 1.aa empresas 

y de los individuos, no se consideran como reserva monetaria inter

nacional. 

En el. sistema monetario oro, las funciones de la reservli mone

taria del. banco central. responden ttt.nto a .la función como medio in

terior de circulación y de pago, como a su función como dinero mun

dia1. En el sistema monetario ametá.lico, las reservas internacionB.

les.tienen como principal función liquidar loa saldos internaciona

~ y servir de base al tipo de cambio, y como secundaria, regular 

el monto de medios do pago nacionales. 

La reserva aumenta cuando hay saldos positivos en la balanza -

en cuenta corriente. Las diversas utilidades de la reserva son: rea 

lizar inversiones directas e indirectas o préstwnos en el extranje

ro, cancelar la deuda externa, adquirir empreeas de extranjeros en

el paia, por lo cunl los paises necesitan bienes liquidas como el ~ 

ro y lRs divisas libremente convertibles. 

El mov.imiento del oro y la plata empieza en los paises que - -

cuentan con esos metales, de a.1.11 se esparcen por todo el mundo, es 

decir, circulan en cada pais y a nivel mundial. El oro y la piata -

sirven para substituir monedas desgastadas, emitir nuevas, una par

te es adquirida por los joyeros, el banco central forma ia reserva-
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y los particulares los utilizan para atesoramiento. 

6.- Dinero Crédito. 

6.1. El Capital de Pr~stamo, su Esencia y su Origen. 

El capital. de préstamo es el dinero prestado por unos capita--

1.ista.a a otros a cambio de cierto interés. Es empleado en la produ= 

ción no por su due~o. sino por otro capital.ista. 

El. origen del. dinero disponible, que actt'i.a. como Cllfli tal de - -

préstamo reside en las condiciones de la circulación del capital i~ 

dustrial.. Uno de los origenes de este capital-dinero disponibke es 

el ciclo de capital fijo; entre la amortización parcial del capital 

fijo y su renovación, una parte de su val.ar, en cuotas de amortiza

ción, se va depositando como capital-dinero temporal.mente libro. Ei 

valor de loa elementos del. capital activo o circulante -mn~erias 

primas, combustible y materiales- se transfiere al valor de los pr~ 

duetos fabricados, en un ciclo; el c~pitalista va vendiendo ias me~ 

canciaa producidas, pero no adquiere inmed~ata.mente nuevas materias 

primas, combustibles, etc. ·por lo que una parte de este capital. se 

deposita como capital-dinero temporalmente libre. El obrero asala

riado vende su fuerza de trabajo a crédito al capitaliStn, ya quu -

se le puga después de que en el. proceso del trabajo, ha reproduciUo 

el. equivalente del valor de la fuerza de trabajo; en el tiempo que 

huy entre la realización de las mercanc1as ~ el pago de~ sal.ario, 

el ca pi tal variable se deposita como capi t;-;.l-dinero temporalmente 

libre. El ca pi tal-dinero ternporalmen.te l.ibre se crea en virtud de 

la acumulación de la plusvalía producida por los obreros y que es 

embolsada por el capitalista. Como la realización de la plusvalia -

y su capitalización no coinc~den en el tiempo, una parte de la plu= 

valla realizada, se conserva como capital-dinero temporalmente ii

bre. 



El capl tal ea un valor que está. en constante movimien·to y cre

ce durante ál, pues proporciona plusvalía. Pero al circular, una 

parte de él se deposita como capital-dinero disponible, o sea, int! 

~rumpe su movimiento como valor creciente y cesa de r~portar ganan

cias. Surge una contradicción entre el capital que produce plusval~ 

a y una parte de él que queda inactivo. Esta contradicción se re- -

suelve con el sistema de cr4dito, con el cual el capital-dinero te~ 

poral:oente disponible se transforma en capital de préstamo. Hay o

tra fuente de capital-dinero disponible: el dinero de los rentistas, 

quienes prestan su capital a otros capitalistas, o lo invlerten en 

valores. 

En el capitalismo está muy extendido el comercio del dinero co 

mo capital. Al funcionar como capital, el dinero adquiere un val.ar 

de uso eopecial, consiste en reportar plusval!a o ganancia. 

La peculiaridad especifica del comercio de dinero como capit~l 

consiste en que lo que se vende no es el propio dinero, sino el de

recho a utilizar el valor de uso del dinero como capital, que con

siste en producir ganancias. 

La forma del capital de préstwno D D' no adquiere la far-

ma productiva ni la mercantil. No comprende el proceso de produc- -

ci6n, ni el de circulación de mercanc!as; s61o es un movimiento de 

dinero. Cuando pasa a dispoeici6n del capitalista industrial. o co

mercial adquiere formas de capital productivo y de capital-mercanc! 

"'ª· 
6.2. El Interás del Pr~atarno, su Origen y las Peculiaridades -

de su Dinámica. 

El. interés del préstamo es el pago por utilizar un capital aj.= 

no, por emplear el valor de uso del. dinero como capital para produ

cir ganancia. 
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La fuente del interás del préstamo es ln plusvalin, ya que el 

industrial con el capital obtenido como préstamo, explota a los tra 

bajadores, con lo que obtiene la plusva1!a. Esta ganancia se divide 

en dos partes: en el interás del pr6stwno para el presta~ista, y la 

ganancia de empresario que se apropiu el capitRJ..ista en funciones. 

El capital de prástwno expresa 1a reiaci6n entre dos grupos de 

capi ta.listas: los capital.is tas de dinero y los capi·talistas produ= 

tivos. La dinámica del capital de préstamo, D D' , da la impre-

sión de que el dinero crece de por si, sin considerar la producción, 

de que el dinero engendra dinero. 

La oferta de capital de préstamo aumenta en demaa1a con el de

sarrollo del sistema de cr~dito, con lo cual se concentran enormes 

masas de capital-dinero en loa bancos, lo que da lugar a un awnen

to de la oferta. Los bancos centrales jurídicamente pueden manejar 

las magnitudes del crédito que entra en aua funciones. 

6.3. El Capital de Cré~ito y sus Formas. 

Gracias aJ. crádito, 01 capital-dineró inactivo, disponible tem 

poralmente, se convierte en capital de préstamo. 

Existen dos formas de crédito capitalista: el comerc~a1 y ei -

bancario. 

El cr6dito comercial es el que se conceden entre si los capit~ 

listas operantes -industriales y comerciantes- durante la venta de 

las mercanc!as. Si no existiera el crédito comercia1, se interrump~ 

ria el proceso de reproducci6n. 

Entre los inatrumentos dci crédito comercial se encuentra la -

letra de cumbia, la cual representa un compromiso dei deudor de pa

gar al acreedor, en un determinado piazo, el importe de las mercan

cias adquiridas. Bl. crédito cornercial juega un importante papel en 

la economía capita1istu: acelera la rotación del capital, garanti-
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zando lu continuidad del proceso de producci6n y circulación de las 

mercancías. 

El crédito bancario se realiza con el capital-dinero temporal

mente libre, concentrado en los bancos, fenómeno que coloca a los -

banqueras en la cdspide del poder de los gigantes conglomerados, 

que incluso subordinan al Estado y a las nacion~s en la defensa de 

sus intereses. Tal es 1a situaci6n mundial del presente. 

Loa bancos realizan operaciones pasivas cuundo atraen los re

cursos monetarios libres, pagando un interés. Y activas cuando colo 

can y u-tilizan el dinero depositado. Entre éstas se encuentran, loe 

préstamos a capitalistas en activo, tanto por hipotecas de bienes -

como bajo la garantía de letras, mercancias, títulos comerciales o 

valores, descuentos de letras. 

Los bancos comerciales ae dedican al descuento de letras y fa

cili tan créditos a los capitalistas comerciales e induétriales. 

Loa hipotecarios efect~an operaciones de compra y venta, de hi 

poteca de propiedades rurales, de préstamos a largo plazo con gara~ 

tia hipotecaria de bienes inmuebles, etc •• 

Los bancos de emisión los calific6 Lenin como "los bancos de -

los bancos". Hacen préstamos a los bancos comerciales. Además, tie

nen depositadas las reservas de oro del país y tienen el monopolio 

de la emisión de billetes. 

Si no existiera un amplio sistema de crédito, la posibilidad -

de crear nuevas empreaua y de ampliar las que ya existen, se reduc~ 

ria a los limites del capital que posee cada capitalista por separ~ 

do. El crédito acelera lu acumuiaci6n y concentraci6n dei capital, 

permite incrementar la masa de la ~lusvalia produci.da y por tanto, 

aumentar la parte de la plusvalia que se capitaliza. El empleo de1-

crádi to en gran escala es una gran ventaja de las granaes empresas 



144 

cnpi talistas al competir con las pequefi'.as y medlanas, pues permite 

a los grandes capitali~tas acrecentar el capital invertido, perfec

cionar la maquinaria y reducir los gastos. 

Como punto desfavorable, el crédito fomenta l~s crisis de su

perproducción. Agudiza la contrad.icci6n del capi tali.e1no: la que e

xiste entre el carácter social de la producci6n y el carácter part= 

cular de la apropiación capitalista. 

El crédito se ha disparado cuundo entró en crisis el sistema o 

ro, pero, sobre todo, desde la áltima crisis del sistema de Bretton 

Nooda. El descuento de las letras de cwnbio, fomenta que se expanda 

el capital ficticio que surge de la emisión de simples Dledios de 

circulación imaginarios. 

Las operaciones crediticias se efectáan sobre todo entre los -

capitalistas y se van extendiendo hasta que alcanzan l~s relaciones 

económicas internacionales y debido a la contradicción que hay en

tre la producción y la realización de lan mercancías llegkn haeta -

los consumidores, con lo cual hlcanzan magnitudes inmanejables como 

es el caso de Estados Unidos. Los deudores enajenan la producción -

futura a tan largo plazo que la deuda se convierte en la obligación 

de las generaciones futuras. 

6.4. Las Sociedades Anónimas. 

Con el desarrollo del crédito han adquirido gran extensión las 

sociedades anónimas, gracias a ellas se realiza una enorme centrali 

zaci6n de capital y se pueden edificar empreeus cuya organización -

no es posible con capitalistas individuales. 

Los economistas burgueses aprovechan el bBato desarrollo de 

las sociedades an6nimas par u predicar que asi el ca pi taJ.ismo se -

transforma, se convierte en un capitalismo popular, en el que se da 

una diseminación de la propiedad y unu democratización del capital. 
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Estos pred.lcudo::::·es as~verl::!.U que al ampliarse e.t nWnero de u.cc.ionis

tus, los medios de producción pusan a ser propiedad conjunta de mu

chos ciudadanos -dueños de m~s o menos acciones-, con l.o cual desa

parecen .Las dJ.farencius de clases y contradicciones entre l.os ca.pi

talist~B y otras cl~ses social.es. 

El. sentido de l.a distribución de acciones entre amplias masas

de la población, incluidos los obreros, es ocultar las proporciones 

y el. origen del. aumento de las riquezaS de l.os magnates del. capital., 

atraer el. pequefio ahorro de los trabajadores como fuente adicional.

de acwnul.aci6n de capital., y oscurecer l.a conciencia de los trabaj~ 

dores con el. se~uel.o de la comunidad de sus intereses can loa capi

tal.istae. 

Desenmascarando la teoria de ia democra~izaci6n del capital, -

Lenin escr.i.bin.: "Loe profesores que defienden el capital.ismo char

lan del. aumento dei ndmero de propietarios aJ. ver cómo crece el de 

los peque~oa accionistas. Lo que en real.idad crece es el poder (y -

l.as ganancias) de l.os magnates millonarios ~ ei capital. de la -

gente humil.de. 11 

A1 incrementarse las sociedades anónimas, también crece el .E.,!!:

~ ficticio. 

El sistemK crediticio agigantado tlesmeauradamente en las ó.1.ti

mas décadas engendró movimientos altamente especulativos cuyos efe~ 

tos se manifestaron en el. último crac bolsietico del. lunes l~ de oc 

tubre de 1987 que abarcó a cnsi todo el. mundo. 

El capital ficticio no representa una propiedad real, sino s6 

lo ~n titulo de interés, un derecho de obtener determinado benefi-

cio. El. capital ficticio son los valoree, loa bonos de la deuda p6-

olica, las obli5aciones emitidas por ios bancos y ias acciones. Ai 

aumentar el nWnero de acciones emitidas y con el a1za de su cotiza-
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ci6n l.a magnitud del. capital t'ictic.io crece, independ.lentemen"te de 

1as modificaciones que se puedan producir en el. capJ. tkl real.. 

La eapeculaci6n bursátil. contribuye a un gran aceleramiento 

del proceso de central.izaci6n ael. capital., a que se e11riquezca un -

pufiado de capital.iatas. Con l.as crisis el capiti.U. fict.Lcio se depr= 

cia rápidamente, pero no se reduce la riqueza real de la sociedad ! 
n6nima, pues las fábricas siguen en pie, lo que se desvaloriza es -

el titulo-papel. de este capital real: la acci6n. 
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CAPI!:ULO VI 

COMERCIO EXrERIOR DE~ 

El com~rcLo exterior tiende a resolver una de las contradiccio 

nea más l.mportantea que nacen de una producci6n creciente y un con

sumo interno insuficiente. De esta contradicci6n surge como una ne

cesidad la expansión de la producción nacional. por medio del comer

cio exterior con el resto dei mundo. Es fácil entender entonces que 

el comercio exterior para cada pais tiene un papel dinámico en la -

expansión de la propia producción o de la producción nacional. 

Esta misma contradicción vinta en el ámbito mundial da origen

ª múltiples problemas que se manifiestan en el ámbito de la compe

tencia por el dominio de los mercados exteriores y de aqu~ nacen a

simismo lns diferencias más agudas en el comercio exterior de loa -

países desa1·ro1l.adoe y de los paises tercermundistas. 

Las características del comerciv exterior de México están inti 

mamente relacionadas con las condiciones de su producción, a lo que 

ya se hizo referencia páginas atrás. 

Desarrollo del Comercio Exterior de México. 

:Sn el deati.rrol.lo del comercio exterior de irléxico han irúluido

factores externos que son las condiciones en que se desenvuelve el 

comercio mundial, y factores internos que están unidos al. propósito 

de superar el subdesarrollo, es decir, la dependencia de los facto

res externos. 

México se incorporó a la economía mundial. como pais colonial -

básicamente con la minería, porque estaba en su pleno desarrollo el 

sistema monetario capitalista cuya base era el dinero metá.1.ico, - -

princi¡.1almente oro y plata, pues en esa época los paises adelanta-

dos demandaban grandes cantidades de metales preciosos, los que si-
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guió exportando M~xico hasta fines tle1 siglo X!X, pues luego se em

pezaron a explotar los minerales industriales porque el avance in

dustrial de Europa requeria de estos insumos, y pierde importancia

~n volumen el comercio de metales preciosos. 

La expansión del ca pi talisrno inglés y de la hegernonia inglesa 

sobre el :nercado mundial influyó decisivamente en el. desarrollo del 

México independiente, aai como la pujanza de E.U.A. que desde enton 

cea se manifestó en las excolonias espaaolas. Lo cual también con

tribuyó en la conformación del México moderno. En esa etapa se con~ 

truyeron los ferrocarriles en M~xico, se intensificó la explotación 

da los minerales lndustriales, se ampliaron las operaciones banca-

riae y las de las grandes casas comerciales. 

El México independiente a~plia sus conexiones con la economia

mundial más como respuesta a la fuerza expansiva de Inglaterra y de 

Estados Unidos que a sus decisiones soberanas. Al. mismo tiempo se -

desenvuelve el mercado interior. En 1895 se decretó la abolición de 

las alcabalas al comercio interior. 

Después de la RevoluCi6n de 1910 el comercio exterior de Méxi

co se ve afectado por grandes acontecimientos como; la expansión de 

los monopolios, la Pr.imera Guerra Mundial, el surgimiento de la - -

URSS, la Depresión de 1929, el abandono del patrón oro y de la pol! 

tica económica liberal, a.si como la Segunda Guerra tdundial y J.a se

gunda fase de la internacionalizaci6n de la economia mundial expre

sada principalmente con la integración de los mercados multinaciona 

les. 

