
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOM A DE MEXICO 

FACULTAD 
	

D E 	ECONOMIA 

^7:;a119.11).11NACION,IL.iik o  

LAS INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUTICA Y 
FARMACEUTICA EN EL CESARRO:10 

ECONOMICO DE MEXICO 

T 	ES 1S 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

ICENCIADO 	EN 	ECONOMIA 
P 	R 	E 	S 	E 	N 	T 	A 

MARIA DE LOURDES PEREZ GARRIDO 
MEXICO, O F. 	 1902 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



CONTENIDO 

PAGINA 

Inthoduceíón 	 2 

I. 	Maitu) de Raehencía 	 7 

1. Aspecto hístdtíco 	 8 

a) Con4ídekaulones Legafts 	 11 

b) Fomento 	 18 

2. Aspectos Econ6mlea6 	 21 

a) Consumo Pexcdpíta de Medicamentos 	 21 

6) Cobe/Ltuka de la Segutídad Social 	 23 

e) Racionatizacidn Indu4ttial 	 23 

II. La Industhía Químíco-FatmacéUtíca u Fakmacéútica 1976-1980 	 25 

1. Est/meta/La Actua/ y De4a/motio de la lndu4tnia Failmacéutíca 	 26 

2. Ndmeko de Empu4a4 	 32 

a) Capítal Socíal 	 35 

b) Ventas 	 38 

e) Empleos 	 42 

d) Pkoductot 	 45 

e) E4tado de Costos de Phoducción 	 47 

1) Estado de ReAultado4 	 49 

q) Activos 	 52 

h) Pasaos 	 54 

£) 1nue4.4L6n 	 56 

j) Razona Financie/m.4 	 59 

1I1 



la) Rumien dee 8a/anee 1979-1980 

PAGINA 

64 

2. Phoductoá y 4U4 necelídade4 a 1986 	 69 

a) Necelídades de Phoducto4 FaAmacéutícoa 	 69 

a.1 — Necoídadeó poh 6ohma FaAmaceutíca 	 69 

a.2 — Neeeáídadeá de phoduetoá tehmínada6 	 70 

b) Phoductodó Fahmoquímíeoá (P/ancipío.6 Actívo4) 	 11 

III. Capacidad Inátalada 	 73 

1. Phoductoá Fahmacéutícas 	 73 

2. P'toduc.toe FaAmociuM(coá (Phíneípioó Aetívol) 	 74 

IV. Phoyeetoá a DuanitottaA 	 76 

1. Pkoducto4 Famnacéutécol 	 16 

a) Cunea!, de Botella 	 77 

b) Ampeíacíones 	 77 

2. Phoductozs Fammoqueníco.6 (ftíncipío¿ Actív04) 	 78 

a) Fabxícacíón de Phoduebh N1~4 	 18 

b) AmptacaneA 	 81 

e) Integhaeíoneys 	 82 

V. Aceíoneá dee Ejecut‹:vo Fedehae 	 84 

1. Eáthategía dee Sector Pdbfíco 	 85 

2. Phomoríón de Phoyecto4 	 86 

IV 



a) lie.i-taeioneA pubtícadcus había el momento 

1)) Nuevws Lící,toteíoneis 

PAGINA 

86 

87 

3. Inveuíone4 Paxae4tataee4 	 87 

a) En Ptoductoá de 11,60 Humano 	 87 

b) En Pxoduetüá de ulo Yetetínatío 	 87 

c) En Empheáa4 FahmoquAníem 	 88 

d) En Impottacíoneá 	 88 

e) En Comencíalízacíón 	 89 

1) Reotganízacídn del Sectot Pakaehta,t1/ 	 90 

4. Aecíone4 de Apoyo al Ptogtoma de Ptoduccíón 	 92 

a) Fínaneíamíento 	 92 

b) Ptecíoá de íngtedíenteá activos 	 92 

e) Fomento a la ínveztígacíán 	 93 

d) Reglamentaeíón Sanítanío 	 94 

e) Otíentacíón aL ConAumo 	 94 

VI, Conamáíoneá y Recomendacíone,6 	 100 

13íbtíogta6fa 	 103 

Aneyoá 	 109 

V 



LISTA VE GRÁFICAS 	 PAGINA 

Ghtqíca No. 1 	Dezaithollo de.e Mehcado FaAmacéutico Mezícano 	 29 

adlíca No. 2 	Cobektuka de laa Inátítucíone4 de Seguhídad Social en 

Méxíco 	 30 

Gkállíca No. 3 	Patt¿e¿pacíón dee Mekcado Famnacéatico en eC P.I.B. 	 31 

Gkdlíca No. 4 	Empkeaaa Regíattadaa /977 	 33 

GtatSíca No. 5 	Emphe4a4 Regiathadais 1979 	 34 

Gkdlíca No. 6 	Capítn,  Socíat 1977 	 36 

GMt(Lca No. 7 	Capítal Socíal 1979 	 37 

GkoWca No. 8 	Yentaa 1917 	 39 

Gkdlíca No. 9 	Venta/a 1979 	 40 

Gtalíca No. 10 	Ven taa y Pokcentaje de Capítal Extkanjeko 	 41 

GkAgíca No. 11 	Pemonal Ocupado 1977 	 43 

Ghdlíca No. 12 	Pekuna/ Ocupado 1979 	 44 

Gkdlíca No. 13 	Pkoducto4 de loa Empke4a4 1917 	 46 

GkAlíca No. 14 	Coto de Pkoduccí6n 1977 	 48 

Gtd6íca No. 15 	E4tado de Reau1tado4 1977 	 50 

adlíca No. 16 	E6.tado de Re4uLtado4 1919 	 51 

adlíea No. 11 	Actívo4 1977 	 53 

Gollíea No. 18 	Pau'vo4 1977 	 55 

GkWea No. 19 	Invekaldn Total 1977 	 57 

Gutgica No, 20 	Invekatifn Totae 1979 	 58 

VI 



LISTA DE CUADROS 	 PAGINA 

Cuadho No. 1 	RequeMniento4 de Medíeamento.6 Pana 1986 	22 

Cuadho No. 2 	Emphe4a4 y Phoducto4 	 24 

Cuadho No. 3 	Empke4a4 y Poheentaje de Capíta/ 	 32 

Cuadho No. 4 	Empkaa4 Faxmaautica4 1980, en Orden AqabétLeo 	66 

Cuadho No. 5 	apke404 @alto Fahmacéutícal 1980, en Orden At6abetíco 	68 

Cuadho No. 6 	Capital Socíal 1976-1980 	 35 

Cuadho No. 7 	Ventaz 1916-1980 	 38 

Cuadho No. 8 	Empteo4 1976-1980 	 42 

Cuadho No. 9 	Phoducta4 1976-1980 	 45 

Cuadho No. 10 	Eltado de Coisto4 de Phoduccí6n 1976-1980 	47 

Cuadho No. 11 	Estado de Re4ultado4 1976-1980 	 49 

Cuadho No. 12 	Actívo4 1976-1980 	
52 

Cuadho No. 13 	Inveuídn 1977-1980 	
56 

Cuadho No. 14 	Razona. Fínancíeha 1977-1980 	
60 

Cuadho No. 15 	Forma Fahmacéutíca y Demanda patita 1986 	
70 

Cuadho No. 16 Forma Fatmacéutíca y Capacidad Inhtalada 	
73 

Cuadho No. 11 Capacidad Real InAtatada y Nueeídad 	
76 

Cuadho No, 18 Resumen de ta6 Lícítacione4 Publícadws I 	
96 

Cuadho No. 19 Ruumen de ta4 LíeítaeLone4 Publícadas 11 
	97 



LXPL/CACION VE TERMINOS USADOS tN EL 

PRESENTE 1RABAJU. 

1.- CUADRO BASICO,  El de medícamentoa del Sectoh Pdblíco, pub/íca 

do en el. "Diahío Uliciat de ta Fedehacíón". 

2.- EMPRESA, ENTE JUR1V1CO,Fabhicante  de medícamento3 o ptincipio3 

actívoa. 

3.- EMPRESAS FARMACEUTICAS, La3 que 3e dedican a ta elabotací6n de 

medícamentoa. 

4.- EMPRESAS QUIMICO-FARMACEUTICAS,  La3 que e/abotan ptincipio3 ac 

.tivo3 y othaa matetiaa phímaa, ptíncipatmente - 

deátinadoa a /az, empte3a3 Fatmacéutica3. 

5.- L1CTIAC1ON,Ea  un documento que 3e publica en el "Víahío Ogící-

ciat", en el cual 3e convoca a un concuhao en -

donde 3e e.stabtecen loa tequetimíento3 y loa be 

negícíoa que ototga el Gobiehno paha la 4abtica 

cíón de Fahmoquímícoa. 

6.- MATERIAS PRIMAS, A loa ptincipío3 activos, excipiente3, adíti-

voa y othaa aubatancíaa que ae utítízen en la - 

gabhícací6n de medicamento.. 

7.- MtD/CAMINTUS,  loda aubatancia natuhaP. o 3íntética, 3impie o --

compueáta, deatínada a un 6ín tenapéuííco o pite 

ventívo o cuhatívo. 

8.- PRODUCTOS MOUS,  Son aquellos que hequíehen de pte3ctipción me, 

medíca paha 511 enthega ae conaumídoh gínal, a di 

6etencia de loa populahea que 4on del domínío --

del pdbUco, eapecíatmente algunas vahíedade4 de 

analgé4ícoa, antídeídoa, anticIptico3, laxante4 

y amebíeída4. 
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9.- VENTAS, E4 el volumen en mílloneá de peáoá, que genera /a de-

manda, en eáte cabo fe le ha conáídehado anua/. 

10.- VENTAS AL SEC1OR PUBLICU,E4 e/ volumen de peáoá que 4e vendíe-

hon pon medío de 6ahmacia4 de phoductoá cuya de 

nomínacíJn cohheáponde a medlcamento4 que pata 

4u compha no e4 nece4ahía una heceta y pon lo -

tanto 4u di6u41.45n puede hacet4e a todo el pdblí 

co. 
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1 NTRODUCCION 



I N T R O D U C C I O N 

Pakte del eiquehzo cientiAico y económico de la puma 

nidad 'se ha orientado a enconthah nuevos caminoá que pehmitan 

diámínuih /a pheáencia y ghavedad de divehm en6ehmedade4. 

Pon, ello en los altimoá deeenioá, ha aumentado la e4 

pekanza de oída, habiéndoAe heducído las .tabas de mohtalidad 

en muchos patáeá. En 'uta juega un pape/ impohtante el hecho 

de habek mejorado lao condiciones de vida tales como: la vi—

vienda, la dieta, etc. en e4etto4 4ectohe4 de la población. 

mentoá 

dencia 

Así, la phoduecan, diátkibueión y consumo de medica 

conlohman una actividad áocioeconómica de gran thaácen-

en el mundo, tanto pon la magnitud de .Zas invehAioneá - 
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involuckadaá y /a ocupacan que genera, cuanto pon. 6u4 e4pecía 

/e6 cakactekílticaá en el uso 

tnía lanmacéutíca destaca pon 

Sin embargo, en la mayoría de 

do, lao cahacteldátíca.6 de fa 

de patentu y makcaá, ta induá—

áu enorme impoktancía bocial. -

Pos paíáeá de economía de mekca-

(*Ata y la demanda de medicamen 

1o4 son muy pecuiíane4, ya que, quien toma ta deciáión de qué 

medicamentos con,sumih eá et propio médico, que pkeáchibe de a-

cuehdo con tu phelekencia pon eientah makcaa y no de acuerdo a 

phoductoá genékicoh, pon to que taá emphem thanánacionaleá 

dihigen áuá eáluenzoá a determinan e.ba phegehencia empleando 

.todos loo medios de convencimiento diáponateá, y be cahactehi 

za pon regulan de manena Inadecuada to's a.suntot helacionadoá - 
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con /a 4a/ud y /a publíci.dad. 

La ohtentactón publíeítatía deácanáa en el ulo £nten 

4íV0 de loá nombtel cometcíaleá y laá makcaá e ímpone /a com--

'Dna-venta de medieamento4, ínconvenienteá dude e/ punto de --

vata áoctat. En genetal, el meneado de /04 phoductoá 6ahmacéu 

tícoá mdá ímpoxtanteá pana la .alud eá Olígopoltátíco; lo que 

pettmíte 'mecía& exceáívamente altoá y uttlídadeh muy cuantío--

áa4. 

Eátaz ínconveníencíaz be acentdan en 104 pat4e4 en - 

víaá de dezantollo, en 104 que /az. empkeáaz 6ahmacéutícais - 

tkanánacíona/e4 domLnan caáí pon completo la actívídad e .impo-

nen patkoneá de phoduccan, dtáttíbucan y conáumo de medíca--

mentoá que no cotteáponden a /a4 neceáídadeá de eztoz patáez -

en motetía de .alud. 

Eb de átglitéteatíva ímpottancía e/ eátudío de eátae 

índuztníaá 441 tenemoá en cuenta bu tntíma telacídn con e/ 6end 

meno talud-enéehmedad, entendída eáta dttíma como un éendmeno 

Btotdgíco-índívídual y no como producto de la mama eátkuctuta 

zocíai; e4to trae como conáecuencía que en un paL4 como el - - 

nue4tko, no 4e le de La debida ímpottancía al eátudio de la - 

ecotogta, aUmentacan, vívienda, etc., PRIVILIGIANDO A LA ME-

DICINA CURATIVA SOBRE LA PREVENTIVA, QUE SERIA LA MAS ADECUADA 

pana atender lao neceáídadeá htganíco- áanítaxiat de toda la 
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poblacan, dízmínuyendo con ello /az tazaz de Motbí-mottalídad 

de /az c/azez matgínada4. 

Pot otha pahte, tengamoz pnezente que la medícína ac 

tua/ cuenta con 104 elementos índízpenzab/ez paha combatíh las 

engehmedadez que md4 a6ectan al país; en la tealídad no 4e po-

nen al alcance de gtan pante de /a poblací6n pot la otíenta-

cídn ela4ala de 104 zetvícío4 médíco4, a4t como poh /a 6alta 

de 4u zocía/ízacan total, MIENTRAS MAS ALEJADO ESTE UN INDIVI 

DUO DEL PROCESO PRODUCTIVO -- SEMIEMPLEADO O'SIN EMPLEO -- ME 

NOS OPORTUNIDAD DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD TENDRÁ, Y -

loe mde benetSícíadoe en eete caeo eon phincípa/mente /az empte 

zaz que monopo/ízan /a índuzthía Químíco-Fahmacéutíca, puezto 

que zon /az que tienen las mejote4 condícíone4 técnícaz, gínan 

cíehaz y de ínveztígacan enthe othaz, adem6a de que phezíonan 

con .todos los medíoz a zu alcance paha conzehva tal ezthuctuha, 

puesto que ttan4 llotmatla ímp/ícanta hacet nacíonal zu ptodue--

can-cometcíalízacídn; concebík a la en6etmedad como un genóme 

no zocía/, ímpul4at y dan phegetencía a /a medicína pheventíva, 

4ocíal4zat 104 beAVíCío96 de 4alud, lo que evídentemente agecta 

'uta a la educacícin mUma de /az emphezaz y del capítalUmo en 

41, es decíh, la obtencíón de maz y mayone4 gananciaz. 

El intehéz del phezente e4tudío obedece a que en el 

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO, ee coneídena como objetivo gundamen 
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tal el de dan a todo 	mexícano4 /a opohtunídad de obtenet. 

/o4 mtnímo4 nece4ahío4 de 4a/ud; y en conghuencía con ello, el 

P/an Nacional de De6attollo Indu4thía/ e4tab/ece como actívída 

dade6 ptiotitatia6 la ptoducción de medícamento4 y 4U4 pkínCí-

pío activo4, entte otho4 4atí44actohe4 bd4íco4. 

A este ptop66ito 6e ha ptomovido el ptogtama de go--

mento de la indu6thia 6ahmacéutíca (Pub/ícado en el "Diana 0-

«cía/u e/ 25 de abhí/ de 1980), a6t como una checíente accíón 

cootdinada íntetgubehnamenta/ en campos ta/e4 como el 'Omento 

de la6 invetaionez, el cometcío extetiot, la6 hegu/acíone4 ín-

du6thía/e4 y 4anítatía4, el conttol a /a ínveh4an exttanjeta 

y necíentemente /a4 adquili6ione6 del hectot público. 

Con eata4 ba4e4, y como exphe4íón md4 acabada del 6i6 

tema de planeacan a nivel 4ectohía/, 4e phe4enta e6te e6tudío 

de ptoducción gatmacéutica que contempla /a4 necezidade4 pto--

yectada6 de medícamento4 y 4u4 phincipiods activo6 a 1986 y pito 

pone las accione6 conjuntan paha logtan el abaltecímiento de di 

chas necesidades, aet como alguno6 a4pecto4 econdmíco4 de /a in 

du6ttia Químico-Fatmaclutíca y Fahmacetttíca en /o4 cinco Latí-

mo6 años. 

En el phímeh capttu/o, 4e phe4enta un mateo hatóti- 

co, legal y de gomento; en donde 	hago alueidn at phoce4o 

pon el cual ha attavehado la lndcattia gahmactutíca. 
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En el segundo capítu/o pheáento un mahco económico . 

de helehencía en donde hago menean del conáumo pehcdpita de - 

medicamentol, cobettuta de ea áegutidad 4ocíal y la tacíonalí-

zacídn induáthia/. 

En el teteeft capítulo that° de lo4 ptoducto4 tlatmacéu 

tico4 y 6ahmoquímíco4 Iphincipioá activoá) y ául neceáidadeá a 

1986, y pheáento £o4 aápectoá económíco4 md4 he/evanteá de eátal 

induáthiaá. A4t como la4 md4 impohtanteá, conáidehando paha ello, 

¿a4 ventaá anuate4. 

En el cuanto capttulo, me he6ieho bhevemente a /a capa 

cidad ínáta/ada y a /a capacidad tea/ utilizada Pata /aá emphe--

¿ars, con helehencía a /az phoyectoá a dezattollat paha ambo4 pto 

ducto4. 

En e/ quinto capita/o hago a/u.sión a atguna4 accíone4 

del Ejecutivo Fedetal. 

Fina/mente, en e/ áexto capttulo, pheáento alguna6 con 

c/whioneá y tecoífiendacíone4 4obhe Qa4 induáthiaá Quimíco-Fatma--

cdutíco4 en Méxíco. 
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I. 	MARCO 	DE 	REFERENCIA 

1. Aspecto HL4t6/tíco 

2. A,spectoá EconÓmíco4 
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1. ASPECTO HISTORICO 

Desde tíempos ínmemoxable4 el hombxe be pxeocup6 pox 

cursan sus enAexmedadeh. Esta necesídad, lo motív6 a inveátígat 

las ptopíedadeds cuhativas de los dístíntos nementos que lenta 

a 4u alcance y en &Ama paxtículax las hiexba4. 

El otigen de la Faxmacía #2.4 ímpoáíble líjahlo, se - 

piehde en la ínmenisídad del tíempo, á610 se puede decíx que ha 

ce unos 20,000 años ya exíátían 104 Magos-Sacerdotes, que ves-

ttan en Corma lantdstíca. A un hechícexo de mis como e/ de --

Cho-Magnon tenemos que conáídekahle como e/ phecunson del médí 

co y del lahmacéutíco. 

Las albores de la medícina y la gaxmacía eátuvíexon 

tan íntímamente xelacíonadoá con la supehstíci6n y /a labula - 

qiu,  es dílící/ sepanah la lantaáía de ea xealídad. 

La phímeha vez que apahece la palabra Faxmacía en la 

hatoxía es en un documento Egípcío donde se presenta al Díoá 

DUHIT o THOT, guíen conduce la nave en la que viaja la Dío4a -

de La Justícía. E/ phímen jexogltlíco se ha íntexphetado como 

PHA-AR-MAKI y aunque con e/ áentído de que presenta 4equAídad, 

puesto que preserva a la Díoáa de todo mal, C6 la pnímena vez 

que se encuentqa esta pa/abra. 
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La mitología homana nacida de una 6ulión de la e- - 

thuáca y La ghiega, inicia el culto de eáta civilización a ES 

CULAPIO en el aislo 111 antes de Chiáto, debido, áegan cuen--

ta la leyenda a una peste. que 44°16 pon aquel tiempo a Roma y 

contha la que nada pudiehon phe.sagioá ni áachiAicioá. Se acu-

dió entonces a loe libnoá elchitoá en Aohma cabalística 106 - 

cuales erran consultados en canoa de epidemiaá, en 4UCC404 po-

líticoá o en guehhaá deáaAottunadaá. Ve tal consueta ae <sacó 

la conáecuencia de que debían enviah una comiáión al templo - 

EPTDAURO pana que pidieáe 4U consejo a ESCULAPIO. Mienthaá áe 

celevhan 	las Iteátaá Que en Epidauho .se hablan ofiganiza-

do en honoh de loa miembhoá de la embajada homana, cuando una 

áetpiente del templo pagó delante de loe allí pheáenteá paha 

zalin a la calle y dihígiéndoáe al puento donde estaban ancla 

das las naves homanah, áe intnodujo en la cabina de uno de --

loa más pneátigt.osoá jeAeá de la expedición. 

Estando la áenpiente dedicada al Dios, cheyehon que 

aquéllo áignilicaba que éáte áe había dilpueáto a pheátah ayu 

da a Roma, pon lo que, levando anclas, se dihigiehon 'tumbo a 

/a capital homana; mdá en la dezembocaduha del nio tibet la - 

áehpíente ¿e lanzó al agua y atnavelando a nado la canta da-

tancia que la áepahaba de la isla, la cual mdá tahde ze llama 

hia San Bantoloml, subió a ella pehdiéndoáe en su vegetación. 
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Aque/ acto gue intehphetado como un deaeo de ESCULA 

PIO de que allí 6e eleva6e un templo, lo que ae llevó a cabo, 

pkincípíando aaí enthe loa homanoa el culto al Dab Médico. -

Igualmente {que adohada au híja HVGEA, .invocada como Dioaa de 

la Salud, uno de cuyoa temploa 3e elevó en /a colina del Quí-

Aína/. u que ghecuentemente ae le nepte6enta como una bella mu 

jek aoateníendo con la mano una copa, en la que 6e entolla 

una 6enpíente, emblema actual de la Aahmacía. 

La6 phímeha6 legíalacionea que ae conocen acehca de 

la 6epahací6n de la Aanmacia y fa medícína 3e deben a/ Rey Fe 

dehíco II, que aunque Empenadoh de ltalía y Alemania las díc-

tG en 1241 u 1242 anícomente paha el heíno de /a6 doa aíeí--

líaa. Elite Edicto conocido con el nombke de. Edícto de Palenmo 

eátd neconocido como ta canta macana de fa lahmacia pueato que 

la mayohía de aua nohmaa ae han aeguido poh todo loó pat3e6 

y han ¿ido babe de poátenione6 feaí6facíone6. En 	6e 6epana 

olícíafmente la pnole6í6n lanmacedtíca de la medicina al pno-

híbín que ningún mIdíco en ejencieío pudiera a La vez teneh - 

Aahmacia, y al declanah llega(' toda aaocíacíón enthe mldicoa 

Aahmacluticoa. 

Míenthaa en mucha6 ke0one4 del mundo fa Aanmacia -

6e neVa ,independientemente de ot'ra's namaó det ante de curan, 



en Castilla estuvo bajo la jukadíecíJn de Los dí&ígentes de -

la medícína, que bajo el nombre de pkotomédícos pahece que ya 

existían en el siglo XIV aún cuando ha de llegase al teínado 

de los reyes católícos pana encontna& algún atto documento que 

demuestre que a ellos les £ncumbta dítist.t la lahmacía. 

Durante la edad medía la lahmacía y la medícína esta 

vi.ehon en manos de personas helígíosas. Fucha de ellos exísten 

pocos índícíos de que esta actívídad se ea/tac/ha pon otros --

hombres durante esta época, aunque hay que hace& de la escuela 

de Saletmo, otra llama bhí//ante que akdí6 dutante algunos si-

glos ílumínando ¿a oscuhídad phedomínante. 

A pahtLh del kenacímíento se ínctementa el .interés 

el conocímíento de la lía&macía, ínstalandose Aahmacias --

pon toda Euhopa. Se hea/íza entonces una dílusíón mds extensa 

de la lanmacía, que culmína con el aíslamento del phímeh alca-

toíde, la mohlína pon. SERTURNER, un lakmacéutíco alemán en su 

kebotíca en 1805. 

Po& lo que en M/xLco se kelíene, las 'ratees de la --

lahmacologia son muy antíguas y notables. Uno de los documen—

tos de mayor. thascendeneía , es áín lugar a dudas el COVICE BA 

DlANO, eáníto po& un médíco xochímílca, Makttn de /a Cn.uz y - 
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thaducído al lattn pon Juan Badíano y que ea una hecopílacídn 

de p/antaá medícína/eá uti/ízadaá poyoa aztecaá. Ea te líbho 

fue eachíto en e/ Colega de Santa Cima en T/ate/o/co que &e 

Aundado el 6 de enero de 1536 y donde .6e enlejiaba bdáícamente 

medícína indígena. 

La ptdctíca de la medícina tenla, anteá de /a llega-

da de loa ezpaño/eá un deaathollo conaídetable y .he apoyaba de 

maneta eápecía/ en el conocímíento de lob electoá de numehoacus 

híekbaa, en au mayohta ptoveníenteá de p/antaá áí/veátkeá. 

En laa díletenteá cultuhaa índtgenaa que exíatíehon 

en Méxíco, encontnamoa que el conocímíento y uao de /aá ptopie 

dadea cukatíva4 de lao plantaa de cada hegíón eataba lumamente 

avanzado. 

Loa Aztecaá y loa Mayaá dienon un ghan ímpulao a la 

hehencía cultuhal de loa phímehoa gnupol índtgenaá mexícanos,-

la botdníca aptícada a la medícína lué en la phaeha mítad del 

atiglo XVI, 4upettah en muchoa aapectoa a la eunopea. Loa índt-

gentil conocídn laa phopíedadea tehdpeutícaa de mdá de 1200 eá-

pecíeá botdnícaa, y conaíquíenon cursan aat muchaa en6enmedadea. 

Erran hdbíleá pana la cínugía, paha heducín luxacíonea, ínmovílí 

zah míembloá, ttepanat endneoa, etc, llegando íncluáíve a atílí- 



zat la embníagulz con toloache y el aáo de cíeAtoá hongoá pana 

ínaersíbí/ízan a/ paeíente. 

Eutopa necíbí.6 de la Améhíca Indígena ímpontanteá a-

pontacíoneá de áu Ilota, enthe las que podemoá mencíonan": 
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COMO ESTIMULANTES: 

COMO HEMOSTÁTICO: 

COMO ASTRINGENTE: 

COMO COLAGOGO: 

COMO ANT1ESPASMOD/CO: 

COMO NARCOTICO. 

COMO ANTIDISINTERICO: 

COMO DIURETICO: 

COMO PECTORALES V SU-
DORIFICOS: 

ETC: 

La zatzapavd//a, /a edteuma, la 
vaínílla, el launel, el nomeno,- 
el dnníca, la mejotana, el ce--
dhón y el cacao. 

El cuennUlo de centeno. 

La eoAteza de encíno. 

Laá hojaá de boldo. 

El tononjil, el guaco y la va/e-
níana. 

El eátnamonío y e/ toloache. 

La hípeeacuana. 

La pínguíca, 

Laá (Monee de la bonnaja. 

" PEREZ G. MARIA DE L. 	"Antologta y Eátudio de Pfantaá Medici 

naleá Mexicanaán. 	(pon publican) 
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En lae latmacopeae se compílan Las eubetanciae medí 

cínalee que se usaban más comunmente y el modo de ptepatak/as: 

"FARMACOPEA Y FORMULARIOS MEXICANOS" de Vícente Caetto Gahcta. 

La Real y Pontí6íeía Uníveheidad de México contó - -

con doe cédulas de eteaeídn, una oluídada y poco conocida, La 

del 30 de abhít de 1547; y La que síempte se ha heconocído le- 
chada en Madhíd el 21 de Septiembte de 1551. Se le concedíenon 

a esta Uníveneídad loe míemoe phívílegíoe que a La celebéthíma 

Uníveneídad de Salamanca. 

A pattíh de 1640 se incluyó dentho de /a Uníveteidad 

La Facultad de Medícína, adn cuando La cdtedha exísta desde -

1582. Dentho de La Facultad de. MedicLna se enconthaban loe es-

tudíos de 6anmacía. 

En ceta época exíetta una legíelacíón acehea de Las 

mateníae que ehan pnopiae de cada cahheta. En lo referente a -

La Fecueta de Medíeína se índíca en el ahttculo 10 que eran ma 

tehíaá de ese plantel: Botdníca Aplícada, íncluyendo la Geogta 

Ita de Plantas Medicinales en el patá, Hatahía Genenal de lae 

Dhogal; en et,pecat las índtgenae, Qutmíca ApLLcada, Fanmacía, 

Economía y Legíátacan Fahmaclutíca. 

Quíene4 deseaban obtener el Mulo de. Pnoleson en --

Farmacia nequekan baben pnactícado poh eepacío de cuatro al oe 



athdá duhante el e6tudío tedhico, en una olicina pública de --

6akmacia. 

El movimiento Revoluciona/Lío Nacional e6tímul6 la 

Con,stítucí6n, en 1914, de la liga Nacional de Fan.macéutícoe 

que luchaban pkíncípalmente pon. la 6indicalización de 106 em--

pleado6 del namo. En 1921, la autoridad Sanitaria ledenal con-

voc6 a un concun6o conlokme al cual la Sociedad Fahmaclutica -

de México public6 en 1925 /a VI edición de la Fatmacopea Mexi-

cana que 6itvid de batee a una comi6ión nedactona pana edítak,-

en 1930, la Farmacopea Nacional de 106 E6tado6 Unídoz Mexíca--

no,s. Según el decneto pte,sídencial del 27 de junio de 1952, e3 

ta obn.a "no e6td de acuerdo con lob adelanto6 de la clínica y 

de la lahmacía de e4ta época", en cuya virtud el con6ejo de Sa 

lubnidad Gcnekal deispudá de kevi6anla, ordenó la imphezión de 

un nuevo texto que con.stítuíka. la  6egunda edición en 1953. La 

tenteha en 1960 desakkollada en 1115 pagína4 y be divide en 

cuatro pahte6: 

La phimeha nepkoduce el decreto y contiene el Oólo-

go; La 6egunda eátd dedicada a la monognalla de dnoga6, 4u4tan 

cae medícinate6 y medicamentos; La tenceha incluye la6 deten-

minacione6 Wicaá, químicas y £04 heactivo6 y la cuahta 6e --

dentina a la6 medídaá de emengencia en cabo de. intoxicación 

15 
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laá pesan y medídaá mIthícaá, loa peso atómícos c1 moleculaneá 

y /tu tablais de acídos y alcalí3. 