Como consecuencia de la crisis de 1929 y el abandono de1 pu.- -

tr6n oro se man.ifest6 en Móxico un descenso pronunciado de lo.a traE 

sacciones comerciales con ei exterior y aunque éstas presentaban 

saldos favorables para el pais, el servicio del cnpitu~ axtranjero

provoc6 el desequilibrio de la balanza de pagos y el í'ine.nciruniento 



l.49 

del déficit con nuevas inversiones básicnmente en petr61eo. 

En 1926, el pais no tenia una suficiente oferta de cambios ex

tranjeros para atender la demanda y el peso se devulu6. 

En 1932 las exportaciones llegan a su nivel mínimo que es de -

un 40.J~ comparado con el de 1921 y para las importaciones ei por

centaje ea de 36,7, 

Al pasar loa efectos de la Depresión el comercio exterior de 

México inicia una nueva etapa que se caracteriza por un cambio en -

la estructura de la balanza comercial, registrando incrementos en -

las importaciones de bienes de producci6n y la consiguiente reduc

ción en las de bienes de consumo. Aumentan las exportaciones de pr~ 

duetos agrícolas substituyendo a los minerales, y aparecen los pr~ 

duetos manufacturados. 

La escasez de bienes de importación disminuyó después de 1943 

y aunque se elevaron las exportaciones y las importaciones, ástaa·

se realizaron a un ritmo más acelerado. El déficit se financió con 

l.a acumulación de divisas de af1os anteriores, sobre todo con l.os in

gresos por turismo, asi como con remesas de los braceros y con la -

entrada de capitales extranjeros tanto de inversión como de crédito. 

En 1947 se solicitaron 22.5 millones de dólares al Pondo Mone

tario Internacional. y en l.947 y l.948, 37 miil.ones de d6l.ares al. Fon 

do de Eatabil.izaci6n de Estados Unidos. 

Durante la última guerra y después de ésta., las condiciones de 

depresión de,l. mercado mundial de manufacturas favorecieron la subs

ti tuc16n de importaciones de México y· mejoraron la posición compet~ 

tiva del pa1s en los mercados extranjeros; la exportación de manu

facturas se eiev6 de 6~ en l.939 a 38~ en l.945, cantidad que no ha -

sido posible superar en nin~n afta posterior. 

Los bienes de consumo no duraderos que incluyen alimentos, te~ 
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tiles, tabaco y conf'ección de prendas de vestir, 11.ega.ron ul l.!m.1. te 

de substituir importaciones antes de 1950 y se concentraron en el -

mercado interior. Este tipo de producci6n no sustituy6 ia importa

ción de articulas de J.ujo. 

La producci6n de bienes de consumo duraderos presentó mayor de 

sarrol.l.o al. aumentar de l.950 a 1980 en un 204"· 

Al reflejar el sector más representativo de la modernización -

de un pais, representado por la fabricación de medios de producc16n 

el mayor grado de industrialización, y porque el nivel de la técni

ca y de la acumulaci6n de capital que requiere este sector es el i~ 

dicador que divide a los paises en desarrollados y subdesarrollados, 

México al. presentar un bajo por ciento en este renglón sigue agrup! 

do en ei Tercer Mundo. 

CUADRO l.O 

ESTRUCTURA DEL PLB DEL SBCTOI! INDUSTRIAL 

Porcentaje e 

l.950 1960 1970 1980 

TOTAL DE LAS MANUFACTURAS lOO.O l.OO.O loo.o loo.o 

BIENES Dll CONSUMO NO DURA 
DEROS 70.8 62.9 52.4 47.6 

BIENES DE USO INTBRldEDIO l9.9 24.4 28.3 30.8 

BIENES DE CONSUMO DURADB-
ROS 4.8 1.2 l.2. 4 l4.6 

BIENES DE CAPITAL 4.5 5.5 6.9 7.0 

Fuente: Deaarrol1o y Crisis de 1a Bconomia Mexicana. Rolando Corde

ra y otros. p. 484. F. de c. E. 
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Industrialmente México· ocupa una posición cercana a Brasil y -

Argentina y se coloca arriba de paises como Colombia y Ecuador. Re

sulta imprescindible modificar el modelo de desarrollo económico de 

México consistente en financiar la industria con loe ingresos de di 

visas provenientes de la exportación de productos primarios y del -

endeudamiento externo. 

Exportación. 

En 1975 la industria extractiva del petróleo contribuía con el 

2.5~ a la exportación total, en 1980 a consecuencia de la petroliz~ 

ci6n de la economía, este porcentaje aumentó a 67.7 y en 1985 se ob 

tuvo un 63. l.". 

El factor más apremiante de nuestro sector externo consiste en 

que contamos con una estructura económica primario-exportadora de

pendiente en la que abastecemos materias primas que procesan los 

centros industriales y de éstos demandamos materias elaboradas. 

Problemas básicos que presentan nuestras materias primas: 

1) Sus precios internacionales f1uctdan constantemente por su 

inestabilidad. 

Los precios tienden a bajar. dependen de la fase del ciclo ca

pi taliata en la que baja la demanda en la recesión y aumenta en la 

expanai6n. 

2) Constante deterioro de la relación de precios del intercam-

bio. 

Pues México al igual que los demás paises subdesarrollados pa

gan cada vez más caras sus importaciones con bienes y servicios que 

deben exportar a cambio de aquéllas. 

3) Desventaja en la competencia al sustituir los productos sin 

t~ticos las materias primas. 
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Las fibras naturales como e1 algodón s~ han sustituido por lus 

sint~ticas como el rayón, acetato, poliester y otras; la seda natu

ral y la lana por fibras sintéticas, la madera natural se ha aubst= 

tuido por los plásticos, el hule por hule aintétJ.co, en mucnos de -

1oa usos del hierro ya se utilizan sustitutos incluyendo en este 

proceso a la misma industria automovil~stica que es gran conswniaor 

de productos siderdrgicos, etc •• 

Beta competencia es desventajosa porque la producción de los -

productos sintéticos se puede planear de acuerdo a la oferta, sus -

precios son esta.bles y mucho más baratos. Asimismo se pueden fabri

car en tamafioa y piezas a fin de evitar desperdicios, lo que no ocu 

rre con las materias primas natural.es. 

4) Existe un mercado monops6nico que manejan grandes corpora

ciones tranan~cionales. 

Al ser muchos los oferentes y pocos o uno los paises demandan

tes, éstos controlan la comercialización internacional de las mate

rias primae,pues poseen influencia y fuerza para intervenir en la -

fijación de precios, condic.iones de compra, calidad y cantidades d.e 

los productos, y en el financiamiento. 

5) Aumentos de los costos de producción de materias prl.maa e ~ 

neatabilidad de sus precios externos. 

Para los productores de materias primas el mercado internacio

nal es inseguro porque cada vez cuesta más producir, por ejemplo, una 

tonelada de algodón o café,debido a.la inflación dominante en las -

dos 111.timaa décadas, por lo que algunas materias primas ae hn.n vue~ 

to incosteables al destinar un área de cultivo para productos cuyos 

precios externos son inestables. 

6) Convenioa internacionales sobre materias primas. 

Los problemas de las ventas de materias urimaa son muchos y di 
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versos, por lo que desde principios de siglo los productores empez~ 

ron a preocuparse por suo fluctuaciones y calda de los precios. 

Los convenios internacionales sobre m~terias primas o soore 

productos básicos consisten en organizar a exportadores e importad~ 

res para conseguir los siguientes objetivos: 

a) Fijar cuotas de producción entre los principales paises pr~ 

ductores a fin de evitar competencias inneces~rias, lo que provoca 

la aobreproducci6n y la caída de precios. 

b) Citar a una reunión internacional.para acordar con loa im.-

portadores del producto la determinación de un precio junto acorde 

a las condiciones del mercado. 

e) En dichos convenios se abordan los problemao de transporte 

y fletes de la materia prima de que se trata, problemas de su pro

moción internacional, de las politicaa arancelarias y restricciones 

cuantitativas y cualitativas de loa paises consumidores. 

d) La pol!tica proteccionista aplic~da en los úl~imos lustros 

por loe paises de a1to deesrrollo a pesar de los postulados del - -

GATT, que se apoya en el libre comercio y que supuesta.mente coneide 

ra la situación deaventajoan de los paises del Tercer Mundo. 

Algunos productos mexicanos de exportación que presentan estos 

problemas son: el algodón, el café, el tomate, ias frutas y legum

bres, el petróleo, los productos pesqueros, el at~n y el ganado en 

pie. 

Han sido importantes las exportaciones de productos manufactu

rados que realizan empresas de participación estatal como Petróleos 

Mexicanos que aparte de crudos, exportan algunos productos de la P! 
troquimica básica. 



CUADRO .11 

PPd N CI P1'.LES PP..ODUCTOS E. )l.POP.T A.DOS 

{ Mi les de Dóhu-es) 

198:3 1905' 

.i. Pe+ró\eo crudo (miles de barriles) 2. "1-15 ""'5 13 308 '1'7(¡ 

2. Au+om6'1ilcs para el hanspor+c de personas (pie-ras) 5 2.45 11 f; G '3'7 

3 Mo+orcs para au+omó" i \es ( pie-z.-as) 42 2.95 1 0'39 72.9 

4 C~fé. crudo en grano:.'! '10758 480 978 

5 P~r+es sucl+as para au.\-omÓ'liles 144\1 Z+o 74-:3 

G Cam-arón c.ongel'<ldo3 70 2.41-0 '3'2.(¡ l '2.1 

7 Pla+a en barras 78098 zco 1 795 

8 Hierro '/ acero manufi!iduraclo en cli'lcrsas Formas 11471 100 102. 

9 L91,umbres 'f hor+ali-z:as Frc.scas:?I 5.5999 145' 529 

10 Fibras +c~.\-i\e.s ai4ificia\cs o 5in.\-é-\-ic.as .5 !051 S?S8M 
11 Ccr\lc-z.-a 3321 ¡¡5 51'7 

12 \/idrio o cris+-a \ 'f sus rnanuFec+uras l '3 ""'¡¡ 153 lle; 

3. Inc.lu1e re.valuación. 
Fucn+c: Comercio E,._+crlor. Mayo el~ \904-, Febrero de. 1987 y Febrero 

de 1908. 

..., e,7¡¡ Q8(¡ 

1 30<0 3"l.9 

l '2.115'984 

492. :?198 

44+:598 

4-'34848 

3"1 ;:550 

'2.52. 723 

2.37 '055 

"l.'2.40'1-7 
z1r;sz.o 

205093 
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CUADRO 1'2. 

E X PORTACION POR. SECTOR. DE ORIGEN 

( Mi les de D61ar-es) 

1985 1987 

Indus+ria Ei<.hacl-h1a 
Pcfr6leo 't gas rra+ur-al 
Minerales me+állcos 
Minerales no mehílicos 

Ind~s.\-ria M"C1nuF11c:.\-urera 
Alimen+os, bebld'9S 'f tabaco 
Teir..\i les '{ prendes de 'leeflr 
Derivados del pcl-róleo 
Qu(mi= 
Manufeduras de ...neJaleti no mehllicos 
Siden.1rgi-a 
M lnerorñe+alurgic1 
Veh(culos para el +n!lnspor+c,sus paN-es y ref'C!a:iones 
'l!I) Auto-hnsp<>r+e 

Produdos rrdálicos, m'!l<JUinaria 'i e¡uipo incl•.um+el 
e) ~ipas 't aparal-os eléc\-l"lcos 'f dc.cl-~niC?.Os 
F) M11~14iMri11, c91.1lpos 'f pnxlucl-oa di'lersos 

1'3 819 095 
1:5 :308 77r¡, 

'2.'38 49r¡, 

2.'71 82.'3 
(O 72.0GO+ 

747055 
1 ez c;i;9 

1 "3!51 109 
IO 7CO '2.6'2. 
315 '2.70 
'2.45 91;+ 
40"!> 2.1'0 

l '°'" 2.(i,9 
1 591 875 

811' 1'00 
'2.94890 
'4Gi7 GOG 

8 45'2. 980 
'7 8'7G 98G 

2.G7 f?i97 
308 097 

10588 55'7 
131:3 +78 

4f30 OC07 
G3'2.0'39 

1 09'3 OSI 
44<0785 
C.'2.9 C.'2.'2. 

Có'30 '2.'35 
"?>'3'34914 
3'2.7G>982. 
135'2.2."'K 

43S02.I 
794310 

F1.1en+e: C:omercio E,...+erior. Febrero de 1987 'f Febrero de 1988. 



J.56 

Con excepci6n de éstas, llis demás manufacturas nacionales tie

nen graves problemas de competencia internacional, principalmente -

en cuanto a cliJ.idad y preclos .. 

La mayor parte de nuestra exportación no petrolera es de pro

duc ~os derivados del sector primario con poco valor agregado y sup~ 

ditados a loe problemas de las materias primas. 

A p&rtir de la crisis crediticia de nuestro pais, las fábricas 

de automóviles han modif.Lcado pro.fundamente su posici6n en e.l sec-

tor ext~rno de México, puesto que de ser responsables en gran pro-

porci6n del dáfici t de la bal.anza en cuenta corriente, han cambiado 

su estrategia d~ producción y comercializaci6n; actualmente repre-

aentan las exportaciones de automóviles, motores y partes sueltas u 

:f18 parte muy importante de las ventas de manufacturas, así, por e

jemplo en 1983, esoe rengl.onea sumaron 61.9 millones de dólares, en 

l.985 se elevaron a l.)97.l. millones de dólares y en l.987 reportaron-

3036.7 millones de d6lares. En este fenómeno influye mucho, el pro

ceso de producción a base de maquilar simplemente en esta rama in

dustrial. 

lduchua de las exportaciones manu:facturera.s son de empresas - -

transnac.1.nnales, de éstas han dinamizado sus exportaciones las auto 

motrices, los laboratorios quimicofarmacéu"ti.cos -de loa que el 9°" 

son extrlinjeros-, las de refacciones para vehícu1oa y para maquina

ria induE.~trial., hormonas natural.ea y sintáticaa, máquinas y apara-

toa eléc .. ;ricos .. 

LaG cifras de exportaci6n de la ~ama automotriz en los OUADROS 

11 y 12, difieren porque en el primero se consideran sólo los ren-

glones de mayor magnitud, en tanto que en el segundo se incluye en 

el renglón de veniculoa para el tranaporte, sus partes y refaccio-

nes el total de esta rama industrial. 

El turismo mexicano es una de las actividades que contribuyen-
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a. u.mpl.iar la. disponibil.idad de divisas. Este rubro incl.uye los tu

ristas -que permanecen en el. pais más de 48 horas- y el. comercio 

fronterizo, CUADRO 2 • Turismo, petr6l.eo y café, se cuentan entre 

l.os principales generadores de la capacid~d de importación de Máxi

co. Loe ingresos de turismo nan demostrado ser estables, porque son 

una f'unc i6n del. ingreso disponibl.e para el. consumo en l.os !atados ~ 

nidos, que como se sabe al.canza nive~es muy al.tos. 

El Dr. Víctor L. Urquidi opina que a l.a l.uz de las proyeccio-

nes sobre el. desarrol.1.o energético mundia1 .ha dado fin l.a posibil.i

dad de transformar la economía de nuestro pa!s a base del. petrdl.eo, 

que en esta década de 1os 80 se supuso err6neamente que seria el e

lemento dinamizador mAs importante de nuestro avance. Bl. petróleo -

sigue siendo el primer producto de nuestra exportaci6n y su partic! 

paci6n en ei comercio internacional. de pet~leo crudo ea alrededor

del. 8~ del comercio mundial. de este recurso. El. segunuo y tercer l~ 

gar lo ocupa la exportación de automóvil.es y motores para autom6vi

lea, l.o que es un indicador del. grado de dependencia de nuestro pa-

1s en relación con el capital. extranjero. 

El cafá es ln segunda fuente de divisas para M~xico, nuestro -

paia ocupa el cuarto lugar en la producción a escaln mundial. 

'ía que h1~xico exporta la mayor parte de l.a producción cafetal! 

ra, se ve afectado por el comporta.miento del mercado mundial. En 

l.986, a causa de que l.as sequias afectaron l.as cosecnas brasil.eí!as, 

el. precio mundial se elevó hasta 4 dólares por kilo, pero estos pr~ 

cioz cayeron desde abril de 1987 a l.7 dólares el ki1o. 