El catalogo mexícano de actívídadeá Económicas que - 

dehíva de la ela4í«cacan Induáthíal In4títucíonal. Uní:O/me -

de la Onganízacían de las Naciones Unídaá, calígíca a la Fanma 

clutíca como Indluhttia de la Tkan3lohmacídn y la claáíltca en 

e/ vtupo de gabnícacan de pkoducto.s qutmicoá dívenáoá. La Dí-

neecí6n Genekal de. Eátadíátíca a au vez, degíne como empke.11aa 

ganmacéutícaá: A loá labonatonío4 o canas comekcíaleá que 4e - 

dedícan a la 06k/cae/U, acabado y venta de ptoductoá étícoá*, 

poputaheá, objetos clínícoá, pnepanacíoneá íngantíleá y HU---

tníentes. 

La mayonta de Loa labonatohíos ganmaclutíco4 están a 

áocíados a la Camata Nacíonal de ta lnduátnía de Labonatonioá 

Químíeo-Fanmacéutícos. 

*Loa Phoductoá ETICOS: Son aquellos que hequíehen lo OkC3C4.ír)-

ci6n médica pana 4U enthega al con4umídoh «nal. A dígenenca 
de los populares que son del domínío del pdbtíco, eápecíalmen-
te algunas vaníedadel de analgéáícoá, antídcLdo6, antíáéptícoá, 
laxantes y ameblaeLda6. 
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a) Conáídehacíoneá Lega/e3. 

Desde pkíncípío4 del áíglo 3e ínící6 el deáahhollo -

de /a indu3ttía Químíco-Fahmacéutíca con la 6abhicací6n de al.: 

gunoá actívo4 químíco3 pata /a etabokacan de medícína3 ptepa-

tada3, en Las botícaz, dhogektaá o latmacía3. Po3tetíohmente -

se ínícíahon otha3 6abticacíoneá en la década de loo 50 con la 

phoduccídn de eztehoídez y Ma4 hecíentemente la elabohacídn de 

antíbt6tícol, áullaá y otkoá actívoá quatcoá. 

Hasta 1973, la 6abkícacídn de Fahmoquímícoá podía --

tea/iza/L.3e poh cua/quíet empte3a autohízada pok la Secketahta 

de Relactonez Extekaheá, átn impohtah 4U e3ttuctuha de capí--

ta/ exthanjeko, peto a pahtík del 9 de matizo de 1973 en que --

gue publícada /a"Ley pata phomovek la ínvekátón nacíonal y pa-

ha hegulah La -¿nye/clan exthanjete3e íníci6 un phoceáo de "Me 

xtcantzacídn" de la Industtia de Fahmo-Químíco3 con la pattící 

pact6n de capítat nacionat,nueá la ley de teletencía eátablece 

que toda nueva actívídad indu3ttíat, comercial o de áenvícíos 

debehd teneh un mtnímo det 51% de eapítat pkopíedad de petiso-- 

nao6141.ea,s o mohaZe4 mexicana4, .6alvo que 4e. eátablcvla un ti 

míte mayon pot alguna ley estspecígícacomo e4 e.£ caso de la mi-

nekta y fa pethoqutmtca. 

Esta ley llamada comunmente de ínvehátoneá extkanje- 
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ka6 aunada a la "Ley 6obne negí6tno de la ttaná6etencía de tec-

nología y el u6o y expZotací6n de patenteá y manca6m, publicado 

en el Díakío Olícial del 30 de dícíembte de 1972, 6onmakon el 

antecedente pata una induáttia áabkícante de Pkoducto6 Qu£mí--

co6 pata uáo Medíctinal o Induáttía Químico-Fatmac/utíca, pues 

6e pkomovía la pattícípacíán de capíta/ naciona/ y áe evaluava 

la calídad y condiciones de la tecnología a emplean en la6 nue 

vaá labtícacíoneá. 

b) Fomento 

Eáta índuáttía,al .igual que mucha otka6 tuvo meca--

namo3 de fomento tanto a nívet Fedenal como Estatal. En el --

Díanío 06ícíat de la Fedenacídn publicado et 9 de. Febteto de -

1946 6e promulgo La Ley de Fomento de Indu6tkía6 de Tkan6lonma 

ciánny poátetiotmente en el Díakío Olícíal dei 4 de Enervo de. - 

1955qa ley de. Fomento de Induáttíaá Nueva6 u Nece6anía6". El--

ta6 dí6po6ícíone6 no erran del todo concokdante6 dentko det tez 

to general de ta índu6tnía pon to que el Ejecutivo Federal de 

la pne6ente Admínatnací6n Pública pone en mancha el Plan Na—

cional de De6aknotto Indu6tkíai,el cual dable meta6, pa.hoá de 

de6ankollo: índuáttíaá ptíotítaníaá, zonas índu6tkíate6, aneen 

tívo6 lí6cafe6, etc., y coordina (6to,6 con todos fo6 E6tado6 - 
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de la República y ohíenta eL U40 hacíonal de nue3tto3 hecumo3 

natuha/e3 henovables y no henovables. 

Dentho de este Plan Nacional, la Industhia Químico - 

Fahmacéutica e3ta consídetada como Categohia 2 bajo eL hubho 

de Bíene3 Intehmedig3 y 3e menciona e3pect6ticamente La Fabhica 

c416n de phoductoá y matehias pkíma3 6ahmacéuticas paha eL Cua-

dho Mico de Medícamentol de/ Sectoh Público asignándole una 

tasa de checimiento espehado del ohden de° 16% al 17% paha el 

petíodo 1979-1980 y 17% al 18%, paha e/ pehíodo 1982-1990. 

Paha estos phoductos en la Categotía 2 se lijan Incentí 

vos Faca/el de acuehdo a la localizacián de la industhia en -

la Zona I, II o III a que 3e hace he{► ehenetia en el P/an Nacio-

nal de Desahholto Industhial. 

Asimismo esta Indu3thía heeíbe atencídn especílíca - 

dentho delMcuehdonque establece el Phoghama de Fomento a la - 

Industhia Fahmacéutica publicado eL 25 de Abhil de 1980.que --

tiene como antecedentes el Decheto. que Llene como objeto el -

Fomento y La Regulahización de la Industhia Fah►nacéutLca PublL 

cado en Noviembhe 17 de 1978, y el mismo Plan Nacíonal de Deba 

hhollo lndusthial publicado el 19 de. Matizo de 1979. 

El "Acuehdo" de helehencía lija objetivos de mei-- 
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miento del ohden del 20% anual, de pahticipación del capita/ na 

cional pata llegan a/ 51% y del meneado pata llegan al 50%, de 

expottación del ohden del 20% anual, de pago de hegalia6 del 3% 

como máximo, límita de 6abhicación de actívela químicas 6ahmacéu 

ticas a emphe4a4 con maymía de capita/ exthanjeho, otorga in--

centivo4 6i.scales, promueve hondos paha linanciamiento4 y Ilija 

zonas de dasahhollo. Este documento .se con.sideha de ghan impoh-

tancía pues de6ine con clahidad las objetivos y metas del Go--

biehno Federal en matehia de Qutmico4 Fahmacéuticas. 

Postetioh a este acuetdo la Sechetahía del Patnimo--

nio y Fomento Indu4tnial puso en mancha ocho mecanismo de Forren 

to aspecílico paha la Industhia Químico Fahmacéutica mediante -

una serie de lícitacione4 de phoducto4 pata la 6abhicacan de -

medicamentos del Cuadho Mico, de acuehdo a lo establecido en 

e/ Decneto de Fomento y Regulación de la Indasthia Fahmacéutica. 

En el capítulo cohnaspondiente a "Acciones det Ejecutivo Fede--

ha/u, .se thata este punto en detalle. 
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2. ASPECTOS ECONOMICOS 

a) Condsumo Pekcdpíta de Medícamentoá. 

Este índícadoh ha áído uáado cumunmente poh /a Otganízación 

Mundial de la Salud como 'vaheo de heAehencia, que aunado a 

otto4, taleá como cobettuha de la áeguhídad áocíal, índíce 

de mohbítídad o £ndLce de enlehmedad, índícan ta áttuacidn 

de un pata en el entorno mundial en la phoblemdtica de la - 

áatud. 

Aunque no eá un pahdmetho que ítuátke zobhe níveleá de za--

lud, Aeáulta e/ mdá índícado paha eAectoá de un pkovtama --

Aahmacéutíco. 

México tuvo un consumo pehcdpíta de medicamentoá de 23.07 

dátaheá duhante 1979, lo que lo colocó a la cabeza de. loa - 

11amadoá paíáeá en deáahhotto y al Mí4MO nível de othoá den 

tno de loe llamados paíáeá desahholladoá. 

El consumo peitcdpita, áegdn inlohmactón de ta Ohgantzact6n 

de ta Naetoneá Unídaá paha et Deáahhotlo Induáthial, en toa 

pat4e4 áubdeáahholladoá Atuetda enthe 0.8 y 23.1 dófaheá, - 

míentha4 que en loa patáeá deáahhottadoá et tndíce le en--

cuentha enthe 13 y 52 dótaheá y en tos patáeá de economta - 

centhalízada entre 9 y 28 dótaheá, pon to que. áe puede aAíh 

man que. M/xico eátd alcanzando un ínchemento áustanciat que 

lo coloca/id a loa nivetes phomedío de. 104 patáeá mdá deáa--

hhottados. Cato ha nido posible, Aundamentatmente, pon fa 

hdpída expanáthn de ata tema hoápitatahio del Sectoh Salud. 
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M E X 1 C O  

RLQULRIMIENTOS DE MEDICAMENTOS 

CUADRO No. 1 

1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 	/985 	1986 

POBLACION 

(MILLONES) 
67 69 71 73 75 77 78.8 80.8 

CONSUMO 
PERCAPITA 

23.07 25.93 29.42 32.54 36.02 39.20 43.79 47.15 

VALOR DE 
PRODUCCION 
(MILLONES $) 

21,061 24,852 29,325 33,724 38,783 43,824 49,521 55,959 

VALOR DE MER 
CADO. 	— 
(MILLONES $1 

36,324 42,046 49,087 55,822 63,485 70,932 81,090 89,535 

OBSERVACIONES: 	 FUENTE: 1NVESTIGACION DIRECTA (CIIFA). 

Pesos de 1979 

Con3uftio pencapíta a ptecios de con. imídon línat 

Vaton de pnoduccíón a pnecío de labnica 

Valok de meneado a pnecío,5 al conmmidon 6ínat 

OGtanee a 23.50 M.N. 

NOTA: 	Pana conocen en detalle eta .ínIonmacíón pa.óan at anexo No. VIII 
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13) Cobettuta de ta 4egutídad 4ocía/. 

La cobehtuha de la poblacíón pot la4 díveháa4 ínátítucíone4 

de la beguhídad áocíal exatenteá, ha 4Ldo una de taz pheo-

cupacíoneá del pteáente hégímen, pon lo que 4e han aneado -

convenía!) y phoghamaá que petmíten a4egutat, pata 1982, vitt-

nímo4 de /a 4a/ud a caáL e/ 75% de la poblacídn de Mftíco, 

(52 mílIoneá), lo que eztd petmítíendo que mdá pet4ona4 ten 

gan acceáo a tos medícamentoá neee4cuío4 pata pkeáetvat /a 

4a/ud. 

C) Racíonatízación Induáttíal. 

A pahtí4 de la publícacíón del Deeteto Fanmacéutíco y ta .Cm 

plantacan de lob Requíáítoá Mtnimoá de In4taiacíone4 y St 

tema., de Fabhícacíón de ta Induáttia Fahmacéutíca*, el ndme 

no de empte4a4 flanmacéutícaá y pon ende, e/ ndmeho total' de 

hegí4tto4 áanítaníall ha di. mínuído, 4egdn áe mueátha en la 

ghdlíca No.  4 	y en el cuadho No. 2 . Ezto ha pehmítído 

una hdpída hacíonatízacíón, pon lo que ze piteve en un 6utu- 

no 	La exíztencía de una índuáthía lanmacéutica, - 

heducída en cantidad, pena aumentada en la calídad de ául, - 

ínátalacíoneá y de lob medícamentoá que moduce. 

.Díaníos Nielateá: 1 de mayo 1979. 
25 de abnIK 1980. 
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CUADRO NO. 2 

(1) 	1977 1979 1981 

NO. DE EMPRESAS 1,100 299 299 

NO. DE PRODUCTOS 80,000 	. 19,750(*) 20,505 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA 
SECRETARIA DEL PATRIMONIO Y -
FOMENTO INDUSTRIAL (SEPAFIN). 

(1) 	Estimado 

(*) Sín a6ectan fa unníedad de fais Wmutas nece4ania4s, nL 
La oAekta de medicamento. 
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11. 	LA INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA 

FARMACEUTICA 1976-1980. 

1. E“ituctuita Actua/ y De3antollo 
de la lildutkía Faitmac/utíca. 

2. Nameko de Empitula,s 

3. Pnoduetoe cf 3U3 Necusídade3 a 1986 
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1, 	ESTRUCTURA ACTUAL y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 

FARMACEUTTCA MEXICANA 

En México exiáten en la actualidad (Diciembhe 1981) /Lega 

thadoe 299 labokatokíoá, cuya actividad ee la labkicacan de medica-

mentol y pkoductoá éakmacéutícoá, 71 de £04 cualee zon de pahticipa-

can extkanjeka. Lazy ventae totaleá en 1980 guekon de 21,061 millo--

neá de peeoe, cokkeápondiendo a laá empheeae de invekáidn extkanjeka 

e/ 13%. EL capita/ áocial éue de 4;771 millonee de peeoe; cokkezpon-

diendo en án 70% a/ capita/ extkanjeko. EL ndmeko de pkoductol que - 

be phodujenon en eze mL4mo año éue de 19,750 diátintoá pkoductoá, de 

Loe cualee 5,72/ loe phodujehon /aa empheeae de pakticipacidn extkan 

feha. EL pekáonal ocupado (Ejecutívoz, Vendedokeá, Obkekoá y otkold 

éue de 36,131 de /oe. cualee 21,438 o eea e/ 60% cokkeápondid a laá - 

empheeae extkanjekaá. Pok Lo que ee kelieke al activo éíjo en ele --

mamo año (1980) éué de 8,576 millonee de peeoe. El activo cikculan-

te alcanzó loe 24,697 millonee de peeoe. El paeivo a cokto plazo lué 

de 15,705 mílIone4 de peeoe y el pa4ívo a lakgo plazo 3,566 milloneá 

de peeoe.* (veh page. 61 d 65 y anexo VI) 

Loe 6actohee que explican el dinamamo en el ínckemento - 

de eála induálkia con: 

-- El ckecimiento de la economta nacional, cuyo pkomedío 

ee de un 6% dukante el pektodo 1960-1917. 

-- La población ckeeíd en un 3.5% anual. 

e  Fuente: Comisión lntet.seeketahíal de la Induhtnía Fanmacéutíca 
(CIIFA) 



La4 ínztítucanez de Segunídad Socíal cnecíenon en Ion 

ma pon demdá dínamíca. 

Nuevoz Medícamento4. 

-- Aumento de phecío en £04 medícamentoz iínctemento mtní 

mo . 

Se puede alírtman que eztamoz ante una índuisttía díndmíca, 

como ze íluztha en la gtálíca No. 1, a contínuacídn. 

Pon lo que ze kellíeke a/ eonzumo de medícamentoz en 1977, 

el 38% conneápondí6 a/ Sectot Gobíehno y el 62% athavéá de maypkíz--

taz y lanmacéutícoz. En eze mízmo año ze conzumívton 810 mílIone4 de 

medíeamentoz y ezto impott6 13,773 millonez de pezoz. 

At analízak e/ eonzumo de medíeamentoz pon habitante no4 

encontnamoá con que en 1960 el conzumo eAa de $ 52.66 pon cada habi-

tante, en 1970 ze duptícil el con4umo a $ 111.81 y en pokeentaje 

bite el íngneáo lul de. 1.3%; áín embango en 1977 a peáan de que e/ 

conáumo índívídual pnomedío azeenda a $ 216.52, el poncentaje en 

cambío ze dehhumbó ha.sta 0.8% del íngneáo; ez el heáultado del a'ee.n 

4o de/ íngne4o pen4onal y el mtnímo ínckemento en 104 phecíoé, de 104 

medícamentoá. 

En cuanto a la poblacan, hephe4entamo4 aquí un 6endmeno 

ímpontante pana poden ataban áobne el &tuno que e4ta ontentando a 

£04 índuátníate4 nacíonate4; a áaben: la cobentuna de ea4 ínátítucío 

ne4 de áegunídad 	be amplia año con año: en 1910 ádlo eta de - 

27 
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25.6% cuando /a pob/acan de/ pata ,Legaba a 48.4 mt//onea; en 1977 

/a cobehtutia a/canza e/ 31.8% de .Loa 63.6 mí//one4 de mexícanoa. Co-

mo ise 41/uatka en /a ghdlíca II. 

Con helacídn al Phoducto Intekno BAuto (P. I. B.) e/ meh,  

cado Fahmacéutíco pahtícípaba, gkactaa a 4u pkoducción con md4 del - 

1.20% pm en 1977 é4a pahtícipacan de4cendíd ha4ta 0.82%, lo cua/ 

ez índícatívo de que míentha4 ,Loe demd4 pkoductoa ínc/uídoa en e/ --

P.1.8. 4ubLen.on de phecío, .Loe medtcamentoa ínctementaton aua phe---

cioa en mucho meno4 cuantta. Como ae puede ven en La ghd6íca:III. 

Pon lo que ae te6tete a /a /nduattía htmtco-Fahmacéutíca, 

en 1980 ae conaumteton un total de 2,510 dUtínta4 matehía4 ptimaa;-

equíva/entea a 6,816 mílIone4 de peaoa, de .Loa cua/e4 4e ímpohtahon 

2,274 (diatíntaa matehía4 phíma4), cothe4pondíendo al 90.6% det to--

ta/ equivatente4 a 3,135 mílIone4 de pe4o4 (46%). 

La phoduccídn Nacíonal lue de 236 dí4tínta4 matektaa ptí- 

maa, equiva/entea a 4,569 mítIone4 de pe4o4. Se expott6 eC 31 % de -

la phoduccídn, 4.1.endo el equívatente econdmLeo de 888 mílIone4 de pe 

404*. (Ven pdgína4 	y anexoa VI y VII). 

• Fuente: C.I.I.F.A. 
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2. Namexo de Emphe4a4 

Se puede otmehvat del cuadho No. 3 que viene 

a contínuacan, que la Induzthía Fahmacéutica hay 299 emphe4a4 - 

phoductotaz de medícamentoz, de loz cua/e4 231 6e dedican a la - 

pnoducci6n de medícamentoz de uzo humano, 26 a /a phoducción de - 

medícamentoz de U40 vetekínahío y 36 empte4a4 4e dedican a /a pto 

ducciln mixta de medicamento4. En 1980, la pattícípacíán de capí-

tal exthanjeho lué de 24% del tota/ zín embahgo, zeleccíonando --

/a4 emphe4a4 con venta4 4upehiohe4 a .Coz 300,000 pe4o4 en ese mLó 

mo año (1980) cohtespondienton en un 99.9% a inveh4an de capita/ 

exthanfeho. (Veh cuadhoz No. 4 y No. 5 al 6ínal del capítulo) 

Pon lo que 4e Ae6íeke a /a Indu4thia Químíco 

Fahmacéutica, en 1980 4C hesiáthahon 78 emphe4a4, cokhezpondíendo 

un 31% a taz de invet4i6n de capita/ extkanjeko. Seleccíonando 

emphe4a4 con venta4 zupehíohez a 150,000 pe6o6 en 1980 ze en-

cuentha que en un 31% cohtezponde a .Caz de ínvehzan de capita/ - 

exthanjeho. 

CUADRO No. 3 

1977 1919 1980 

1 F A 

No. de Emphezcos 327 290 299 

% Cap. Extkanjeho 25% 26% 24% 

1 Q F 

No. de Emphe4a4 64 67 78 

% Cap. ExthanjeAo 39% 45% 31% 

Total Emphe4a4 391 357 371 
% Cap. Extlanjeho 29% 31% 25% 

FUENTE: ComÜ,46n lntehzechetwdaZ de la Induzútia 
Fatmacéutica (C 1 1 F A ) 

NOTA: Luz datvz de 1916 zon faz mí4mo4 que foz de. 1977 y lob datot de 1978 

zon equívalente4 a 1979. 
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A) CAPITAL SOCIAL 

El total de/ Capita/ Socia/ ínvehtído en /a6- em 

phezat lahmacéuticat ze encuentha compuezto en un 63% poh capita/ 

exthanfeho, lo que hephetenta un ínchemento de 11% a lo exíztente 

en 1976 y un dectemento de 7% hezpecto a 1979. 

E/ capita/ Social te ha inctementado en /oz a/tí 

mot 5 ano4 a una taza phomedío de 19.7 anua/, ziendo e/ ínctemen-

to mal apottante e/ de/ capital exthanjeho que ha 4o6tenido una 

taza phomedío del 26.1% anua/. 

MLentka4 tanto, en e/ zectoh Químico Fahmac/uti-

co /a pahticipación exthanfeha et menoh que en /a lahmacéutica, - 

puet e/ capita/ zocia/ te encuentha compuetto 46/o en un 30% poh 

capita/ exthanjeto y uno del 3% hezpecto a 1979. En ate tipo de 

emphetat e/ capita/ 4ocial te ha ínchementado en 104 altimo4 5 a-

h-04 a una taza phomedio del 29% anual, hiendo el ínchemento md4 - 

impohtante e/ de/ Capita/ Nacional, que ha zsoztenido una taza pho 

medio del 27.1% anual y e/ capita/ exthanfeho a una taza de 23.5% 

phomedio anual. 

CUADRO No. 6 

1976 1917 1919 1980 

IFA 

Cap. Social 3'367,314 4'045,123 4'777,050 6'684,261 
% Exthanfeho 52% 76% 70% 63% 

IQF 

Cap, Social 397,287 439,918 1'326419 1'790,198 
% Extmnfeho 11% 43% 30% 33% 

Total 3'164,601 4'485,041 6'103,469 8 1 474,459 
$ ExtAanfeho 59% 12% 61% 57% 

FUENTE:CIIFA 

NOTA: La4 eí4ha4 están dado en mita de pe4o4 
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1) 	Ventas 

Las ventas de las empkesas lahmacéutícaz alcanzan 27.k 

mílez de míllonez de pezoz en 1980, cothezpondíendo un 8% a ven 

.taz de medícamentoz vetetínatíoz y un 92% a medícamentoz de uzo 

humano. Ve /as ventas de medícamentos de uzo humano, un 0.1% - 

pektenece a medícamentos homeopatícoz y un 19.1% a medícamentoz 

que adquíete el zectot pdblíco, pot lo que /a venta de medíca--

mentoz al pdblíco 6ué en 1980 de 20,300 mílIonez de pesos. 

Las ventas han mozttado un ínctemento pn.omedlo anua/ -

del 25.8% cothezpondíendo el mayot inctemento a labotatottoz de 

capíta/ mayotítahíamente mexicano, ya que 4U ínctemento ptome--

dío anua/ ha zido de un 31%, lo que ha dado como hezultado una 

ganancia de pattíctpacan en el meneado de un 6% en /os alias co 

thezpondientez al eztudío. 

En el zectot de latmoquatcoz /as ventas en 1980 alcan 

zan.on toz 5,100 mílIonez de pesos, lo que zígnílíca una taza de 

ctecímíento ptomedío anual de 33% en el pe'tLodo 1976-1980 co--

theepondtendo el mayor capital a empresas mayokítakíamente mexí 

canas, litvíendo ezte de un 48% ptomedío anual, lo que da pon - 

tezultado una ganancía de pattícípacíón de men.cado de un .13% en 

/os dltímoz 5 años. 

CUADRO No, 7 

1976 1971 1978 _ 1979 1980 

TEA 
Ventaz 12'001,903 17'146,283 23'293,325 27'640,388 
% Extunieho 77% 76% 65% 13% 11% 

IQF 
Ventas 1'908,455 35'619,056 5'106,631 4'569,465 5'064,190 
% Exthanjeto 55% 54% 42% 31% 37% 

Total. Ventas 13'916,398 20'413,388 21'452,954 27'362,790 32,704,518 
- t haltanjeAo 731 72% 64% 61% 67% 

FUENTE: e//FA 

NOTA: Laa c n az eztdn dadas en mílez de pesos. 
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C) Emp/eo4 

Las emphe4a4 lahmacéutíca4 díehon thabajo díhecto a -

41,867 peh4ona4 en 1980, lo que hepheisenta un 47% de ínctemento 

de 1977 a 1980. 

El 47% del personal e4 obteho, el 19% petisona/ de ven 

ta4, e/ 4% ejecutívo y e/ he4tante 30% cohtezponde a petzonal - 

admínízttatívo. 

En el Sectot Qutmíco-Fahmacéutíco e/ pet4ona/ ocupado 

en 1980 6ué de 4,266; cottezpondíendo el mayor. poncentaje, 55% 

a obtetoá, el 8% a pet4ona/ de ventas, y 4610 un 3% peh4ona/ e-

jecutívo. E/ aiguiente cuadho phopotcíona .loó datas del empleo, 

dulante /o4 años de 1977, 1979 y 1980. 

CUADRO No. 8 

1971 1979 1980 

1 F A 
Total Pemonal 35,220 36,131 41,867 
Ejecutivoz 5% 4$ 4% 
Ventas 23$ 28% 19% 
Obtehoz 44% 45% 47% 

1 q F 
Total Pemonai 2,558 4,291 4,266 
Ejecutivos 4% 4% 3% 
Ventas 6% 4% 6% 
Obtemz 51$ 55% 55% 
Total 37,778 40,426 46,133 
Ejecutivo 5% 4% 4% 
Ventas 22% 22% 18% 
Tata! % 45% 46% 48% 

FUENTE: C 1 1 F A 
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DI PAoductoz 

Exí4ten Aegizt/Ladoz 20,505 phoductoz laAmacéuticoz 

de uzo humano y 2,024 pkoductoz de, uzo vete/tina/tío; de eztaz can 

tidadez, e/ 67.5% de /oz phoducto4 de Lao humano cohne4ponde a - 

empheZaz con capita/ maymitatiamente mexicano y el 54% del dtea 

vete/tina/tía a/ mí4mo zectot induztkial. 

En e/ pettodo del e4tudío, e/ etecimiento mayon co-

nnezponde a pnoductoz de mayon uzo que 6ue del 75%; e/ de medíca 

mentoz de uzo vetenínanío 4610 6ué de/ 22.5%, lo que kephezenta 

un inchemento mcentual menoh alcanzado pon e/ meneado total. 

En matehiaz phimaz exí4ten 639 ¿abhícantez de 236 - 

phincipioz actívo4 lakmacéuticoz. De eztaz 	e/ 32% conhe4 

ponde a gabnícacíón de emp/Lezaz con capital mayonítaníamente me-

xicano. 

El ctecímLento phomedío anua/ ez de 26.8%. 

CUADRO No. 9 

1971 	; 	1979 1980 

Med. 	Humanoz 	* 12,755 	' 19,324 20,505 
% Exthanjeno 31% 29% 32.5% 

Med. 	Vete/dna/La * 1,064 1,378 2,024 
% Exthanfeho 44% 43% 64% 

Matehiaz 	Phimaz * 368 315 639 
% Exthanfeho 32% 50% 68% 

FUENTE: C I I F A 

* Laz cantídade4 e.4tdn dada4 en ndme,to de unídade4 



GRAFICA No13 	 PRODUCTOS DE LAS EMPRESAS 
1977 

NOTA: 

M.HUM . _ MEDICAMENTOS HUMANOS 

16 s- 	 11. V ET — MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

14.581 	 IMAT. PRIM. - MATERIA PRIMA 

15 ►- 13231 

67'/. 

68'/. 

I .057 
2 9 3 

58% 	 58'/.  
MAT. PR1M. Total 	 HUM, 	 M.V EL 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

NOTA , EI porc•ntaj• indica •mpi•sas mexicanas. 



47 

E) Estado de Coztoz de Phoduccan 

En la Induáthía Fatmacéutíca en zu conjunto, el costo 

de phoduccíón ze ha ínchementado durante loa ario4 del eztudío, a-

una taza del 32% en phomedío anual. Ya que en el pehtodo 1978 d 

1980 ha ínchementado zu pahtícípacan en el cozto total en un 2%. 

La mano de obra díhecta ínchementd zu pahtícípacíón en /oz phíme--

h0.6 4 affo4 a un 2% y durante 1980 ze pudo ob4ehtlan un decremento -

del 1.9% en ezte 6actok. Pon 41,1 parte /04 gaztoz de lab4Lcacan --

han tenído una dízmínucíón en el pehtodo del eAtudío que da pon he 

4ultado una baja de la pahtícípacan del coáto total de 3 punto4. 

Dezglozando en el cabo de taz emptezaz lahmacéutícaz 

el ínchemento en canto de phoduccan ha expehímentado una taza pito 

medía anual de ínchemento de/ 33% 

Loz gaztoz de mano de obra han tenído un ínchemento -

de 2 puntoz en el pehtodo del e4tudío. V loz ga4to4 de 6abhícacan 

han ob4etuado un inchemento de 5 puntoa. 

En el caza de taz emphe6a.6 Qutrníco-Fahmacéutícaz la -

taza phomedío anual de checímíento del costo de phoduccan 6ué del 

19%, 4tendo los ga4to4 de 6abhícacan el lactoh decízívo, ya que -

durante el pehtodo de 1976 a 1980 104 mtnímo4 tuvtexon un ínchemen 

lo de 4 puntos. En e/ 6LguLenle cuadho ze índícan los co4to4 de --

phoduccan y zu compo4ícan. 