El director de Inmecafé afirma que estamos ante 1a peor crisis 

de1 precio internacional en 1os úit.unos 25 affos, pues aunque en el. -

primer semestre de 1987 aument6 ei.volumen de ca!é exportado más de 

is~, el ingreso de divisas disminuyó 27~. 

El ca!é en ias 1abores de tranaformaci6n y comercialización 
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sostiene a 3~ de la poblaci6n del pais equivalente a unos uos y me

dio millones de personas. 

Mientras en México un Kilo de café 10°" puro cuesta $ 8 212 

los compradores extranjeros adquieren ei café mexicano a ~u mitad -

del precio que tienen que pagar los consumidores nacionales. 

Lnportaci6n. 

México importa maquinaria, equipos, refacciones, deterrninadas

materiaa primas de loa paises desarrollados y sus precios tienden a 

crecer, lo que ea caracteristico del tipo de importaciones que efe~ 

túa un pais atrasado, en el que en la ley del desarrollo desigual -

-que define el crecimiento del capitalismo como anárquico, sujeto a 

varios deeequi1ibrios y crisis normalmente a base de deprimir a o

tros sectores o a otros paises-, aparece una cconomia con un sector 

atrasado de la agricultura -con baja productLvidad, escasa tecnoio

g1a y subempleo- frente a uno moderno -tecnificado, con a1ta produ~ 

t.ividad- pero d
1

ependiente del mercado exterior y de sua al tiba.joa. 

En re1aci6n con la industria también tenemos einprcaas con un ~ 

ceptab1e grado de tecnificaci6n y otras muchas que emplean maquina.

ria que resulta obsoleta en co~paraci6n con ios medioB de produc- -

ci6n que se emplean en loe paises ricos. La Pord construyó una pla~ 

ta en Sonora que utiliza robots. Su producción tiene como destino

el mercado de Estados Unidos. Las condiciones de la internacionali

zación de la economia mundial, podemos afirmar no propician de nin

guna manera el avance cient1f ico y ~écnico de nuestro pais. 

La insuficiencia de abastecimiento interno de la agrLcultura -

tiene su origen en el model.o de "sustituci6n de importaciones", el 

que privil.egi6 el desarrollo industrial perjudicando el sector agr~ 

col.a. En 1.a década de loe 80, lu crisis generalizada en bléxl.co y en 

América Latina ha provocado el retroceso de la industria, por lo 
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que al d~l sector agrícola se agrega el de las manufacturas. 

La estructura de.l crédJ.to agricol.a en irléxico privilegió desde

.loa cuarentas a la burguesía agru.ria, formuda por ganaderos, terra

tenientes y pequeños propietarios capitalistas. El crádito ejidal -

fue una dádiva del gobierno para los cwnpesinos pobres, ya que los

precios de garantia de los productos básicos volvían poco reditua-

ble su cosecha. Eso ha pasado con el ~a!z, cuyo rendimiento por he~ 

tárea no pasa de una tonel.ada y los campesinos obtienen párdidas, -

por eso desde fines de los sesentas reditda más importar el maiz 

que producirlo. 

El fracaso de la reforma agraria provocó la emigración de los

campesinos a la ciudad en buso~ de empleo y mejores condiciones de

vida, lo que ~610 ha provocudo congestionamiento uro~no, con lo que 

el pavimento fue sustituyendo el suelo destinado a la agricultura y 

ganaderia. Aai entre l.940 y 1970 cflJllbi6 l.a composición demográfica

del pais de agrícola al sector industrial y principalmente al de 

servicios. 

La ganaderizaci6n del suelo consiste en utilLzar el suelo agr~ 

cola pura la ganadería. Como los cultivos forrajeros son más redi

tuables, se siembra alfalfa, sorgo, cebada, girasol, para animalea

con la intervencidn de las trananaciona.lea que monopolizan estos 

productos. 

Como a veces se obtiene hasta media res por hectárea, quedan -

ociosas grandes extensiones de tierra en las que se podrían sembrar 

granos básicos que hoy se siguen importando. ~ como la ganaderiza.

ci6n es insuficiente para el abasto interno, las importaciones de ~ 

limentoa concentrados y forrajes deterioran en gran parte la balan

za agropecuaria. 

Las empresas transna.cionales t.i.enen un gran dominio sobre la ~ 
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gricul. tura mexicana., t!l cual empezó desde loll cuarentas, con lo que 

producen materl~s ligricolas que ~~dustrializan en las agroi~dus

triaa y luego exportan o introducen al. mercado interno productos e~ 

ros, en relación con los bajos ingresoo de la mayoriu. de l.u pobla

ci6n, :Los que por otra pH.rte alteran negativamente .las pautas de 

consumo de la población. Entre tales productos elaborados principa~ 

mente por las empresas transnacional.ea,cabe mencionar los lla~auos

alimentos chatarra cuyo valor nutritivo es nulo. 

En la agroinduetria latinoamericana, asi como en nuestro pais

existen muchas formas nuevas de la inversión internlicional. 

De acuerdo con l.os estudios de las Naciones Unidas, má.s de 800 

empresas agroindustria1ea obtienen al.rededor del 25~ de los ingre

so a de las empresas matrices por sus actividades de transformaci6n

de alimentos en el extranjero. {24) 

De las 800 trananacional.es de la rama agroinduetrial las mayo

res son la Nestlá, la Gerber, Coca-Col.a, Carna.tion, G~rvais-Danone, 

etc •• 

En este sector de la agroindustria se producen fen6menoa muy -

complejos puesto que entran en competencia con los productores na

cional.es, lo que l.leva a muchos de éstos a la 1:1sociuci6n con d.icha.s 

empresas y a los abastecedores de productos primarios a una subortti 

naoi6n creciente con dichas transnacional.es, aai como a problemas -

de desabastecimiento de productos no elaborudos o de escasa elabor~ 

ci6n ~ue son los que demandan los consumidores de bajos ingresos. 

El escaso desarrollo que ya mencionamos de las industri~s pea~ 

das mantiene 1a tendencia de la industrialización de nuestro pais -

en l.as ramas e incluso empresas orientadas a atender la demanda de 

los sectores de altos ingresos, fenómeno que a nivel nacional acen

túa las diferencias en los niveles de vida de los distintos secto-

(24) Comercio Exterior. Octubre de 1986. 
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Le.s empresas transna.ciona!.es obtienen el. control. de muchos pr~ 

duetos co.ncediendo. créditos y manejando lu. comerciaJ.iza.ci6n final..

Aai sucede en el. caso de las fresas, cuí"é, algodón, cacao, frutas

y verduras, y camarón. 

iügu.nus de es tas empresas que tienen mayor peso mundial.mante

en el control de un producto agricol.a son: l.a Nestlé y l.a Carnation 

en lácteos; Anderson & Clayton en al.godón y oleaginosas; l.a Nestlé 

en el café; la Griffin and Band y American Pood en la fresa; l.a Car 

gil.l, Continental Grains y i"-idland en la soya; la Sandoz y la Up- -

john en frijol¡ la Kws y Ciba-Geigy en trigo; la Pioneer y De Kalb 

en maiz, y la Cargel.1 Pioneer y Upjohn en sorgo .. 

Bn el CUADRO 13 aparecen los diez productos más importantes 

que importamos siendo en su mayoría bienes de capital. Hay produc-

tos que deapuás de 40 anos de sustitución de J.Tllportacionee deberían 

producirse en México, como papel y cartón, antibióticos, productos

farma~éuticos y muchas materias primas más. 

Seg6n los datos proporcionados a la CEPAL, el saldo comerciai

de 1988 fue de 3 000 mi~lones d~ d6larea, sin embargo, esta cifra 

pr~l.itnlnar se hn reducido a 1 754. 3 millones de dólares que es -

79.2~ inferior al de 1987 y además registra el nivel más reducido -

desde 1982. Las exportaciones para 1988 sumaron 20 657.6 millones y 

las importaciones 18 903.3 millones de dólares. Este resultado de -

la. balanza comercial. i'Ui repercutido desfavornbl.emente en la balanza 

de pagos,debido a que el pago de amortizaciones e intereses para el. 

año de i988 requiere de una renegociación más de la deuda externa y 

ai efecto, en los primeros meses de 1989 el Pondo Yonetarlo Interna

ci:>nal y el Banco Mundial han ofrec·ido un priéstamo importante a Ké

xico, a fin de que nuestro pais no se vea ooi1gado a aplicar una po

lítica que pusiera en riesgo el riguroso pago por el servicio de 1a 



CUADR.O 13 

.PR.INCIPALE.S PR.OOUCTOS DE. IMPORTACION 

(Miles de Dól-arcs) 

1983 19S5 

i.. Ma+erial de ensamble para au+omóvilcs :59 :58'2. '3'2.9 109 

2. Má9uin-as para proceso de. información'/ sus partes 10 ZC0.'3 '339 '2.74-

~ Pas+a de celulosa para Fabricación clcpepel 8 ~10 191 913 

4- Malz' 5"0 tó59 'a55 ++5 

5 Par+es '/ piezas para instalaciones eléctricas 8 988 :5~9 579 

6 Mezclas 'I pi-eparaciones par-a usos indus-h+alcs 10 '2.48 '2.'2.7794-

7 Rcf'accionc.s para au+omÓvlles y camiones <O 734- 2..92.. 098 

8 Combus+iblc (fuc.l-oil) 
"" 1 

9Z5 

g Scmill-a de soya 4-'2. !5G8 '2.75 157 

~o Apani+os e in~-4-rume.n+os de meclid11 '/ -an-álisis 8 '2.77 '2."3G 018 

l9S7 

75"2 5'1 1 

4-7:3 1;,¡;5 

'3 '57 9'58 

'2..'0'3 tó'30 

2..77 080 

'2.'53 1.39 

2.4-3 10+ 

'Z.'2.94-03 

'2..19 87'2. 

'Z.01 9'2.9 

.... 
"' Fue.nl·e.: Comercio E.,c.+e.rior. Mayo de 198~, Febrero de 1987 'f Febrero de \98S. 
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CUADR.O 14-

IMPORTACION POP. SECTOR DE ORIGE:N 

Miles de Dól'!lrcs) 

Ind1.1s+ria e .... +racl-iva 
Pe4r6lco '( ges n&l-1.1ral 
M iner-ales me-1-álic.os 
Minen.les no mcWlicos 

Indus+ri11 Man1.1Fec+urcra 
Ali me~os, bebid11s y fabeco 
Aipel, irnpren+a e indu~la o:fi+ori11l 
Oeriv8d0& del pe+tó leo 
Pd-rocruímic"& 

Q14Ímlcl:l 
Sidetu'"Sia · 
Vchí~lo5 p-ara el +reneparl-c, sus parks y ~íaa:iones 

al Aul-ol-ranspark 
Producloo me-lálicos, ma1uin<?.ri-a y c<f"'iPo indu5ff-ial 

c.) E<fUipos '( apartl\-os déclrl~ '( clechónicos 
F) M<l<Juin-at-la, c'fuipcs y produc:k>5 di'lerl!!OS 

1985" 

'2.1:5 193 
3413 

39 1 r;,9 
1'70<áll 

11 5"'3'2. 5f0<0 
51 o '779 
43'3 ló89 

19S7 

'2.5<0 1 B O 
9~"78 

45 '249 
'2.0 1 <053 

10'77 I 070 
4'0 lló3 
c;,o7a17 

<c.+9 4-78 471ó 910 
<O 9 1 1 04 !5"35 2<ó 1 

1 372 589 1 '380 090 
7 .5"3 013 ló2..7 748 

1 !5"3 1 '372.. 1 7<á?. !5"93 
1 O<á'Z. ló43 1 "3"31 902.. 

4 ló35 355" 408IO 8'3"Z. 
1'2.00ISG 1048021 
2 G'39 0!5"0 2..483 "Z.9'3 

fucn+c~ Comercio Ell.+crlor. Febrero de 1987 'f Fcbi-ero de 1988. 
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deuda externa. 

En l.a desaceleración de la exportación infl.uy6 la dl.eminuc.i.ón

de las ventas petroleras, as! co~o un menor dinwnismo en la exporta

ción de productos 1netálicos, maquinaria y equipos de l.a industria -

automotriz. La balanza agropecuaria arrojó un sal.do deficitario que 

contrasta con los superávit de los dos anos anteriores y que se d~ 

bió a mayores comprus de malz, soya, sorgo, trigo y semillas oleag= 

nasas. 

Por auparte las importaciones aumentaron notablemente, sobre -

todo en las importaciones hecnae por el sector privado. La importa

ción del sector pdbl.ico sigue restringida de acuerdo a las normas -

áe saneamiento del. presupuesto federal. La importación de bienes de 

consumo fue muy elevada en los renglones de: carne fresca. y ref"rig2 

rada, leche en polvo, receptores de radio y televisión, y productos 

textiles. Aumentaron las compras de refacciones para autos y camio

nes, y material de ensamble para automóviles; ambos renglones re1a

cionados con la exportación de veh1cu1os •. También aumentó el ren- -

gldn de equipos para procesar información. Se importó maquinaria y 

equipo destinados sobre todo para las empresas cuya producción está 

orientada al mercado exterior. 
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CAPITULO Vl.I 

l'ntroducci6n. 

El fenómeno de la deuda se da tanto en los paises desarrolla-

dos como en loa subdesarrollados, pero en éstos se agudiza más al -

presentar más desventajas el atraso y la pobreza que la sobreprodu~ 

ci6n y la riqueza. La deud~ se da en los paises ricos como resulta.

do del exceso al otorgar créditos y de los desequilibrios econ6mi

cos que con11eva el capitalismo en nuestros dias. 

Este terrible proceso de endeudamiento mundial. tiene entre o

tras cauoas, el desarrollo extraordinario del sístema monetario mun 

di~l, sobre todo a partir de la segunda guerra mundia1. Es el sec

tor monetario y crediticio el que al.canza los niveles de internaci~ 

naliznción mayores ~{ de sus actividades se deriva el crecimiento e

xorbitante del crédito y como corolario, las actividades altamente

especulativas, :J.si como de otras socialmente innecesarias, tal el ca 

so del armamentismo. 

El comercio de dinero es el negocio de los banqueros, por lo -

que el proceso de globalización es extraordinario en eAte renglón.

El aumento de las filiales de los grandes bancos de los paises des~ 

rrollados e inclueo de loa paises atrasados, surge como consecuen-

cia del incremento de las transacciones internacionales; este proa! 

so aumenta extraordinariamente como consecuencia del movimiento en 

los mercados de dinero, o sea, en las bolsas de valores y en los 

mercados de cambio que se ha visto aitl;l.lllente favorecido por el sis

tema monetar1o mundial basado en el dólar-papel o dinero-símbolo. 

En efecto, el comercio mundia1, medido por el lado de las ex

portaciones alcanza, seg6n las cifras del CUADRO B, alrededor de 2 
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billones en 1983 y según las cirras de la UrlCTAD, CUADRO 7, 2.4u6 -

billones de d6lares en 1980, se estima que actual.mente alcanza más 

o menos 3 billones de dólares. 

usin embargo, e1 mercado londinense, de eurodólHrea, en ei - -

cual prestan las instituciones financieras del mundo, mueve más de-

300 000 millones cada dia hábil, 6 75 billones de dólares al afio, -

volwnen por lo menos 25 veces mayor que el de1 comercio mundial. 

Nunca antes se había dado una deaproporc16n tan grande entre las 

transacciones financieras y el comercio real del m~ndo. A1gunos lla 

man a este fen6meno e1 surgimiento de la •economía de1 simbolo' po~ 

que se comercia con 'si.mboloa• de dinero, cuyos flujos son tranana

cionaies, sin conexión con las corrientes de bienes y servicios, y 

sin relación con las po1iticae macroecon6mioas de loa estados-na- -

ci6n, excepto quizá las de Estados Unidos". {25) 

También es un indicador del gigantismo del comercio del dinero, 

el movimiento que ee registra en laa casas de cambio de loa princi

pales centros monetarios del mundo. El co~ercio de divisas represe~ 

ta operaciones diarias por-aproximadamente 150 000 millones de d61! 

res, o sea, al.rededor de 35 billones al. ano, 12 veces el valor del 

comercio mundial en bienes y servicios. Como sei1al.a Sabri AbdaJ.la,

tales cifras no son exactas, pero nos perw.iten captar 1a magn~tud a 

que han llegado loe movimientos promovidos por la g1obalizaci6n de 

la economía. 

Aun máa, ia magnitud del producto mundial que en 1980, CUADl!0-

7, alcanzaba una cifra de 9 bi1lones,podemoa estimar que actualmen

te gira alrededor de 12 bi11onea de d61area, por lo que comparati~ 

mente con ia magnitud de 1os 75 billones del movimiento monetario -

mundia1, se comprende f4oi1mente, por una parte, uno de ios or1ge--

(25) Ismaí1 Sabri Abdal1a. La Inversión de1 Sur en e1 Norte. -

Comercio Exterior. Febrero de 1989. Pág. 97, 
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nes de la gigantesca inflación monetaria mundial y por otra, el pa

pel que en este proceso juega la banca mundial. 

Los desequilibrios entre la producción y el dinero se han agr~ 

vado, provocando el ya permanente fen6meno de estancamiento con in

flación que presenta manifentacionee muy severas en el Tercer Mundo 

y que en los paises industriales su control se realiza a cuenta de 

trabar la recuperación de la economia y el comercio mundiales. 

Para los paises atrasados el endeudamiento se debe a que el in 

terés de la banca es otorgar préstamos y a la fal.ta de previsión de 

los prestatarios, a la imposibilidad de pago de loa paises en viaa 

de desarrollo. Esa acumulación de préstamo~, las condiciones inequ~ 

tativas de pago en donde no se halla cu~ndo poder oaldar el d~bito

aun a costa de sacrificar el crecimien~o, de fomentar el estanca-

miento y hasta el decrecimiento de la economia, y el que muera de -

hambre parte de la poblaci6n ~ubdesarro11ada,aa1 como tener muy d~

salentadoraa perspectivas para el futuro de la actual niftez, repre

senta e1 peor papel que le ha tocado jugar a esta área mundial. 

La causa fundamental del desmesurado crecimiento de las deudas 

oe localiza en la pol1tica monetaria y de comercio axterior de Esta 

dos Unidos, que como ya hemos se~alado en párrafos anteriores nan o 

riginado los dáficit gemelos de ese pais; política deficitaria que 

tiene como objetivo contrarrestar los efectos de la estanflaci6n. -

Por una parte, evita la inflación acelerada tratando de que el cré

dito mundial en dólares crezca m~a al1á de las magnitudes ya astro

nómicas, conteniéndolo por medio de la elevaci6n de la tasa de int! 

rés. Y para evadir la recesi6n, el dcible movimiento del control del 

crédito y la e1evaci6n de las taans de inter~s, le permite atraer -

los d6larea que circulan en todos ~os paises hacia su propio merca.

do. "El presupuesto estadunidense se ha vuelto el 'hoyo negro de 

las finanzas que devora los fondos liquidas del mundo entero. Los -
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superAvit de Jap6n y Alemanl.a. no compensan el déficJ.t de Estudos U

nidos. Hay una gran contribuci6n' de1 Sur que es preciso tomar en -

cuenta". (26) 

Las oifrae del comercio mundial. basadas en el. coucepto de res~ 

dentes, que incluye a nacionales y extranjeros, impide un conoci- -

miento deta11ado de ia estructura y de las magnitudes que alcanza -

el comercio mundia1~ puesto que una parte creciente de laa exporta

ciones e importaciones mundiales, se origina en la producción, en -

las ofertas y demandas de las empresas transnacionaiea localizadae

en distintos paises de1 mundo, por ejemplo·las empresas trananacia

nalea de Estados Unidos, realizan operaciones de exportaoi6n e impo! 

taci6n con aue matricee en proporciones crecientes, y e1 mismo fen~ 

meno ae registra en c~da una de las grandes potencias y sus empre-

cas transnacionales diseminadas por todos loa continentes. 

En e1 oaso de Máxico por ejemp1o, el tan alabado crecimiento -

da l.ae exportaciones manufactureras,. en una buena proporción se de

be ai comercio de 1as empresas transna.cionales con sus paises de o

rigen. 

Es precisamente 1a interne.cionalizaoi6n del capital.iemo, que -

pasa por una nueva fase en las d1timas décadna, lo que ha generado

estos fen6menoe, sin que por ello el proceso de industriaiizaci6n -

a1cance nive1ee que en a1guna forma se acerquen a los que registran 

1os paises industrializados. 

Los teóricos de 1a Sscuela ne ia CEPA.L han 1naietido en que el 

proceso de expansión de la industrializaoi6n capitalista no se na -

difu.nd~do a 1o largo y ancha dai planeta, y es~~ muy lejos da prom~ 

ver la homogeneización de 1os sistemas productivos y de las condi-

ciones sociales como 1o vislumbraron los economistas clásicos e in-

(26) rsmai1 Sabri Abdalla, obra citada. 
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el.uso como trató de demostrarlo W. Rostow en sus EtapG:!.S del. creci-

miento. Sin embargo, l.a transferencia y absorci6n de l.as pautas de

consumo de los paiseo altamente industrial.izados se difunden a rit

mos tan al.tos, que se convierten en un obstáculo para el propio pr~ 

ceso de industrialización de loe paises atrasados. 

La Deuda Externa de México. 

Origenes de la Deuda Externa de México. 

México contrajo en l.824 al.gunos adeudos con Espafta. Más tarde 

respondiendo a l.as necesidades de la guerra y sub1evaciones en la ~ 

poca independiente l.os gobiernos se endeudan con :?rancia, Ingl.ate

rra y Estados Unidos. 

La deuda nacional de México a raiz de l.a Xnd.ependencia ascend~ 

a a unos 76 mil.l.ones de pesos. Nadie eabia a ciencia cierta si loa 

76 mi1l.ones era una cifra correcta o no "México era como aquel. ri~o 

de :la par~bo1a de Manuel Payno que hered6 muchos bienes y tambi6n -

muchas deudas, pero sin saber cuánto de lo uno y cuánto de lo otro 

•• •"· (27) 

Los titu1os de la deuda circulaban entonces a una fracci6n del 

valor nominal., igua1 que ahora y en su mayor parte tales t!tuJ.oe de 

la deuda pó.bl.ica estaban en manos de unos cuantos mexica.noe 1 igual 

que ahora sucede con la deuda interna. El estudio de esta deuda ii! 

v6 a una deducción de sumas que supuestamente ee deb1an a Eapaiia. y 

as1 la deuda en 1823 lleg6 a 45 mi1lonea de pesos de carácter inte! 

no, a pesar de no ser una gran magnitud el gobierno no tenia recur

sos para hacerle frente, de ahi que sUrgieran los conf'l.ictos inter

nos básicrunente entre el. Estado y 1os grupos de poder en el. pais so 

bre todo la iglesia. 

(27) Jan Bazan, Historia de la Deuda Bxterior de México, pág. 

1.6. 
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El pri.'Jler préstamo con Londres se f.i.rm6 el 7 de febrero de 

1824 por 1.6 millones de libras esterlinns. El gobierno se oolig6 a 

emitir bonos por 3.2 millones de libras esterlinas al ~~anual, es

decir, que aceptó un endeudamiento de 16 millones de peaos, mayor -

que el presupuesto total de 1824 que ascendía a 15 millones aproxi

madamente. A partir de este tipo de créditos el problema de la deu

da pdbl.ica externa de México está sometido a proceso~ de renegocia

ciones y m~s préstamos y más renegociaciones, asi como a la venta -

con descuentos de loe ti tul os de .la deuda en los 11.wnados mercad.os

eecundarios. 

Al no huberse pagado regulannente los intereses y las amortiz! 

cionee de los préstamos extranjeros, el gobierno recurría a présta

mos usurarios internos, que representaban una carga más onerosa pa

ra el presupuesto p~blico que el de la propia deuda externa. Un fe

nómeno semejante se da actual.mente con loe titul.os de deuda que emi 

te el Gobierno y que adquieren unos 30 millonarios mexicanos, quie

nes a su vez se enriquecen con las altas tasas de interés que deven 

gan tales titul.oa de valor. Las magnitudes de la deuda interna son 

muy variables, debido a que los títulos se emiten principalmente a 

plazos muy cortos, pero es una expresi6n del déficit del presupues

to federal que destina una 01evad1sima magnitud de los ingresos pa

ra el pago de las deudas interna y externa. 

Además de la deuda externa, brevemente nos referiremos a la 

deuda interna, que al finalizar 1988 sumó 108.9 billones de pesos,

que obligaron al pago de intereses por 49 billones de pesos. 

E1 servicio de la deuda pdblica total, o sea interna y 

externa, para 1988 alcanz6 131.3 biliones de pesos que repre- -

sentó e1 32.l~ del PIB; y el servicio de la misma por intereses 

al.canz6 68.5 biilones. De acuerdo con el presupuesto de egresos 

aprobado para 1989, el servicio de la deuda pública alcanzará -
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148.4 billones, 29.8~ del PIB. Y de intereses 55.l billones. (26) 

Prancisco Bulnes comenta "que los mexicanos acaudalados era 

costtunbre que se convirtiesen en ingleses o espafioles para escapar 

a ciertas obligaciones que como mexicanos les correspondían. Se ut= 

lizaba también el cambio de nacionalidad para recurrir al ministro 

extranjero y amenazar a la primitiva patria con escuadras y ejérci

tos si ésta no saciaba de toda preferencia al agio y el abuso".(2~) 

En 1os ailos duros de la actual crisis de la deuda de nQestro -

pais, muchos mexicanos millonarios se han ido u radicar a E.U.A. y 

han hecho fuertes depósitos en d6lares en la banca de aquél pais. ~ 

si se confirma lo dicho por el Prof. Sjaastad y se refuerza con las 

investigaciones realizadas a partir de 1985, acerca de las inverai~ 

nea del Sur en el Norte, lo que responde al movimiento endeudamien

to-inversiones y fuga de capitales al exterior, fenómeno que provo

ca la exigencia de pagar y dejar de crecer. 

Bulnee nos informa sobre cómo las deudas del gobierno contrai

dae con particulare~ "se elevaron por la intriga de la diplomacia y 

la debilidad de nuestro gobierno al rango de asuntos contenciosos -

en e1 derecho internacional, arruinando al erario, lR~timando la 

dignidad nacional y abriendo traidoramente las puertas de la Repú

blica a laa armas extranjeras11 • (30) 

En julio de 1861, el gobierno decretó la suspensión total de -

pagos contándose los re~eridos a las convenciones o negociaciones -

diplomáticas. lo que llevó al acuerdo de los gobiernos de Gran Bre

tafta. Francia y Espafia en octubre del mismo afta, a la firma de una

convenci6n conjunta. Y u la invasión francesa. 

{28) Comercio Exterior. Pebrero y marzo de 1989. 

(29) Jan Bazan, obra citada. 

(30) Idem. 
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En la intervención francesa a nuestro pais y en el imperio de 

Maximiliano, jug6 un papel nada honorable la casa bancé:i.T .i.a J... B. 

JecKer y Cia., cuyo director era suizo y además accionista importa~ 

te de las minas de Taxco y del illinera.l CM.torce. 

En 1860, el Presidente Juárez se encontró con una deuda de 40 

millones en bonos llamados Pesa y 15 millones de bonos Jecker. El -

gobierno constitucional desconoci6 estos bonos y s6lo consideró el 

desembolso realmente hecho por Jecker de 1.5 millones de pesos, pe

ro este asunto no terminó a.ni, sino que Jecker interesó al Duque de 

Morny, medio hermano ilegitimo de Napoleón Itr, en el cobro de ta.

lea bonos en caso de que ganara el poder el grupo reaccionario. 

La deuda del periodo de Maximiliano de 1864-1867, aumentó en -

loa tres pr~ata.mos concedidos por Francia a 534 millones de francos, 

que expresada en pesos sumó 107 mil.lones, a la que se agrege# la de~ 

da inglesa aceptada por Maximil.iano y da un total. de 182 mil.iones.-

como deuda externa. 

Al. quedar la Repdbl.ica restaurada en l.867, el gobierno de Juá

rez desconoció la deuda contraída por Maxl.mil.iano y se reconoció la 

deuda contraída en Londres. 

El. periodo del Porfiriato inicia una nueva. etapa en J.a histo

ria de nuestro pais. Internamente se dan las condiciones para un p~ 

riodo de pacificaci6n y cotabil.idad pol!t~ca con la dictadura de 

Porfirio Dia.z. 

En el ámbito mundial, se da el paso del capital.ismo premonopo

lista al capitalismo monopolista, lo que significó el aumento extra 

ordinario de la producción y como consecuencia, la conquista de nu~ 

vos mercados y de paises abastecedores de materias primas; simu1tá

neamente el dinero capLtal y el desarrollo del sistema credi~icio -

llevan a los empresarios a realizar inversiones con uti1idades máxi 
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mas. El comercio munULal le va dando preeminencia a los movimientos 

de capital que llegan a alcanzar niveles superiores a los de las ex 

portaciones de mercanc1as. 

Generalmente, lua invers~ones extranjeras se realizaban con 

vistas al desarrollo de la infraestructura en los paises de menor -

desarrollo industrlal. De esta manera, la modernización de la econo 

mía de Máxico se realiza más en función de la expansión del capital. 

internacional que de la capitalización interna. Las inversiones ex

tranjeras se realizaban a cambio de concesiones en la explotación -

minera, en la exploración y explotación del petróleo, en la cona- -

trucci6n de ferrocarriles, en la electricidad, carreteras, puentes, 

telégrafos, teléfonos y otras actividades primarias. 

Tales condiciones favorecieron el restablecimiento del crédito 

de México tanto con Franci~, Inglaterra y Estados Unidos. 

Todavía en 1876, Sebastián Lerdo de Tejada se oponia a las ih

versiones norteamericanas en :ferrocarriles y expres6 que "entre la 

fuerza y la debilidad, conservemos el desierto" .. Esta posic16n fue 

derrotada por las exigencias del avance del sistema capitalista .. 

Sin embargo, no hay que olvidar que la construcción de ferrocarri

les le costó a México mucho máa que lo que 6atoe costaban en Esta-

dos Unidos. La política fiscal. tendie. a favorecer de mar1era excesi

va a loa inversionistas extranjeros. 

Durante el Porfiriato, la deuda total se estimaba en 578 mil.12 

nea de pesos, de los cuales 303 millones correspondían a la deuda.

exterior y 137 millones de pesos a la. deuda interior,asi como 138 -

millones de obligaciones ferrocarrileras garantizadas por el goble! 

no federal. La deuda nacional experimentó un crecimiento muy rápido 

a partir de 1890, aun teniendo en Cuenta el efecto de la devalua- -

ci611 del peso en 1905. 
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La penetración de.l capital extranjero en nuestro pa1a tanto en 

la forma de prástamos como de inversiones directas, l.lev6 a un pro

ceso de entrega de muchos millones de hectáreas casi regaladas, co

mo fue el caso de Hearst con 3 millones de hectáreas de excelentee

tierras en Chihuahua, la mitad de Baja California tt un alemán natu

ralizado norteamericano, ai General. Greene enormes conceaiones de -

tierras cupríferas en Cananea, a Rockefe1ler y a Nelson Aldrlch co~ 

cesiones escandalosas de tierras huler~s, extensiones de montes ar

bolados se entregaron a la Papelera San Rafael y anexas, despojando 

a sus poseedores mexicanos. se traspasaron a empresas norteamerica

nas loa minerales de Pachuca y Real del Monte, se concedió exenci6n 

a las empresas petroleras de los impuestos de éxportaci6n y muchas 

concesiones más que enajenaron la economía del pa!s. (31) 

En ln revolución muchos gobiernos y caudillos se endeudaron 

con el exterior para comprar armas y alimentos. De 1920-1940, hubo 

pocas oportunidades de práatamos externos e incluso se ahuyentaron 

las inversiones extranjeras por l.a batalla que efectuaron los go- -

biernos revolucionario a co.i;i l.as campa.rúas pe·troleras extranjeras, -

hasta la nacionalización de 1938, a partir de cuando se reconoce la 

deuda petrolera que se arrastra durante muchos gobiernos, aparte de 

la de loa ferrocarriles adquiridos por el gobierno cardenis~a en 

forma de nacionalización. 