CUADRO No. 10 

1916 1977 1971 1979 1980 

I F A 
Coáto Phoducctón 5'951,176 8'440,196 5'851,016 12'934,849 
% Mateftía Phíma 71% 13% 17% 78% 76% 
% Mano de Obta Díhecta 6% 6% 8% 8% 7% 
% GUtD4 de labnícact6n 23% 24% 15% 14% 11% 

1 Q F 
Cogito de Phoducci6n 1'374,073 2'169,600 2'631,310 3'079,660 3'393,007 
% Matehía Phíma 89% 66% 66% 64% 12% 

% Mano de Obna 4% 4% 6% 5% 1% 

% Ga4to4 de Fabhícactón 7% 36% 28% 31% 21% 

FUENTE: C I I F A 

NOTA: La4 c.16m4 están dada4 en mítez de pmaz 
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F) E4tado de Re4u/tado4 

Dukante 1980 la Induztkía Fakmacéutíca en 4u conjun 
.to vendíd 39,704 míllone4 de pe4o4, /o que coxxe4ponde a un incité 
mento anua/ de/ 10% en el peXtodo de 1978 1 1980 y del 8%, de4pa4 
de ímpueáto4, lo que 6igní6íca un punto mn que dukante 104 años. -
1976 d 1917 y tke4 md4 dukante e/ bíenio 1978, 1919. 

La4 empke4a4 6akmaclutíca4 han tenído una taáa de --
cxecímtento pxomedío anual de ¿u4 venas. de 25.8% dukante el punto 
do de e4tudío, 4tendo 1916 el año de mayot íncxemento ke4pecto a - 
venta4 (8%) pkíncípa/mente deba° a que e/ acato de ventas. 4e ha 
incxementado en 8 punto4 dukante /04 5 años., míentha4 que 104 ga4-
to4 de opexacídn han 4u6xido una daminuactán de lOpunto4 duran. e 
e/ Mamo pextodo. 

Un 6actot que ha 4ulhído altíbajo4 en el pextodo de 
e4tud4o e4 el de /o4 galtoz 6ínancíekoz, /o que ha hephezentado --
desde un 2% en /az venta4 de 1978 ha4ta un 8% en 1980, zíendo 4u - 
ejekcícío de mayo& pakticípacan e/ de 1977 con 9 puntos.. 

Pox zu pakte /a4 emphe4a4 Químíco-Fakmacéutíca4 han 
.tenido una .taba de ckecímiento ptomedío anua/ de ventas. de 38% ob-
4etvandoze una Pcanca kecupekacídn en e/ pokcentaje coxte4pondten-
te a la utilídad neta, ya que /a míntma ha cheeído del 4% en 1976 
al 14% en 1980. Ezto el un kezu/tado de /a damínucídn dtáztíca de 
.Loe gaztoz de opekacídn, en 18 puntoz, dukante e/ quínquenío men--
cíonado y el cozto de ventaá, 5 puntos en el mts.mo pettodo. 

En e4te 4ectok /04 ga4to4 línanctexoa han íncxementa 
do en lohma 4ígnílícatíva zu paktícipacídn, que era en 1916 de 1%—
y en e/ bienío 1919 d 1980 del 14%. 

CUADRO No. 11 

1976 1977 1978 1979 1980 

/ 	F A 
Venta4 12'067,963 16'798,388 17'746,283 23'293,320 27'640,380 
Costo de Ventaz 49% 50% 56% 56% 57% 
% Ga4to4 de Opekacídn 37% 35% 37% 34% 28% 
% Gaótp.6 Fín. e Imp. 6% 9% 2% 5% 1% 
% UttUdad Neta 8% 6% 5% 5% 7% 

IQF 
Venta4 1'208,435 3'615,000 3'706,684 4'569,465 5'864,196 
% Costo de Ventas 72% 68% 68% 61% 67% 
% Gastos de Opexacídn 23% 21% 14% 13% 5% 
% Ga4to4 FLn. e Imp. 1% 5% 12% 14% 14% 
% Utitídad Neta 4% 6% 6% 6% 14% 

FUENTE: CIIFA 

NOTA: Laz clOa4 e4tdn dada4 en mtle4 de pe401 



GRAF1C A No 15 ESTADO DE RESULTADOS 197 7 
(miles de millones) 

3% 

5.570 

11% 53% 

F A 	 I0 F Total 	 1 F A 

PROMEDIOS (0 0 0 ) 

Vt a s. 	Costo 	Gasto 	Utilidad 

IF A 	33,155 	19,806 	10,948 	MOL 

Q FA 	250,872 	106,428 117, 330 	27,104 

1 0 F 	q9,385 	59,489 	31. 809 	8,087 

Total 	52,82 8 	27.257 	21,997 	3.574 

Nota: Gasto incluye impuetao sobre lo rento. 

Miles de 'M'Iones 

18.912 

7 % 

Observaciones: 

vent a  

1M1 cost o 

I1TIT11  9011 o. 

utilidad 5% 1 9.946 

7% 

5% 
5% 
27% 

-60 
	4 	 

20 

15 

10 

5 

2.236 



43% 

GRAFICA No.16 	ESTADO DE RESULTADOS 1979 
( miles de millones) 

PROMEDIOS (000) 

Vtas, 	Costo V. 	Gasto O. Utilidad N. 

IFA $0,320 44,600 

IQF 68,200 45,965 

TOTAL 78,047 44,858 

27,272 4.162 

17,983 4,252 

25,531 4,039 

30 
27.862 

I i 

23.293 

1111  

ElD] Costo de ventas 

Gastos de operación 

Impuesto y costo financieto_i 

Utilidad neto 

25 

20 

11 

10 5794-7  

34° ! Vtos 	Ventas 

Costo V. 	Costo Ventas 

Gasto O. Gasto Oderación 

Utilidad N. 	Utilidad Neta. 

5 

_56%_ 

6%+ 1%  
4.569 

	>>t 	

67%- 

T O TA L 	 IFA 	 IQF 
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Actívoz 

Loz actívoz tota/ez de la Indu4thia Fahmacéutica durante 

1980 luehon de 37,998 mí//onez de pezoz lo que zígnílica una taza 

phomedio de checímíentoanual en el pehíodo 1977-1980 del 41%. La 

pahtícipací6n de loz dílehentez montoz del activo ze han mantenido 

cazí conztantez duhante el pehtodo cothezpondíente: 77% el activo 

cíhcu/ante, el 26% al lijo y el 38%, el dilehído. 

Pot zu patte loz actívoz de /az emphezaz lahmacéuticaz -

ze han ínchementado en un 40%, phomedio anual, aumentando de 13,000 

millonez en 1977 a 33,600 millonez en 1980. 

En ente zectot la mayoh pahtícípacan cohhezponde al acti 

vo citculante, con un 79%; el lijo contribuye en un 19% y el di6ehi 
do ze ha mantenido z6lo en un 2%. 

Laz emphetaz himíco-Fahmac/uticaz han triplicado zuz ac-

tívoz en el periodo del eztudío, lo que da por he6ultado /a taza de 

phomedio anual de crecimiento del 52%. 

En ente zectot el mayoh inchemento ez debido al activo 6í 

jo como ze puede conztatah en lob añoz 1978y 1979, aunque durante 

1980 el activa cíhccdante ha incrementado zuátancía/mente 41./ pahtí-

cípacíón. 

CUADRO No, 12 

1977 
	

1978 	1979 	1980 

1 F A 
Activo Tata/ 
% Cíkudante 
% Fija 

I % Dilenido  

1 Q F 
Activa Total 
% Cihcalante 
% Fijo 
% Dilehido  

Total: Activa 
Total 
% Cíheu/ante 
% Fijo 
% Dilehido  

12'993,096 
	

15'228,825 

	

76% 
	

11% 

	

20% 
	

17% 

	

4% 
	

6% 

	

1'421,515 	3'611,153 

	

72% 	58% 

	

27% 	38% 

	

1% 	4% 

	

14'414,611 	18'839,973 

	

76% 	14% 

	

21% 	22% 

	

3% 	4%  

21,550,567 	33'625,428 

	

74% 	79% 

	

23% 	19% 

	

3% 	2% 

4'244,613 	4'312,114 

	

52% 	66% 

	

45% 	29% 

	

3% 	5% 

25'795,180 	37'997,542 

	

76% 	77% 

	

21% 	20% 

	

3% 	3% 

FUENTE: C 1 I F A 

NOTA: Laz cíput4 ebtdn dadaá en míte4 de pezoá 



6% 

11 
21 

4, 
 

11  
7- 

Millones 

14.611 

4% 

4'  

GRAFICA No.17 	 ACTIVOS 1977 
(millones) 

Promedios (000) 

16 

14 

12 

A,Circ. 
A= Activo 

A.Fijo A. Dif, A. Total 

I FA 22,243 6,363 1,893 30,499 

IQF 29,078 11,282 122 40,483 

Q FA 139,710 31,778 4,352 175,844 

Total 30,458 8,477 1,878 40,813 

Observaciones 

5E1 Activo circulante (A. Circ .) 

Activo 	fijo ( A. F go) 

	I 	Activo diferido ( A. Dif. ) 

10 

8 

6 

4 

2 

1,Tr77S3‘17-7-1  

Total  

9.149 

7 31111  

1.416 
!,1,1Z717  
—72.3% 

1. Q. F.  

4.044 

1101`‘  

::_81152121: 

0.F A. 

2% 



14) 	Paáívoá 

La Indu4thía Fahmacéutíca 4e ha ínchementado a una tasa 

phomedío anual del 40% del pentodo. 

En dícho paáívo la mayoh pattícípacídn cohheáponde al -

de corto p/azo, mamo que ha Ldo díámínuyendo isu pantícípacíón .to 

ta/ pana dan paco a loz ,IhIdítoá y oblígacíoneá a Largo p/azo. 

Deágloáando, el Sector lahmacéutíco e.,1, e/ que meta ha --

conthauído a/ pavo total de /a índu.sthía en 1980, áíendo ‹su ta 

4a de checímíento phomedío anua/ del 36%, en donde e/ capíta/ áo-

cíal hephe4enta el 46% de dicha ínveháí6n. Mlenthaz que en e/ Sec 

.ton Qualco-Farmacéutico el checímíento anua/ de /a ínvehalón ez 

de 87%, cohheápondíendo la mayoh pahtícípacan a/ capíta/ conta—

ble, con un 59%. 

54 



7 

GRAFICA No.18 

Millones 

PASIVOS 1977 
(millones) 

PKOMEDIO S 1000) 

E Corto Plazo 	E Largo Plazo 	E Total 
P Pasivo 

8.434 	
I FA 	16,872 	1,656 	18,528 

IQF 	25,167 	3,788 	28,935 

FA 	79, 025 	1,972 	80,998 

Total 	21,674 	 1,886 	23,559 

6 
5.558 

'9 r 

8 */. 

5 

3 

92 V. 

91 0/0 
1. 863 

2 

1.013 
97'/. 

87./. 

Total 	 I FA 	 IQF 	 Q FA 

NOTA El porcentaje indica Pasivo n corto plazo, 



1) Inveuídn 

La ínve44an total de la Indwóthia Fakmacéutíca alean 
za en 1980 la canfLdad de 17,512 millone.6 de pe4o.6, que 4igni6ica 
21 veee4 la inveh4ión en 1977. La mayoh conthibucan a dicha ín--
veuión 4e debe ptíncípa/mente a laa tecehou, de la invehaión y a 
/a4 utilidadul pon ap/Lcak (52%). 

En el 4ectoh Fahmaclutico, la ínvenzan ha tenido una 
tafia de ckecímLento ptomeda anual del 36%, colthe4pondiendo al ca 
pítal 'social el 46% de dicha ínvman. 

Míentta4 en el Sector Qutmico-Fahmacéutico, el checí-
miento anual de la invehzitin e4 de 87%, 4iendo la mayor paktícípa 
can /a del capíta/ contable, con un 58%. 

CUADRO No. 13 

1  1977 1978 1979 1 	1980 
11FA 

5'919,390 6'446,642 12'292,352 	14'407,000 
ínvC 'si6n  ' 	Socil 68% 63% 39% 	1 1 	46% 

IIQF I 
Inymidn 581,812 1'724,054 2'150,168 	' 	3'105,000 
% Calaíta/ Social 76% 65% 62% 	58% 

Total I 
Invemión 6'501,202 8'170,696 14'442,520 	117'512,000 
% Capíta/ Social 67% 64% 42% 	! 	46% 

I 

FUENTE: 	C 1 1 F A 

56 

NOTA: Lao cíPtaa edtan dada4 en míle4 de peao.ls 



16.4 
0.624 

2.299 

I FA, "Total U F .A. 	 I QF 

GRAFIC A No,19 	IN VERSIO N TOTAL 1977 
(miles de millones) 

Promedios (000) Rendimiento 

IFA 64 19 

I QF 2,992 30 

O FA 67, 450 27 

6,732 

25 */. 

3.808 

NOTA. FI  puicentaie indica inversión por utilidad retenida. 

67 04 



4 2% 

GRAFICA No 20 1NVERSION T O TAL 
( miles 4e millones ) 

19 7 9 

14.392 
15 

lo 

5 

12.242 

39 % 2.150 

62% 

TOT AL  IFA 	 10F 

NOTA El porcentaje indica Capital Social 
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J) Razone Fínancíetaz 

E4 íntetezante ana/ízat que en /az emptezaz lanmaclutí 

caz e/ endeudamiento ha hebazado la ínvet3ían de lo3 accíoní3ta3, 

pon lo que /az emptezaz eztdn ptíncípa/mente en mano de zuz actee 

dota. Ezta zítuacídn ha tenído 3U4 altíbajo3, zíendo 3U año mdz - 

tlavotable 1979, donde el endeudamLento eta za/udab/e, y zu peot a-

ño 1978. 

Pon zu patte /az emptezaz Quaíco-Fatmacéutícaz tíenen 

un pazivo za/udab/e, que teptezenta algo menoz de la mJ.tad del ca-

píta/ contable. 

Como ze ve en /a zegunda taz6n línancieta /a capacidad 

de endeudamíento a con..to plazo de /az emptezaz e.3 3aludable en vit 

.tud de que zuz actívoz cítcuLantez 3on mayote3 a zuz pazívoz a con 

to plazo, Eta zítuací6n ez zímí/at en ambo zectotez de /a índuz-

ttía, aunque con mayor capítal de endeudamíento /az emptezaz latma 

céutícaz. 

Como puede ob.setvatze, en /a tetceta tazón línancíeta 

exíztía en 1977 en /az emptezaz latmacéutícaz un 84% de tendímíen 

to zobte lo3 actívoz tota/ez, zítuacíón que 3e detetíota en 1978 y 

1979 pata .tener una /ígeta mejotta en 1980. 

Pot 4U pante en el 3ectot Químíco-Fakmacéutíco .sín to- 

mar en cuenta /a ínIonmacíón de 1977, la mejotta ha /sao consídeta 

ble en e/ ttíenío 1978 a 1980. 

El tendímíento con tezpecto a/ capíta/ contable de /az 

emptezaz Onmacéutícas mueztta una taza del 14% en 1980; 37 puntoz 

menoz que en 1977 y 49 punto mayot que en 1979, que 6u/ zu peon. -

año, 

En el caso de Caz emptezaz Quimíco-Fatmacéutícaz el ten 

dímíento ha 3ído vatíable, teniendo en el altímo año una hentabílí-

dad de 21.1%. En general ze obbekva durante 1980 una tecupetacan -

de la 7ndu.sthía Fatmacéutíca. 
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La totaci6n del capíta/ contable ha ido decteciendo en 

e/ pettodo de e4tudio, en ambo 4ectohe4 de /a índu4thía. 

Ezto 4e exp/íca, debido a que /a4 ta4a4 de ctecímiento 
de /a ínveh4an han 4ído mayoke4 que de /al ventaz. 

CUAVRO No. 14 

RAZON 	 SECTOR 1977 1978 1979 1980 

Pa4ívo 	- Fatmaceutíca 1195 1368 0253 1334 

Cap. Contable 	- Quím. Fahm. 1448 1095 0974 0408 

Act. Cíhru/ante - Fahmaceutíca 1488 1697 2274 1662 

Paz. Cíncuíante - Quím. Fahm. 1156 1429 1313 1187 

Utilidad Neta 	- Fcvonacatíca 0084 0055 0056 0063 

Activo Totnf 	- Quím. Fahm. 0208 0059 0667 0149 

Utilidad Neta 	- Fahmaciutíca 0184 0130 0058 0147 

Cap, Contable 	- Quím. Fakm. 0497 0123 0116 0211 

Ven-taz 	- Faiunacéutíca 2838 2753 1808 1919 

Cap. Contable 	- Quím. Fahm. 6218 2149 2125 1631 

FUENTE: CIIFA 

Laz ugh4.4 eetdn dadas en mLLe6 de matonea de pe6o4 
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INTERSECRETARIASL  DE  LA  INDUSTRIA  

LAS  CANTIDADES ESTÁN EN  MILLONES DE  PESOS 
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TOTALES 

INDUSTRIA 	QUIMICO — FARMACEUT1CA 

!CONCEPTO 	 1 9 7 6 1 9 	7 1 1 9 	7 8 1 9 7 9 

NUMERO DE EMPRESAS 61 
Ext,Lanjeka6 45% 

CAPITAL SOCIAL 397.287 439 918 1 127 290 1 326 419 
% Extkanjeko 11% 43% 30% 

VENTAS 	 1 908 435 3 615 000 3 706 681 4 569 465 
% de Exthanjekna 55% 54% 42% 37% 

AREA 	TOTAL 243 683 1 065 	189 
Cotystittulda-Pkoductima 179 876 58 546 .300 	108 	127 402 

PERSONAL 2 558 4 297 
Ejec..- Venga- Obn.e)to 116- 150 - 	1470 153- 	148 - 	2345 

PRODUCTOS 293 2 397 
%CxT 92% 97% 

COSTO DE VENTAS 	1 374 073 2 169 000 2 531 310 3 019 660 

GASTOS DE OPERACION 438 940 976 050 - 1 019 366 

UTI LIDAD NETA 76 337 289 200 211 729 284 923 

M, 	O. 	D. 54 963 86 160 140 651 151 	634 

stAT. PRIMAS Y MATERIALES 1 154 	221 1 431 540 1 681 234 1 965 698 

GASTOS DE FABRICACION 961 	852 607 320 1 517 634 1 859 795 

ACTIVO CIRCULANTE 1 017 759 2 119 407 2 191 	881 

ACTIVO FIJO - 394 875 1 377 216 1 920 751 

ACTIVO DIFERIDO 8 881 114 530 131 	981 

PASIVO CIRCULANTE 880 157 1 482 430 1 669 846 

PASIVO FIJO - 	- 132 510 412 935 522 320 

CAPITAL CONTABLE 581 812 1 724 059 2 150 	168 

IMPORTACION - 	- - 743 055 850 473 

EXPORTACION - 555 578 888 081 
TOTAL DE TOTALES: 

VENTAS 	13 976 	398 20 413 388 21 452 964 21 662 790 
% de ExtumjeNas 73% 12% 64% 61% 

CAPITAL SOCIAL. 	3 164 601 4 485 041 6 103 469 
% de ExPlanjmas 59% 72% 61% 

FUENTE: 	C 	I 	1 	I 	A 



INDUSTRIA 

CONCEPTO 	1976 

TOTALES 

FARMACEUTICA 

1977 	1 9 	7 	8 1 	9 	7 	9 

NUMERO DE EMPRESAS 290 
Exthanjeka4 

ti 

CAPITAL SOCIAL 	3 367 	3 14 4 045.123 4 078 099 4 	777 050 
% 	Extitanjvto 52% 16% 70% 

VENTAS 	12 067 963 16 	798 388 17 746 283 23 293 325 
% 	Exthanjelto 77% 76% 69% 73% 

ÁREA TOTAL 1 850 689 2 	765 621 
ConztAuída- Pkoductiva 884 666-208 521 425 901-22 390 

PERSONAL 35 220 36 	131 
Ejec. -Venta4- Obheito 1600-8040-15471 155-8134-16360 

PRODUCTOS 
MH. - MV - MP 

COSTO DE VENTAS 	5 951 	176 8 440 196 9 851 	016 12 934 849 

GASTOS DE OPERACION 	4 513 002 5 955 326 6 633 821 7 909 194 

UTILIDAD NETA 921 	348 1 	091 	200 838 537 1 	207 408 

M. 	O. D. 351 	741 479 826 815 756 1 	092 	131 

MAT. PRIMA Y MATERIALES 	4 205 988 6 	134 	129 7 537 565 10 063 793 

GASTOS DE FABRICACION 	1 374 289 1 	874 623 1 	848 685 2 569 671 

ACTIVOS CIRCULANTES 9 870 828 11 	757 	855 15 930 009 

ACTIVOS FIJOS 2 635 487 2 793 674 4 930 470 

ACTIVOS DIFERIDOS 486 181 677 291 690 088 

PASIVO CIRCULANTE 6 622 461 7 314 	866 1 	161 	925 

PASIVO FIJO 451 	245 1 	467 	312 2 096 290 

CAPITAL CONTABLE 5 919 390 6 446 642 12 	292 	352 

CAP. ORALES SOLIDOS (Pkoduccn)-- 

CAP. 	L1QUIDOS 	(Noduccíft) 	- - 
CAP. INVECTABLEA (Nodecn) 	- - 

CAP. SEMI SOLIDOS (Pkodczn) - 

1MPORTACION 2 827 000 2 	793 	371 3 183 480 

EXPORTACI O N 2 	141 000 1 	250 	149 1 	592 	551 

MH 	MEDICINA HUMANA 
MV - 	MEDICINA VET1RNINARIA FUENTE I C 	I 	I 	1- 	A 

MP - 	MATERIA PRIMA. 

65 
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Mehch  Shahp and  Dohme de Wide° 

Labonato'u 	Phomeco de Mhíco, S .A. de C .V. 

Laboutonio4 Sanlen, S .A. 

cr
 

Grupo Roub6et, S.A. 

Fakmacedtíco4 Lahe4ide, S.A. 

E.R. Squila 6  Sowl. de México, S.A. de C .V. 

Eti Liely de México, S.A. de C .V. 

A

•,- 

Cyanamid  de México , S .A. de C .V. 

c7
-  

[ 

Boyen de México , S.A. 

7e 
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3. PRODUCTOS Y SUS NECESIDADES A 1986. 

a. Necezídadez de phoductoz 6atmacéutícoz. 

Pana la heallzaelón de este estudio, ze han conáldehado loá 

200 medícamentoá mdá utílízadoa en e/ meneado phívado (Oh-

macíaá que tepteáentan el 58.7% del mízmo, y tos 110 medtica 

mento que tephezentan e/ 65% de /az ventaz al zectoh pdb/í 

co, pon lo que el eztudío utítíza como mueztha e/ 60% de laá 

necesidades naclonaleá. Las tazas de checimiento usadas pa-

ha este eátudío son laá índlcadaá en e/ Plan Nacional de De 

áahhollo Induzthía/ pana el zectoh phívado y las índícadaz 

pon luncíonahíoz de las dependencíaz comphadohaá pana el --

áectoh pdblíco, conáldetando que éste checehd mdz hdpídamen 

te en víhtud de /04 phoghamaz de Cop/amah (Comíté pana las 

dheaá matglnadaá) y othoá de intehéz social. 

a.1-- Neceáídadez pon lohma lahmacéutíca. 

El 4íguíente cuadho índica taz neceáidadeá de /a muez 

tha de medícamentoz pana /az phínc¿patez 6ohmaz 6ahma 

céutícaz 1  azt como lae del meneado total, calculado - 

/Zte en bate a /o4 datos del M.S. pana 1979 y 4U --

phoyeccidn pana 1986. 
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CUADRO NO. 15  

FORMA 
FARMACEUIICA 

DEMANDA 
MUESTRA PARA 

1 	9 	8 	6 

DFMANUA 
TOTAL PARA 

1 	9 	8 	6 

Inyeetab/eá en 6habeo dmpula 260.0 751.46 

iatabe4 y ao/ueLonell en étaáeoá 111.7 802.80 

Fhazeo goteto 28.9 161.28 

Inyeetab/eá en ampo//eta4 391.6 549.25 

Tableta4 9,351.8 44,295.00 

Ghagea4 4,295.0 59,136.00 

Cdpzutaá 2,501.0 3,802.00 

Chema4 57.3 108.87 

Supo4ítotío4 23.9 32.65 

Polvo4 8.3 134.25 

Inyeetab/eá 	en jetíngaz 1.6 7.35 

Aehozo/ez 1.9 21.54 

Suetoz 61.8 64.10 

Nota: Cantídade4 en míteoneá de unidadeá 

Pana VQ11. en detatle eáte euadho pazah aL anexo VIII 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA. 

a.2--- Nece4ídade4 de pnoductoz teflmínado4. 

En 1919, el zectoh público comphd 4,523 míltone4 de pe 

604 en medítamento4 y el 4ecton phívado 16,538 míllo--

ne4 de peáoz (a phecío de labohatoPtíol, Lo que calcula 

do a 'mecía pdbeíco dd un total de 36,325 mílIone4 de 

pe6o6 (31,802 míttone4 cohne4pondíente4 aL 4ectok pní-

vado). 
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Paha 1986 ex áectoh público adquíhíhd 19,585 mít/oneá 

de peo (4.33 veceá md4 que en 1979) y ex áectoh phí 

vado 36,574 míltonee de pe404 (2.19 veceá md4 que en 

1979, a phecío de labohatohio), lo que hepheáenta un 

meneado total a phecto pdblíco de $ 89,535 mítIone4 -

(69,950 mittone4 cohhe4pondíente4 al mehcado phívado). 

E4.to keptezenta 2.5 vece4 e/ mehcado en 1979, a phe--

cía.!) conátanteá. 

8) Phoductoá Fahmoquatco4 (íngtedíenteá actívoz) 

1.04 phoducto4 ana/ízadol tequehthan 223 phíncípio4 actívo4 

6ahmacéuticoá datintoá, de 104 cua/eá en e/ patá ce phodu-

cen actualmente 80. Uta heápatda e/ ghan énéazt4 a4Lgnado 

a la ínteghact6n vehtica/ de uta índuáthía en el Phoghama 

de Fomento del Sectoh. 

En e/ Capitula de Phoyectoá ¿se mencíonan Laá nuevaá phoduc-

cLoneá y ,kat, ínteghacaneá hequehída4. 
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II/. CAPACIDAD INSTALADA 

1. Phoducto4 Fa4macéutíco4 

2. Ptoducto Fahmoquaíco.1 

(Pkíncípío)s Ac,tivo,$) 
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III CAPACIDAD INSTALADA. 

1. Ptoductoz Fahmacdutíccm. 

E/ 4íguíente cuadko mue4tha ta capacidad ín4ta/ada y 

/a capacidad utítízada paha £a6 díveh6a4 Otma4 lahma 

céutíca4. La capaeidad utítízada e4 la tea/ de 1979. 

CUADRO No. 16  

FORMA 
FARMACEUT1CA 

CAPACIDAD 
INSTALADA* 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

Inyectab/el 	en Inculco amputa 535.7 321,4 60 

Jatabez y 4olucíone4 en Ita4co4 623.3 330.4 53 

Fta4co goteno 170.3 68,1 40 

Inyeetab/e.s 	en ampo//eta4 1,579.0 205.3 13 

Tab/etatl 52,422.3 17,823.6 34 

Gtagea.6 29,868.8 23,894,4 80 

Capzu/az 7,129.7 1,283.2 18 

Chemaa 122.3 22.0 18 

Supo4ítohío4 48.8 17.6 36 

Polvo) 139.3 62.7 45 

Inyectabfe4 	en jetíngal 9.2 3.6 39 

Aeto4ote4 24.4 19.2 79 

SUQ404 45.5 32.0 10 

NOTA: CantLdade4 en míteone4 de unídade4 
	

g145% 

(.) 	Un turno, 255 díat al ario 

Pon to que podemoe conelua que 4610 ág aprovecha 45% y con 

áecuentemente ee deutpkovecha un 55% en pnomedio de la capa 

c. dad ín4talada. 

FUENTE: INVEST1GACION No. VIII. 
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2.- Phoductoa Fakmoquímícoa (íngtedíentea actívoa)  

Actualmente en México (dícíembte 081) exíaten 83 empteaaa 

que producen 236 pkíncipío6 activoa tlahmacéutícoa pon un - 

vatoh total de ventaa en 1979 de 4,569 mí//onea de peaoa, 

lo que aígnílíca un 54% (en valor) del total de loa phincí 

paz actívoa conaumídoa en Méxíco y un excedente pana ex--

pottacdnequíva/ente ae 20% (en valor) de la ptoduccíón to 

ta/ de phíncípío4 actívoa. 

E/ anexo No. 1 	mueatha Loa pkíncípíoa actívoa que ae la- 

bkícan en México. 
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IV. PROYECTOS A DESARROLLAR 

1. Pitoductol FaitmaceutAleo6 
2. Pkoducto3 Fcutmoquímíca6 
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IV. PROYECTOS A DESARROLLAR 

1. 	Pkoducto4 Faxmacéuticol 

A continuación ae mueálha un cuadko compahativo de /al nece 

eidade4 a 1986, /a capacidad inetalada y la capacidad Uti/i 

zada (capacidad heat) de .Cae divemaá lohma4 lahmacéutica4 

e4tudiada4: 

CUADRO No. 17 

FORMA CAPACIDAD 
INSTALADA 	REAL IIFARMACEUTICA 

NECESIDAD 
A 	1986 

DIFERENCIA 
I 	

" 	, 

% DE INCREMENTO 
 
DE LA CAP. INST. 
ACTUAL NECESARIA 
PARA 1986. 

Inyeetab/e4 en 
Fco4. Ampu/a 535.7 	321.4 757.46 -221.76 	-436.06 ' 41.4 

Jarabee y 4o/u 
monee en lhaIi 
cot. 

623.3 	330.4 802.80 -179.50 	-427.40 28.8 

Ruco Goteho 170.3 	68.1 161.28 9.02 	- 93.18 - 	5.29* 

Inyeetablez en 
ampo//eta4 

1,579.0 	205.3 549.25 1,029.75 	-343.95 -65.2 * 

Tabletu 52,422.3 	17,823.6 44,295.00 8,127.30 	-26,471.40 -15.5 	" 

aagea4 29,868.8 	23,894.4 59,736.00 -29,867.20-35,841,60 99.9 

Ampufa..4 7,129.7 	1,283.2 3,802.00 3,321.10 	-2,518.00 -46.7 * 

Chemaá 122.3 	22.0 108.81 13.43 	-86.87 -11.0 	* 

Supolatohío6 48.8 	11.6 32.65 16.15 	-15.05 -33.1 	• 

Po/vo4 139.3 	62.1 134.25 5.05 	-71.55 -3.62 . 

Inyectab/e4 en 
fehinga4. 