De 1940-1970, surge el endeudamiento desarrollista que coora -

fuerza a partir del gobierno de Alemán y con ál se financie. gran 

parte de los proyectos y derroches de su gobierno. 

El endeudamiento cteaarrollista tiene su auge con el gobierno -

de L6pez Mateas, quien aprovechando la apertura del Preeittente Jonn 

Pitzgerald Kennedy, solicitó prástamoa para financiar obras de in

fraest~uctura. En aquel tiempo, la banca internacional prestaba con 

magn.i.fioas condiciones, como bajas tasas de interáa fluctuantes en-

(31) Jan Baznn, obra citada. 
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tre el 2 y el 6~, ~ 15 aftoE de amortizaci6n o mds, incluso con va.-

rioa ailos de gracia. 

Estas dácadas de desarrollo que ae basaron en cráditoa blandos 

Y para obtener un crec.uniento económico, fueron caracteristicas de 

los 'gobiernos de1 desarrolJ.o estabilizador, comprendiendo aparte de 

los periodos presidenciH1es ya mencionados, a los de D1az Ordaz y 

Luis Echeverria. Todos abusaron de las ventajas de financiamiento -

que ofrecía la banca internncional y consideraron saludable el en

deudamiento externo como base del desarrollo en paises como el nues 

tro, carentes de capital.. 

Sin embargo, estos gobiernos no llegaron a los niveles de L6-

pez Portillo y Miguel de la Madrid al crear la deuda de la petrode

pendenc ia. 

El Endeudamiento de México de 1978-1988. 

En 1976, M~xico atraves6 una de 1as crisis econ6micaa mAs gra

ves duopuée de 1930, cuando la tasa de crecimiento económico tras 

de haber mantenido un promedio de 6" anual de 1970-1975, baj6 a -

2.1~. Ademde, por lu fuga de capitales de ese afio, se deva1u6 por 

primera vez el peso, desde 1954. 

Para da.r eo1_uci6n a los probl.emas eaon6micoa y políticos que -

eni·rentaba Echeverria, puso en práctica políticas fiecales, de eae

to p~blico y medidas de politioa monetaria y solicitó el apoyo fi-

nanoiero dei gobierno norteamericano y del Pondo Monetario Interna

cional. 

El 23 de diciembre de 1976, se dio el cambio más significativo 

de política econ6mica en el cual, con las nu~vas estimaciones de re 

servas de petróleo, que aumentaron·de 6 mil a 11 mil mi1lones deba 

rriles de crudo y gas, se esperaba que MAxico se convertiria en un-
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importante país exportador de petr6leo. Aparte, el cambio de un pa

ia abastecedor del mercado interno a un pa1s exportador, permitiria 

e1 prestigio crediticio de Máxico, continuando el gobierno con ei -

aumento de1 endeudamiento. 

L6pez Portillo en su Primer Informe de Gobierno, expresó la lJD 

portancia que le concedía a.1 petróleo: "[.. J' el petr61eo se está. : 

convirtiendo en una piedra angular en nuestra independencia econ6m~ 

ca, en una herramienta para corregir nuestras deficiencias en tanto 

que actuemos con moderación y habilidad. [ •• J: el programa petrole

ro favorecerá el crecimiento industrial y garantizará un grado de -

independencia económica como nunca hemos conocido en la historia de 

nuestra nación". (32) 

En el Plan Global de Desarrollo se prevé el crecimLento que 

gracias al. petróleo se regiatraria en nuestro pais: "Bn s1.nteei.s, 

la visión de la econom1a a principios del próximo sigl.o, muestra la 

posibilidad efectiva de un sistema productivo capaz de orear fuen-

tes de trabajo suficientes para absorber .los recursos hu.~anoa disp2 

nibles, y cuya fortaleza Be basaria, en alto grado, en el consumo -

interno de la poblaci6n con mayor independencia de los aconteci:nie~ 

tos externos. La dinámica del sistema y el finanüi~~iento del desa

rrollo descansarian en los recursos generados en el pais. tanto pó

blioos como privados. La brecha entre Máxico y los paioes industri~ 

lizados se reduciria sustanoialmente, mejorándose simultáneamente -

la calidad de la vida de nuestros compatriotas". 

Contrasta lamentablemente est"a utopia con los resultados de la 

enorme deuda y del retroceso que sufre el. crecimiento de nuestra e

conomia. 

(32) Jaime Bautista Romero. Ei Endeudamiento Externo de Pemex-

1978-1982. Probiemaa del Deaarrol.1o. Octubre-diciembre 

1987. :pág. 35, 
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Echeverria no utilizó el petróleo como base de su política eco 

n61nicti, porque pensaba que explotarlo intensa e irresponsablemente

era peligroso e injustificado. Aunque durante su gobierno se senta

ron las bases que permitirían efectuar la política petrolera de L6-

pez Portillo. 

El objetivo fundamental de Pemex hasta diciembre de 1976, era

abaetecer de hidrocurburos al pais, pero el 23 de diciembre del mi~ 

mo afio, Jorge Diaz Serrano director de Pemex, declaró que de 1977-

1982 Pemex e~ectuaria las más grandes inversiones de su historia. 

En realidad Ja política petrolera de L6pez Portillo triunfó 

porque crecieron las reservas, la producción y la exportación de 

crudo, con lo que los logros de Pemex superaron las metas i.niciaiee 

transformando a México en u.n importante productor internacional.. E~ 

te éxito provocó un enorme endeudamiento del sector pdblico y una -

tasa de inflaci6n nunca registrada, aparte de otros fen6menos. 

con el desarrollo del petróleo, el PZB creció alrededor de 6~ 

anual. de i977-l.979 y 7.5 de i979-1.982, dando por reeul.tado 1.a crea

ción de empleo de más de 4~ anual de 1978-1981, con lo quo ee redu

jo por primera vez en muchos a~os el desempleo y el aubempleo. 

Con el apoyo del petróleo se obtuvieron también elevadaa tasas 

de inversión, las que después de haber decrecido 2.7~ en 1976, se -

incrementaron en términos reules a un promedio de 17~ anual de 1979 

a 1.981.. 

Las grandes cantidades de dinero asignadas a desarrollar el 

programa petrolero, provocaron efectos negativos en otros sectores

prioritarios, como el sector agrícola y el sector social. 

En 1981, los gastos corrientes de Pemex más el servicio de su 

deuda externa e interna, fueron de 14 600 millones de dólnres, equ!- ¿ .. 
valentes a los ingresos de exportaciones. 
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Pemex obtiene sus ingresos de la venta interna ~ internacional 

de sus productos. Los ingresos de Pemex se 1ncrementaron acel.erada

inente por ventas al mercado interno y al internaciona.l, estas dl ti

mas crecieron 522" de 1977 a .l98l.. Sin embargo, los egresos de eat.a 

empresa. eclipsaron sus ingresos. 

A partir de l.982, los gastos de inversión disminuyeron su pro

porci6n respecto a loa gastos total.es, ya que su lugar lo ocuparon

en primer lugar los impuestos y en segundo, el servicio de la deuda. 

En 1977, los gastos de inversión de Pemex fueron de 1 540 millones 

de d61ares y en 1981, de 9 340 millones. En 1982, la crisis finan-

ciera de México y la disminución de los precios del petróleo en e1 

mercado internacional, afectaron este ritmo de inversión .. 

La aportación de Femex al fiaca, 1o convierte en el primer con 

trib~yente del pais, 

El servicio de la deuda del. orge.nism.o en l.977, representaba 

18 387 millones de pesos; en 1981, 225 758 mill.ones de pesos y en -

l.982, la enorme cantidad de más de 700 000 millones de pesos. 

En 1981, los ingresos de Pemex ascendieron a 19 070 millones -

de dólares y sus egresos a 34 840 millones de dólares, representan

do un d~ficit de 15 770 millones de dólares, el más grande de su 

hi&toria. 

El desequilibrio entre los ingresos y loe egresos de Pemex, ha 

obligado a recurrir al financiamiento externo para cubrir su d6fi-

ci t cada vez creciente, el cual es el. reeultafo del papel. encomenda 

do al pe tr6leo en el deeurr¡llo económico y social del pais y de la 

politica económica que impuso el eobierno de L6pez Portillo, para -

la cual uno de sus objetivos era reducir la dependencib de México -

al eré di to externo, sin embargo es to no se pudo lo erar, porque el 

programa de desarrollo petrolero requería de grandes importaciones 
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de maquJ.r.u.ria. compl.eju, lCl cual. lt.t tenia que nuoer protluc.i.úo J.o pr2 

pia empresa para que fuera costeable, de tecnología y de c~rvicios

especie.lizados. Además del manteni10.Lento de una t'1su de ct!.l'nbi.o so

breval.u~ao., de un excesivo proteccionisrno de los producto~ nuciono.

les, etc., l.o que provoc6 un déficit mayor en la oala.nza de !Ja.gas -

de México que se tuvo que financiar con recuroos externos. 

De esta m~nera a partir de 1977, el petr6lco se util.i.z6 como u 

val pura obtener una elevada suma de créditos del. exterior que han 

hipotecado aparte de la enorme riqueza petrolera, el futuro dld pa

is. 

La deuda externa del sector páblico en l.976, era de 19 600 mi

llones de d61.area y para 1981, creci6 en un 1701a para alcanzar los 

52 961 millones; en este affo el gobierno contrató d.eudu. externa por 

casi 20 mil millones de dólares, suma superior al total de los re

cursos utilizados en loe 6 affos anteriores, de cuyo monto Pemex PªE 
ticip6 con el 41~. Este deterioro se debió a que las tasa:; el-e inte

rés internacionales se incrementaron del 5.7~ en lY77, al 17% en 

1980 y a la excesiva oferta de petr61eo en el m~rcbdo mundial, que 

provocó la caída de los precios, por lo que ingresaron al pais me

nos divisas de lo que se habie. previsto para 1981.. 

De 1977 a 1981 la deuda pública externa creció 131.1~ mientras 

que la deuda de Pemex aument6 409.4~. 

Por lo que concluimos que el endeudamiento ext~rno de Pemex ha 

sido muy significativo en el endeudl!!Iliento del sector p6blico, por 

lo cual la empresa se convirti6 en una carga para las 1~inanza6 pú

blicns. 

El dr~stico debilite.miento de loo resultcdos de la balanza de

pagos de varios paiseo principalmente México, fue uno de los suce

sos que obl.igaron u los medios de comunicaci6n y a muchos ana).istaa 
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a cono.iderar la deudu como cr.L~is tt med.Lados de 1.982. La deuúa ac

tual nos mantiene en .lu. insolvenc.J..H .Y en l.a reces.i6n. Ue importaoo

r~s netos de cupita.l pasamos a exportadores netos de CHpl.tal., '1e es 

ta fechu hasttl el presente. 

En el CUADRO 15 se muestra el crecimiento de lu deuda externa 

,;ota.L, la cual areca de 50 700 millones de dólares en 1980 a 96 700 

millones db dó.lures en l.988, lo q1.ie indica un crecimiento en 8 años 

del 90~, que explica los problemas a los que se enfrenta nuestra e

conomia. 

La importación de capitales y la devaluación d~l tipo de cam

bio, para compensar el aesequilibrio externo, sólo hen sido politi

cas de corto plazo, porque nivelan la balanza en ese afio, pero no ~ 

tacan las causas estructurales de dicho desequilibrio, con lo que -

se cae en el. circulo vicioso de.l endcudwniento sólo para pngar deu

das. 

!A>h:ico debe impedir lu. continuación de la crisio bajo el. domi

nio y beneficio de unos cuantos, sometiéndooe ul. exterior y perdie~ 

do su soberanía nacionel.. Asimismo, debe modificar la polit~ca eco

n6mica actual, que beneficia la concentración del ingreco, loe mon~ 

polios, l.a desigual distribucJ6n del ingreso, J.u inversión extranj~ 

ra y a lus em1iresas transnac.Lonales. se debe 1.erminur con .lu espec~ 

1uci6n, la inflación y t.!l deterioro del sal.ario y el empleo. 

México debe orientarse a. su recuperación, terminar con el neo

colonialismo y el sometimiento a ~ue es obligado, que le impide de

unrrollar su fuerza productiva, uti.lizar sus recursos y disfrutar -

de bienestar. 

En rea.l.idad el déb.l to de 96 700 mi.llones de d6lareo ya lo he

mos pttgado a lo largo de varios t:!.fíos, con lo que hemoo detenido 

nu~s tro crecimien"to e incluso re't;rocedido, que es lo más lamentable. 



Para los b&.ncos acrt:'eUor~s su negocio es recibir interenes, ."'/

de aqu! que el f;l.fJt~rna monetario mundib.l basado en un d6lur de pa

pel, les permJ.. tu. aumeni:;ar u discreción el capital de cr~di to y ele

var arbitrariamente los valores que se manejan en los mercados de -

capital. 

¿Pero por qué estumos sumergidos en este problema como un labe 

rinto s~n salida? 

Porque el sistema económico de producción mercantil, en que e~ 

tamos inmersos, provoca que el m6vil sea el acwnular dinero que se 

vuelve dinero-capital, dinero creaiticio y dinero especulativo. Lu= 

go, para los dirigentes de loa paises el tener ~cceso a loa movi- -

mientoo del capital, les reprenenta allegarse fortunas personales. 

Pero no podemos dejar de lado que las deudas pdblicas las pagan los 

trabajadores a costa de sue niveles de vida. 

En el mes de mayo de 1.989, la resistencia de loe acreedores an 

te los esfuerzos del Gobierno de México para llegar a una neeocia

ci6n que permita el crecUniento económico para poder pagar, está 

cond1..icJ.endo a la moratoria no deseada, pero que apoyan desde el CO!f 

greao de la Uni6n asi como representantes de la iniciativa privada 

y de los sindicatos. 

11EJ. Morgan Guaranty Trust seffal.6 • el el n6mero de sept:i.emUre -

de 1986 de ou boletín World ~inancial Market, que los acreedores 

tanto privados como públicos se muestran poco dispuestos -y con to

da raz6n- a suministrar fondos nuevos, a no ser que los deudores de 

tengan l.a fuga de capi tales 11
• { 33) 

Tal pretensión de los acreedores no es lógica, porque el proc= 

so de las inversiones y fuga de capi ta.les tiene su génesis en l.a p~ 

l!tica de Estados Unidos. 

(33) Ismail Sabri Abdalla, obra citada. 
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El cambio de la pol!tica económica del Gobierno de K6xico, hu 

pasado de lu concepción del estado intervencionista al U~l estado -

no intervencionista en la economía. Tal posición se expresa en el -

párrafo siguiente de un a.l to funcioué1.rio de lu. SECOFI: "La causa e~ 

tructural del desequilibrio externo de méxico es la estrategia de -

crecimiento y, por tanto, el modelo y l~e politicas tradicionnle~ -

de industrialización por medio de la substitución de importaciones, 

que caracterizaron a M:éx.ico por más de 40 afias". ( 34} 

Esta tesis expresa el abandono de Áas pol~ticas basadas en la

Teor1a de Keynes sobre el Estado intervencionista y el apoyo ofi- -

cial a las tesis de la Escuela de Chicago neoliberal. Efectivamente, 

el endeudamiento obliga a nuestros paises a abrir los mercados. Es

vá.lido recordar que Inglaterra fue liberal cuando era el dnico paia 

industrial; pero Alemania y Estados Unidos eran proteccionistas. A

hora los paises desarrollados son proteccionistas y México y Amári

ca Latina son liberacionistas. 

La po1~tica de substitución de importaciones se basó en el pr~ 

teccionismo, lo que convirtió a México en una economia cerrada que

favoreció en gran medida al. capita.1. extranjero; actualmente la pol~ 

tica de liberación del sector externo, convierte a México en una e

conom~a abierta que favorece al capital. extranjero. 

La Deuda Externa de América Latina. 