9.2 	3.6 7.35 1.85 	-3.75 -20.1 	lb 

• Ettaó cíPtab negatíva6) roe indican que eá ínutilizable eee poicentaje en la 
capacidad ínátatada. 
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Aeho)sotu 24.4 19.2 21.54 2.86 -2.34 -11.7 * 

Suenab 45.5 32.0 
1 

64.10 -18.6- -32.10 40.8 

NOIAS: Cantidade4 en míltonu de unídadvs 

I. DiWencía enthe capacídad ínistalada y demanda tota/ 

(necuídad) 

II. Dilehencía enthe eapaeídad heal y demanda totat. 

(neeeáídad) 

FUENTE: INVESTIGACION ANEXO No. VIII 

	

a) 	Cuello4 de botella. 

De /43 tata4 de 6onmae lahmac/utica índicada.s, ese duphende 

que habhd phoblema4 de aba4teeímíento en lha4co4 dmpula, farsa 

be4 y 4otucione4 en Ita4co4, gotekoá, gkagea4, polvo4, aeho4o 

le.ó y )suehrm hí no )se aumenta la capacídad ín3talada. Es poh 

ello kecamendabte e)studíah la4 po4íbitídade4 de nueva4 in4ta-

lacionee pana /cus lohma)s lahmac/utíca)s mencíonada4. 

Poh otha pante, henil neceáakío coluídehah que muy phobablemen 

te un 10% de 104 299 lebohatohío4 aetuatmente heconoeídoá ee 
/etiken da meneado en a1guna4 lotma)s lanmaclut.icaá, ya que -

e2 hetího de equt.poe es pheví6a/e pon. ob4oluseencía y pon la 

polítíca gubehnamental, otíentada a e3pccíalízan a la4 empne.-

4ae demaíado dívmí(rícada. 

	

Ú) 	Amptíacione4. 

Send nece4anío heatízan ta4 ampfíacíone4 mene4onada4 a la capa 

eídad 4:nátalada paha Ina4co4 :imputa, jahabel y Aotucíone4 en - 

Inaáeoá, gotehoá, phageat, potvo4, aeno4oPe6, 411(910/5 y en taá 
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demda 6ohmaa 6ahmacéuticaz, phopiciah e/ uao mdz hacional de 

la capacidad ínatalada y, eventua/mente, /a inzta/acan de - 

algunoa .menee de phoduccan adicionalea paha laa miamcs. 

2. Phoductoz Ohmoquímicoa (inghedientea actívozl  

A continuación ze phezentan /az accionen que ze zugíehe ímp/e 

mentah en ezte aectot, paha tenet una induathia mdz za/udab/e. 

a) 
	

Fabhicacíft de phoductoz nuevoz. 

Ve ¿04 223 phoductoz, exízten 32 que poh zu incidencia -

en /oz phoghamaz de 4atud, 4U demanda y /a economía de -

4u4 phocezoz de 6abhícacan aehta íntehezante 6abhicat -

en Méxíco, ademdz de loa 22 phoductoz ya tícitadoa paha 

4u 6abticacídn nacional, (anexo No. 11 ). Loa phoductoa 

ze encuenthan ctaaitSicadoa pot £a4 acciona tehap/utícaz 

del Cuadho Mico de Medícamentoz del Sectol Pdblico. 

V1cho4 phoductoa non loe ziguientez: 

1. Ana/gézícaz 

- Ctohtenoxazinas  

2. Cahdioangiologla 

- Clo6ibhato 

- Dipihidamol 

3. Endochinotogía 

- Am4ephamona' 

- Clohophopamida 

- Inzutínaz 

- Metlohminó  



79 

	

4. 	GaAthoenteltología 
- NícIoáamida* 

5. Antí-in6eccio4a¿ y antí-pahaisítakío4 
- Clíndandzína 6oe6ato 

GkíAequIvina 
Ní4tatína 
Sult¡ametoxa4o1 
Tkímetxopín 

6. Ne6hología y (litología 
- Fenazopihídína 

Fuho4emaa 
- Hídhoclokotíazída 

Acído nalídaíco 

7. Neumología 
- LevophopoxL6eno 
- Oxolamína cítkato 

	

8. 	Neuno.fogta 
- Canbemacepína 
- Dilentehídantoínato ,sódíco 

9. NutnioUgta 
- D-Pantenol 

- Vítamína A 
- Vítamína 81 
- Vítamína 82 
- Vítamina 86 

	

10. 	Níquíatitia 
- Butabanbitals 
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11. Reumettologta 

- Ibupho l¡en* 

- Ketopnolen 

- Me6oxiphopioeín tódíco*  

- Pakametazonas  

- Sulíndace  

Phoductot de atto t'untura° que no pentenecen al Cuad4o lidat'co 
de Med.icamentot del Seezon Pdbtícu. 
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b) 	Amp/iacíone3 

De lo3 80 pAoduetods que ya 4e 6abtícan en México, 4eAía ne 

cezatío amp/Lak /a capacidad phoductíva pana /cm 4íguíen--

tez 17 pAoducto4 en £ae cantídada índicadaa en ex anexo -

No. U 

	

1. 	AnalgUico.s. 

- Dípíhona ,s6díca 

- Dipáona magnaica 

- Pakacetamol 

	

2. 	DeAmato/oga 

- Miconazol 

	

3. 	Ga.6thoentekología 

- Di6enoxilato, ctokhídkato de 

	

4. 	Hematologia 

- Cobalamina.6 

- Fekhozo, udlato 

	

5. 	Antí-ínleccíoois y anti-paha4Ltakio3 

- Ampícítína 

- Amoxicitina 

- DícIoxacílina 

- Ekítkomicina 

- Gentamicína 

- Oxitetkaciclina 

	

6. 	Neomotogía 

- Ftambutol 
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7. 	Reumatologa 

- Acetona° de Iluoeínolona 

- Betametazonaz 

- Oxilenbutazona 

e) 	Integhaeíoneá. 

A 6.in de teneh una mayoh índependeneía en la labhícacan na 

cíonat. de phíncípíoh activoá lahmacQuticoá phiotitatioá, 

hd neceáahío que paha /04 áiguienteá 7 phoductoá he Aeatice 

una 6abhícacíón mdá ínteghada a paktik de matehiaá phimaá - 

bdáícaá en lagos_ de loá íntehmedíoá avanzado6 que 6e uti/i-

zan actuatmente, loghando un contenido naeíonal mdá 4a/uda-

ble: 

1) Cobataminaá 

2) Beta y Vexa Metadona 

3) Kanamicina 

4) Clohan6enícol 

5) Etambuto/ 

6) Pahaeetamol 

7) Sul6a4 
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V. ACCIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL 

1. E4ticategía del Seetot Pdblíeo 
2. Pitomocan de PAoyeeto.s 
3, invek)sane,6 Pakaebtata/e6 	 " 
4. Aecíonus de Apoyo al Pkogkama 

de Producción. 



V. ACCIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL 

En e/ phesente y a Gin de lomentah la gabhicacan de 

matehías phíma4 lahmacéutícaá en México, la Sectetahta del Pathí 

monto y Fomento Industhía/, athavé4 de la Comi4ión Intetsecheta-

híal de la Indu4thia Fahmacéutíca ha tomado como ínstkumento de 

6omento /as Ucitactones, que son pub/ícadas en el "D'ahí° 06i--

cial de /a Fedehacan" con concuh4o4 que espectlícan: Las mate--

Atas phímas que cuentan con alto consumo nacional y que 4on de - 

ímpohtacíón, e/ tamaño mtnimo de planta, 104 hequísítos que de--

ben teneh /as emphesas íntehesadas de acuehdo a lo eztípu/ado en 

e/ "Phoghama de Fomento a la Induzthía Fahmacéutíca" azt como --

/os benelicío y estatutos que otohga el Gobiehno Fedeha/ a la em 

pheza que 4e adjudique el Phoyecto Licitado. 

Actualmente se han publicado siete Ucttactones que - 

íncluyen 35 phoducto4 que en conjunto con sales tephesentan almo 

xtmadamente 50 phíncipios activo4. Se han ototgado loe phoyecto4 

a diez empAe6a4. Anexos III y IV. La ínvehsan comphometida paha 

/a healízactón de e4to4 phoyectos es de 3374 millonel de pe4o4 -

con una genehacíón de 844 nuevoe empleos pehmanentez y dihectos. 

Dtcha Sechetahta tiene phoghamado licitah 30 nuevo4 - 

lahmo-qutmícos ast como medicamento4 que 4on de intehé4 paha lao 

comphaz del 4ectot pdblico. 

Al «nal de e4 te capitulo 4e hace un ke4umen de /as - 

/tettactones publicadas y po4tehiohmente una stntezíz se las mis 

mas. Ast como al «nal Anexo No. V be adiciona un ejemplo, co---

hhe4pondiente a la publicación de la licitación pana la labhica-

ción de co4t.lcoide4. 

84 



85 

1. Eátnategía del Sec.ton. Pdblíco. 

Con la pub/ieacián detTecheto Fahmacéutíco; lao Entídadeá 
y Ohganiámoz de la Adminíáthacíán Mb/Lea Fedeta/, cootdí-

nadoá en la Comíáídn inten4eanetanía4 de la Induáthia Fan-
mae/uzLea, eátablecíehon medídaá conjunta4 pana el tnata--
mLento de /a Tndu4tnía Fanmae/utíca en 4u4 he4peetíva4 d--
tea4 de ín6/uencía. Díchaá accíoneá 4e p/a4maton en el Pho 

ghama de Fomento de la Indu4tnía Fanmaceutíca. 

De /a expetieneía de apUcaean del Phoghama y de la evolu 

can de /a índuátnía, de loo Aeuendoá de /a Comaan y.de 

la íntehphetací6n de lao expne4íone4 del Sectoh Socíal en 

tohno a e4ta índu4tnia, 4e phopone la áíguíente e4tnategía 
pana el Sectoh Pdblíco: 

La pahtícípacan del Sectoh Pdblíco en la phoduccLón 

de medícamentoá y 4u4 matenía4 phímaá eátahd ohíenta 

da a laá neee4idade4 no cubientaá poh el Sectoh Pní-
vado y a loo monopolíoá tehaptrutícoá, con én1a4414 en 
el Cuadho ffiláíco de Medícamentoá del Sectoh Pdblíco 

y en 1(14 phíohídadeá del Sí tema Atímentahío Mexíca-

no. 

Se buácahd una pahtícípacan checíente del Eátado en 

la comehcíatízacíón de loá medícamentoá y áuá phíneí 

píoá actívoá que tíenda a egícíentat la planta pno--

ductiva ínátalada y abaratan lob coátoá de íntehme-- 
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medíacíón, con objeto de que et medícamento //egue - 

a/ con6umídoh lína/ a/ menoh phecío poáíb/e. 

Adecuah £a4 adquaícíone4 del Sectot Pdblíeo a pho--

ghama6 coohdinada6 de compha que petmítan eonvehtíh 

la Onean de adquí6ícíone6 en un in4thumento e4ícaz 

de 6omento índu6thal. 

2. Phomocan de phoyecto6 

Eta patte de.1 Phoghama 6e encuentha divaída en do4 ghu--

poá, que hephuentan ta's dívekáaá 6a4e4 en que ise encuen- - 

than to6 phoyeeto6 a de6ahholtah que 6e mencionan en el ea 

pítu/o antehíoh. 

a) 
	

lícitaeíone6 pu6Ucada6 ha/ta e/ momento. 

Se han publicado áíete Ucítacíoneá que comphenden -

35 phíncípío4 actívo6 6ahmaclutíco6 la contínuacídn 

hace un heátmen de ezte punto). Se ha enconthado 

un ghan intehé4 poh phezsentah phopue6ta4 a e6ta4 lí-

cítacíone4. 

Todo6 106 phoducto6 LncluLdo6 en /aá 2 phímeha4 /ící 

tacione4, 6e eneuenthan en 104e de lngeníehía de Pho 

yerto, con comphomao6 de ínveh.áíón de 2,200 mitto--

ne6 de pe4o4, que 6igní6íca dup/ícah /a ínveh6.16n en 

6ahmoquimíco6 ex44tente a 1919. La6 lecha4 de athan-

que de tal p/anta4 6tuctdan enthe ehte año y el phí-

meh 6eme4tAe de 1983. 
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b) 	Nuevo, /ícítacíone4. 

Se ptapone iíeítah todoA loA nuevoA pkoductoA 6akmo-

químíco6 mencionadoA en et capítulo TV, aAí como 41a4 

amptíacíone de /o, ya exi4tente's (anexo III), pub/.i 

cando /al licitacioneA dukante 1981 y 1982, phevío - 

exstudío de mekcadoz y tecnologíaA. 

3. Invekzione4 Pahae.stata/ers. 

En e.hta pahte de/ ultudío 4e phaentan phopuuta4 paha /a.s -

accione, conchetaA de/ Etado dentko de /a Induzthía Fahma--

céutíca. 

a) En phoducto3 de uAo humano. 

Se pitgpone que el eztado íntehvenga, a tkavéA de em-

pheacus pvtae,statale3, en La pkoduccí6n de medicamen-

t¿s eisthategico en Lob que e/ zectoh pdblico tenga 

un áolo pkoveedok, y en taA que 4e phe/entan delí-

cíencíaá de capacidad palta loz pkóximoA 6 ahoA, in—

cluyendo ZuenoA y bíológicoA. 

b) En pkoducto de U40 vetehinahío. 

En viktud de la neceAidad de apoyan al Siátema Atí--

mentícío Mexícano, Ae pnopone una pattícípacan eAta 

tat, en phoduccídn y dathíbucan de medícamentoá pa 

ha anímaleá, donde /at, emphe6a4 nacíonalez Aon ínci-

pientez. 
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El aectoh vetehínahío aígnAllííca un 10% apkoxímadamen 

te de/ metcado lahmacéutico en México, aunque en pa-

L e4 md4 avanzados llega a tepte4entak enthe e/ 25 y 

30% del meteado tota/. E4te metcado 4e encuentka cu-

bíehto en mda de un 85% poh compalíaa ttan4nacLona--

/e4, pon, lo que la pahtícípacián e4tata/ aehvítía pa 

/La hegulah y lotta/ecet /a ptoduccan y /a comeheía-

lizacan, a4í como pata a4egutak e/ aba4tecímLento -

de /o4 pkíncípío4 aetívo4, utí/ízado4 tambLén como - 

lactotea de checímíento o como comptemento4 a/ímenti. 

CíO4. 

e) 	tn empheaaa 6ahmoquímícaa. 

Se pkopone que e/ Estado ptoduzca .todos loa phincí--

pío4 aat4 vos lahmoquímícoa que, habíendo aído lícita 

dos, no hayan Oído de íntehea paka /a4 empte4a4 phí-

vada4, o que 4uS phopue6ta6 no aatíalagan loa /Lega& 

aítoa eatablecídoa pot el E4tado. 

d) 	En impohtucíoneb. 

Vado que uno de loa ghavea phoblemaa de la índuathia 

ea la vatíacan andhquíca de loa phecíoá de loa pkín 

cípíoa actívoa de ímpohtacidn y que en el momento ac 

-cual no exiaten mecaníamoa que pehmítan hegulah ea--

taa phactícaa comehcía.teb que. phe4Lonan bobee £04 --

phecío4 de loa medícamentoa, 4e phopone la cheacíón 

de una companta ímpohtadoha y díathíbuídoha de phín-

cípío4 actívoa tlahmacéutíco4, con pahtícípacl6n mayo 
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hítahía det Estado, ínvítando a toá labohatonaá en 

caL.tdad de ínveháLoníátaz phívadoá. Dícha compañía - 

4ehvata como heguladoha de £04 ptecíoá de ímpotta--

cíón a othaá compañíaá zehían otohgadoá ádlo áí el - 

pnecío de adquaícan eá áemejante o menoh al de la 

compaUa ímpottadona oAícíal, y, en cacto conthana, 

tendhían que adquínín 4U4 mate/dm, phímaá de eáta em 

pheáa. 

La& expehíencíaá de ottoá patáeá en eáte tehheno, co 

mo el Bhaáít y la india, áon muy poáítívoá, pehmítíen 

do enthe ottaá coáaá, e/ acceáo a la ínéohmacan ín-

díápenaable pana la Iíjacan de phecíoá. 

e) 	En comekcía/ízacan. 

Dado que e/ áecton pdblíco eá e/ compnadon mdá Impon 

tante de la Induáthía Fahmacdutíca y a 1Sín de unídí-

can /a 6uncan de adquaícíoneá, be phopone la enea-

can de una empheza con pahtícípacan mayonítahía de 

/aá Entídadeá adquíhenteá de medícamentoz, que PLea/L 

ce eza 6unc.On con áentído de phomocan índuátníal. 

Dícha empheáa ap/Leatta /al polítícaá que en cueá-.-

Wn de adquíáícíoneá áe han p/aámado en el Phoghama 

de Fomento de la induáthía Fahmacdutíca, cuí como - 

laá heglaá eátabtecídaá en £04 coneuháoá conáolída--

doá y laá expehiencíaá conchetaá de /424 dependencíaá 

adquinenteá. 

114.£ míámo y en vLntud dei olígopolío exatente en la 

díátáíbucan de medícamentoá a lat 6ahmacíaá (46/o -

hay 45C4:4 COMpantah díáthíbuídonaál, be phopone que - 



ta compalía mencíonada íncuníone po3tetionmente en -

la dízthibucí6n a/ mehcado pnivado, lo que petmítítía 

aptovechah podet de compha, tenet un mejoh panohama -

de .coa matgene.6 de cometcíalízacícin, (que eventualmen 

te ayudahía a damínuíhlo6), evítah /a dez/ea/ pene--

thacíón de lob ptoductoa con mayot mangen y lonta/e--

cet a taz lahmacíaz índependíentez. 

1) 	Reohganízacan del Sectot Panaeztata/. 

A lín de que /a pahtícípacícfn de/ Ejecutívo Fedena/ - 

zea conghuente con loa chítetíoz mencíonado.1,, ze zu--

gíehe .toman. /az 4íguíentez accíone4: 

lo. Adquaícíón de /a empheza Labohatotío.6 A/pha, - - 

S.A. (pantícípacídn mayotítatía de Nacíonal Fínan 

cíeta, S.A.) poh e/ zectoX pahaeztatat, a lín de 

duptícah zu capacídad en /a labtícacan de áuehozs 

y con ella isuttít /az necezídadez del .sectot pd--

blíco y cubtít el dé6ícít ptevUíble paha 1986 de 

ea-te ímpottante phoducto. 

2o. Fuzíón de /a Phoductona Nacíona/ de Bíológícoz Ve 

tehínatío4 (S.A.R.H.) y de ta Díteccan Genetal -

de Phoducto.6 Sioldgíco¿ (S.S.A.) en una empteza - 

pahaeztata/ que 6abhíque toxoíde.6, vacunaz, antí-

toxína4 y hemodetivado, de U40 humano y vetetína 

hí0 paha lao adquízícíonez del Sectot Pdb/íco y -

l06 phoghamaz gubeanamentale4 en el zectoh aghope 

cuanto: El excedente de capacLdad de La paímeha 

puede complementan la {atta de capacidad de la ze 
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gunda, conaídenando que ae dedican a /az mima - 

/íneaz de phoductoz. 

3o. Contínuah con /a heotíentacíón que ya ze íníca -

en Pnoquívemex Vívíaíón Fahmac/utíca, pata aten--

det adlo algunos de toa phoductoa ezthatégícoz pa 

ha e/ zectoh Obtíco, ezpecíatízando zuz líneaa -

de phoduccan. Manteneh au openacíón como un puen 

te hacía una ptezencia eztata/ maz aálída. 

4o. Cteacíón de una empheza pahaeztatat de gnande4 dí 

menaíonea, que /.Cene loa eatandaite4 íntennacana-

lea y que labtíquen medícamentoa eaencíalea de u-

so humano pata toa mehcadoz público y ptívado, en 

congtuencía con la potítíca esbozada, aaí. como --

loa de uzo vetehínatío de mayon consumo en e/ pa-

ís que zon labnícadoa pot compañías thanznaciona-

/ez. Se dí4pone ya de un phoyecto íntegha/, elabo 

nado conjuntamente con una empheza pahaeztata/ --

sueca, que zatízslace ea-toa phopilzítoz. 

AbiMihMO, eata compañía pnoducinía poztehíohmen-

te loa lanmoquímícoa que, habíendo aído tícítados, 

no hayan aído adjudícadoa a ninguna empheza del - 

zectoh phívado, y loa que le penmí tan íntegnanae 

vettíca/mente palta Ohta/ezet la poaícídn de/ pa-

íz en la ptoduccan de medícamentoa bdzícoz. 

E/ ínícío de openacionea de esta empneaa hacía Ln 

neceaatíaa laa actívídadea de PnoquLvemex Díví- -

san Fakmacéutíca, ta que podhía than46etíh/e ex-

pehíencía y pehtona/, pues sus ínatalacíonea son 

heducidaa e ínapnopíadaa paha cheeeh. 
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4. ACCIONES DE APOYO AL PROGRAMA VE PRODUCCION. 

Laá accíone4 mencíonadcus en 104 puntoá 2 y 3 de este capttu/o 

tíenden a Ac4olveh toa cue/Ups de bote//a que 'se pheáentandn -

en medícamentu4 y phoducto4 6ahmoquímao4 paha 1986, cust como 

a pteáentan opcíone4 pana ta ímpoátengab/e pheáencía de/ Eáta-

do en e/ Sectot Famaclutíco. 

En e4-te apahtado 4e índLean a/guna4 accíone4 que pemítítán a 

/a4 empteutá nacanale4 un checímanto md.6 acelehado pana po--

dek cump/ín con el objetívo de a/canzah una pahtícípacícfn en - 

e/ meneado de/ 50%, en fugan det 21t con que cuentan actua/men 

te. 

Fínancíamíento. 

Se áugiete que el ltado línancíe a 4114 phoveedohea, 

d(,ndole3 un adelanto de/ 50% 4ob,te 10,6 pedído4 que - 

cotoca, lo que 4eAvítía pana la.adqui,saan de /a.á - 

mateníaá pnímaá y mateAíale.6 nece4ahío.6 pana 4uktík 

dícho4 pedído4. E6.ta phdetíca podhra nea/ízanáe con 

la cteaci6n de un landa Aevolvente en a/gunaá de .Caz 

intítucane6 chedítícía4 det E4tado, a mahgene.6 pne 

6enencía/eá, pana u4o exe/uáívo de empneáaá pequeffaá 

y medanal de capíta/ nacíonal. 

b) 	P/teex.o4 de íngkediente4 aetívo4. 

Se áugíene que, dada4 lat) cahactehZ,st¿ca)s det menea-

do de Wtoductob lattmoqu4míco4, Imateníaá phíma4)don 

de áe ímpokta e/ 46% de nue4tha4 nece4ídadeá, ae ge- 



nehatíze eL 4ístema de conthoe de phecíos, a lín de -

que eL míAmo cubha Lob phoductoá lahmoquímoco4 de ím-

pohtacídn. Eáto4 supone neceáahíamente, dada La ghan 

vaníedad de phoducto4, que 4e adopte un 4i4tema dgíl 

(phecio4 vígilados), a lín de no de4ace/ehah eL phoce 

so de ínteghacíón vehtícal de La /nduáthia Fahmacéutt 

ea. Las empte4a4 ín4ohmahtan sobte sub cambtoz en cos 

tos y de ínmedíato ap/ícahían los phectos nequehído4. 

EL Estado se hezehvahía eL dehecho de hevízah, compho 

vat y, en bu cazo, cottegít y sanctonat. 

Fomento a La Investtgacan. 

Dado que uno de los pníncípate4 dí4tíntívoz de La ín-

duattía Fatmacéutíca eá La búsqueda petmanente y dína 

míea de nuevos ínghedíente4 actívo4 y que en Méxíco -
La inveátígacíft es aún íncípíente, deátínada a teneh 
un ímpu/áo aceletado sí cuenta con teca/L.1,oz línancíe-
A0.6, áe phopone La cheact6n de un landa pata ínve4tí-

gacan lahmaclutíca, en La que Los induathía/e4 pahti 

cípahtan con un 1% de Las ventas de medícamento4 y --

phoduetoá lahmoqutmico4 y eL Estado con atto tanto, - 

en eL entendímíento de que La emphe4a que demuesthe -

gastan una cantidad equíva/ente en algún centho de Ln 

veátígacan establecído no tendhta que haceh dtcha a-

poltact6n. 

Este landa a La ínvestígación setvíhta paha línancíah 

£as actividades de/ Centho Mexicano de Investtgactán y 

Desahhollo Fahmacluttco, ya exL4.tente en eL Consejo Na 

cíonat de Ctencía y Tecnologta. 
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d) 	Reglamentacíón Sanítahía. 

Se phopone que Uta autohídadea áanítaníaá pnocedan a 

la cancetacídn de todoá loa negíátnoá de pkoductoá --

pehtenecíentee a /tu empheaaa que no obtuvíehon au he 

gíatto en e/ Padhón Nacíona/ de la Indult/tía Fahmacéu 

tíca, pot no contah con taa ínátatacioneá mínímaz te-

quetída4. Aaímiamo, ae augiehe que /aa autohídadez aa 

nitatíaa teg/amenten áobhe la cantídad mdxima de ke--

glAtto4 aanitatioa pon empheaa, baáadaá en ea capaeL-

dad phoductítia, tíínancíeha o cua/quíeh otho lacton --

que detehmíne /az poáíbítídadeá hea/ea de exp/otacídn 

de /0.6 tegíattoa, como medída paha complementan el ea 

6uetzo de tacana/ízacan de la Induáttía Fahmacéutí-

ca, ínícíada a pahtíh de la publícacan del Decketo. 

Dukante 1979 el Padh6n Nacíonal de la lnduáthía Fahma 

céutíca hegíath6 a 362 empteaaa, con 12,850 medicamen 

toa hegíathadoa, míenthaa en 1980 kegíátk6 a 299 em-7  

pheAct6, puto /04 hegatho4 aumentahon a 19,750. Uta 

áe debe phíncípa/mente a que exíáten thanálekencíaá -

de negatkoá 4anítakíoá de la4 empheaaa no hegíatta--

daa hacía /aa empheaaa hegíattadaa en e/ Padk6n Nacio 

nal de la Induathia Fahmacéutíca; pon lo que ae augíe 

he que ademda te heglamente áobhe la íntnanáAehíbílí-

dad de loe kegíáthoá 4anítakíoá. Todo eáto heducata 

loe hegathoa a 9,500 aphoxímadamente. 

e) 	Oníentacídn al conáumo. 

En víhtud de que nueátho pata ea muy común la autome-

dícacídn y de que loa médícoá áon muy heceptívoa /a - 
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pub/icídad macíva que hea/ízan loz labotatotíoz de me 

dícamentoe, ee bugLehe que el Listado heatíze a thavéá 

de loz mecanízmoz con que e/ míemo cuenta, una campa-

ña oníentada a avatíh /a automedícacíón y a cheah con 

ciencia en totno a la taciona/ízacíón de /a pheechíp-

can médíca, que coadyuve a heducíh loz altoz índícez 

de coneumo de a/gunoe tipoe de medicamentoz de dudo--

bo4 electoe tetapéutícoz. 

Eetae medídae zon de cahactet comp/emetatío, y ee mencionan eín --

peitjuícío de La ejecución de othaz aceíone4 de apoyo, eeffatadae en 

el Phoghama de Fomento de /a Induethia Fatmacéutíca, publícado en 

el "Díatío Olícía1" de /a FedenacL6n de 25 de abtí1 de 1980. ( Ane 

xo No. VII). y No. VIII 
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VI. 	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La poLZtLca genehalmente apUcada dutante el hégímen 

1976-1982, ha ttatado de tegutat /a actívídad de La Indu4tnía - 

Fahmacéutíca, pata logtah que la mL4ma cumpta con 4u pattícípa 

cidn en Loe objetívoz de dan mínímo4 de 4a/ud pana todo4 104 - 

mexícano4. Drughacíadamente no ha sLdo poza/eque dicha hegula 

cídn.  tetmíne con £o4 abu4o4 cometido4 en e/ 4ectoh; poh lo que 

podemoz con4tatat que no ha cump/ído con 4u cometído pata pho-

ducíh .loe medícamento4 adecuados que hequíehe la poblacLdn me-

xícana pon. 4u a6an de ganan md4. AsL mamo 4ígue 6uettemente - 

contholada poro grandes empte4a4 tta4nacanateá. 

100 

POR ELLO SE PROPONEN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES, 

la4 cualee e4tdn expte4ada4 con detalle en /a pdgína 
87 y 44 

A 6in de tenet un e6ect4vo conthol de uno de 104 4ectohe4 ín--

du4thíale4 que mdz .inciden en la 4en4íbítídad de La poblacídn 

del Pa£4: 

1.- Que 4e teaUce en lohma mak decídída e/ ptogtama 

de Mexícanízacídn ínícíado en 1980, a 64in de que 

el 4ectoh lahmacéutíco 4e eneuentte en manos de - 

mexícano4 ya durante el kégímen 1982-1988, ya que 

e/ estado debíendo -tener una pattleípací6n hele-

vante en la phoduceídn de medícamento4, e4 muy -

poco pahtícípatívo. 



101 

2.- Deaahhollah ta tecnologta necezahía paha phodu--

cih toz medicamentoz. 

3.- Que /a pahticipacan de/ Sectot Gubeknamentat en 

La phoduccan de medicamentoz ze extienda a to--

doz loa lahmacoz ezcenciatez, paha atendeh loa - 

mtnimoz de za/ud de ta pobtacan. 

4.- Que e/ Gobiehno .intervenga en /a pkoduccan, im-

poktaci6n y dízthibucan de laa matetiaz phimaz 

-- a /a cual no ze ha ínteghado -- a áín de eví-

tah ta tkanzlehencia de phecioz enthe compañíaz 

lilialea y que aceteke e/ 'Omento a /a pkoduc---

can nacionat de matehiaz pkimaz en México. 

5.- Cheacidn de una centka/ de abaztecimiento de me-

dicamentoz paha /az entidadez de/ zectoh público, 

a lin de que d.t miamo pueda negocian mejohea con 

dicionez. Ahí mízmo, ze pkopone que dicha cen--

that intehvenga en La comehcíatízacan de medica 

mentoz a/ pdbtico pata tratan de abahatan toa --

phecioh de toa mizmot, mediante La keduccan de 

loa coztoz de intehmedicacidn (45 % det plecío 

del med.icamento). 



2.- DuatAoltah la tecnologta nece4ata pana phodu--

cíh loes medícamento.s. 

3.- Que /a pattícipacan de/ Sectot Gubetnamentat en 

/a ptoduceidn de medícamento4 4C extíenda a to--

do4 lob latmaeo)3 e4cencíate4, pata atendet .Loe 

mtnímoz de 4a/ud de la poblacan. 

4.- Que e/ Gobíekno íntetvenga en /a ptoduccan, ím-

pottacan y dattaucan de laz matetías pkíma4 

-- a /a cual no 4e ha ínteghado -- a lín de et,(1-

tan la ttan4letencía de ptecío4 entte compañía4 

lí/ía/e4 y que ace/ete el lomento a /a ptoduc---

cí6n naeLonal de matetía4 phímaz en Méxíeo, 

5.- Cteacan de una centta/ de abaztecimíento de me-

dícamento4 paha 1a4 entídade4 del zectoh pdblíco, 

a 6ín de que él mízmo pueda negocíah mejohez con 

dícíonez. A44 Mamo, 4e phopone que díeha cen--

Pul,/ íntehvenga en la comehcíatízacan de medíca 

mentoz al pdblíco paha thatah de abahatah toz --

phecíoz de loz mizmoz, medíante la teduccíón de 

lob coztoz de íntehmedícací6n (45 % del mecía 

deX medícamento). 
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6.- Ckeacíán de un Centho de inve,stígacíft y Deáanno-

llo Fatmacéutíco, con pattícípacíón línancíeta --

del eátado y de /a índuettia latmacéutíca eztable 

eída en el pats a lín de 6omentan el deáavtollo - 

de nuevoe látmacoz en Méxíeo y con ello loghah ma 

yon independencía en uta ímpottante atea de la - 

índuátkía. 

1.- Que 4e eztab/ezca un 4í4tema que pehnlíta que 1o.s 

medícamento4 con ígua/ 16tmu/a y pte.6entacíón ten 

gan el Mamo tegíztto zsanítahío y el Mí4M0 ptecío. 

kst mamo, que áobte dichoá medicamento4 6e e/abo 

te un isíátema naco onal de nohmalizaeLón que petmí 

.ta a'segutat /a mbsma ealídad pana todoá elloá. 
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ANEXO No.  1  

PRINCIPIOS ACTIVOS FARMACEUTICOS DE FABRICACION NACIONAL 

Adhenotactona 

Adhenolactona, benzoato de 

Amígdalína 

Amonio, lo4lato de 

Amonío, nitkato de 

Amoxícilína, thaídhato 

Ampíeítina anhídha 

Ampíeítína potd4Lea 

Ampíeí/íno 46díca 

Ampíeítína ttíhídhato 

Andho4tano1ona, benzoato de 

Ando4tenedíot, díphopUnato de 

Andhoztendíona 

Andho4tendío1 

Andhobtendía, acetato de 

Andhoetendíol, díphopanato de 

Andho4tenedío1 

AndAottenedía, 17 benzoato de 

Andho4tenedíol, 11 benzoato 3 acetato de 
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Andho4tenedíot, díacetato de 

Andhoetenedío1 etíní/ 

A/bendazo/ 

A/dactona 

A/0.1)0n, acetonído de 

Altopuhínol 

A/ophegnanedíona 

Alophegnanolona 

Alophegnanolona, acetato de 

Atumínío, hidhóxído de 

A/umínío, utgato de 

Azatadína, ma/eato de 

Benzalconío, clohuto de 

Betametazona, acetato de 

Betametazona, atcohol 

Betametazona, díphopínato de 

Betametazona, 0.56ato de 

Betametazona, batehato de 

Betaptegnanodíona 

Samuto, deLdo díphopí/ acétíco de 

8amuto, 4ubeahbonato de 

Bamuto, 4ubníthato de 

BUmuto, 411b6alícítato de 



Bízmato, tkioxido de 

Butít on.to ba/ehato 

Ca6eína anhídha 

Calcío, cítnato de 

hídnóxído de 

Calcío, nítAato de 

Captoxílohogeztenona 

Catbanílída, ntkíclo/to 

Caaeína, ()tomo 

Ccuseína, yodo 

Ca4atexina, monoUdtato de 

Cíthíco leído 

Clotanlenicot.levogího 

C/onangenícot, pa/mítato de 

Clohmadínona, acetato de 

Cloho6enixamína, mateato de 

Clohohídhoxíquínoleína, clohhídnato de 

Cloxacílína abdica 

CoLLna, cloluvu, de 

Dehídhoao anditoatehona 

Dehídtoíao andhoatetona, acetato de 

Dehídho epíandho6tehona, enantato de 

Pe4oxícohtíco4tenona, acetato de 
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Dexametazona, 21-6o.gato de 

Dexametazona, tetbuti/ acetato de 

Dexoxícottíco.stetona epoul, acetato de 16 17 

Dextho4a, anhídAa 

Dextho btomo lenítamína, mateato de 

Dextto o/oto leníltamína, maleato de 

Dieloxacílína 

Díctoxacílína 46díca 

Dígenoxílato, clohhídtato de 

Dímenhídhato 

Dípín.ona z6díca 

Dipíkona magne8Lca 

Vi,6opítamida 

Wodo hatoxiquínoteína 

Dhomoatanolona, pAopíonato de 

Ehitnomícína ba,se 

Ehíthomícína, ezteahato de 

Etíthomícína, e4to4ato de 

Ehíthom.ccína, 4succínato de 

Etíttomx.eína, díocíanato de 

Estkadío1 

Eáthadal, benzoato de 

E4tnadíot, díphopanato de 
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Esthadíol, etíní/ 

E4thadio£, 3 metí/ éteh. 

E4thadíot, unde4enoato de 

E4thadiol, vatehato de 

Elthadal, valehíanato de 

E4thía, dacetato de 

Esthiol, thíaeetato de 

Esthona 

E4thona, metí/ aten. de 

Etambutot, elohltahato de 

Etínodiot 

Etínodíol, díacetato de 

Fenacetína 

Fení/ butazona base 

FenLC butazona 46díca 

Feni/ePtína 

Future°, Omahato 

FV1.4040, 4u4ato 

Flucloxacílína 46díca 

Fluocínolona, acetona° de 

Fumdhíco, Peído 

Fottmo4u/6atíazot 

Fuhattadona babe 
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Futa/tadona, clothahato 

Fatazolídona 

Gentamícína, .6u14ato 

Gonadothopina cohídníca 

Guayacolato de gtícetíto 

Hetacílína potdzíca 

Hepatína de UtLo 

Hepahína hódíca 

Hexaclotoleno 

Hídhocohtízona, acetato de 

Hatoeottízona, hemi4ueeLonato de 

Hídhocohtízona, aódíca 

Hídhoxíptegnenolona, 3 acetato de 

Hídhoxíphoge.stehona, caphoato de 

8-h4dhoxíquínoleína 

Hídhoxocobalam.cna 

Hídhoxocobalamína, acetato de 

Hidhoxocobalamina, clohhídhato de 

Híehho dexthan 

I4oandho4tehona 

14oandho¿tehona, dehídho de 

Kanamícína, 4uléato 

Líncomcína ctohhídhato 
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Magne4ío, eahbonato de 

Magne4ío, hídtdxído de 

Magne4ío, dxído de 

Magne4ío, udlato de 

Magne4ío, thícílícato de 

Mebendazot 

Medhoxíphoge4tehona 

Me6enene6Lna 

Megeátka 

Mage6tko/, acetato de 

Me4thanol 

Metampicílína 46díca 

Metandho4tenotona 

Metaophínol 

Metaeahbamol 

Methonídazol 

Methonídazol, benzoito de 

Míconazot, nithato de 

Naphoxen 

Naphoxen 46díeo 

Níeotínamída 

Níeotíníco, dcLdo 

Nítholuhazona 
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Nithodenolato de 4odio, 4 cloho 

Nohetandholona 

Nohetinodhel 

Nohpaáe químico 

Oxacilina 46dica 

Oxibendazol 

Oxitlenbutazona 

Oxitethacictina babe 

Oxitettaciclina, clothidtato de 

Pantotenato de calcio, V-L 

Pantotenato de calcio, V 

Pahabendazot 

Pakacetamo/ 

PenicilinaG. PotdáLca 

PenLcLUna G. Benzatínica e4téhi2 

Pihacinobutazona 

Upehazína, adipato de 

Pípehazína, cithato de 

Pipehazína, diclonlidtato de 

Pipenazina, go44ato de 

Pipehazina, hexahídhato de 

Pota6Lo, citnato de 

Potaáio, lo4Aato de 
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Potazio, isulguho de 

Potatlio, yoduro de 

Phoge.stehona 

Phogeztehona, caphoato 17 bidhoxi 

Phoge4tehona, 16 meta 

Phegnanotona pheganano 

Phegnenolona 

Phegnenolona, acetato de 

Phegnenotona, husaceínato de 

Phegnenolona, 16 metil 

Photeaza "C" 

Salictlico, (leído acetil 

Satieítato de metíto 

Selenio, 4u/luho de 

Sodio, benzoato de 

Sodio, bicahbonato de 

Sodio, bítahthato de 

Sodio, cithato de 

Sodio, 6ollato de 

Sodio, au/6ato de 

Sodio, yoduho de 

Soldactona 

Sullametazína 
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Su/latíazo/ 

Supetaeethílada 

Tattdtíco, acído 

Teáto4tehona 

Teáto4tehona, acetato de 

Te4toztetona, benzoato de 

Te4to4tetona, decanoato de 

Tustoztehona, dímetLI 

Te4toAtehona, enantato de 

Tezto4tetona, etíní/ 

Te4to4tehona, 6enít pxíopanato de 

Te4to4tetona, L4ocaphoato de 

Teatoisteftona, metít 

Teztoztehona, pkopionato de 

Te4to3tekona, undecílínato de 

Te,stoetehona, va/ehíanato de 

Tethacíciina base 

Tetnaciaína, elohbidhato de 

Tolbutamída 

Thícloho cakbanítída 

ThiCt0h0 metacída 

TALpcína, Químothipana y híbonuelea4a, mezeta de 

Vanodtne 



120 

Vat4da4a (mezeta de eztheptoquínaza y utheptodohna4a) 

Vitamínd A oIeout 

Vitamína D-3 

Yodoctoko ladhoxíquínoleina 

Une, lenot migato de 



ANEXu 	No, II 

PRINCIPIOS ACTIVOS FARMACEUTICOS A LICITAR 

PRODUCTO 	 CANIIDAD EN 
TONS. 

A. Phoducto3 Nuevo4 

Amleptanona 4z.OU 

Butabakbttat 2.00 

Cahbemaeepína 32.00 

Clíndamícína 6o4 lato 700.00 

Clo6ahato 23.00 

C/ohophopamída 4.00 

C/ohtenoxazina 18.00 

D-Panteno/ 56.00 

DílSeníthídantoinato 46díco 21.00 

Dipíhídamo/ 24.00 

Fenazopíhídína 5.00 

Funot,emida 48.00 

Gnaeolulvína 24.00 

Híd4oclohotíazaa 3.00 

Ibupho6en 34.00 

Ineu/ína 0.06 
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Ketophogen 12.00 

Levophopox4eno 60.00 

Metmontlín 15.00 

MetoxLphopLocín 46díco 36.00 

Nataíxíeo leído 117.00 

NícIo4amída 3.00 

Ni. tatina 11,288.8.U. 

Oxolamína, conato 1.00 

Pahametazona 18.00 

SuUndae 11.00 

Sullametoxa4o1 48.00 

Thímethopin 10.00 

Vítamína A 730.00 

Vítamína 81 94.00 

Vítamina 82 42.00 

Vítamina 86 48.00 
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B. 	Amp/acione4. 

AmpieL/Lna.6 	 135.00 

Amozícílína 	 16.00 

Betametazona4 	 30.00 

Cobalamina4 	 2.00 

DícIoxacilina 	 15.00 

lgenoxílato, clohhahato 	 2.00 

Vípíhona magnézíca 	 250.00 

DípíAona S6dLca 	 300.00 

Enítkomíeína4 	 400.00 

Etambutol 

Fetho4o 411/hato 	 115.00 

Fluozinolona, acetona° de 	 0.20 

Gentamicína 	 2.00 

Míconazol 	 2.00 

Oxílenbutazona 	 35.00 

Oxitethacíclína 	 220.00 

Paftacetamot 	 118.00 
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ANEXO No, III 

ACCIONES VEL EJECUTIVO FEDERAL MENCIONADAS EN EL PRO 

GRAMA DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA, 

( 	Abluí1 de 1980 ) 

ACCION 
	

AVANCE 

Fohmutahío Nacíona/ 
	

20% 

Límítací6n del nameho de /Lega 

thob pon. emphetsa, 	 0% 

Thdmite expédito de hegUtho4 

paha Cuadro SdáZeo. 
	 100% 

Licitaeane,s de Matehíaz Phímaá 	60% 

Pehmao phevío de Impohtacan 

a medícamentotl y .6u6 phíncípio4 

actívo4. 	 80% 

Fomento a /a Inve,StígacUn 	 50% 

Fínancíamientoz e6pecía/e4 a la 

Indu4thia Fahmacéutica. 	 50% 

No autohízación de nueva6 emphe 

dschs exthanjeha4 en e/ bectok. 	 100% 
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Re4ekvah /a phoduccan de nueva4 

matenía4 pkíma4 a empkezaz mexí- 

cana.s. 	 100% 

Phoghamacíón y con4olídacícIn de 

/a4 adquí4ícanea del zectox pa 

blíco. 	 80% 

Phoduccídn pahaebtatat hacía me 

dícamento4 e4eneía/e4. 	 50% 

P,Lecío4 de medícamento4 de autex 

do a la áítuaeídn econdmLca de - 

/a4 empheáad. 	 80% 

Ptecío4 ígua/ez a medícamento4 - 

ígua/e4. 	 20% 



ANEXO No. IV 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES PRIORITARIAS 

En /a ¿Uta de actívídades índustAíates phíohítaníaz, 

dada pot e/ acueAdo publícado en el "Díahío OiSicía1" de /a Fedeta- -

can e/ 9 de matizo de 1919 y 4(14 modíéícatohaz del 16 de eneho y 11 

de septíembhe de 1980, se establece que: 

"....se han Aeatízado hegohmaz y adícíonez 

a La tísta de actívídades índustAíates pkLo 

hítahíaz, tomando como base lob phoghamaz -

de catactex ezttatégíco y phahítahío que -

ha eztablecído el Gobíehno Fedehal. 

	FABRICACION DE PRODUCTOS Y MATERIAS -

PRIMAS PARA EL CUADRO BASIC° DE MEVICAMEN--

TOS DEL SECTOR PUBLICO" 

A contínuacídn se ítuatica con una tísta de actívída-

des phíohítahíaz en el dhea de la índuzthía Químico-Fahmacéutíca. 
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ACTIVIDADES INDUSTRIALES PRIORITARIAS DE LA INDUSTRIA QUIMICA, 

(DESGLOSE DE LAS ACTIVIDADES ENUNCIADAS EN EL "DIARIO OFICIAL" 

DE LA FEDERACION DE FECHA 9 DE MARZO 1979. 

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS. 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES PRIORITARIAS Y SUS 

PRODUCTOS. 

1.1.1.8. 	Fabnícaean de nuttiente4 pana /a phepatací6n de 

alimentas. 

1.1.2.3. 	FabhícaeL6n de pnoductas qu.Cmícae pata el 'secta /1, 

agnopecuanío. 

1.1.3. 	Otno pnoductas agtoindustniale3. 

1.1,3.1. 

2.1.2.5. 

2.3.2.5. 

Fabhícaean de phoductoz qutmícos de la explota-

ción agntcola, pecuanía, .silvícola y manína. 

Fabticacan de mateníale4 auxiliares pana medió 

na. 

FabtLeací6n de productos y matehía4 primas lahma 

céutíca4 pana el Cuadro Básico de Medícamenta4 -

del Secta/1, Pdblíca. 



ACTIVIDADES INDUSTRIALES PRIORITARIAS DE LA INDUSTRIA QUIMICA, 

(DESGLOSE DE LAS ACTIVIDADES ENUNCIADAS EN EL "DIARIO OFICIAL" 

DE LA FEDERACION DE FECHA 9 DE MARZO DE 1979. 

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS. 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES PRIORITARIAS Y SUS 

PRODUCTOS. 

1.1.1.8. Fabhíeací6n de nuthíente4 paha /a phepahaeíft de 

alíment(m. 

Pnotetna4 

Vítamína.s 

Glaeídot. 

Lípído4 

0.tho4 

1.1.2.3. Fabtícacan de phoduetu, quaícol) pana el 3ectok 

aghopecuahLo. 

Fehtí/ízante 

Ilueetícída.6 

HekbLeída.6 

Fungícída,6 

Nematícída.6 

Gatkapatícída.6 

Detsecante.6 y deOlLente4 

Reguladohe4 del checímíento 

Denlectante4 del utelo 

Antaí6tíco.6 

Molu4coeídats 

Repe/entel 
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ntetí/ízante 

Bactehína,5 

Vacunaa 

Fehomoncu, 

Medícamentoá VeteAínatíoá 

Acondícíonadouá del 411e. o 

Nutidenteá lolíahu. 

1.1.3. 	()Puye pitoductoá agóíndustla/e4. 

1.1.3.1. Fabitícacan de ptoducto4 qutmícoá de la exp/ota- 

can aghtcola, pecuana, áílvícola y maitína. 

Hule natukal 

Eátekoídeá 

Enzíma,6 

Reáínaá Vegetaleá 

Algínatoá natukaleá 

Coloitanteá natuha/e3 

Puepat, 

Ghenetínaá 

AguanAaó y cophoductoá 

Fukluha/ 

Pnotetnaá 

Acidoá 

V.(tamínaá natuhateá 

Aceíte4 vegeta/e4 de U40 índuáthal 

Phoductoá opotendpícoá 

Othoá. 
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2.1.2.5. 

2.3.2.5. 

FaLudeaci6n de matenialeá auxLeicute pana medi- 

cina. 

Pnoductoá pana ta obátnucción e hígiene dentat 

Reactívoá de. diagn6ático 

Sutunaá quihangicaá 

Mateniateá de tímpíeza 

Jeningaá y agujaá 

Equipoá de medicina ctUica 

Veloá y venda3 

Mateníaleá de acotación 

Othoá. 

Fahícacián de pkoductoá y mateniaá pnimaá lakma 

céutícaá pana et Cuadno Mico de Medicamentoá - 

dee Secton Pabtico. 

ALIMENTACION INFANTIL. 

Snbgnupo 01-01 

Subnnupo 01-02 

Suhnnupo 01-03 

Atimentaci6n nonmat --

con teche entena. 

Atimentacan nonmat --

con 16nmutaá facteas - 

modiAicadaá en ,su con-

tenido de pnotefnaá o 

de nnaáa4. 

Dietotenapla 



ANALGES1COS 

Subgnupo 02-01 	Analgé6ico4 antíOhé- 

ticoá, 

Subgnupo 02-02 	Analghícoá nanc6tíco 

ANESTESIOLOG1A 

Subgnupo 03-01 	Medícacíón pneaneltéáí 

ca. 

Subgnupo 03-02 	Analglzíco4 genehale.8 

Subgnupo 03-03 	Neuhoteptoaneztusia 

Subgnupo 03-04 	Retajante.6 mu4cuUne4 

Subgnupo 03-05 	Annstlsicods local e,6 

Subgnupo 03-06 	Antieotine6tend6.ico6 

Subgnupo 03-07 	E6t.imidante.6 nepinato 
nioá. 

MEDICAMENTOS 5/ SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILI-

ZAN EN ENFERMEDADES ALERWAS, 

Subgnupo 04-01 	Antai6taminíco4 

Subgnupo 04-02 	Bnoncodítatadones 
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Subghupo 04-03 	Pholiláctíco del ct,sma 

bnonquíal aléhgíca 

Subghupo 04-04 	Cohtícoebtehoíde3 

MEDICAMENTOS Y SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN 

EN CARDIOANGIOLOGIA. 

Subghupo 05-01 	Dígítatíco.s 

Subgkupo 05-02 	Antíahnítmicos 

Subghupo 05-03 	Antaírnhten'sívo's 

Subvtupo 05-04 	Antíangínot)o 

Subgkupo 05-05 	An nab 3ímpatícomímétí- 

m. 

Subghupo 05-06 	Antícoaflutante 

Subgnuro 05-07 	Ant,itnomtltíco3 

Subanupo 05-08 	Hípolípemíante 

Subgnapo 05-09 	Va,sodílatadoheá pehílié- 

h.(co4. 



MED/CAMNETOS Y SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN 
EN DERMATOLOGIA. 

Subgnupo 06-01 	T6pico ínektu 

Subgnupo 06-02 	Antíínl/amatokio3 loca- 
les. 

Subgnupo 06-03 	Antísebokkeíms 

Subgnupo 06-04 	Resolutívo 

Subgnupo 06-05 	Fotoenibí1ízante4 

Subgnupo 06-06 	Pkotectone's detmato169,(1- 
cos. 

Subgnupo 06-07 	PanrwZtLaLdaS cutáneas 

Subgnupo 06-08 	Antimíckobíano's 

Subgnupo 06-09 	Antihekpltico)s 

Subgnupo 06-10 	Antímíccitícas ZocateJs y 
genekcaes 

Subgnupo 06-11 	Medícamento's vanías 
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MEDICAMENTOS Y SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN 

EN ENDOCRINOLOGIA, 

Subghupo 07-01 	Hohmona6 tíhoídea,l, 

Subghupo 07-02 	Inhíbaohea de la lun- 

cícfn tíhoídea 

Subghupo 07-03 	Cohtícoe4tehoíde.6 

Subghupo 07-04 	MedLeamentoa pana el tha 

tamLento de la díabetet, 

Subghupo 01-05 	Andh6geno6 

Subghupo 07-06 	Cohtícothopína4 

Subghupo 07-07 	Gonadothopina4 

Subghupo 07-08 	Othat, hohmona6 

MEDICAMENTOS Y SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN 

EN GASTROENTEROLOGIA. 

Subghupo 08-01 	AntícolínIngLeoz y antíe4 

pa.ómódíco's 

Subghupo 08-02 	Antacído6 
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Subgnupo 08-03 
	

Antagolbsta4 de 104 ne 

eeptone4 H2  de /a Pubsta 

mina 

Subgnupo 08-04 
	

Estímu/antes de la moví 

lídad gasttíca. 

Subgnupo 08-05 	Antíemétíco.6 

Subgnupo 08-06 	Antídíanteíco4 

Subgnupo 08-07 	LaxanteA y enemas 

Subgnupo 08-08 	Antíamíbíanos y antígían 

ditUieo.6 

Subgnupo 08-09 	Antíhelmtntíco.6 

Subgnupo 08-10 
	

Medíeamento3 dtíte3 en - 

padeeímíentos anothecta-

te. 

Subgnupo 08-11 	Aeído,s bílíane,s 

Subgnupo 08-12 	Enzímas paneneatíca4 

MEDICAMENTOS Y MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN EN 

GINECOLOGIA y OBSTETRICIA. 

Subghupo 09-01 	fátnógeno)s 
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Subghupo 09-02 	Phogeistageno's 

Subghupo 09-03 	Estímweante4 de /a ilun 
can ovdhíca. 

Subghupo 09-04 	Exstímulante4 de la con 
thaetítaadutehina 

Subgtupo 09-05 	Inhaídohez de la contkac 
tílídad utehína 

Subghupo 09-06 	Antimíchobíano.ó y antípa- 
ha4Ltahat, que be cuan en 

Gínecologta y Obátethícía 

Subghupo 09-07 	AntLemétíco4 

Subgtupo 09-08 	Inmunízaeí6n al 6actoh Rh 

MEDICAMENTOS Y SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN 

EN HEMATOLOG1A, 

Subghupo 10-01 	Antanemíco3 

Subghupo 10-02 	Hemobtalíco,5 

Subghupo 10-03 	AntMahínoittleo4 

Subghupo 10-04 	Antípholílehatívo,6 
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Subghupo 10-05 	Antícoagu/ante4 

MEDICAMENTOS Y SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN 

EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS. 

Subghupo 11-01 	Su/lonamída y Tkímeto 

pka 

Subghupo 11-02 	Nítkolukano's 

Subghupo 11-03 	Betalactdmíco's 

Subghupo 11-04 	Amínog/uc6.8ído3 

Subghupo 11-05 	Mack6lído)s 

Subghupo 11-06 	Tetkacíc1ína4 

Subghupo 11-07 	Uohanleníco/ 

Subghupo 11-08 	Cotímícína 

Subghupo 11-09 	Antímíatíco4 

Subghupo 11-10 	Antípaka6ítakío6 

MEDICAMENTOS Y SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN 

EN LAS INTOXICACIONES. 

Subwmpo 12-01 	Queennte4 q aAínel 



Subvtupa 12-02 	Reactívadohee de /a -- 

co/íneetehaea y alínee. 

Subgtupo 12-03 	Antímhtahemog/obínízan- 
tea. 

Subghtoo 12-04 	Inaetívadote.s del cíanu 
n.o y eue compueetoe 

MEDICAMENTOS Y SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN 
EN NEFROLOGIA Y UROLOGIA. 
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Subgtupo 13-01 

Subghupo 13-02 

Subghapo 13-03 

Saín/tupo 13-04 

Subghupo 13-05 

Dítotétíco¿s 

Antíaptícoe uhinahío)s 

Analgbíco4 y acidí“-
cantea de 1a4 víae uhí 
naAícus 

SoLucLonee pana dalUí4 
pehítonea/ 

Phevencan de la Utíaea 
tihínvtía 

MEDICAMENTOS Y SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN 
EN NEUMOLOGIA. 

Sablvtupo 14-01 	Antítubeheuloáná 
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Subgnupo 14-02 	Antítu4Lvo4 y expeeto- 

nante4 

Subgnupa 14-03 	Ehoneodílatadohe6 

Subgnupo 14-04 	Mueolítieo6 

Subgnupo 14-05 	Auxíliahe6 en e/ thata 

mLento del "heálhíado" 

coman 

Subgnupo 14-06 	Antímíe6tíeo6 

Subgnupo 14-01 	Antímíchobíanol de u6o 

gheeuente en Neumologta 

Subgnupo 14-08 	Cohtícoe6tehoíde6 de uzo 

6neeuente en Neumología. 

MEDICAMENTOS y SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN 

EN NEUROLOGIA 

Subgnupo 15-01 	Antíepí/éptíco 

Subgnupo 15-02 	Medíeamento6 dtíle6 en - 

el pahhín6onítmo 

Subgnupo 15-03 	Medícamento6 empleado' en 

1a mía6tenía 
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Subvtupo 15-04 	MedLeamento's tlt.<1/ 	en 

/a eelaeatgía vazseu/at 

NUTRIOLOGIA 

Subvtupo 16-01 	Vítamína4 

Subvmpo 16-02 	Suplementoz de la alímen 

taean 

Subgnupo 16-03 	AUmentaeL6n pahentetal 

SubgAupo 16-04 	AnabdIíecm 

Subghupo 16-05 	Edweeohante4 

MEDICAMENTOS 5/ SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN 

EN OFTALMOLOGIA. 

.5116g/tupo 17-01 	Valocon,6thíctohez y a4thín 

gente4 LoeaLe4 

Subgnapo 17-02 	Lubhíeanteds ocu/ahu, 

Subwmpo 17-03 	Antímiehobíano4 de u40 $96- 

tdIníco 

SabgAupo 17-04 	Caktícoe4tehoíde4 locale4 
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Subgkupo 17-05 	Antíglaueomatoo 

Subgkupo 17-06 	Mídkídtíco's y cícloplé 
jíCO4 

Subgkupo 17-07 	Agente's auxUíakeb de 
díagnUtíco y tkatamíento 

MEDICAMENTOS Y SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN 
EN ONCOLOGIA ( ANTINEOPLASICOS ) 

Subgkupo 18-01 	A/quíZantus 

Subgkupo 18-02 	Antímetabolíto3 

Subgkupo 18-03 	Antíbatíco 

Subgkupo 18-04 	Alealoídus 

Subgkupo 18-05 	Hokmom 

Subgkupo 18-06 	Dívek4o.5 

MEDICAMENTOS Y SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN 
EN OTORRINOLARINGOLOG1A. ' 

Subgnupo 19-01 	licusoconeltkíctokeá naba/c4 
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Subghupo 19-02 	Antívehtígíno,so.s 

Subghupo 19-03 	Antímichobano.6 6tícoz) 

MEDICAMENTOS Y SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN 

EN PSIQUIATRIA. 

Subgtupo 20-01 	Hípn6tíco4 

Subghupo 20-02 	Ttanquí/ízantez an.salt- 

toco3 

Subghuro 20-03 	Antíp4ícótíco4 

Subghupo 20-04 	Antídepte.sívo.6 

MEDICAMENTOS Y SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN EN 

REUMATOLOGIA Y EN PADECIMIENTOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO. 

Subghupo 21-01 	Ana1gézíco4 y antLín6lama 

tohío.ts no edstehoídeb 

Subghupo 21-02 	AntlínIlamatohío4s eatehoí 

de4 

Subghupo 21-03 	Relajante muttcu/ahe.13 
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Subgnupo 21-04 	Antíhípekuhíe/míco3 y uno. 

codsOtícoá 

Subgnupo 21-05 	Inmunodepheáoheá 

REGULADORES DE LA FERTILIDAD. 

Subgnupo 22-01 	Antíconeeptívo,6 hokmonate3 

Subgnupo 22-02 	Antíconeeptivo.ts /gea/e4 

SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUBSTITUTOS DE PLASMA. 

Subgnupo 23-01 	Solucíoneá electiLattícaá 

Subgnupo 23-02 	Sub,stítutoá de plaáma 

Subgnupo 23-03 	Sweventeá de medícamentoá 

VACUNAS, TOX01DES, INflUNOGLOBUL1NAS, ANTITOXINAS Y 

SUEROS. 

Subgnupo 24-01 	Vacunaá y toxoídeá 

Subgnupo 24-02 	Inmunoglobulínaá 

Subgnupo 24-03 	Antítoxínaá y áuekoá 
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ANEXO No.  V 

EJEMPLO DE LICITACION 

Con lundamento en 104 An.tícuCoe 33, Inacciones VIII, 

IX, X, x11, XIII, de la Ley Okgánica de. la Adminiztkación Pú—

blica Fedekal; lo., 6o Oacción x111, 12, Inacciones I, II, 

III, X, XI, XVI, del Reglamento Intetiok de. la Secketakía de 

Patkímonio y Fomento Indu)stkial; 30., 5o., 7o. y 10 del Decke-

to que .tiene pot objeto el Fomento y Regulación de la Induá---

tAía Fakmaclutica, publicado en et "Diakío Olícia.e" de la Fede 

nación de 17 de noviembke de 1978, .se emite, pon kecomendacan 

de. la ComiJsión Inteksectetakial de. la Indu,stkia Fatmaclutíca, 

la Licitación Pública que a continuación .se tkansckibe lo que 

be hace del conocimiento de lo.s industkiales y público en pene 

/ta,e, pana los e ilecto.s legale4 cowsiguientes: 

LICITACION PUBLICA PARA LA FABRICACION 

DE CORTICOIDES. 