La grave situación por la que atraviesa América Latina se tra

duce en extrema pobreza, desnutrici.6n, muerte por hambre. Si en .los 

paises desarrollados hay desajustes económicos, en nuestra región -

se profundizan, como en varias ocasiones hemos venido reiterándolo

ª lo largo del presente trabajo. 1988 1n1:1rca unu prolongación de la-

(34) Armando F. Ortega G6mez. El. Sistema Antidumping Mexicano: 

Factor Critico de la Apertura Comercial.. Comercio Kxte- -

rior. llerzo de l.989. Pág. 207.' 
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crisis económica de América Latlnu, que incl.uye falta de dinwn1smo

de l.n actividad económica, persistencia de dest:!qUilibrios macroeco

n6micos, caí.db. de .la formación de capital, deterioro de los nivel.ea 

de vida, principal.mente de los estratos más perjudicados de l.a pobl~ 

ción y continúa la salLda de capital hacia el exterior. 

América Latina no es la dnica región que enfrenta un endeuda

miento gigante$CO. En Africa del Norte, Subsahariana, el Meaio O- -

riente y varios países de Asia ha awnentado rápidamente su deuda. -

Empero, en Am~rica Latina, la crisis ha sido peculiannente grave 

porque las condlciones de pago han sido duras. La deuda latinoameri 

cana de 401 360 rnil.lones de d6l.ares, en relación con la total del -

Tercer Mundo que suma l.3 billones de dólares, gira alrededor de la 

tercera parte. 

Todos los paises de América Latina hun tenido que reoalendari

zar su deuda. La ~ayor parte de la deuda latinoamericana se contra.

jo con bancos comerciales más que con instituciones financieras in

ternacionales y gobiernos. Entre las causas de este fenómeno, se 

puede citar el de la trans~ormaci6n bancaria desde principio de ÁOB 

setenta, cuando se da asimismo eJ. cambio del. si::Jtema monetario basa 

do en el dólar-cambio oro al de d~lar-papel, que permi ti6 a la be.n

ea comercial actuar en actividades en las que anteriormente no hab~ 

a participado como son: créditos docwnentarios, financiamiento del 

comercio exterior, adminia"traci6n de préstamon, consulto ria finan-

ciera internacional, arrendamientos, servicios de eapeclalizaci6n -

fiacai, que condujo a los banqueros a los movimientos del llamado -

capitai de riesgo en pr~stamoe para proyectos de inversión en infra 

estructura, préstl;!.IIlOS para cubrir 1os déficit prcsupuestales del g~ 

bierno, as! como déficit de las balanzas de pagos. Tal actividad de 

ia banca privada, favoreció y esti~ul.6 el endeudamiento desorbitan

te de los paises del Tercer Mundo con el exterior. 
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Los bancos privados aumentaron mucho sus operacione2 crediti

cias a medi.ados de los setentas, ampliaron sus préstamos u lo!:) pai

ses latinoamericanos de ingresos medios. Muchos bancos de Estados U 

nidos y Europa de menor twnaño, se unieron u la f J.ebro c.!e .l.os prés

tamos a pesar de su falta de experiencia internucional. Esto se de

bió a que el ndmero de filiales bancarias aument6 y sus ingresos d~ 

pendian del volumen de préa~amos negociados, en tanto el cobro de ~ 

llos estaba a cargo de otros departamentos, bajo la vigilante mira

da del Fondo Monetario Internacional. 

En la crisis de la deuda ha contribuido la revalurrci6n del dó

lar. De julio de 1980 a julio de 1984, el tipo de cambio efectivo -

del dólar se incrementó en un 48- y provocó que el valor reai de la 

deuda aumentara más que el valor nominal del mismo. 

Otro factor decisivo es el manejo de las tasas de interés por

el Banco Central de Estados Unidos as! como de los bancos centrales 

de la Comunidad Económica Europea. Las tasas de interés de Estadoa

Unidos alcanzaron las cifras más altas de toda la historia del cap! 

talismo y el objetivo de esta pol1tica es el de atraer capital.es de 

todo el mundo para financiar loa déficit gemelos de Estados Unidos, 

fen6meno en el cual hemos insistido. 

Los europeos están en una posición que les permite manejar oua 

propine tas~e de interés para mantener los capitales dentro de sus

fronteras y permitir solamente las salidas para ampliar sus nego

cios en &l mismo Estados Unidos. Lon ricos de América Latina son 

presa fácil de esta po11tica de Estados Unidos y de Europa y como

ya mencionamos páginas atrás. las inversiones de los mexicanos en -

Kstadoa Unidos suman magnitudeo que representan un alto porcentaje

del total de la deuda; aparte de los depósitos en bancos, han adqu= 

rido propiedades de casas, edificios, incluyendo uno que otro casti 

llo del siglo AVlL, as! como en negocios en Texas, California y o-
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troe estados de la Unión runericanu., ~ donde han emigrado un nWnero

no table de familias de laa más ricas de México. 

De 1~82 a 1988, el escaso crecimiento económico provoc6 estan

camiento y atraso. De 1981. a 1988, la tasa de crecimiento acumulada 

del PIB de América Latina fue de l.l..1.:' y para México de 7.7~, l.o 

que permite captar cuantitativamente el lento avance de la región.

Loe paises no petroleros nan mantenido tasas de crecimiento supe-

rieres al promedio regional.. Incluso algunos registran tasas negat~ 

vas. 

De 1980 a 1988, sa han ·transferido al exterior por concepto de 

pagos netos de utilidades e intereses, sin cona..Lderar amortizacio-

nes, 281 190 millones de dólares, que representan el 70'/. del total.

de la deuda acumula.da lu:l.sta 1988, CUADRO 15. Lejos de sol.ucionar la 

deuda en las negociaciones, lo cual es indispensable para reiniciar 

el crocimiento, sólo se ha postergado el problema. 

Como ya seffal.amos, el negocio bancario consiste en el otorga

miento de créditos y la obtención de intereses, por lo que en reali 

dad no se preocupan por el pago total de las deudas. Suponiendo que 

todos los deudores pudieran cubrir el total de su deuda externa, 

los banqueros no sabrían qué hacer con eaao astron6micas magnitudes 

que ni siquiera podr1an ser colocadas en bonos del. gobierno nortea-
• mericano y además la presión sobre las tasas de interés llevaria és 

tas a la baja, lo que no serla rentabl.e para el sistema financiero 

internacional. 

En 1988 por primera vez en el decenio, la deuda global descen

dió de 410 505 mil.l.onea de dólares a 401 360 mil.lenes de d6l.ares. -

Lon paises que registraron una ligera disminución en el principal -

fueron: Bolivia., ili.éxico. Venezuel.a,· Brasil., Chile y El Sal.vador. 

La deuda. externa afecta principal.mente, la importaci6n de bie-
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nes intermedios y de capital. Los pagos de ~ntercses awn~ntun el dé 

ficit fisca1 provocando inflación, asi cotno lus deva.luncJ.ones mone

tarias, dando por resultado una relación directa de inflación y deu 

da. 

Un factor que afecta nu~stras economiae es la inestabilidaa de 

los precios de las exportaciones, que mostraron una leve recupera.-

ci6n en 1987 y 1988 se distinguió de los otros affos, por el alza de 

los precios internacionales de nwneroaos productos primarios que e~ 

porta.moa, a excepción del petróleo, cuyo precio ea inestable. Esto 

provocó un aumento en el valor de las exportaciones, aai como la m~ 

jora en el saldo del balance de bienes, principal.mente en el caeo -

de Brasil.. 

' Aparte de factores coyuntural.es, operan tendencias estt"HC;tura

lee desfavorables a la demanda de muchos productos b~sicoa, debido 

a modificaciones en laa preferencias de los consumidores y a cnm- -

bios en la tecnologia, que ha permitido la fabricao16n de infinidad 

de productos nuevos, tanto de consumo como de inversión. 

La inflación ha presentado una aceleración fuerte y gen~ral. -

En varios paises ha habido una lucha por la diatribuc~6n del if1Bre

eo que cristaliza en los precios, salarios y utilidades. Se h&n pr= 

sentado conflictos sociales internos que pugnu.n por la democratiza

ción, de una parte, y de otra por el conservadurismo. 

En octubre de 1987, los pagarés de la mayoria de los paises 

deudores, se vendieron al 50,C. o menos de su valor nominal, debido -

en parte, a que los principales bancos estadunidenses reforzaron 

sus reservas contra pérdidas de riesgo, con lo que pudieron ajustar 

su cartera vendiendo activos o transform.á.ndolos en invers1ones di

rectas en ei pa1s deudor. 

En l.987, con el fin de disminuir la transí'erenc in ne ta de re-
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curse:"" financieros al exterior, si:: ef'ectua.ron moratorias temporales, 

ae trwnitaron nuevos préstamos, se 1ilnit6 el pago de intereses a 

cierta proporción de las exportaciones y aumentó el pago de intere

ses en especie, uun usi la transferencia neta ha continuado a altos 

niveles. 

En 1988, el aumento del valor de las exportaciones se neutra

lizó con un incremento de las transferencias al exterior, debido a 

lan alzas en las tasas de interés y en especial, a un acceso muy li 

mitado a nuevo financiamiento, con lo que continuó una considerabie 

transferencia de recursos financieros a.l exterior. 

Una de lae formas en que disminuyó ligeramente el peso de la -

deuda, fue la transformuci6n de la misma en capital de riesgo en e~ 

presas locales. También algunos gobiernos, empresas p6blicas y pri~ 

cipalmente las privadas, negociaron con sus acreedores acuerdos de 

recompra de la deuda con descuento. 

En 1988, los cr~ditos netos otorgados por los principales a.- -

creedoreo de América Latina, los bancos privados, se redujeron mu

cho. Tambi~n los desembolsos netos provenientes de los organismos -

financieros mlll.tilaterales fueron bajos por segundo affo conseout~vo. 

Por último, una de ias fuentes más importenten de la expnnaión de -

la lleuda, compura.tivamente con affos anteriores, fue resulta.do del ~ 

traso en el pugo de intereses; por lo menos 13 paises acumularon o

bligaciones de esta clase en 1988. En el CUADRO 16 tenemos el des-

gloee de la deuda externa por paises, en 1988. 

Perspectivas. 

Existe una gran incertidumbre respecto a la evolución futura -

de la economía de Am~rica Latina. Cada vez ha sido más dificil a

frontar obstáculos estructurules que impiden el deaarrol.l.o, tales -

como son siatemus educativos obsoletos, estr.ucturae agrarias inof~. 
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CUADRO 16 

DEUDA EXTERNA TOTAL DE AllERICA LATINA l'OR PAISES, 1988. 

Mil.lonea de Dólares 

Total. 401. 860 Uruguay 6 050 

Brasil. 1.14 600 l?a.namii 4 170 

México 96 700 Costa Rica 4 1.00 

Argentina. 56 800 Bol.ivia 3 930 

Venezuel.a 31 900 República Dominicana 3 840 

Chile 1.9 1.00 Honduras 3 230 

Perú 1.6 200 Guatemala 2 840 

Colombia. 1.5 900 Paraguay 2 1.50 

Ecuador 1.0 500 El. Salvador l 850 

Nicaragua 6 700 Haiti 800 

Puente: CEPAL. Comercio Exterior. ~arzo de 1989. 

caces, poca apl.icaci6n del. progreso técnico al proceso productivo y 

sistemas financieros y tr~butarios que ma·nifies·tan administraciones 

ineficientes y pol.iticas económicas ineficaces. 

La baja inversión repercute desfavorablemente para ampliar y -

modernizar la capacidad productiva, lo cual. es indispeneabie para -

competir en una economia mundial. en constante tra11sformaci6n tecno-

16gica. Bn este rengl6n cabe mencionar que la maquinaria que ins~e.

lan las empresas maquiladoras en nuestros paises, no corresponde a 

1na llamadas de ~ltima generaci6n, lo que como en d~cadas atr~e, 

contribuye a retrasar el avance de l.a región. 

Las variables externas son crit.i.cas para 1.a bal.unza de pagos y 

la producción. Un~ recesión en Estados Unidos afectaria la economia 

internacional. y las politicas económicas de los paises industrial.i

zados. Las fluctuaciones cambiarias de las principales monedas y el 



proteccioni.smo ~n lus economías c:.vanzc..das, son muestra de las poco 

favorables perspectivas para las economias desarrolladas en el año 

de l.989. 

Ya que A::n~rica Le.tina tiene estrecha relación con el exterior, 

las al.tas tasas de interés internaciona.lea se transmiten a varia- -

bles claves de la economía, lo que muestra la necesidad de un cam-

bio en las politicas económicas del comercio mundial y del sistema

monetario y crediticio internacional. 

En los dltimos aeis afio15, lus economías desarrolladas han cre

cido poco. Existen grandes desequilibrios comerciales y fiscales en 

aJ.gunos paises desarrol.Lados. Un ejemplo de lus .tncert.i.dumbres que 

afectan la economía internacional, son las .fluctuaciones de las 

principales bolsas de valorea mundiales, desde el crac de 1987. 

Loe sucesos de 1988 y las perspectivas de 1989, ponen una vez 

más de manifiesto que para superar la aguda recesión a que han sido 

sometidos 1a mayoría de los paises de América Latina en la década -

actual., se debe obtener mayor capacidad para importar, mejorar la 

gestión económica y lograr algunos cambios estructurales internos -

para obtener crecimiento económico y equidad. 

Para solucionar los problemas de runérica Latina se requeriria

unn cooperaci6n internacional para solucionttr el agudo problema de 

la deuda externa, el financiamiento y el comercio, lo cual tiene 

que ir acompafiado de mejores estrategias de desarrollo en beneficio 

de tode.s las sociedades, poli ticas econ6inica.s internas acordes con 

la gravedad de la situación actual, as~ como de una renovada coope

ración regional. 

La Deuda Externa de Estados Unidos. 

Estados Unidos es el eje de lt:t. economía mundia.l, de a.hi la in

i'luencia que ejerce en toaoH lllS paises, por lo que es necesario co 
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nacer su situación. 

Los desequilibrios tanto de las f'inanz~s ·pG.b.Licus, como del 

sector externo de Estados Unidos, culminaron en 1971 con la devalu~ 

ci6n del dólar y su inconvertibilidad en oro. Estos fenómenos prod~ 

jeron el derrumbe de los acuerdos de Bretton Woods, que favorecie-

ron un periodo relativamente largo de crecimiento y desarrollo de -

la economía mundial. 

Muchos paises ya no están de acuerdo en que el d6lar siga sieE 

do la moneda central, pues un dólar papel que se devalúa y sooreva

lda segdn le interesa a Estados Unidos y sin valor intrínseco, es -

un mero símbolo. El sobrevaluarlo ha signiflcado para Estlidos Uni-

dos que aumenten sus d~ficit en la cuenta comercial y las devnlua-

ciones no han fomentado sus exportaciones. rncluso Estados Unidos -

ha perdido fuerza, en parte, por la integr~ci6n de la Comunidad Reo 

nómica Europea, cuya unidad monetaria europea (UME), ha servido pa

ra estabilizar sus tipos de cambio reales, en oposición a los nomi

nales. El pr6ximo ingreso de Suecia a la C.ornunidad Económica Europ! 

a, es un indicador de las posibilidades de transformación que segu

ramente se darán en Europa. 

Otro cambio impor"tante en la correlaci6n de f'uerzaa munct.iulea 

ea la disminucióu de los gastos de guerra que se han iniciado en J.a 

Unión Sovi6tica y que con todo y lo dif'ic.il de las negociuciones so 

bre el desarme, seguramente introducirán cambios de politica arma-

mentista en otros paises, lo que represe11ta:;-d posibi.J.idades de solu 

ci6n de otros eraves problemas dt! i·a economia mundial.. 

La deuda federal total de Ea Lados Unidos de 1980 a 1988, se na 

venido incrementando hasta alcanzar 2.6 billones de d6lares y ia e~ 

timaci6n para l.990 ea de ).l. bil.lones de d6l.aree, CVADRO 6. En el -

perioñc mencionudo .los egresos han sido superiores a los ingresos, -



dundo por resuitado déficit constantes, los que han iriflu1do en las 

grandes· macnituaea ae dicha deuda. 

La relacíón deuda ingresos federales representa en 1980 el - -

175.7~, en 1986 el 266.1~ y en la estimación para 1990, el 293.J~.

La r~lación deuda y PNB r~presenta en 1980 el 33.3~ y en 1967 alca~ 

za el 51.8~. Y la relación ingresos y PNB representa en 1980 el - -

16.9" y en 1987 el 16.91'. 

El bajo porcentaje de la rdlaci6n ingresos federales y PNB, 

que en todo el periodo representa poco menos del 2°", responde a la 

pol1tica neoliberal du no aumentar los impuestos, para favorecer 

tanto las inv~raiones de las empresas como el consumo de las fami

lias. Este fenómeno interno de la politica nacional de Estados Uni

dos, tiene repercusiones m11ndiales, ya que para cubrir el dÓficit -

dei Gobierno, aplica una politica de atracción de capitales de todo 

el mundo, lo que tiene efectos de estancamiento de las economias 

del Tercer Mundo, pero no as1 de las otras economiae desarrolladas. 

~l endeudamiento de las familias para mantener los altos nive

les de consumo, as~ como el uso de capital crediticio por parte de

las empreRas privadas, agregan cifras astronómicas al endeuda.Uliento 

federal. 

Lo que asigna Estados Unidos a la defensa nacional en relaci6n 

a los ingresos totales, representa de 1980 a la estimación para - -

1990, un promedio del 31.4~ de sus ingresos federales. Estas magni

tudes nos da..~ idea del peso que tiene el 8ector armamentista en Es

tados Unidos. 

Estados Unidos ayudó con el Plan Karshall a paises afectados -

en l~ segunda posguerra, como Francia.Y Alemania, que teniendo me

nos recursos supieron administrar mejor su economia. Jap6n y Alema

nia que fueron derrotados en la segunda guerra mundial, ahora son -
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las naciones más prósperas; umbos paises superan a Estados Unidos -

en product.Lvidad, tecnol.ogia, reservas monetarias, ahorro y creci

miento. 

El. distinguido economista norteamericano Hobert •.rriffi.n opinu.

que nadie en su sano juicio podr1a considerar que un sistemu. :noneta 

ria internacional en que la divisa í'undamental. del mundo, el. d61.ar 

estadunidense, fl.uctda con tanta amplitud frente a otras divisas un 

portantes, sea un sistema económico s61.ido y que por tanto, no re--.:.;_ 

quiere cambios institucional.es importantes. 

El. uso del. d61.ar como dinero nacional y mundial. está en el. ori 

gen de la crisis del. sistema monetario mundial.. 

La inflación ha influido significativamente en el deterioro de 

l.a situación econ6mica actual. ~l aumento continuo de loa precios -

a1 consumidor, de 1970 a la fecha, loa ha elevado varias veces en -

comparaci6n con todos los affoe anteriores. Este fenómeno inflaciona 

rio puede captarse comparando las cifras del PNB a precios corri~n

tes con las correspondientes a precios de·1962, que ya contienen u

na fuerte do'sis inflacionaria. Tales magnitudes para el tercer tri

mestre de l.988 son 4.909 bil.lones de d6l.area y 4.009 ~~llenes, res

pectivamente. 

A la politica monetaria interaacional. se le puede culpar de h~ 

ber contribuido a crear la explosión crediticia. Euas pol1ticaa o•.!

neficiaron mucho más a los paises ricos que a los pobres, además f~ 

nanciaron la producción y la compr~ de equipo militar y oienes sun

tuarios. Quedando Estados Unidos como el m~s grande deudor, los de

más paises industriales act~an como acreedores menores y purad6jic~ 

mente los no industriaies como acreedores mayores, de ioa cuaiee 

aun más contradictoriamente, ios no exportadores de petr61eo contr_! 

buyen con una cantidad mayor de d61urea, para financiar a Xetados ~ 

nidos. 
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El endeudamiento extraordinario estadunidense en el exterior -

en los últimos 19 aft'os, se debe a la evolución de l.a l>al1:1.nzu de pa

gos, pero en la balanza en cuenta corriente es donde se acuaa el o

tro déficit gemel.o, puesto que a partir de 1982 el déi"J.ci t de esta 

cuenta registra cifras cree.Lentes, de 8 679 millones a 153 964 mi

llones de dólares, respectivamente. Si los inversionistas latinoam~ 

ricanos y entre ell.os los mexicanos, remitieran a sus paiseH de ar.! 

gen los intereses y las utilidades de sus inversiones en Estado~ U

nidos, el déficit de la cuenta corriente de Estados Unidos seriu 

más alto, ver CUADRO 5. La cuenta de capital. tambi~n acusa un cam

bio en la posicl6n de Estados Unidos, puesto que a partir de 1983 -

1os ingresos de capitales de1 exterior superan las salidas de capi

tal., 

Hasta 1981,los ingresos netos provenientes de las inveraiones

anteriorea compensan en gran parte loe d~ficit en otras tr~nsaccio

nes corrientes. Pero, la drástica disminuci6n de los ingresos desde 

1982, junto con los superávit cada vez menores en ingresos netos 

por servicios y los défici~ crecientes en ·todas las demás tranuac

ciones, principalmente en la balanza de mercancías, ocasionaron dé

ficit en la cuenta corriente. 

Una de las consecuencias de la segunda guerra mundial fue que 

el pape1 de banquero mundial pas6 de1 Reino Unido a ERt&doa Un1doA. 

Los cuantiosos ingresos de ca.pi tal. foráneo a Estados Unidos contri

buyen a1 fortalecimiento de la hegemonía financiera, económica, po

lítica y militar que Estados Un~doe ejerce en loa asuntos mundiales. 

Bata hegemonía se usó muchos aftas con poca" sabiduría para l.a recen~ 

trucción de los paises devastados por la guerra. La al~anza de los 

paises en la. OTAN responde al esí~uerzo de l.os capital is tas para con 

trarrestar el poderío militar soviético y detener el proceso de de

mocratización en el Tercer Mundo. 
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Lo que ya no aceptan Los participantes del sistema, es que aho 

ra Ea·tt'i.doa Unidos asigne el capi tr.i.l f'orá.neo para fines ajenos a una 

aprobación universal., punto que se especi1,ic6 en la balanza de pa

gos de Estados Unidos. Lo trascendente de este punto es que la in

flación mundial sin precedente de lu década pasada y l.a actual, se

atrlbuye en gran parte a este acelP.rado ritmo de los préstamos in-

ternacionales, posibiiLtudos por el gigantismo del sistema bancario 

y de loB servicios. 

Estadou Unidos ya no desempeff'a su papel tradicLonal de banque

ro mundial. Sólo una fracción decreciente de los grandes y persis

tentea ingr~sos de capitt<l. forá.neo al mercado estadunidense, se re

circula en el exter..t.or, 131' en 1984, comparudo con l.1°" en l.981. Lo 

cual obedece en parte, a la crisis del. enaeudamiento mundial, resu! 

tan.te_ de los prástwnos in'ternaciona.los y de la manera en que se re

cuperó internamente Estados Unirlos con endeudamiento interno y so

bre todo, mediante déficit presupuestarios de alrededor de 200 000 

millones de d6lares por afio, de l.os cuales aproximadamente l.a mitad 

se han financiado con capitales provenientes del reato del. mundo. 

Un acontecimiento trascendente en laa finanzas de Estados Uni-

dos, ha sido el. desplome de la bo1sa de Hueva York del. 19 de octu

bre de 1987, el famoso 11 1.unes neero 11 cuando el indice Dow Jones ca

yó 500 puntos. 'l'raJo consigo una ola de pesimismo y desconfl.anza. -

Jl(uchos analistas y economistas han estudiado l.as repercusiones y l.a 

posibilidad de que se volviera a dar. A un afio de este acontecirnien 

to -como olvidando l.o sucedido- se está ctando una avalunchu de com

pras apnlancadus, o sea, fuoi6n de los capitales d.e grttndes conglo

merados, sl.gnii'icando que 1os banco e otorgan elevados crédl. too, l.o 

que puede provocar um;i. severa recesión, que seg6.n loe indicadores -

de los primeros meses de 1989, e1 ritmo de crecimiento de la econo

miP- norterunericanA. acusu un descenso. 
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El Plan Wac ional de Desarro1lo de México de 1983-1988 enuncie.

lo siguiente: 11El ab&.ndono del. patrón de cwnbio d6la.r en 1971 y la 

cri~is energética l.nl.cl.ada. en 1973 reflejaron el. agotamiento de l.n. 

din6.m.Lca de crecbniento, y el desorden resultante en el sistema mo

netario y financiero aceler6 el. deterioro de la economia mundial. 

Durante l.a segunda. mitad de la década de los setenta, la econ2 

mia internacional se car~cteriz6 por un crónico estancamiento en el 

·crecimiento del producto, altos indices de inflación y desempleo, -

niveles sin precedente en las tasas de interés y severon desequili

brios de pagos externos. Las economiaa altamente industrializadas -

dejaron de ser el principal factor del crecimiento de la actividad

econ6mica mundial, y la tasa de expansi6n del comercio internacio-

na1 se deap1om6 rápidwnente. Por su parte, y como respuesta a aus -

propias necesidades de crecimiento económico y de modernizaci6n so

cial, 1os paises en desarrollo manifestaron una sostenida diaposi-

ci6n de crecer contratando deuda externa, a pesar del estancamiento 

de los pal.os industrializados de 1a economia mundial ••• 11 • 

. El. proceso de 1.a crisis del sistema econ6mico mundial se ha a

gravado en muchos aspectos en la década de 1os ochentas. 

Al. colindar Estados Unidos con México y ser éste su traepatio, 

influye en nuestro pais determinantemente. Unas cuantas pruebas d~ 

el.lo son: el proteccionismo, el abuso que ejercen sus empresas cst~ 

bl.ecidas en nuestro pais, la forma en que al ser nuestro principal

acreedor nos extorsiona en el pago de la deuda, el formar parte de 

la ruta de eotupefacientes a su destino y la manipulaci6n de nues

tro comercio agropecua:rio. Todo esto 'repercute en nuestro pais trae 

cendentemente. 

El porcentaje que destina Estados Un~doe a 1a defensa nacional 

es una cifra muy elevada, debemos concientizar que las econom1as la 
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tinoamericanas con nuestras transferencLas ae capLtales, contrioui

moa al despilfarro que realiza Estados Unidos en algo quo es compl~ 

tamente ajeno a un adelanto y a un beneficio para la comunidad na

cional e internuciona1. 

Ese es ~1 gran interés de Estados Unidoa, que estemos finan- -

ciándo1e los gastos de guerra. Pero cabe detenernos a reflexioD.l:ir -

en lo que tal política representa paru el crecimiento econ6mico de 

nuestra región y la democratización de la vida politica de América 

La tina, en donde el poder de los grupos reaccionarios es tan 1·uerte. 

Estados Unidos es el pais más rico y poderoso del mundo y par~ 

d6jicamente el más endeudado. La inadecuada administración de sus -

recursos, la lucha con su principal rival, la URSS, la oposición ro 

tunda a que América LatLna se oriente a un sistema socialista y el 

gran derroche que destina para fines bélicos, son la cauaa de su ac 

tual deterioro. El cambio de la economía de guerra a una economia -

de paz y de su soporte que ea el sis.tema crediticio mundial, ea l.a 

dnica salida a los profundos deeequilibri~s que padece la economia

mundial. y que se profundizan de manera trágica en el Tercer Mund.o

y de manera especial en Am~rica Latina. De esto son responsables 

las clases dirigentes de todo el mundo capitaliBta, principal.mente

las clases más poderosas del mundo industrializado. 

La URSS recibe gran cantidad de criticas injustas, cuando si -

recordamos, en la Segunda Guerra Mundial perdió 20 mil.iones de habi 

tantea y su lucha ha sido por la justicia de los trabajadores, pero 

esos fines benéficos y humanos parecen no tocar ni las m~s senai- -

bles fibras de la que se hace llamar humanidad, la cuai persigue el 

dinero, el poder y el bienestar personal, y no son conscientes de -

que otros mueren de hambre. Y aqui. caoe recordar la paradoja de lte~ 

nea de la riqueza, 1a abundancia y la miseria. 
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La URSS a través clt! au máximo dirigente, Mijai1 Gorbachov, na 

iniciado el proceso de deam~ntelamiento de la producción armwnenti~ 

ta. Es deseable qu~ las grandes potencias capitalistas hagan 1o mi~ 

mo y que tal cambio se dé en un periodo lo m~s corto posible, pues

to que 1a carrera armamentista no ea ya un instrumento de domina- -

ci6n de pueblos, sino la peor amenaza para el hombre y asimismo p~ 

ra el planeta en que vivimos. 



CU ADP.O 1 5 

DEUDA EXTE.RNA TOTAL DE AME RICA LATINA DE 1980 1988 
Mil Iones d .. Dcll•rea 

1960 1981 1982. 198:3 19 84 1985 1986 1987 1988 

AMEP.IC}'. LATINA 
22H97 2.77701 J30962 353259 369848 376667 J893J6 410505 401360 

BFl.ASIL 
68354- 78580 91304 98175 105275 106731 111045 12.1264 114600 

50700 74900 87600 
MEXICO 

938QO g(,700 97800 100500 102350 9(,700 

AF'.GE.NTINA 
'l116'l. 35fi71 43fi34 45069 4-(,l>O:S 48312. 51400 54700 !56800 

VE.NEZUE.LA 
26509 H317 35061 J620B 3(,081 33826 3163(, 3U.52 31900 

Fu en••: CEP-"'L. Comercio E11.terior, "•rloa. 
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CONCLUSIONES 

Ya que el desarrollo es un cambio evolutivo y cualitativo en -

todos aspectos y el comercio exterior antecedido por la lu.storia ai.= 
termina el dominio de unos paises sobre otros, entendemos el entor

no econ6mico, politico y social que se da en todo el mundo, lo que 

hoy acontece, por qué y qu~ probl:Lbil"idad de solución existe. 

A través de los aspectos más importantes que atafien al. ámbito

politico y econ6mico, nacional e internacional, podemoo ver transp~ 

rentemente el marasmo contradictorio que se vive en nuestros dias. 

Nadie puede negar que la economía es la reina de las ciencias 

sociales, como lo ~sienta Samuelson, pues sin ella seria imposible

planear, organizar y controlar la existencia de los seres humanos. 

Bl proceso de desarrollo ea diferente en las distintas áreas -

que está dividido e1 mundo. Y dramáticamente el no desarrollo afec

ta a la inmensa mayoría de los paises. 

Loa conceptos de subdesarrollo o paises no industrializados y 

el de desarrollo o paises industrial.izadoe son una expresión limitf 

da de la realidad del sistema capitalista, puesto que los distintos 

niveles de crecimiento y desarrollo que se dan entre paises, son r~ 

sultado de las leyes general.es y especificas o particulares que re

gulan el funcionamiento del sistema como un todo. 

Un factor importante aunque no el dnico, en la situación ac- -

tual y futura de la al.imentaci6n y la producción agrícola en el muE 
do, es el crecimiento acelerado e incontrolado de la población raun

dial, principalmente en el Tercer Mundo. 

La agricultura del Tercer Mundo no es eficiente y no puede pr~ 

porcionar un adecuado abastecimiento de alimentos. A este factor bá 

sico affadimoa el de la salud, ambos primordiales para satisfacer 
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1.aa necesidades oá.sl.caH de loti ind.i.·11.duos. El crecimiento óem.:>grá.f~ 

co ucentúr .. lot~ problemas .ya exiEtentes de insuficiencia de u.l.imen

too, vivienda, salud, instrucc16n y empleo. La debil.idad en el ni

vel de instrucc16n orieina la generacJ..6n de técnicos y profesionis

tas de:ficientementc preparados, caul:iando una baja productividad y ~ 

na baja contribución al desarrolLo. 

El desempleo y el subemplco de un eran nllinero de personas 1.mp= 

de el crecimiento minimo requerido por los paises. 

Las empresas ·transnacionales agrou.limentarias han intervenido 

negativamente en los puf.ses tercermundistas al absorber laa mejores 

tierras, imponer patrones de cultivo y alimentación ajenos ~ las º! 
cesidades nacionales, y con el control monop6lico de la comercial.i

zación interna y externa. 

El depender industrialmente de las áreas desarrolladas impide 

que salgamos del atraso en que nos hallamos sumergidos, pues no se 

puede crecer, si estamos sometictos a los intereses de lua m~ximas -

pot6ncias. Entra en una grave contradicci6n la internacionalización 

de lu economia y el interés nacional. 