La Secketakla de Patkimonio q Fomento Induátkial 

lícita la labkicación en Mlxico, en su conjunto, de Lao sustan-

cias activas lanmacéuticaá: a) Pliamcinolona q 4u4 Estekes, - 
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b) Meta,sonais (dexa, Beta ti Pana.) y 4u6 E6teite6, e) Pnedníona 

y 31.16 E3teke6, d) Pkedí3olona y eu6 Eistene, e) Hídkocontí ,lo- 

na y ,suis E3teke.4, 	Ketopnolen y, n) Nonne.stnel. 

a). 	La empnetsa debekd .cenen. di6eñada una eapaeí- 

dad míníma pana el alunstecímlento de tots meneadots naeíonal y 

de expontación, de lo).; pn.i ne-í p.i.o6 aetílum meneíonado 	en et - 

páknalo anteníon, de lcu 6íguíente6 pkopokeíonets: 

a. 1 . 	Pana. Hídnocoktítsona u mus E6.tene6 de 12.5 to 

nelada<s anuale. 

a.2. Pana Pnednísotona u ,.sta E6 .tene6 de 5.0 .tone-

Qada6 anuate!s. 

a.3. Pana Pnedwiáona q Sip.N F.6tene6 de 1.6 tonela-

da!, anuale6. 

a.4. Pana Meta).sonat, q 4u6 Ustene6 de 1.2 tonela--

dat, anuatets. 

a.5. Pana Ketypkqpn 12.0 tonetadaá anuoteá. 

a.6. Pana Nonqe,stnet de 140 Kg. anualeh. 
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a.7. Pana Thíancíno/ona y 6u6 E6tehe6 de 114 Kg. - 

anua/e6. 

b) La empresa dedicada a la 6abhícací6n de /a6 - 

6u6tancía6 actíva6 latmacéutíca6, mencíonada4 en e/ apattado 

a), deberá cantan con un capíta/ en donde la ínveh4íón extnan 

jeha 1610 podrá pattícípat hasta 'un mdxímo del 49% ínc/uyendo 

el contenído phopohcíonal de capíta/ exthanjeho de 4ocíedade4 

mexícanaá que posean accLone6 de /a empresa. La patte mexíca-

na cohheápondehd cuando menos en un 50% a pemona6 lUica6 o 

mona/e6 dedícada6 a la actívídad índu6thía/. 

c) Los pagos al exthanjeho pon concepto de adquí 

áícídn o dehecho de uso de patentes, mansas y/o nombhezs comen 

cíalel, asistencia t/cníca y/o admínathatíva no deberá 40k 

mayores en 6u conjunto, del 3% del valor de Las ventas nacio-

nalel. Podrán hacerse pagos mayoreo liebre ventas de exporta-- 

can. 
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d) La labtícacan de laA sustancías actívas gah-

macéutícas índícadas en e/ apahtado a), debend tenet como mt-

nímo, una íntegnací6n nacional del 80% bobee el costo dínecto 

de phoduccan excepto el Ketophogen que debehd tense 50% como 

mínímo. 

e) Debend expontan como mLnLmo e/ 20% de la pto-

duccí6n de la.1, sustancias actíva4 Ilahmacéutíca.6 índícada4 en 

e/ apattado a), da/tante ¿os 3 phímenoz, culos de openací6n. 

11 
	

Los pnecío¿ inícía/es de venta en e/ meneado 

nacíonal debetán seh competítív(m con ne4pecto a ¿04 del men-

cado íntenno de pat,se.6 pnoductoneis, tomando en cowsídenacíón 

/as escalas de planta y condícíone.6 línancínaz de /as mis---

mas. Potiteníotmente, los phecio.6 de venta podhan mantenense - 

phoponcíonales a ¿os ínctemento de ¿os costos totales en ba-

se a una e4calací6n phevíamente autohízada. 

g 
	

Debend contnatme en compañías mexicanas la 
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conáthuccan de cuando menoá el 50% de la maquínahía, equLpo 

e ínátalacíoneó de la planta. 

h) 	La emp/re3a debeAd contah con una tecnología - 

avanzada, que le pehmíta obteneh kendimíento3 competitívoá, - 

asL como illexíbilídad en la mezcla de phoductoá. 

í) 	La planta phoductoha debeha ubicaháe en laá - 

Zonaá Phíohítahiaá 7 o 11, a que 3e Aqíeke e/ Deneto de la 

matehía, publícado en el "Díahío Olicía1" de la Fedehacídn de 

2 de lebheno de 1979 y adícionado poh divehóo pubUcado a3í - 

mamo en e/ "Diahío Olícíal" de £.a Fedehacan de 31 de eneto 

de 1980. 

11. 	La Sechetahía de. Pathímonío y Fomento Induó--

that, de conllohmídad con las potítícaó eótabtecídaó y loó U 

neamíentoá tegaleó exíótenteá, phomovehd pana ta empheáa que 

pAe3ente y de cump/ímiento a un phoyecto índuóthíat paha la-- 

bhícah díchoá phoductoó, en laó cond.icíoneó que olhezcan loó 
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mayoke3 benelíeío3 paka e/ paí3, íLo 3iguíente3 e3tímu/o: 

a) FISCALES 

a.l. Ha3ta e/ 20% 3obhe la ínveh3an healízada en 

actívo3 líjo3 y e/ 20% u)bhe el empleo gene-

nado, a valoh de 3alahío mínímo genehal en -

la zona de ubícaeíón de /a planta dukante 2 

año3. 

a.2. Adíeíonalmente, iSí. de ta3 írivelt3íone hemll-

ta un aumento a la eapaeídad phoduetíva 3otí 

eítada, pa/ta 3atUlacet en condicíone.d, de e-

lícíeneía y competíbílídad íntehnacíonal la 

demanda pkeví4íbte, 3e ínchementahd en un 5 

6 10% el W(mulo 3obhe empleo. 

b) IMPORTACION 

b.1. Mantenímíento del /tequí3íto de pehmí3o pke--

vío en la Ta/t a de/ Impue3to Genekat de 1m-

pohtaeí6n de lcn 3u3taneía3 actíva's lahmaeéu 

ttca3 índíeada3 en el apahtado a) def punto 

1. 

e) 	OTROS 

c.1. 	Bonílícací6n det 30% del vatol de 3u eont,umo 

en ga6 natuitat, combut6leo y eleethícídad, 

31 la planta 3e ubíca en fa Zona 1-A. 



150 

c.2. Bonílícacan del 15% zobhe el valok de 3u con 

zumo en gaz o de 10% en combaztólíco, hí la - 

p/anta ze ubica en Zona 1-B, excepto Coz muní 

cípíoz lkontekizoz. 

d) 	CREDITOS 

d.1. Accezo a loz londoz de ckédítoz ledekalez a - 

tazaz phe6etencíalez. 

111. Laz phopueztaz de /az emphezaz paha panticí--

pa& en la Lícítacan zekdn kecaídaz en la Subdíkeccoídn de la 

Induzthía Químíca de. /a Díheccan Genekal de Induztkíaz, de - 

eáta Secketakía, dukante loz ciento veínte díaz calendakío, 

poztekíokez a /a publícacan de /a mízma en el "Díakío Olí-- 

cía/" de la Fedekacídn. 

IV. La Díkeccídn Genekal de Induztkíaz comunícakd 

loz kezultadoz de. la Lícítacídn y tealízakd loz tkdmíte4 nece 

zakíoz paha la pkomocídn de loz eztímuloz índícadoz en el 

apaktado II. 



V. En caco de que ninguna olehta cubha Loa /Legue 

hímíento4 índícado4 en /a pheaente Lícítacan, la Sechetaha 

phomovehd la ín4talacan en Méxíco de La empteaa a thavéa de 

/oa Ohganíamoa e Inatítucíonea que paha tal e6ecto han 4ído - 

cheadoa poh /a Admíní6thací6n Pdb/íca Fedeha/. 

VI. La empteaa cuya phopueata gane la Lícítacan, 

dentto de un plazo de 60 dta4 calendaha, contado4 a pahtth 

de /a lecha de hecepcan del olício de adjudícacan, debehd 

pheaentah ante la Sechetahta de Pathímonío y Fomento Indua---

tha/, una lanza a 6avoh de la Te4ohehta de la Fedehaean --

poh e/ equíva/ente al 3% de la ínveh4an phoghamada paha a4e-

guhah la healízacan de la4 obha4 e in4talactone4 dentho de - 

104 p/azoa 4effalado4 en la o6ehta de la Lícítacan. 

M/xíco, Díathíto Fedehal, a /oa 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION, 

EL SUBSECRETARIO DE FOMENTO 

INDUSTRIAL. 
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5.- BASE VITAMINAS, S.A. DE  C.V. 
Clonwto de CaUna, D.L. Pantotenato de 
caleío, D. Pantotenato de Calca. 

4.- BAKEK J.T., S.A. DE C.V. 

3.- ARTURO  BENZANILLO  B. LABS. IMPERIALES  
Sub4aLiUtato de BíAmuto 

2.- ACEITES  VITAMINICOS, S.A. 
V.Ztamúzt A, Oteala. 
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1 2.- COVOACAN  QUIMICA, S.A. 
Sullatoe de sod4 y magne4ío, eakbonato de 
magneeío, Hídndxido de magnaio y Aido de 
magnetío. 

1 1 .- CIBA-GEIGY MEXICANA, S.A. DE  C .V. 
Oxilenbutazona, Diclo6enae eólico, Fení/- 
butazona y Frouno4utAatíaza. 

1 0.- CIA, UNIVERSAL  DE INDUSTRIAS, S.A. 
Acetomínolen, de-Mas lumatíco, benzoato 
de eodío, yoduttoe de t'adío y potoío, yo-
dato de eodío y polo, 4ullametazina - 
46died, 4u/tSat¿azo1  y ea/ea de pípehozina 

9.- 	CENTRO  INDUSTR. BIOQUIMICO, S.A. DE  C .V. 
Penicí/ina G Potdeiea. No eltekít  

8 .- 	CANAFARMA, S.A. DE  C .V. 
TAíoína y Quimothioína 

7.- 	BENZOOUIM, S.A. 
Sacaxína Sódíea 

6.- 	BENEFICIADORA  E INDUSTRIALIZADORA,S.A. DE 
C.V. 
Eetekoíde3, malato de gentamícína, beta- 
metaeonae, 	valetato, dioopana-
to, Oelato módico y acetato. 
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1 8.- ESQUIM, S.A. 
Fukozaeídona, nithogutazuna. Fuhaltadonaó 
batee y clohlddhato. 

1 7.- DOW QUIM/CA  MEXICANA, S.A. DE C.V. 
Acído acetíLsatícílíco y udícílíco 

16.- DISTRIBUCION  Y VENTAS, S.A. DE  C.V. 
Nícotínamida 

1 5.- LAB. DAWES DE MEXICO, S.A. DE  C .V. 
Vítamína D-3  

1 4.- CYTO  PHARMA  DE MEXICO, S.A. 
Amígdalína 

1 3.- CYANAMID  DE MEXICO, S.A. 
Mezcia4 de utheptoquíneza y e6tAe2 
todoknasa (Vatidout) 
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27.- INDUSTRIAL SAN MARTIN, S.A. 
CaAelna anhídna 

26.- INDUSTRIAS CITRICAS, S.A. 
Aeído eahíCO y cithato de .diodío 

25.- INDUSTRIAL  DEL ÁLCALI, S.A. 
Bicahbonato de uwOlo 

24.- GLAXO  DE MEXICO, S.A. DE  C .V. 
Betameta6ona 17 va/e/tato y betametaóona 
alcohol. 

23.- GARCIMEX, S.A. 
Cíanoeobalamína e hdfloxícobalamína 

21.- 

FERMENTACIONES Y SINTESIS, S.A. 
Anití.eíZína's 36d  ea, anhídko y PLaidutto, 
dieloxacílína y 	ga/exeina. 

22.- 

FINE CHEMICAL DE MEXICO, S.A. DE  C .V. 
Ttí6xído de bíámuto, 45u/guko de e.eenio, 
„sueguno de potmío, yoduko de potasío y 
nítkato de p/ata. 

20,- FERMIC, S.A. DE C .V. 
EtítAomícínu, tetAacíclina4, oxítegta 
eíceina, Ampícílina4, dícIoxacílína, 
eega/excína, gentamicína. 

NOMBRE DE LA EMPRESA  

,.r
t 

-•
 0
 

O
 

4:
2>

 

421 ,000 

O
 

•
 O
 

0
 

0
 

49,000 

V
 

O
 

•
 O
 

O
 

O
 

CAPITAL 
SOCIAL 

—
.. 

C
Z 
0
 

C
Jl

 

o 

EXTRANJERO 	VENTAS 

.o
..

 
c.

r.
 

.
 

41
. 

oc
. 

.4:
/..

 

.c
. 

.
 

-.
I 

V
 

CK
I 

IV
 

O
n 

C
i,
 

.
 

0
 

0
 

C
S,

 

1,
..)

 
c.

r4
 

L
rl

 
..

 ...
C.

 
N

 
C

T.
 

1,
Z,

 

c.r
5 

CS
, 

Oc
s 

46,748 

...
.. 

(J
4 

—
.• 

—.
.. 

---
1 

r‘
n 

ia
. 

'o
 

•-.
.1 

--
o 

=
 

""
1 

1-
4 

r
-
 

•-
-.1

 

):3
. 

C
i 

r-n
 

Ca
n 

o
 

..A
. 

--
..

 
C

r.
 

U
n

 
--O

 

NO. DE 	TOTAL DE 
OBREROS 	PERSONAL 

N
 

C:
a 

C
r.

 
0
. 

Ch
. 

J.
 

...
,..

 
ts  •

 • . 
N

 
6
. 

...s
.  

c's
 • 

--
. 

--
. 

....
.1 

N
 

-.4
 

O
 

r— C
. 

Ca
n 

rz
J 

rr
i 

rr
i 

t
i
 

1/
) 



m
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LABORATORIOS KENDRICK, S .A. 
Hínk0 dextnan 

35.- 
LABORATORIOS  MANUELL, S.A. 
Bnomoyodo CaUína 

33.- LABORATORIOS KEM, S.A. 
Amígdalína 

32.- KEMIKA  INDUSTRIAL, S.A. 
Cíanocobalamína, hídnoxícobaeaminq sut- 
lametacina Mdíca. 
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adípato, cíPtato y loqato. 

29.- INVESTIGACIONES V DESARROLLO  FARMACEUTICO, 
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Salametaxcinas base y Mdíca, cíanocobala 
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mina, hatoxocobalamína. 

28.- INTERQU/MICA  REKA, S.A. 
Acido nícotífteco 
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42.- ORSABE, S.A. 
AhnoxícUína,dícIoxactUna, Cloxacilína, 
glucoxacílína, Ampíe¿Unaa, anhídAa tkíhídita 
tada y .66díca. 

41 .- ORGANO  SINTESIS, S.A. 
Nexacloito geno y to/butamída. 

40.- NTROGENO  INDUSTRIAL y ALIMENTICIO  
Ctokuko de coLína y pantontenato de caldo 

39.- MERCK SHARP g  DOME DE MEX., S.A. 
Híditoxocobalamína, texcuneta4ona tekbutíe  
acetato y dexametoiona 21  Fo4gato 

MEXOPER, S.A. 
Extxacto de Hígado 

37,- MEXICANA  DE ALCALOIDES, S.A. 
Calcina y 6enítelkína 

36.- LABORATORIOS MIXIN, S.A. 
Ex.tnac.tos de pa6íltma, Sauce 6Eanco, 
Belladona, cutaño de índía4, hípeka-
cuana, bo/do, beeoffo, va/etíana, hama 

manzaní/ia y othcm . 

NOMBRE DE  LA  EMPRESA  

--
. 

•.,
 O
 

O
 

O
 

C
rt

 
..
. O

 
0
 

0
 

CAPITAL 
SOCIAL EXTRANJERO  VENTAS UTILIDADES 

{a
 

.4
2 

--
. 

O
 

0
 

C•
Cb

 
IN

 

--
. 

....
2 

..
 N
 

O
. 

ro
 

C<
1 

..
 c:a

 
-.o

 

-..
 

a.
 

..0
 

IN
 

N
 

1 7,462  

N
 

--4
 

tpa
 

-o
 

C
 Z

 
CI

: 
7Z

1 •
 

n
i 

x)
 c

zi 
c.

 r
rt

 
c/5

 

u,
 

(5- 
u?

 

TOTAL DE 
PERSONAL 

rn
 

rn
 

CI
D en
 



ti
 

CI
D

 

lf
, 

--
. 

.
 

<-•
zc

-J 	
-zi

 
$21

 	
c:

› 0
 	<

,--
 7

0
 

e
,:,
  z

 	
s
a
..

 c
, 

ez
 1

=1 	
C

f 

?
‹ 
n

 
1 c

r‘,-
 	

rcl
. a

i 
,..,.

 	
c) 	

.) c 
z 

cV
Z

 c
-  

t.z
 cs

...
 9

 p
z 

=
 o

 n
 
,
 
 

.-
-1

 
..,-

. 	
,..

. 
1
 

	

b- 
v..

.- -.
 o

 Z
 	 (

-) 
n

 -
z <

,-.
 €

5-
 C

n 
ch

 
Z 	

1.
 A

 •
-1

  

o 
cz

) 
e

s
a

-

`
.c

 
o
 
E

 
z
l.
 

-.-
: 	
o
 	

e.
.4

 
c
-,  
n

 
a
 

	

:a
 ,

--:
.:
 	

31
- 

o
.
 	

- 

g
.?

 
n

 
• 

n
 
o

 	
---

 

,
-
 
a
 

In
- 

t'i
. 	

.--T
 

e..
.=.

... 
PI 

N
i 
n

 z
i.
 

o 
,-
-
 
o
 

1 
?.

. •
 

Z ?- A C.. 

 

50.- PRODUCTOS GEDEON  
ttihídAato y ankid a, Ud/toco/1.0  

zona hemauceionato y nítitato de ra.conazol.
- 

a n c. 

 

49 ,- PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S.A. 
Sal, de Baimuto del  acido dipk opil  acetico . 

›..,_ sa_ C.n 

48 .- PRODUCTOS CORZO, S..A. 
HídA6xido6 de aluminio y calcio, 3uqato 
de aeumín,¿o 
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46 .- POLAQ4IMIA, S.A. 
Fuitazobidona y Hi eivto dextAdn 

45.- PHAWsi VEAST DE MEXICO, S.A. DIV. QUIMICA  
Levadura de cerveza 
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60,- QUIMICA  UtV., S.A. DE  C.V. 
Vítamína V-3 -  

59.- QUIMICA  MEXICANA, S.A. DE  C .V. 
Acido eíthíco y cíthato de 4odío 

58.- QUIMICA  DE MORELOS, S.A. DE C.V. 
HidhAidoá de atumaio y magnaio, euL 
lato de magneza  y ttícítícato de m97  
nua, 

57.- QUIMICA  HOECHST DE EXICO, S.A. 
Pímotídína-meti/-tetkacíclina 

56.- QUIMICA  ESTEROIDAL, S.A. DE C.V. 
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53.- PROQUIFIN  DIVISION OPETERAPICOS, S.A. 
Hepatina .66díca, hepakína de lítío 

52.- PRODUCTOS QUIMICOS NATURALES, S.A. 
E4.teho.ída 
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65.- RHODIA  MEXICANA, S.A. DE  C.V. 
Metilonidazol  y benzoii metAmídazot. 
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64.- DREVMOL, S.A. DE  C .V. 
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61.- QUIMICA Y FARMACIA, S.A. 
HídAoxídoz, de alumínío y magneMo, e uL  
lato.5 de zodio y magnaío y caAbonato—
de magnaio . 
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73.- STEROMEX, S.A. 	 27,537 	1 00 	55,051 	6,188 

ntenoídeA, lohmu.uilat¿azot  y oxíOnbuta 
zona. 
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72.- SOC. MEX DE QU/M. /NVUSTR., S.A. 
Dípíkonaz uktíca y magnhica pahoetamol, 
.  Tothutamída clokopkopainan. 
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70.- SINTESIS Y FARMACIA, S.A. 
Ampícilína ¿ddíca 
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68.- LABORATORIOS SANFER, S.A. 
Metaoptínol. 

67.- SALIC/LATOS DE MEX/CO, S.A. 
Acído aceta  .salícíZíco lenacetína y ha 

lícUato de metieo. 
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77.- SYNTEX, S.A. DIVI$ION.QUIMICA, 
Sullacetamída Itatí1 y Mdica, naptoxen 
Mdíco, andhcpstenedíona ceta/. DeLmaníno- 
na, acetato panametaona4 acetato y 21 F03  
lato, Fluocínolona Acet6nído, Alla)sona, -7  
Acetolénido, Esthadío1  puto, Benzoato, Etí 
nL  y Enantato, 1 7 Hídholaphogutehona en=  
antato y Caphoato, tatoístehona4puha, Cí-- 
píonato, Enantato, Metí1  1 9-Nohetíl, Phopia 
nato y Undecenoato, 2  Metíldaídhotutp3te7  
una Phopíanato, Phogatetona, 19 Nohetín-- 
dhona, Enantato, F1umeta4ona, Fluhandenatída, 

16.- THE SYDNEY ROSS Co. , S.A. 
Hídhnado de magnaío 

15.- SIGNA, S.A. 
Díyodohidhoxiquínoleína, Yodoclohohidho- 
xíquínoleina, methonídazol, benzoil  metho 
nídaza, c/otanleníco/ 	ttíc/otocatba=  
ní/ída, lumatato 6etho.óo, metocahamol, clo 
AUAO de benzalconío ubníttato de bí,smut-c7  
mdmalícílato de bíAmato y clohhidhato de 
etambutol. 

74.- SEARLE DE MEXICO, S.A. DE C .V. 
Eatehoída, methonídazol tthazolidona 
dílenoxíiato 
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O .- ARnSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO, S.A. 'E  C .V. 

9.- ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. 

8.- ANDRE BIGAUX, S.A. 

1.- APLICACIONES FARMACEUTICAS, S.A. 

6.- ANCHOR, S.A. DE  C.V. 

5.- ANDERSON  DE MEXICO, S.A. 

4.- AHSIMEXICO, S.A. DE C.V. 

3.- AH ROBINS DE MEXICO  
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21.- BRITER, S.A. 

20.- BRACCO  DE MEXICO, S.A. DE  C.V. 
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1 8.- BIORESEARCH PRODUCTOS LABORATORIES, S.A. 

1 7.- BEFAR, S.A. 

1 6.- BECKMAN  LABS. DE  MEXICO, S.A. 

1 5.- BEECHMAN DE MEXICO, S.A. 

1 4.- BAYER  DE MEXICO, S.A. 

1 3.- ATLANTIS, S.A. 

1 2.- ASTRA  CHEMICALS, S.A. 

1 1 .- ARTURO  BENZANILLA LABS. IMPERIALES 
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32.- COOPER LAUZIER 

r 	

1 
31 .- CORPORACION FARMACÉUTICA, S.A. 

30.- CIA. MEDICINAL LA  CAMPANA, S.A. DE  C .V. 

[   	

-  

29.- CIA. INTERNACIONA L DE COMERCIO, S.A. 

28 .- CLIN  85/LA  DE  MEXICO, S.A. 

27.- CI VA  GAIGY MEXICANA, S.A. DE C.V. 

26.- CASA  KEYERSON, S.A. 

25.- CARTER WALLACE, S.A. 

24.- BYK GULDEN, S.A. DE  C .V. 

23.- BURROUGHS (UELLCOME DE  MEXICO, S.A. DE C.V. 

22.- BUFF/NGTON'S DE MEXICO, S.A. 
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43.- ESTABLECIMIENTOS GYNEO, S.A. 

42.— ESTABLECIMIENTOS GREY, S.A. 

41 .— E.R. SQUIB g  SONS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

40.— ELI  LILLy DE MEXICO, S.A. DE  C.V. 

39.— DOKTER, S.A. 

38,— DIAMON LABS. DE  MEXICO, S.A. DE  C.V. 

37.— 

DERGOT'S CHEMICAL, S.A. 

35.— 

CYTOPHARMA  DE  MEXICO, S.A. 
	  -4- 	 

36.— 

DELBRA ESPECIALIDADES FARM., S.A. 	4,000  

T--- 	 - 

34 .—

T- 

 CYANAMID  DE MEXICO, S.A. DE C.V. 	50,000 1 	1 00  

33.— CUTTER LABS. DE MEXICO, S.A. DE C.V. 	20,000 I 	49  
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54.- FARMACEUTICOS MONTERREY, S.A. 

53.- FARMACEUTICOS MEXICANOS, S.A. 

52.- FARMACEUTICOS LIVAXA, S. DE  R .L. 

51 .- FARMACEUTICOS LANCER 

50.- FARMACEUTICOS LAKESIDE, S.A. 

49.- FARMACEUTICOS  DUPHAR 

48.- FARMACEUTICOS D'GLESS, S.A. 

47.- FARMACEUTICA  INTERAMERICANA, S.A. 

46.- FARMACEUTICA  EHLINGER MEX., S.A. 

45.- ESTABLECIMIENTOS MEXICANOS COLLIERE, S.A. 

44 .- ESTABLECIMIENTOS JOFRAIN, S.A. 
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71.- 

GRUPO  ROUSSEL, S .A. 	 50 ,000  

72.- 

HAHNEMANN, S .A. 	 200  
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84.- 

IMPuSTRIAS CORTEM, 

85.- 

INDUSTRIAS GUIMICO  FAR
. AMERICANAS, S.A. 

86.- 

INSTITUTO  NACIONAL DE HIGIENE 
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82.- INDUSTRIA  MEDICINAL AMERICANA, S.A. 

81.- INDUSTRIA  FARMACEUTICA  ANDROMACO, S.A. 

80.- INDEX  DE MEXICO, S.A. 

79.- IMPORT  Y  MANUFACTURERA  BRULVART, S.A. 

78.- ICN  FARMACEUTICA, S.A. 

17.•• ICI DE MEXICO, S.A. DE  C .V. - DIV. FARMA. 
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86.- INSTI TUTO  NACIONAL  DE  HIGIENE  

85.- INDUSTRIAS  QUIMICO  FAR, AMERICANAS, S.A. 

84.- INDUSTRIAS  CORTEM, S.A. 

83.- INDUSTRIAS  BIOLOGICAS MEXICANAS, S.A. 

82.- INDUSTRIA  MEDICINAL  AMERICANA, S.A. 

81.- INDUSTRIA  FARMACEUTICA  AMDROMACO, S.A. 

80.- INDEX  DE  MEXICO, S.A. 

•

  

79 .- /MPORT  Y MANUFACTURERA  BRULVART, S.A. 

78,- ICN  FARMACEUTICA, S.A. 

77. 	ICI DE MEXICO, S.A. DE  C.V. - DIV. FARMA, 
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98,- LABORATORIOS BARCMEX, S.A. 

97,- LABORATORIOS AZTECA, S.A. 

96,- LABORATORIOS AVERST, S. VE  R .L. 

95.- LABORATORIOS ARANDA, S.A. 

94.- LABORATORIOS ANEX, S.A. 

93.- LABORATORIOS ALPHARA4A , S.A, 

92.- LABORATORIOS ALPHA, S.A. 

91 .- KIMIFARM  INTERNACIONAL, S.A. 

90.- JANSSEN FARMACEUTICA, S.A. VE C.V. 
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,09.- LABORATORIOS COLITV, S.A. 

08.- LABORATORIOS COLUMBIA, S.A. 

07.- LABORATORIO  CENTRAL  HOMEOPÁTICO, S.A. 

1

1 

 
06.- LABORATORIOS 135111A, S.A. 

1 05.- LABORATORIOS BUSTILLOS, S.A. 

104.- LABORATORIOS BROVEL, S.A. 

1 03.- LABORA TORIOS BRISTOL DE MEXICO, S.A. 

102.- LABORATORIOS BIOQUIMICO  MEX ., S.A. 

1 01 .- LABORATORIOS BIOCHEMIE, S.A. 

1 00.- LABORATORIOS BEST, S.A. 

99.- LABORATORIOS BELSA, S.A. 
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1 20.- LABORATORIOS FARMACEUTICOS HELENKA, S.A. 

11 9 .- LABORATORIOS ERSA, S.A. 

11 8.- LABORATORIOS EUROMEX, S.A. 

11 7.- LABORATORIOS  ESTRELLA 

1 

 1 1 6.- LABORATORIOS ENDO  DE  MEXICO, S.A. 

11 5.- LABORATORIOS DEL DOCTOR  ZAPATA 

114 .- LABORATORIOS DIBA, S.A. 

1 1 3.- LABORATORIOS DIFASA, S.A. 

1 1 2.- LABORATORIOS CROO  PHARMA, S.A. DE C.V. 

1 1 1 .- LABORATORIOS CHEMIA, S.A. 

11 0,- LABORATORIOS COR, S.A. DE  C.V. 
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1 31 .- LABORATORIOS GINE, S.A. 

1 30.- LABORATORIOS GEVA, S.A. 

1 29 .- LABORATORIOS G-42, S.A. 

1 28.- LABORATORIOS GASUP, S.A. 

1 27.- LABORATORIOS GASTROENTEROLOGIMS, S.A. 

1 26.- LABORATORIOS GALEN, S.A. 

1 25.- -LABORATORIOS FUSTERV, S.A. 

1 24.- LABORATORIOS FRU Y BEU, S.A. 

1 23.- LABORATORIOS FLEMING, S.A. 

1 22.- LABORATORIOS FEDAL, S.A. 

1 21 .- LABORATORIOS FARMASA, S.A. 
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1 42,- LABORATORIOS  INTERNACIONALES, S.A. 	8,000  

1 37.- LABORATORIOS HOMEOPAT/COS GLISER, S.A. 

1 38,- LABORATORIOS HIGIA, S.A. 

1 39.- LABORATORIOS HORMONA, S.A. 

140,- LABORATORIOS  HVLANO, S.A. 

1 41 .- LABORATORIOS IFUSA, S.A. 

1 36.- LABORATORIO  HOMEOPÁTICO  ALLEN  

1 35.- LABORATORIOS GRUPO  DIELPS, S.A. 

1 34.- LABORATORIOS GROSSMAN, S.A. 

1 33.- LABORATORIOS GRIM, S.A. 

1 32.- LABORATORIOS GONI'S, S. DE  R.L. DE  C.V. 
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1 53.- LABORATORIOS LAYRE DE MEXICO, S.A. 

1 52.- LABORATORIOS LACROSSE, S.A. 

1 51.- LABORATORIOS LABYS, S.A. 

1 50.- LABORATORIOS KRVLLA, S.A. 

149.- LABORATORIOS KETON  DE  MEXICO, S.A. 

1 48.- LABORATORIOS KENER, S.A. 

147.- LABORATORIOS KENDRICK  

1 46 .- LABORATORIOS KEM, S.A. 

1 45.- LABORATORIOS JUTECIA, S.A. 

1 44.- LABORATORIOS GEVARN, S.A. 

143.- LABORATORIOS HALOMA, S.A. 
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1 75.- LABORATORIOS PROMECO  DE MEXICO, S.A. DE  C .V. 

1 74.- LABORATORIOS  PIZZAR, S.A. 

1 73.- LABORATORIO PISA, S.A. 

1 72.- LABORATORIOS PARGON, S.A. 

1 71 .-.LABORATORIOS PALMER  DE GUADALAJARA, S.A. 

1 70.- LABORATORIOS PARFAM, S.A. 

169.- LABORATORIOS ORTHOS, S.A. 

1 68.- LABORATORIOS ORDONEZ, S.A. 

1 67.- LABORATORIOS OFIMEX, S.A. 

166.- LABORATORIOS NOBLEX, S.A. 

1 65.- LABORATORIOS MVN, S.A. 
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1 86.- LABORATORIOS SELDER  MANUEL MARTINEZ  DE CASTRO  

1 85.- LABORATORIOS SENOSIATN, S.A. 

1 84.- LABORATORIOS SARDEL DE  XA LAPA, S,A. DE  C.V. 

1 83.- LABORATORIOS SANFER, S.A. 

1 82.- LABORATORIOS SALUS, S.A. 

1 81 .- LABORATORIOS ROMER, S.A. 

1 80.- LABORATORIOS RIGER'S 

1 79.- LABORATORIOS RELUVET, S.A. 

1 78.- LABORATORIOS  REFORMA, S.A. 

1 71.- LABORATORIOS OUIMICA SON'S, S.A. 

1 76.- LABORATORIOS QUERAL MIR, S.A. 
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1 91.- LABORATORIOS  THEISSIER 

1 96.- LABORATORIOS TERRIER, S.A. 

1 95.- LABORATORIOS TEGUR  DE  MEXICO, S..A. 

1 94.- LABORATORIOS TEKNOFARMA, S.A. 

1 93.- LABORATORIOS TAKEDA, S.A. DE C.V. 

1 92.- LABORATORIOS SYDNHAM, S.A. 

1 91 .- LABORATORIOS STREGUER, S.A. 

1 90.- LABORATORIOS SOLFRAN  

1 89.- LABORATORIOS SOFIA, S.A. 

1 88.- LABORATORIOS SILANES, S.A. 

[  	

1  1 87.- LABORATORIOS SERVA, S.A. 	 11 .000 	1 00 	50,243 1  
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208.- LAMA, S.A. DE  C.V. 

207,- LABORATORIOS ZERBONI, S.A. 

206.- LABORATORIOS (UILLMAR, S.A. 

205.- 

LABORATORIOS WIENER, S. DE  R .L. 

1 98.- LABORATORIOS TOCOGINO, S.A. 

11 99 .- LABORATORIOS TORNEL, S.A. 

200.- 

LABORATORIOS TRIANON, S..A  

201.- 

LABORATORIOS VALDECASAS, S.A. 

202.- 

LABORATORIOS VIDAR, S.A. 

203.- 

LABORATORIOS VIVANT, S.A. 

204.- 

LABORATORIOS WEIFER  DE MEXICO, S.A. 
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219.- MONTED/SON FARMACEUTICOS, S.A. 

21 8.- MONTICELLO  DRUG COMPANY, S.A. 

217,- MERCK  SHARP AND  DOHME  DE MEXICO  
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21 3.- M.D. FARMACEUTICA, S.A. DE  C .V. 

21 2.- MEAD JOHNSON  DE MEXICO, S.A. 

21 1 .- LUTEX, S. A. 

21 0.- L.G. AGU/LAR, S.A. 

209.- LEMERY, S.A. 
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230.- PHARMACOS  EXAKTA, S.A. 	 1 ,300  
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228.- PLASMA  BIOLOGICOS, S.A. 

227.- PFIZER, S.A. DE C.V. 

226.- PECUARIOS LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 

225.- PANAMERICANA VETERINARIA  DE MEXICO, S.A. 

. 

224 .- ORGANON  DE MEXICO  

223.- OFTASA, S.A. DE C.V. 

222.- NOR(UICH PHARMACAL  C.D. DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
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220.- MYCO  FARM. DE MEXICO, S.A. 
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241 .- PROD.NAL. DE BIOLOGICOS  BETERN1NARIOS 

240.- PRODUCTOS MEDIX, S.A. 
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1. 

INTRODUCCION 

Para establecer la importancia del tema tratado, el proceso 

de endeudamiento externo del Estado mexicano, 1970-1981, basta con 

tomar un hecho, la dinámica de su crecimiento, pues si en 1970 se 

constituía por 4,262 millones de dólares, en 1981 se tienen 48,700 

millones de dólares, lo cual representa casi diez veces y media de 

incremento. 

Ante tal circunstancia se presentan diversas interrogantes 

¿Cuáles han sido sus características? ¿Dónde se ubican sus aspec-

tos causales? ¿Cómo se ha dado su evolución tanto cuantitativa co-

mo cualitativamente? y de acuerdo con lo anterior ¿Quó perspecti-

vas muestra a futuro?. La contestación a todo lo anterior, lleva 

ineludiblemente a conferir una pauta de política económica relati-

va al financiamiento externo la cual estó en directa concordancia 

respecto al costo económico y social que el mismo representa para 

el país. 

Ahora bien, dentro del proceso de endeudamiento externo del 

Estado mexicano, (1970-1981), en tanto objeto de estudio, se apre- 

cian como parte integrantes de 61, en primer lugar al. Estado, espc 



2. 

cíficamente el mexicano; en segundo término su proceso de endeuda-

miento ligado a las relaciones económicas internacionales en sus 

aspectos crediticios; y en tercer lugar, considerando que estamos 

ante un fenómeno dinámico, es decir, de un proceso de endeudamien-

to, se toma el periodo histórico, referido al sexenio del gobierno 

de Luis Echeverría 1970-1976, y parte del gobierno de José López 

Portillo, 1977-1981. 

El tema en si, segGn se puede observar, requiere para ser abar 

cado de una metodología tal que permita su estudio tanto desde el 

punto de vista teórico como del práctico, la cual es posible visua 

lizar si partimos del hecho de que el Estado, el mexicano en parti 

cular, se ve inmerapen una crisis fiscal. Así pues, ubicados en 

una perspectiva de política fiscal, surgen ciertas interrogantes, 

¿ radica acaso en las propias funciones del Estado el origen de su 

crisis fiscal, es decir, en las causas del mayor dinamismo de los 

egresos con respecto a los ingresos? ¿con qué recursos se cubre en 

todo caso la brecha existente entre ingresos y egresos, proyectada 

por la diferencia en sus dinámicas de crecimiento? 

Dejando la primera cuestión para una contestación que habrá 

de darse en el primer capítulo del trabajo, en lo que respecta a 

la segunda, se debe decir que parte de la respuesta la hallamos 

precisamente en el endeudamiento, tanto interno como externo, aun-

que también se requiere tener en cuenta, de forma marginal, a la 

emisión monetaria, considerada por la teoría fiscal como otra fuen 

te extraordinaria de recursos del Estado. 
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En este sentido, se requiere para el tratamiento del problema 

en primer lugar de apreciar las funciones de acumulación y legiti-

mación y la crisis fiscal estatales; y en segundo, de describir al 

endeudamiento como un proceso, que en el tiempo se conforma en una 

fuente de financiamiento (el primer paso, segGn se aprecia en su 

forma más abstracta), cuyos recursos son utilizados y posteriormen 

te devueltos a sus propietarios. 

Por otra parte, acercándose un tanto a lo concreto y teniendo 

en cuenta que el proceso de endeudamiento externo forma parte de 

las relaciones económicas y crediticias internacionales, en el aná 

lisis con el fin de ubicar las hipótesis de trabajo, aplicables 

tanto al caso de los países capitalistas atrasados en general, co-

mo al de Móxico en particular, la serie de elementos interactuan-

.tes considerados para ello, son: a) las condiciones de desarrollo 

de las economías capitalistas desarrolladas y atrasadas, b) las 

necesidades por una parte de las economías capitalistas atrasadas 

de llevar a cabo su proyecto de "desarrollo económico", basado en 

la industrialización, y por otra las necesidades históricas del ca 

pital a internacionalizarse; y c) la intervención de los Estados 

capitalistas con sus funciones de acumulación y legitimación en el 

proceso económico y social de las sociedades dentro del ámbito na-

cional e internacional. 

Sirviéndonos dichos elementos como marco general, la proposi- 

ción hipotética primaria de la cual partimos es la siguiente: 

Las funciones que lleva a cabo el Estado, tanto nacional como 
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internacionalmente, para la consecución de su proyecto cuyo objeti 

vo es el "desarrollo económico nacional e independiente" basado en 

la industrialización, deben ser tomadas como la razón por la cual 

se presenta para el financiamiento externo estatal, la constante y 

creciente recurrencia a 61 y sus cambios de composición (pasan de 

un financiamiento "para el desarrollo", a otro de "compensación"). 

Asimismo, las características de ese financiamiento externo, se con 

ciben a su vez como limitantes a la autonomía relativa de los Esta 

dos en los países capitalistas atrasados (y particularmente del me 

xicano), debido a que sus acciones tienden a centrarse más en el 

corto plazo, restringiendo en gran medida aquéllas que propician 

el desarrollo económico. 

Ahora, como una proposición hipotética secundaria tenemos: 

Que la necesidad por parte del Estado de controlar su finan-

ciamiento externo, en cuanto al incremento del volumen, cambio de 

estructura y modalidades, se da al.  tratar de ampliar sus márgenes 

de acción con el fin de controlar de manera más adecuada al siste-

ma. 

Esta última hipótesis se trata de corroborar a través del aná 

lisis de los planteamientos de política de endeudamiento externo 

de los países capitalistas atrasados, y de la estrategia a nivel 

internacional que, en conjunto, tales Estados implementan para 

allegarse recursos financieros. 

Pues bien, la conformación del estudio de acuerdo con todo lo 

anterior, tiene las siguientes características: 
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El primer capítulo se centra en el estudio del Estado y sus 

funciones de acumulación y legitimación, desembocando a travós de 

ello en el fenómeno de la crisis fiscal, el cual tiene sus raíces 

en las contradicciones sociales inherentes al sistema capitalista. 

Posteriormente, ya en el segundo capítulo, se concreta el aná 

lisis en la forma de manifestación de las funciones del Estado, es 

decir, en cuanto a funciones especificas englobadas dentro de la 

política económica, la política fiscal y particularmente de la deu 

da pública. De acuerdo con esto se aprecia cómo la deuda pública 

se constituye en actos crediticios. A la vez se aprecian las impli 

caciones económicas y sociales que conllevan los momentos consti-

tutivos de ella: contratación, uso de recursos y liquidación o pa-

go de la misma. Y por último, en este capítulo, se toca lo referen 

.te a sus límites. 

Establecida tal perspectiva, se delimita en el tercer capítu-

lo, la temática de la deuda pública al referirla a la deuda públi-

ca externa. Pero, a la vez se amplía el marco de referencia, ya 

que se pasa del planteamiento de un problema netamente referido a 

lo nacional, a otro que agrega elementos exógenos, es decir, se 

llega a la agregación de la relación existente entre la deuda pú-

blica y los recursos externos. Así, en una primera instancia se 

aborda críticamente el considerar, el fenómeno en estudio, tan so-

lo como un problema de liecesidad de ahorro externo", para entender.  

lo, como lo que os realmente, una exportación  de  capitales. Además 

en una segunda instancia, se deslinda la diferencia del financia-

miento externo "para el desarrollo" (de desarrollo y continuidad 
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del sistema) y el "compensatorio" ("amortiguador" de los desequili 

brios del sistema). De esta forma el manejo de tales instancias per 

miten apreciar de mejor manera la necesidad histórica de la exis-

tencia de ]as fuentes de financiamiento internacional, donde las 

de tipo privado responden principalmente a cuestiones de la repro-

ducción del capital, y las "oficiales", a las de reproducción y con 

tinuidad del sistema capitalista, en forma global. 

En esta línea de análisis el capitulo cuarto abarca, las ca-

racterísticas actuales del financiamiento público externo de los 

países capitalistas atrasados, llegando con esto a cierto grado de 

concreción de la fenomenología al referirlo a dichos países, apre-

ciándose como entran en una dinámica de "financiamiento compensato  

rio", palpado a través de la recurrencia, cada vez en mayor medida, 

a la banca privada internacional. Se destaca, por medio de lo ante 

rior, la necesidad de tales países por impulsar, dentro de los fo-

ros internacionales, los "financiamientos para el desarrollo", es 

decir, de procurarse financiamientos que les permitan mantener y 

reproducir sus sistemas y no sólo "amortiguar" los desequilibrios 

estructurales (agudizados en momentos coyunturales) presentes en 

sus sociedades. 

De esta manera llegamos al quinto y último capítulo, que tra-

ta el caso concreto del financiamiento externo del Estado mexicano, 

dentro del período 1970-1981. Se tocan aquí, aspectos relativos a 

la acción estatal en el desarrollo capitalista mexicano a través 

del fenómeno en estudio primero apreciando lo que se ha denominado 

la etapa del "desarrollo compartido" y luego abarcando lo que va 
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del actual gobierno, hasta 1981. 

De esta forma, como se puede observar, el estudio avanza de 

lo teórico propiamente (capitulosI, II Y III; en sus dos momentos, 

de lo nacional -capítulos I y II-, e internacional -capitulo III), 

a lo concreto general (ubicados en lo internacional, capítulo IV), 

para desembocar en lo concreto particular (capitulo V). 

Una vez descrito someramente el estudio es necesario que haga 

mos unas consideraciones finales. Una la que se refiere a esperar 

que este trabajo en algo ayude a esclarecer el problema aquí abor-

dado, el cual en definitiva no puede ser tratado sélo en sus aspec 

tos cuantitativos, sino además en los efectos negativos que recaen 

sobre los trabajadores de nuestro país y en general de los paises' 

capitalistas subdesarrollados. 

Otra es la del agradecimiento que tengo Para con el lugar don 

de laboro, al Instituto de Investigaciones Económicas, y especial-

mente al área de Finanzas Publicas, al coordinador de ésta, el Li-

cenciado Benjamín Retchkiman, cuyo apoyo sobrepasó en mucho la de 

ser el director de esta Tesis, a la Licenciada Marcela Astudillo, 

con observaciones que fueron de gran valía, y al pasante Andrés 

Blancas. 

También debo agradecer las atenciones que tuvieron para conmi 

go todos los amigos y compañeros de trabajo, en las pláticas tan 

áridas sobre las inquietudes e ideas vertidas en el estudio, y en 

la mecanografía del mismo. 
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I. FUNCIONES DEL ESTADO Y CRISIS FISCAL. 

Se pretende en este primer capitulo hacer un análisis teórico 

somero intentando en ello considerar los elementos que parecen más 

adecuados para el tratamiento del estudio en general. 

1. La naturaleza del Estado.  

Remitiéndose a la ciencia política se encuentra según explica 

Mario de la Cueva, con dos corrientes por una parte aquélla donde 

dicha disciplina ha sido y es utilizada como justificadora del po-

der de las clases explotadoras, y por otra la que ha tratado de po 

nerla al servicio del hombre. 

De esta forma, y siguiendo al mismo autor,2/  se consignan las 

.ideas acerca de la naturaleza del Estado, una, la primera que ve 

al Estado por "encima de la sociedad", y la segunda, que lo identi 

fican con la comunidad humana, es decir, que lo califican como un 

fenómeno social. 

En primer tórmino, aquellas concepciones que ven al Estado 

por encima de la sociedad tienen como principales representantes a: 

a) la concepción idealista, en la cual se aprecia a óste como una 

realidad ontológica, independiente de los hombres y del pueblo, te 

niendo a Hegel como máximo representante; b) la concepción juridi- 

1/ Mario de la Cueva, La idea del Estado, Edit. IIJ, UNAM, 2a. Mé-
xico, 1980, pp.10-12. 

2/ Mario de la Cueva, Ibid. pp, 6-9 
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ca (que sustituyó a la anterior), la cual lo aprecia como un ente 

con vida propia, jerárquicamente superior al pueblo y a los hom-

bres, identificando los t6rminos de comunidad humana organizada y 

Estado, lo que le permite encubrir la existencia de un poder ejer-

cido por alguien o por un grupo de hombres sobre otros. En estos 

elementos se contempla una aceptación general del Estado por parte 

de la sociedad, aparentando estar sobre ella.3/  Con esta serie de 

elementos, la concepción jurídica del Estado, enfrenta de mejor ma 

nera a las corrientes que lo aprecian como un fenómeno social y 

que ahora abordaremos. 

Así, en segundo lugar tenemos a las concepciones que ven al 

Estado como un fenómeno social, proyectándose dos tipos: a) la que 

trata al Estado desde un punto de vista descriptivo, presentándolo 

tal y como se ha desempeñado en la historia, es decir como una or-

ganización que sirve a los propietarios de los medios de producción 

para dominar a las grandes masas humanas y explotar su trabajo. Ma 

rio de la Cueva nos menciona como representativos de esta posición 

a León Duguit y a liarold Laski:-4/  b) Aun cuando la posición ante-

rior demuestra apreciaciones bastante claras acerca del Estado, se 

queda en la simple descripción del fenómeno sin llegar a la esencia 

del mismo, lo cual, desde nuestro punto de vista si logra el mar- 

3/ Un ejemplo sobre esta corriente lo constituye la concepción de-
mocrático-pluralista, la cual establece que el Estado al estar 
sujeto a una multitud de presiones debe recomponer y conciliar 
a todos los miembros de la sociedad. Véase Ralph Miliband, El 
Estado en la sociedad eanitalista, Siglo XXI, 4a. edic, en espa 

111E7To 1974, pp.3:7. 

4/ Mario de la Cueva, Op. Cit., pp. 6-9 y 411-414 
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xismo, a través del materialismo dialéctico y en especifico del ma 

terialismo histórico, al poner de relieve a la lucha de clases co-

mo ley fundamental de la historia y al aclarar que dentro de ésta 

el Estado ha sido construido, diseñado y modelado por los poseedo-

res de los medios de producción para dominar a las masas humanas 

desposeídas. 

2. Funciones y Autonomía Relativa del Estado. 

2.1 	El Estado en la Relación Infraestructura-Superestructura. 

De acuerdo a la perspectiva que nos planteamos para abarcar 

el estudio de las funciones del Estado, se partirá de la definición 

de las relaciones básicas entre la infraestructura y la superestruc 

tura— 5/ que en el caso especifico de nuestro estudio se refiere a 

las de la sociedad capitalista. 

Partimos por 

co de la relación 

las relaciones de 

do del desarrollo 

perestructura que 

las instituciones 

to de partida las  

tanto de la ubicación del Estado dentro del mar-

existente entre la infraestructura que abarca 

producción correspondientes a un grado determina 

de las fuerzas productivas materiales; y la su-

comprende el conjunto de ideas de todo tipo y 

que le corresponden. Es decir, tenemos como pun-

relaciones que se establecen entre las estructu- 

ras económica (infraestructura), política e ideológica (superestruc 

tura), que definen, configuran y movilizan un modo de producción 

5/ Sobre esta forma de análisis Nicos Poulantzas hace referencia de 
Lenin diciendo de él que ubica al Estado en primer lugar en el 
conjunto de las estructuras de una formación social. Nicos Pou 
lantzas, Poder Político 	clases sociales en el Estado Capita-- 

Edici n en espWrioT7 S. XXI, griffEb, 17)69, pp. 
142-143. 
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o totalidad pura), y/o una formación social (rea 

iidad concreta históricamente determinada).- 6/ 

Dicha relación no se establece de ninguna manera en forma me-

canica, pues aunque lo económico determine en última instancia a 

las otras esferas, "en la medida en que asigna a tal o cual instan-

cia
7 

 el papel dominante"-
/ 
 , y que en el capitalismo este papel tam-

bi6n recaiga sobre 61 mismo,-8/  no quiere decir que las esferas po-

litico e ideológica no reactóen entre sI y sobre la base económica 

misma. O sea que, esa relación entre estructuras es en esencia dia 

16ctica y donde por tanto, la superestructura no es un mero refle-

jo de las evoluciones ocurridas en la infraestructura, o vicever-

sal
/
, sino que al ser estructuras dinámicas en sí mismas, en el ca 

6/ Tanto para los diversos conceptos aqui utilizados (infraestruc-
tura, superestructura, modo de producción y fohlaci6n social), 
como para la explicación de la interacción existente entre in-
fraestructura y superettructura, se pueden consultar: Carlos 
Marx, Prólogo a la- Contribución de la Crítica de la Economía Po  
litica, 4a., F.C.P. México, 1973 pp. 9-17; Carta de Engels a J. 
Bloch, 21-22 de septiembre de 1890; Oscar Lange, Economia Poli  
tica, 3a. reimp., F.C.P., Móxico, 1973, pp. 23-50; Marta Harnec 
ker, Los conceptos elementales del materialismo histórico, 35a. 
edic., S. XXI, México, 1976, pp. 87-96 y 141-142; Heinz R. 
Sonntag, "Hacia una teoría del capitalismo periférico", en la 
recopilación efectuada por Heinz R. Sonntag y ilóctor Valenci-
llos, El Estado en el capitalismo contemporáneo, 3a. edic. S. 
XXI, México 1980, pp. 16-0-1617 Marcos Kaplan, Estado y  Sociedad, 
la. reimp. IIJ, UN1M, México 1980, p. 52; Tilman Evers, El Esta  
do en la periferia capitalista, la. edición en español, S. XXI, 
f9;xico 1979, pp. 47-48; JosJUuis Ceceña Cervantes, Introduc-
ción a la Economía Política de la Planificación Económica Nacio  
nal, la. Edición, F.C.E., M6xico t975, p. 30. 

7/ Nicos Poulantzas, Op. Cit., p. 5 

8/ Vóaso Marta Harnecker, Op. Cit., pp. 140-141. 

9/ Véase Marcos Kaplan, 02. Cit., pp. 50-52 
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sa— , sino que al ser estructuras dinámicas en si mismas, en el ca 

6/ Tanto para los diversos conceptos aquí utilizados (infraestruc-
tura, superestructura, modo de producción y formación social), 
como para la explicación de la interacción existente entre in-
fraestructura y superettructura, se pueden consultar: Carlos 
Marx, Prólogo a la Contribución de la Crítica de la Economía Po  
litica, 4a., F.C.P. Me7=71973 pp. 9-17; Carta de Engels a J. 
Bloch, 21-22 de septiembre de 1890; Oscar Lange, Economía Poli  
tica, 3a. reimp., F.C.P., México, 1973, pp. 23-50; Marta Harnec 
ker, Los conceptos elementales del materialismo histórico, 35a. 
edic., S. XXI, México, 1976, pp. 87-96 y 141-142; lleinz R. 
Sonntag, "Hacia una teoría del capitalismo periférico", en la 
recopilación efectuada por Heinz R. Sonntag y Héctor Valenci-
llos, El Estado en el capitalismo  contemporáneo, 3a. edic. S. 
XXI, México 19n, pp. 11-0-161-7 Marcos Kaplan, Estado y  Sociedad, 
la. reimp. IIJ, UNAM, México 1980, p. 52; Tilman Evers, El Esta  
do en la periferia capitalista, la. edición en español, S. XXI, 
Mirlico 1979, pp. 47-48; José Luis Ceceña Cervantes, Introduc-
ción a la Economía Política de la Planificación Económica Nacio  
nal, la. Edición, F.C.E., Mnsico ros, p. 3ó. 

7/ Nicos Poulantzas, Op. Cit.,  p. 5 

8/ Vóase Marta Harnecker, Op. Cit., pp. 140-141. 

9/ Véase Marcos Kaplan, Op. Cit., pp. 50-52 
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so específico del capitalismo, éstas se caracterizan por una auto-

nomía relativa entre ellas y por tener sus propias leyes de funcio 

namiento y desarrollo.10/ -- 

Se hace necesario aquí precisar que nos encontramos en un "pri 

mer nivel" de autonomía relativa, el que se refiere a las relacio-

nes entre estructuras (económicas, políticas e ideológicas) y que 

el estudio tendrá en cuenta lo que denominamos un "segundo nivel" 

de autonomía relativa, el de las instituciones u organizaciones 

que contienen esas estructuras, así por ejemplo en la esfera polí-

tica encontramos al Estado, los partidos, los grupos de presión, 

etc..11/  -- 

Se puede apreciar a través de esto último la existencia de 

una relación dialóctica entre instituciones que conforman dichas 

'estructuras. En el presente estudio, como se podrá ver, nos referi 

remos a lo político en general y al Estado en particular, aprecian 

do su autonomía relativa, es decir, su lógica y movimiento propio 

y las influencias que ejercen o pueden resentir de lo económico. 

Será pues preciso aclarar aquí que se presentarán las funcio-

nes del Estado referidas a su autonomía relativa, con respecto no 

simplemente a las estructuras, sino además a la lucha de clases y 

más particularmente a las clases y fracciones dominantes de una 

formación social capitalista. 

10/ HeinzFLSonntag, Op. Cit., p. 161 

11/ Con respecto a las instituciones del sistema político velase: 
Ralph Miliband, Op. Cit., pp. 54-55 
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2.2 El Estado Capitalista y su Autonomía Relativa 

Hemos considerado al Estado según su localización en la super 

estructura política, a continuación se le considerará en su fun-

ción dentro del conjunto de estructuras, con lo cual podremos ob-

servar que no se trata de un simple instrumento de poder, teniendo 

rasgos particulares de acuerdo al tipo de formación social en el 

que existe. 

Nuestro análisis se basa, para entender la función del Estado 

en cualquier formación social, partiendo del origen de él a través 

del desarrollo histórico de la sociedad humana. 

12 Tomemos para esto a Engels--/  que nos habla acerca de las ca-

racterísticas del Estado, como: la agrupación de individuos en di-

visiones territoriales y la institución de una fuerza pública que 

ya no es el pueblo armado. 

De estas características debemos anotar tres elementos: indi-

viduos (o súbditos), divisiones territoriales e institución públi-

ca. Los presentes elementos denotan para nosotros lo siguiente: 

Primero, que esos "individuos" deben ser comprendidos en su aspec-

to socio-político: clases sociales; segundo, las divisiones terri 

toriales, nos indican la existencia de diferentes Estados (tanto 

en el tiempo como en el espacio); tercero, la institución de una 

fuerza pública, hace evidente que el Estado se halla conformado co 

mo un sistema de instituciones o aparatos. 

12/ Federico Engels, El origen  de la familia, la proniedad  privada 
Estado, la., EdicionesJJCultura popular, M6xico 1973, 

pp. 7D1-197. 
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Una vez aclarado lo anterior hemos de avocarnos a explicar que 

el Estado no ha existido siempre, pues surge en las sociedades que 

llegan a cierta fase de su desarrollo económico, teniendo este fe-

nómeno dos aspectos: 

El primero que es netamente contradictorio, y se aprecia en 

cuanto al surgimiento de las clases sociales definidas de acuerdo 

a la relación de propiedad con los medios de producción y su fun-

ción en la organización social del trabajo, de las personas de la 

sociedad. Estas clases las podemos tomar a un nivel general como 
13/ de explotadores y explotados, oprimidas y opresoras,-- dominantes 

y dominadas. 

La necesidad del Estado estriba aquí precisamente en que las 

contradicciones básicas o primarias, caracterizadas por antagonis-

mos irreconciliables, hicieron necesario un poder situado aparente 

mente por encima de la sociedad que "amortiguara" ese choque, que 

lo mantuviera en los límites del orden. Así, ese poder nacido de 

la sociedad, tiene una función básica: mantener la armonía social, 

la cohesión de ella, es decir, la de legitimarla. 

De esta manera el Estado no puede ser -como en Mogol- la en-

carnación terrenal de la idea absoluta, ni un órgano institucional 

cuya función sería "conciliar" los intereses de las clases, situán 

13/ Véase Roger Bartra, Breve Diccionario de Sociología Marxista 
la., Grijalvo, Colección 70, No. 127, Mtlixico 1973, pfiT-VS=TI 
Cabe aclarar aquí de antemano que a este tipo de contradiccio-
nes Mao Tse Tunq las denomina primarias, y secundarias a las 
que se dan entre los explotadores. Para esto véase Samuel 
Schmidt, La autonomía relativa  del Estado. Un  intento de sis-
tematizaciZn te(!a-tco-motodo974ina, FCPS, UNAM, mimeo, 1979, 
pp. 18-23. 
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dose por encima de ellas, pues para nosotros no representa los in-

tereses de toda la sociedad, sino el de las clases explotadoras.ii/  

De acuerdo a esto se hace evidente que la lucha de clases lleva a 

aceptar a esas clases dominantes la existencia de una autonomía re 

lativa del Estado.15/  -- 

Un segundo aspecto, se refiere más específicamente a la divi-

sión social del trabajo en las sociedades, pues también debido al 

desarrollo económico se "da origen a ciertas funciones comunes de 

las cuales no puede prescindir (la sociedad), las personas elegi-

das para realizar estas funciones constituyen una nueva ramade la 

división social del trabajo dentro de la sociedad; de esta manera, 

adquieren intereses particulares, distintos también de los intere-

ses de quienes los emplearon; se independizan de estos óltimos, y 

he aquí el Estado. Y en lo sucesivo... la nueva fuerza indepenT 

diente... el nuevo poder político... aspira a la mayor independen 

cia posible... una vez establecido, está también 61, dotado de mo-

vimiento propio".16/  

Encontramos así que otra función básica está dada a partir de 

cumplir actividades "t6cnico-administrativas" para atender los "in 

tereses comunes" de la sociedad, las cuales servirán ya directa o 

indirectamente para la producción de excedente necesario para la 

14/ Véase Roger Bartra, on. cit., p. 206; y Marta Barnecker, sm. 
cit. p. 113. 

15/ Samuel Schmidt, on. cit., p. 15. 

16/ "Carta de Engels a C. Schmidt, 27 de Octubre de 1890", citado 
por Marcos Kaplan, op. cit., p. 59, puedo verse también p. 155. 
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reproducción del sistema social mismo. 