Los pn1ees no industrializadoo dependen de los paises desarro-

11.a.dos política, económica y social.mente. El. interca.mbio de articu

las ea des.igual.. son muy pocos los productos que exportan l.os pai

ses no industrializados. con lo que su actividad depende de las - -

flnctuaciones de 1.a. demanda y de loa precios de esos productos en -

el mercudo mundial. El. proteccionismo que aplican los paises iadus

tr iale s 1imita 1as pos~bilidades de crecimiento de l.a economía de -

los no industriales. 

En 1os paises no industrializados la distribución de la renta

pr~senta mayo~es desigualdades que en los paises desarro~ladoo. Es

ta desigual di~tri.buci6n del ingreso pone en evidencia la necesidad 
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de cambios prof•..lndos y esenciales en sus es true turua polit.Lco-soci~ 

1.es io.tl'!rnu.s, para que las rnayorias tengan acceso al benef.i.cio de -

las pol.iticas de desarrollo. 

A sus tasas actual.es de crecirn..Lento l.os paises má.s pobres t~r

darian de dos mil a cuatro mil afias o más para obtener el ~ngreso -

per cá.pi ta actual de loa principales paises capl. ta..l i.staa deoai"rol.la 

dos. 

Pero recalcando lo ya expresado en la caracter1stica de la in

fluencia de la conciencia, sólo un v~raje total. será l.a solución p~ 

ra una situación m~s equitativu tanto en la.producción de los bie

nes material.es como en la distribución con el. objetivo de atender -

las necesidades b~sicae y las de carácter superior. 

La doctrina de 1.os mercantilistas refleja los intereses del ca 

pital mercantil.. 

La explotaci6n brutal. de la mano de obra en las minas de meta

les preciosos f'ue l.a más grande aportaci6n de México al proceso de 

acwnu1aci6n origina.ria de capital, uno de éuyoa elementos es preci

samente el proceso de desarrol.l.o de.L sistema monetario mundial. basa 

do en el. oro y 1.a pl.ata. 

La verdadera· ciencia de l.a Economia Pol.1t~ca comienza alli don 

de el estud.io teórico se desplaza del proceso de circulaci6n al pr~ 

ceso de producci6n. 

El. análisis de l.os mercantil.istas del. movi:niento del. ca pi tal = 
ra unilateral. y falso porque no rebasaba la ciroul.aci6n y no a.bord~ 

ba la producción, que es en donde realmente el capital. awnenta. Pe

ro se 1.es considera los primeros en interpretar la plusvalía en la

circulación como un recargo sobre el. val.or de la-mercnncih que el -

comercl.ante establ.ece en la práctica mercall"t.il. corriente. 

El. proteccionismo ha existido desde el sigl.o XVI, ahora l.o pa-
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uece:uos toduvia. Las inj·itit.J.cl.as y la explotación también. La mane

ra t::n qua lon eobernantes contru. t·;tban préstamos y Ge hacian pasar -

como si f'uerun de otru nacion~;.1.Ldad y t!l. no suoe'r a cuánto ascendi

un l.tts del1:lu.s, son re.egos que un.ora siguen dándose. 

El sal.do positivo de un país industrial, le permite realizar -

inversiones e11 el extranjero, como os el caso de Alemania. Federal y 

Japón, que inv.i.erten grandes cantidades de d..Lvisas en E.U.A. y en ~ 

t!os paises; hacer prásta:nos, igual~ente destinados a E.U.A. o bien 

a otros paises. En tanto que el. saldo positivo obtenido por tdéxico 

en 1os dl.timos anos, se emplea básicamente para cubrir el servicio 

del. capital extranjero, o sea, el pago d.e intereses, util.idades y ~ 

mortizacionea. 

Los mov.lmientos del. con1ercio exterior repercuten en l.a economi 

~ nacional. y sl consideramos el comerc.lo mundial, sus desequil.i

brioa provocan serios problemas que exigen ajustes que deben ser re 

sueltos por todas las comunidades o de l.o contrario, generan movi

mientos social.es complejos. 

La estructura comercial mundial. ha cambiado favoreciendo los -

productos ind~strial.es, dando como resultado un awnento del comer

cio entre estos paises y los paises subdcaarrol.Lados pierden peso -

en la exportaci6n mundial. 

Bl. desequilibrio del sector externo de nuestro pais es a6lo u

na manifestación de los desequilibrios del comercio internacional -

qUc presentan tendencias de dificil correcci6n. Una de las manifes

taciones ~As visibles de la situación actual del comercio interna

cional. es la t~ndencia a las soluciones regi~nales como se puede o~ 

servar en el caso de la Comunidad Económica Europea, Jap6n y la - -

Cuenca de1 Pacifico, Estados UnLdos· y el mercado común con Canadá, 

y cabe agregar los ca•nbios que se inician en e.l. campo socia1.ista y 

sus relaciones con el resto del inundo, sobre todo con Estados Uni--
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dos y Europfi. Para 11.m~r.1.ca Ll:tt.i.na no se v.l.-Jlu:nbru at1n una s1Jluci6n

regionnl. 

El debilitamiento de l~s reservan d~ América Latina .Ll~va a la 

devu.Luaci6n de las monedas nacionales y a la inflac~6n. De ~st~ pr~ 

ceso sin fin han nacido los planes de choque cuyo objetivo princi

pal es el control de 1a inf'laci6n que al di~tors.ionar accleradwnen

te los precios, conduce al debil.i truniento del consumo de .Las c.i.ases 

mayoritarias, y de aqu1, al debilitamiento del mercado interno y de

l.os niveles de vida. Y por otro lado, a la concentruci6n del .i.n¿rc

so en loe grupos privilegiados. 

Podemos decir que es en la segunda mitad del siglo pasado,cua~ 

do la integraci6n del comercio mundial. alcanza altos niveles. Puede 

llamarse prácticamente un comercio mundial baje a¡ dominio ine1és -

con las grandes rutas de navegación. comunicaciones a nivel inter~ 

cional y un sistema monetario y crediticio suficientemente evolucio 

nado. 

En torno al concepto de intercambio d~sigual, debe entenderse 

como el intercambio de bien-es industril:iles de al to valor agregado -

por bienes de poco valor agregado, que es el resultado obligado de 

la divisidn internacional del trabajo impuesta por la colonizaci6n

de los primeros siglos del sistema capitalista y las nuevas formas

de dominación impuestas por los paises monopolistas. 

E1 subdesarrollo aigni~ica incapacidad para modificar la divi

sión internacional del trabajo y en consecuencia la productividad -

del trabajo y además, ejercer a1guna influencia en la formación de 

los precios frente al liderazgo que ejercen los conglomerados olig~ 

p6l.icoe. 

El. estancamiento econ6mico que. sut're América Latina y en gene

ral.. el Tercer Mundo en los úl·timos lustros, pone de manifiesto .la -



204 

influencia neglitiva ~u~ el sector externo está ejerciendo en su ere 

cimiento. En otras pal.abras, el escaso dinamismo de estas econom1ae 

no favorece su posición ~n el comercio mundial. 

El capi.ta.l. lnduetrial crea l.a plusvalia y se apropil'l. de ella.

Entendemos por pl~sval!a el producto excedente. 0onforme avanza el 

proceso industrial.izador, se arnpllan l.as formas de explotación de -

los asalariados y los peque~os productores, extrayéndoles parte de 

su producto excedente. 

La producción excedente es el fundwnento de1 desarrollo del ca 

pitalismo mundial que ha abiP.rto el camino a ia revolución cientifi 

ca-técnica, a la exploración del cosmos, al derroche del armamenti~ 

mo y al. riesgo de que se extinga la hwnanidad. Crea la posibiliñad 

de liberar el trabajo mAs pesado y disminuir la jornada de trabajo. 

El sistema monetario ea un instrumento poderoso de l.os capita

listas banqueros y del Estado para mantener lliB relaciones de expl~ 

taci6n del trabajo asalariado y el dominio de los paises avanzados 

sobre los atrasados. 

Al suprimir los norteamericanos a priucipios de l.os setentas -

la convertibi1id3d del dólar en oro, el. sistema monetario interna-

cional se desquició. 

Del trabajo asalariado sale el pago de los intereses, las uti

lidades y la amortización del capital-dinero en nus diversas formas 

de inversión y préstamo. A los acreedores no les interesa el desa

rrollo industrial. del Tercer illundo, y tal. pol.itic1;1. agrava las cri

sis del sistema en su conjunto. 

El factor mé.s apremiante de nuestro sector externo consiste en 

que contamos con una estructura econ6micu secundario-exportadora en 

~a qu¿ tiene participaci6n elevada el capital transnacional y con

serve adn rasgos de l:na estructura primario-exportadora, muy depen-
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diente de los mercados de los países industrit:Lles, que abnstecemos

con me.terius primas que procesan l.os centros industrJ.al.es y de és

tos demandamos materias e1aboradas. 

De a.cuerdo con los estudios de las Naciones Un~d~s, ~~s de 800 

empresas agroindus·triaJ.es obtienen al.rededor del 25" de los i.ngrt:!

sos de l.a.s empresas matrices por sus actividades de transformación

de alimentos en el extranjero. 

La magnitud del producto mundild. actualmente gira airededor de 

12 bil1ones de dólares, por lo que comparativamente con la magnitud 

de los 75 billones del movímiento monet3rio mundial., se comprende -

fácilmente, por una parte, uno de loe origenes de ia eigantesoa in

f1aci6n monetaria mundial y por otra, el papel ·que en este proceso 

juega la banca mundial, las boisae de valores y los mercados de cflUl 

bioe. 

Una manifestación parad6jica de las relaciones entre loe pai

ses desarrollados y los tercermundistas se da en la transferencia -

de capitales del Tercer Mundo hacia los paises industrializados. E~ 

te fen6meno apnrece como fuga. de capitaLes, inversiones directas, -

depósitos bancarios, compra de residencias, participaci6n en las 

bolsas de valores de los n.acional..es en el extranjero. De paises en

deudados y en el limite de la solvencia, se nan transformado en ex

portadores netos de capital. 

creer que las empresas transnacionales apoyarán el desarrollo

de la producción de bienes de c~pital en manoc de nacion~les, para 

la reproducci6n ampliada nacional respondi6 al mimetismo ~deol6g~co, 

como dice Celso Furtado. La trananacionu1izaci6n favoreció ia inte

graci6n de los nacionales al. modelo de vida de los paises dominan

tes y ante l.a crisis de l.os 80 favorece la emigración de los nacio

nules nacia el Norte. 
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La causa funda~ental. deL desmesurado crecimiento de las deudas 

se local.iza en la pol.1t~ca monetaria ~ de comercio exterior de Esta 

dos Unidos, que hH.n originado los déficit 5emel.os de ese país; pol.,! 

tica deficitaria que tiene como objetivo contrarrestar l.os efectos 

de 1a estanflaci6n. El. presupuesto estadunidense se ha vuelto el. ho 

yo negro que devora los fondos liquidas del. mundo entero. 

El. uso del d6lar como dinero nacional. y mundial está en el ori 

gen de l.a crisis del. sistema monetario mundial.. 

Estados Unidos es el. pa!s más rico y poderoso del. mundo y par~ 

d6jicamente el. mds endeudado. La inadecuada administración de sus -

recurooa, l.a lucha con su principal rival., la uass, l.a oposición ro 

tunda a que Am.6rica Latina se oriente a un sistema social.ista y el 

gran derroche que destina para fines bé1icos, eon l.a causa de su ac 

tual. deterioro. 

El endeudamiento de l.oe pa.iees no i.ndustrial.es a1canza ya má:s 

de un bil.l.6n de d6l.ares, e1 caso de 1a deuda de América Latina de -

poco más de 400 000 IDi1lones nos l.l.eva a la reflexi6n de que Améri

ca Latina ea la regi6n que está experimentando los procesos más ªº! 
lerados de dcsinduRtria1izaci6n y lo que de esto se desprende en 

t4rminos de empl.eo, mejorwniento de 1oa niveles de vida y las rape! 

cusiones en el. ámbito social y politice. 

La ::leudo. externa de Máxico nos da e.L triste honor de ser en'tra 

los paises no capital.izados e1 segundo por el monto de la misma. An 

te l.a resistencia de la banca internacional. p~ra reformar ,el. siste

ma monetario mundial se recurre a un endeudamiento interno de magn~ 

tudas igualmente astronómicas, proceso que enriquece más a los ri-

cos y acentúa la injusta di~tribuci6n del ingreso nacionai en per

juicio de la roayoria. 

En el mee de mayo de 1989, ia resistencia de 1oa acreedores an 
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te los esfuerzos del Gobierno de México para llegar a una negocia-

ci6n que permita el crecimlento económico para poder pagar, está 

conduciendo a la moratoria no deseada, pero que apoyan desde el CoE 

greso de la Uni6n as1 como representantes de la iniciativa privada 

y de los sindicatos. 

La situaci6n que como paises atrasados vi~imos en el ámbito 

mundial se traduce en un lastre permanente. 

A lo que hace alusión este trabajo es que el sistema capita-

lista a través del tiempo no podrá presentar un saneamiento, puea -

la historia a lo largo de cinco siglos nos.demuestra que siguen las 

mismas tendencias y lo más desagradable es que se dan condiciones -

desfavorables en cuanto a la preservaci6n del medio, salud, cultu

ra, crecimiento, desarro11o, economía, estabilidad politica y so- -

cia1. 

Nunca vamos a poder alcanzar a loa paises desarrollados, pues 

desde cualquier ángulo estamoa en desventaja. La maquinaria asequi

ble para utilizarla, ya está en desuso para ellos. Asimismo han in

cursionado en el campo que· antes era nuestra especialidad: lo8 pro

ductos primarios. Por tanto, no va a haber una dietri~ución similar 

de ingresos, producción, inversión, etc., a nivel mundial. 

La manera de propiciar una mejorla es la acción organizada pa

ra transformar lo que el mismo hombre ha hecho y ha permitido que -

suceda, por el afán de dominio de unos pocos en detrimento del enor 

me reato. 

Yendo más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir en la -

prensa y aplicando el m~todo cientifico, desempañaremos lo que nos 

quieren hacer creer como la verdad. 

El desarrollo significa un aprovechamiento racional de los re

cursos del planeta, de loe que existen en cada pais y continente, a 
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si como una tran:;t"ormaci6n con sen·tido humanista de las condiciones 

en que viven y producen la riqueza del mundo las clases laboriosas. 

La acumulación de capital sin un objetivo de mejoramiento de 1a hu

manidad, es irracional. e históricamente ya es innecesaria. 

En tanto siga dominando la producción mercantil que se basa en 

la propiedad privada, existirá el conflicto entre el egoismo de - -

quienes tienen como única meta el poseer riquezas a titulo personal 

y loe intereses sociales que pugnan por abrirse camino mediante las 

luchas democráticas que tomen en cuenta ios intereses de las clases 

trabajadore.s. 

El avance de nuestros paises s61o ae dará cuando loa gobernan

·tes sean conscientes de l.a situación que enfrentamos y realmente ª.!: 
pan dirigir nuestro rumbo. Con apoyo en un objetivo de desarro11o -

nacional, con 1.a. participación de 1.oa distintos seo toree y c1aaee

social.es en un marco democrático que ha..ga preve.J..ecer el interés de 

la mayo~ia sobre 1.a minoría. 
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ABREV !ATURAS 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

Comunidad Econ6mica Europea 

Comisión Económica para América Latina 

Organización de 1as Naciones Unidas para la Agricult~ 

ra y 1a Alimentación 

Fondo Monetario Internacional 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

Organización de loa Estados Americanos 

Organización de las Naciones Unidas 

Organizaci6n de 1as Naciones Unidas para e1 Desarro-

1.l.o Industrial. 

Organ1zaci6n de Faisea Exportadores de Petróleo 

Organización del. Tratado del. Atl.~ntico Norte 

Producto Interno Bruto 

Producto Nacional. Bruto 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y -

Desarrollo 

Organización de las Naciones Unidas para la E~ucaci6n, 

la Ciencia y la Cultura 

Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Uni6n de Repdb1icaa Socialistas Soviéticas 
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