En base a los dos aspectos señalados encontramos que el Esta-

do se aprecia como algo más que un simple aparato de opresión de  

una clase por otra, pues en la sociedad todas las clases deben 

alienarse a un poder extraño a ellas que por un lado mantenga la 

armonía social y por otro procure la reproducción del sistema,. Es 

decir, es  un aparato que denota cierta autonomía relativa respecto 

de las clases en general y de las dominantes en particular, cuya.  

función básica general en la sociedad es la continuidad y reproduc  

ción de la misma. Pudiéndose desglozar ésta en dos básica particu-

lares, y que en el capitalismo estarán referidas a la acumulación  

y a la legitimación.17/ 

Por otra parte, la función básica más importante del Estado 

capitalista se puede deducir también a partir de la coincidencia 

de intereses que con respecto al sistema tienen tanto el Estado co 

mo el capital "ya que los fines qtie persiguen ambos son idénticos 

y consisten en el mantenimiento y la reproducción del sistema capi 

talista."1!/  Pero de estos son precisamente sus intereses en la 

dinámica social, los que permiten apreciar que es el Estado el Gni  

co que puede llevar a cabo como función esos fines que persiguen  

17/ James O'Connor, Estado y Capitalismo  en la Sociedad Norteameri  
cana, Ediciones Periferia, Colecci6 Ciencia y Desarrollo, Bue 
nos Aires, Argentina, 1974, p. 15 
Para el aspecto específico de la legitimidad, en cuestión del 
consenso como necesidad política del Estado capitalista, carac 
terística del mismo, puede verse Benjamín Retchkiman, "Estado, 
Federalismo y Concientración", en Benjamín Retchkiman y Gerardo 
Gil, El  federalismo y la Coordinación fiscal, la., IIJ. UNAM., 
México 1981, p. 11. 

18/ Benjamín Retchkiman Kirk, Finanzas PGblicas, mimeo, SUA, FE, 
UNAM, 1980, p. 29. 
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ambos. 

Ya que el Estado, de acuerdo a como lo hemos venido aprecian-

do, se ubica por encima de las contradicciones sociales (esto en 

apariencia), erigiéndose a la vez como representante de la "unidad 

19/ nacional", los "intereses comunes" y del pueblo,-- permitiéndole 

a quienes lo controlan presentar su propia dominación como expre- 

sión universal y mediatizadora de la sociedad y de sus intereses. 

"El Estado debe situarse y actuar como aparato de dominación y ad- 

ministración externos a las clases que componen el sisteme en gene 

ral -.20/  

De esta manera, el 1nico que puede manifestar una autonomía 

con respecto a la lucha de clases es el Estado (y que, como vere-

mos, de las clases dominantes también), lo que es esencial para el 

19/ Ian Gough, "Gastos del Estado en el capitalismo avanzado", en 
la compilación efectuada por Heinz R. Sonntag y Héctor Valenci 
llos, El Estado en el capitalismo contemporáneo, 3a., S. XXI, 
México 1980, p. 248 
Agrega el autor que aquéllo se encuentra legitimado en todos 
los principales países capitalista avanzados por el sufragio 
universal y el "cortejo" de libertades burguesas. 

20/ Marcos Kaplan, op. cit., pp. 192-193. 
Cabria agregar aquí lo que Benjamín Retchkiman nos cita de Gui 
llermo O'Donell (Apuntes para una teoría del Estado, Estudios-
sociales centroamericanos, San Jos, Costa Rica, nlmero 20, ma 
yo-agosto, 1978) que "El capitalismo es el primer caso histórico 
de separación entre la coerción económica y extraeconómica", 
donde la "separación del capitalista del control directo de esos 
medios -de coerción- entraña la emergencia de un tercer sujeto 
social, cuya especificidad es el ejercicio de la supremacía de 
la coacción", el tercer sujeto lo constituyen las instituciones 
estatales. Benjamín Retchkiman, "Estado, Federalismo y concen-
tración en México", op. cit., p. 7 
Agrega, además el autor, varias razones que explican ese aspes 
to de tercer sujeto" que juega el Estado, entre las que inclu-
ye las mismas funciones de acumulación y legitimación del mis-
mo. (p. 6-9). 
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21/ mantenimiento del sistema como una totalidad— pudiendo cumplir 

de esta forma con una serie de funciones y tareas básicas, requerí 

das por el sistema, que no pueden ser ni asumidas ni llevadas a ca 

bo por el capital 

Ahora bien, ¿cuáles son las razones por las que el capital, o 

las clases dominantes en general, no pueden cumplir esa función bá 

sica general, que al fin y al cabo también está dentro de los fines 

que persiguen con respecto al sistema?. La explicación la encon-

traremos en las contradicciones que se dan entre las clases explo-

tadoras que en un principio se manifiestan en el nivel externo del 

Estado y después se proyectan al interior del mismo. 

Para poder entender el problema que aqui tratamos debemos te-

ner en cuenta que los intereses generales de la dinámica del siste 

ma social son básicamente: para el Estado, políticos, por la nece-

sidad que tiene de presentar una cierta autonomfa relativa ante 

las clases sociales; y por el lado de las clases dominantes, y en 

23/ 
especifico los del capital, son económicos, de acumulación.-- 

Pero al referirnos aquí a las clases dominantes y a la clase 

capitalista en particular, observaremos que la heterogeneidad en 

21/ Véase Heinz R. Sonntag y Héctor Valencillos, El Estado en el 
capitalismo contemporáneo, 3a., S. XXI, México 1980, p. TU-- 

22/ Véase Marcos Kaplan, op. cit., p. 191. 

23/ Véase Samuel Schmidt, op_. cit., pp. 28-29 y 101-102. 



la composición de ellas 24/  se proyecta a su vez en la heterogenei 

dad de intereses particulares, donde por cierto estos no se pueden 

constreñir sólo a intereses económicos, es decir, de acumulación, 

centralización y concentración de capital (aunque sean los básicos 

que se manifiestan entre las fracciones del capital), sino que ade 

más contemplan intereses políticos e ideológicos y que en conjunto 

conforman proyectos parciales, ya de clases, ya de fracciones en 

particular. 

Esos intereses y los proyectos se manifiestan en el campo de 

la lucha de clases en cuanto a contradicciones en su acción como 

fuerzas sociales, es decir, los intereses propios de cada clase o 

fracción estarán en oposición con la capacidad de otras para lle-

var a cabo los suyos, llegándose a una relación específica de domi 

nio y subordinación en las prácticas de clase, como una relación 

25/ de poder,-- o sea "la capacidad de una clase para realizar sus ob 

jetivos especificos".3-1/ 

La intervención del Estado (o la capacidad de hacer sentir su 

autonomía relativa) en los intereses de las clases dominantes, se 

basa en el hecho de que ósta3ostán divididas segdn las distintas 

    

24/ La heterogeneidad de las clases dominantes se aprecia en cuan-
to a la diversidad de modos de producción existentes en una for 
mación social. Nicos Poulantzas trata este problema cuando abor 
da el fenómeno del bloque en el poder, op. cit. pp. 295-302. —
Acerca de la heterogeneidad dentro de laMij burguesa en frac 
clones (industrial, comercial, financiera, etc.) que son defij-
nidas a partir de la actividad económica en que descansa la 
parte más importante de su acumulación de capital, puede verse 
a Nicos Poulantzas, pp.cit. p. 300, y a Samuel Schmidt, 22. 
cit. pp. 18-19 

25/ V6ase Nicos Poulantzas, Ibid., p. 126. 
26/ Nicos Pulantzas, Ibid., p. 124 
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--Lunes de clase, "por lo que mientras más diferencia-

das están las fracciones hay más intereses que chocan y por tanto, 

27/ más espacio para la intervención estatal".-- 

Se hace pues evidente que sólo el Estado puede resolver las 

contradicciones entre estas clases y fracciones dominantes, con lo 

que demuestra y justifica su existencia a la vez que aumenta su au 

tonomía. 

Pero al Estado toca también mantener la cohesión de las clases 

y fracciones dominantes para evitar que las contradicciones entre 

ellas puedan poner en peligro al sistema. 

Estamos, por tanto, en un nivel de autonomía relativa del Es-

tado no en cuanto a la relación de estructuras con las relaciones 

de producción, ni tampoco en cuanto a la lucha de clases en gene-

ral, sino con respecto a las clases y fracciones dominantes, en su 

aspecto contradictorio. 

De esta forma lo que hasta ahora hemos apreciado en cuanto a 

la autonomía relativa del Estado, es que, frente a los intereses y 

contradicciones de clases dominadas y dominantes, y al interior de 

las clases y fracciones dominantes, el Estado es el único capaz do 

darle racionalidad al sistema y con ello hace patente su autonomía 

relativa. Así el Estado deberá tener en cuenta siempre, por una 

parte, los intereses: a) de las clases explotadas, por hacer menos 

opresivo el sistema y/o el cambio social radical; h) de la clase 

27/ Samuel Schmidt, op. cit.,  pp. 104-105. 
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clases y fracciones de clase, "por lo que mientras más diferencia-

das están las fracciones hay más intereses que chocan y por tanto, 

más espacio para la intervención estatal".22/ 

Se hace pues evidente que s6lo el Estado puede resolver las 

contradicciones entre estas clases y fracciones dominantes, con lo 

que demuestra y justifica su existencia a la vez que aumenta su au 

tonomía. 

Pero al Estado toca también mantener la cohesión de las clases 

y fracciones dominantes para evitar que las contradicciones entre 

ellas puedan poner en peligro al sistema. 

Estamos, por tanto, en un nivel de autonomía relativa del Es-

tado no en cuanto a la relación de estructuras con las relaciones 

de producción, ni tampoco en cuanto a la lucha de clases en gene-

ral, sino con respecto a las clases y fracciones dominantes, en su 

aspecto contradictorio. 

De esta forma lo que hasta ahora hemos apreciado en cuanto a 

la autonomía relativa del Estado, es que, frente a los intereses y 

contradicciones de clases dominadas y dominantes, y al interior de 

las clases y fracciones dominantes, el Estado es el único capaz de 

darle racionalidad al sistema y con ello hace patente su autonomía 

relativa. Así el Estado deberá tener en cuenta siempre, por una 

parte, los intereses: a) de las clases explotadas, por hacer menos 

opresivo el sistema y/o el cambio social radical; b) de la clase 

27/ Samuel Schmldt:, p. cit.,  pp. 104-105. 
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capitalista por sus intereses básicos económicos; y por otra parte 

también deberá el Estado tener en cuenta las contradicciones socia 

les que se generan: a) entre las clases dominantes y dominadas; b) 

entre las clases dominantes en general; c) entre las fracciones de 

la burguesía; d) (e incluso) entre los componentes de cada frac-

ción (entre burguesías monopólicas, medianas y pequeñas). Todo es-

to para poder actuar frente al sistema, para darle racionalidad. 

De esta manera, el Estado requiere de la autonomía relativa 

con respecto a las clases dominantes para: posar eficazmente, como 

representante de la unidad nacional (con lo cual puede desorgani-

zar políticamente a las clases dominadas); y realizar sus intereses 

comunes con los de las clases dominantes (mantenimiento y reproduc 

28/ ción del sistema).— 

Esta autonomía relativa se manifestará en dos aspectos princi 

peles, por un lado, con la afectación de intereses (económicos en 

especial) de las clases dominantes y por otro con las concesiones 

que otorga a las clases dominadas tanto en el ámbito económico co 

mo político, donde las de tipos económico se proyectan principal-

mente en el presupuesto estatal (p.ej. los gastos de transferen- 

cia), 29/  y en las leyes de salarios mínimos; 29/  y las concesiones de 

tipo político, a su vez, se proyectan en la participación de las 

clases dominadas en el Estado, o en la formación de sus organiza- 

28/ Acerca de esto puede verse Ian Gough, op. cit., p. 249. 

29/ Sobre estas cuestiones puede verse Benjamín Retchkiman, "Finan 
zas Kiblicas", op. cit.  pp. 60-63, en especial la p. 62 
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ciones (partidos, sindicatos, etc.). 

Una vez que hemos presentado la cuestión de la diversidad de 

intereses y contradicciones (de las clases dominadas y las clases 

dominantes), con que se enfrenta el Estado en la formación social 

en la que existe, y las cuales se expresan en formas de poder de 

las clases y fracciones de clase, es necesario agregar que para 

que esto último se de objetivamente, dichas clases y fracciones re 

quieren de organizarse, es decir de crear organizaciones y/o repre 

sentaciones políticas (partidos, sindicatos, etc.).22/ 

Así en la escena política esas organizaciones (no tomamos aquí 

las de tipo económico que también pueden tener capacidad para pre-

sionar al Estado11/) transmitirán al Estado los proyectos que con-

cretan los intereses de las clases--32/  y fracciones a las cuales re 

presentan y de las que pueden llegar a tener cierta autonomía rola 

tiva. 

Sin embargo resulta necesario que se legitimen las organiza- 

ciones ante sus clases 	y fracciones, pues una crisis de confian- 

za de éstas hacia sus organizaciones, debida a un incremento de au 

tonomía relativa de ellas, puede incrementar la autonomía relativa 

30/ Sobre esta problemática puede verse a Nicos Poulantzas op. cit. 
pp. 126-130; y a Samuel Schmidt op.  cit. pp. 100-101 

31/ Véase Ralph Miliband, op. cit.,  p. 55 

32/ Aquí no sólo entendemos las representaciones de las clases do-
minantes, sino también aquellas de las clases dominadas, cuan-
do el Estado capitalista les ha dado la concesión política de 
permitir su existencia, en especial en los países capitalistas 
desarrollados. 
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del Estado, precisamente por no contar, las organizaciones, con la 

fuerza que da el respaldo de la clase o fracción a la que pertene- 

cen.33/  -- 

Ahora bien, el Estado en este ámbito será el punto de confluen 

cia de los proyectos parciales que promueven las organizaciones co 

mo proyectos de clase y de fracciones de clase e incluso como pro-

yecto de las representaciones, a los cuales aquél deberá dar una 

"contestación" a través de un proyecto que englobe, ideológicamen-

te, a toda la sociedad, de la defensa y del interés general: el 

proyecto estatal.21/ 

Por otra parte, para dar una visión más completa acerca de la 

cuestión del proyecto estatal y de las contradicciones que se con-

jugan en él, debemos ahora apreciar el interior del Estado, el cual 

dista mucho de ser una unidad sin contradicciones, o un ente mono-

lítico y homogéneo, pues también se aprecian contradicciones en su 

interior, ya que el contemplar al poder político como la capacidad 

de cierta o ciertas clases para utilizar el aparato del Estado al 

35/ servicio de sus intereses—z- , es un tanto simplista, porque como 

hemos visto esos intereses son verdaderamente heterogéneos tanto 

entre las clases como entre los componentes de ellas. Un ejemplo 

particular serian los intereses de las fracciones de la clase capi 

talista, que aunque como clase en general pongan al Estado "a su 

33/ Sobre estos problemas puede verse a Samuel Schmidt, op. cit., 
p. 101-104. 

34/ Véase Samuel Schmidt, Ibid., p. 100; y Hicos Ponlantzas, 22. 
cit., p. 101-104 

35/ Véase Martha Harnecker, on. cit.,  pp. 118-119. 
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servicio", como fracciones tornan bastante dificil que éste favo-

rezca a una en particular (que sea utilizado como simple instrumen 

to) sin dejar de tomar en cuenta los intereses de las demás. 

De esta manera, en el Estado capitalista, en el sistema esta- 

3/ tal, 	se verán representadas en sus diferentes partes intereses 

37/ de clase y de fracciones de clase,-- que mantendrán su "unidad 

36/ La cuestión del sistema estatal la apreciamos desde el momento 
que analizamos a Engels más arriba (p.13) y que aquí ampliaría 
mos remitiéndonos a Ralph Miliband que observa los siguientes 
componentes del sistema estatal: el gobierno, la administración, 
el instituto armado y la policía, el poder judicial, el gobier 
no subcentral y las asambleas parlamentarias. Op. cit. pp.50-55. 
Es necesario que aquí aclaremos la observación que hace Nicos 
Poulantzas al respecto, pues él se centra en dos componentes 
más totalizantes: "La distinción legislativo-ejecutivo, fuera 
de su significación política en las relaciones de poder de cía 
se, y si se deja a un lado su expresión constitucional-jurídi-
ca, con la mayor frecuencia de factura ideológica, incluye va 
ríos factores heterogéneos. En primer lugar factores de orden 
técnico concernientes al funcionamiento del Estado, en la medi 
da en que el ejecutivo, en sentido amplio de la expresión, re-
cubre más particularmente lo que se ha dado en llamar aparato 
de Estado; burocracia, administración, policía, ejército. Su 
luncionamiento en el interior del Estado capitalista, no puede 
ser reabsorbido en las funciones propias de las asambleas di-
rectamente elegibles, representativas en sentido estricto. Des 
pués, es indudable que esa distinción, y el predominio do uno—
de los poderes sobre el otro, incluye también formas diferen-
ciales de articulación, y afín de intervención y de no-interven 
ción, de lo económico y de lo político: por ejemplo, un preció-
minio del ejecutivo significa con frecuencia una intervención 
específica de lo político en lo económico". On. cit. po.403-
404. 

37/ La participación de intereses de clases en el Estado se debe 
apreciar desde dos puntos de vista: 
a) de acuerdo a los intereses de las clases y fracciones domi-
nantes que "tratan de conquistar el Estado ya que éste promo-
viendo el interés general puede inclinar todo su peso -esto es, 
sus recursos fiscales, jurídicos, ideológicos y represivos, 
etc.- para la promoción y defensa de una fracción en concreto..." 
(Samuel Schmidt, 	p. 18). Esto nos plantea que las 

(continúa al reverso) 
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institucional" en base a la existencia de una clase o fracción he-

gemónica "que es la que concentra en sf, en el nivel político, la 

doble función de representar el interés general del pueblo-nación 

y de detentar un dominio específico entre las clases y fracciones 

dominantes..."1£ Así también "la hegemonía se establece en el mo 

mento en que el Estado articula sus políticas para promover la ba-

se en la que se sustenta la fracción hegemónica".22( 

Si bien no se puede hablar de que las clases o fracciones se 

"reparten" el poder político institucionalizado, si se puede ha-

blar de una autonomía relativa de los aparatos o ramas del Estado 

al expresar éstos el poder de diversas clases y fracciones. 

Por tanto, si ya habíamos constatado la existencia de una au-

tonomía relativa del conjunto del Estado, es también posible detec 

'tar la de una autonomía relativa en el seno del sistema estatal 

mismo, refiriendo ambos niveles de autonomía a la fracción hegemó-

nica en particular y a las clases dominantes en general (como ya 

lo habíamos señalado). 

.Así, la unidad del Estado capitalista se debe a que representa 

la unidad política del pueblo-nación bajo la égida de la clase o 

(continuación) 
fracciones del capital y en general las clases dominantes con-
quistan cierta cuota de poder estatal; 
b) de acuerdo a los intereses de las clases dominadas, que han 
hecho patente un proceso de "Disolución social" del Estado, a 
travós del ascenso de astas ocupando puestos tócnico-administra 
tivos (Ralph Wiliband lo domina "burguesificación") y/o a tra-7: 
vón del sufragio ocupando parte de las legislaturas e incluso 
del ejecutivo. 
Sobre estos aspectos puede verse Samuel Schmidt, 22.. cit., pp. 
18 y 22; Ralph Miliband, op. cit., pp. 64-67 

38/ Nicon Poulantzan, op. cit., p. 169. 

39/ Samuel Schmidt, op. cit., p. 106. 
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fracción hegemónica, la cual se expresará en algún lugar institu-

cional del Estado, tocando a dicho lugar ser la instancia princi-

pal de la unidad interna del mismo.41/  

Ahora bien, una vez vistas las contradicciones que se manifies 

tan tanto al exterior como al interior del Estado podemos ya plan-

tearnos que el proyecto que elabore él no podrá de ninguna manera 

manifestarse exento de afectaciones de intereses particulares aun- 

que en general satisfaga el interés básico de reproducción y mante 

nimicnto del sistema, y/o interés básico económico de las clases y  

fracciones dominantes. 

Por lo que se puede apreciar, desde este punto de vista'nos 

es posible ver la concresión de la autonomía relativa del Estado a 

través de su proyecto. Aspecto éste que nos aleja de una concepción 

'instrumentalista del mismo. 

De esta manera, nos encontramos que el Estado actúa bajo las 

presiones de los intereses particulares de las clases sociales y 

41/ 
fracciones de clase, tanto fuera como dentro de él-- y que para 

cumplir con las funciones de acumulación y legitimación debe por 

tanto mostrar una autonomía relativa que lo hace ser el representan 

te de la "unidad nacional" de los "intereses comunes" y el "pueblo", 

40/ Véase Nicos Poulantzas, op, cit., pp. 397-398. 

41/ También sobre el Estado se da la acción de intereses de clase 
externos (de grupos extranjeros), que hasta el momento no he-
mos abordado para no complicar el análisis. El lector interesa

—  do en esta problemática encontrará un buen punto de vista en 
Marcos Kaplan, Sociedad, Política y  Planificación en América 
Latina, la., IIj, Uti ---tiniCo 1980, p. 165. 
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lo cual lo llevará en el "juego político" a enfrentar su interés 

al de las clases dominantes, es decir, enfrenta a los miembros de 

su clase y llega a ponerse por encima de ellas, a la vez que desa-

fía de esta forma los intereses de las mismas, con el fin de poder 

realizar el interés común de él como Estado y de aquéllos como cla 

ses dominantes: la continuidad y reproducción del sistema. 

Así, el Estado capitalista se ha visto, a través de los años, 

obligado a afectar algunos de los derechos de propiedad con objeto 

42/ de mantener los derechos de propiedad en general.-- 

De acuerdo con nuestro análisis hemos llegado a lo que Marcos 

Kaplan denomina "carácter dual y ambiguo del Estado", pues como el 

autor nos explica la "existencia y actuación del Estado correspon-

den en Gltima instancia a la existencia y a la situación dominante 

de ciertas clases y fracciones, cuyos intereses no puede menos que 

reconocer y consolidar y servir (...) Por otra parte, y de modo in 

verso, el Estado es no sólo producto Qino también productor de la 

sociedad y de sus relaciones y estructuras fundamentales. Rara vez 

o nunca puede existir una identificación absoluta e incondicional 

entre el Estado y una clase o fracción, ni subordinación mecánica 

instrumental de uno hacia la otra que convierte al Estado meramen-

te en herramienta pasiva al servicio de la hegemonía o de la domi-

nación de una clase. Todo Estado debe responder tambián, siempre, 

en mayor medida, a necesidades e intereses generales de la socie-

dad. De en parte pretender ser y en parte actuar realmente como au 

42/ Véase Ralph Miliband, oE. cit., p. 77. 
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tor autónomo, árbitro, encarnación y realización del orden, la 

justicia y el bien comGn..."12/ 

3. Las Funciones del Estado como causa de la Crisis Fiscal. 

A través del análisis anterior hemos podido observar que el 

proyecto del Estado es político-ideológico al buscar la legitima-

ción del sistema; y es económico al procurar su reproducción. 

Por otra parte, alcanzamos también a percibir que ese proyec-

to es la expresión concreta de los alcances y límites de la autono 

mía relativa, en cuanto a las contradicciones de intereses de las 

clases y las fracciones de clase existentes en la formación social 

capitalista. 

Es necesario recalcar aquí nuevamente que el Estado es el dni 

co que puede manejar el proyecto que ideológicamente engloba a to-

da la sociedad, el de la defensa y promoción del "interés general", 

llevándola a ella a aceptarlo como propio. 44/ -- 

43/ Marcos Kaplan, Estado_y  Sociedad—, pp. 160-163. El mismo au-
tor pero en su libro Sociedad, Política y Planificación en Amé  
rica Latina, op. cit., p. -1715-nos explica que "el Estado d 
ros paises latinoamericanos suele exhibir su alto grado de dua 
lidad o ambiguedad y de ineficiencia en sus actuaciones. Fun- 
ciona al servicio de las estructuras vigentes y de los grupos 
hegemónicos, pero también debe considerar y satisfacer las ne-
cesidades y presiones de los restantes grupos sociales, y tien 
de en parte a convertirse en centro autónomo de decisiones". - 

44/ Debemos hacer aquí sólo unas cuantas aclaraciones: 
Primero, se debe tener en cuenta que si el Estado se concretiza 
en una "élite estatal" será la "elite gobernante" ((elito que 
ocupa formalmente, dentro del sistema estatal, el gobierno, 
véase nota 36), la que hará uso y, por tanto, manifestará la 
autonomía relativa del Estado, al traducir políticamente su 
proyecto; 
Segundo, que óptase Elites al ser temporales (que no significan 
la temporanoidad estatal, pues p. ej, podrán cambiar los go-
biernos más no el Estado) , buscan a través del Estado, y más 

(continda al reverso ) 
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En este sentido el Estado puede, a trav6s del proyecto, actuar 

de diferentes maneras y sentidos con respecto al desarrollo socio-

económico. 

Por tanto, las tensiones y contradicciones sociales se encon-

trarán reflejados de una manera objetiva en el Presupuesto esta-

tal
41/ 

en el cual el Estado atiende las distintas demandas de la 

diversidad de clases y fracciones, asignando los recursos que mane 

ja de acuerdo a la magnitud de la fuerza que manifiesta cada clase 

46/ o fracción para el planteo de sus demandas.-- 

Ahora bien, para continuar este análisis, debemos recurrir 

nuevamente a las funciones básicas particulares del Estado, es de-

cir las destinadas a mantener o crear las condiciones en las que 

es posible la acumulación rentable de capital y por otra parte las 

'de manutención o creación de las condiciones para la armonía social 

(v6ase cita 17/ en p. 16). Sobre ésta última podemos agregar aquí 

(continuación) 
precisamente de sus recursos (ingresos, medios de producción, 
etc.) mantenerse en 61, aspecto Este que tiene como consecuen-
cia que se alimente y refuerce la autonomía relativa del Esta-
do, es decir, que los intereses políticos, particulares, de la 
Mito estatal en general pueden hacer más pronunciada la auto-
nomía relativa del Estado. 
Sobre esta serie de cuestiones puede verse a Ralph Miliband, 
en. cit., pp. 50-54; Samuel Schmidt, op. cit., pp. 23, 26, 28 y 
106; y Marcos Kaplan, "Estado y Sociedad...". . pp. 163-164. 

45/ Véase David Gold, Clarence Y. Lo. y Erik Olin, "Recientes Pesa 
rrollos en la Teoría Marxista del Estado capitalista", en la — 
recopilación efectuada por Heinz R. Sonntag y H6ctor Valenci-
llos, El Estado en el culitalismo contemporáneo, 3a., S. XXI, 
México 1980, p. 48. 

46/ Véase Samuel Schmidt, op. cit., pp. 19-20 y 114 
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que se le ha apreciado como la mistificación por una parte del sis 

tema en general y por otra del Estado en particular (ya de su exis 

tencia, ya de su intervención en el sistema mismo, ante la socie-

dad en general y las clases dominantes en particular). 

Pues bien, si como se ha venido apreciando, el factor de armo 

nfa social explica el carácter dual y contradictorio del Estado, 

por lo que se verá a continuaci6n, dicho carácter se denota también 

a través de la interacción contradictoria, en la dinámica social, 

de esas funciones básicas particulares del Estado, James O'Connor 

nos expone esto en breves palabras: "El Estado debe comprometerse 

con el proceso de acumulación, pero debe, o bien mistificar sus po 

lfticas aplicándoles denominaciones que no son las que les corres-

ponden, o tratar de ocultarlas..."12/ 

Esas funciones comprenden por tanto las demandas de la socie-

dad, que tienen que ser satisfechas por el Estado a través de la 

utilización de sus recursos y más notoriamente a través de sus gas 

48/ tos,-- es decir, esos gastos llevarán a efecto las dos funciones 

47/ James O'Connor, op. cit., p. 16 

48/ Este problema se aprecia directamente en el presupuesto estatal, 
pues dicho documento toma "decisiones que implican gasto, o me 
jor dicho, costo, porque fundamentalmente toda actividad, so--
bre todo si es gubernamental, significa necesariamente una croo  
gación, un costo (...) Otra razón de la preponderancia del — 
presupuesto cono plan de gobierno es que señala objetivos -gran 
des y pequeños- para llegar a los cuales se necesitan recursos, 
es decir, considerar los costos en que se incurrirá para lle-
gar a tales metas, y esto,.. implica la toma de decisiones." 
Benjamín Retchkiman, introducci6n al estudio de la economía 
priblica, 2a., México 1977, pp. 294-295. 
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49/ básicas particulares del Estado-- que se manifiestan contradicto- 

rias de acuerdo al carácter dual y contradictorio del mismo Estado. 

Por lo tanto, el carácter dual y contradictorio del Estado 

que se ha deducido en primer lugar de las propias contradicciones 

de clases tanto al exterior del Estado (en la lucha de clases en 

la formación social) como al interior del mismo; y en 2o. lugar de 

la dinámica contradictoria que manifiestan sus funciones de acumu-

lación y legitimación. Al ponerse en relación con los gastos que 

debe hacer, para enfrentar las demandas (contradictorias) de la so 

ciedad, nos encontramos que casi todos los gastos tienen dicho ca- 

49/ James O'Connor, de acuerdo a esto menciona dos tipos de gastos: 
los de capital social (indirectamente productivos), y los gas-
tos sociales (improductivos). Los primeros se descomponen en: 
a) gastos de inversión social, que consisten en proyectos y 
servicios que aumentan la productividad de una cantidad dada 
de fuerza de trabajo; b) gastos de consumo social, consisten-
tes en proyectos y servicios que reducen los costos de repro-
ducción de la fuerza de trabajo. Ambos factores aumentan las 
tasas do utilidad; los segundos, consisten en proyectos y ser-
vicios que se requieren para mantener la armonía social, es de 
cir, satisfacen la función "legitimadorandel Estado. 
Este tipo de gastos, de ninguna manera satisfacen de modo par-
cial o separado las funciones básicas particulares del Estado, 
pues el estudio particular de cada componente del presupuesto 
estatal ase lo corroboraría. (cm. cit., pp.'16-17). 
Es necesario mencionar aquí que el Estado extiende tambión la 
influencia de sus gastos a través de las empresas que posee 
(que también forma parte el sistema estatal) así abarca las 
áreas directamente productivas, y/o aquellas que caen más pro-
piamente en la esfera de la circulación (ya dinamizando el ci-
clo del capital mercancías o ya del capital dinero). 
Este tipo de intervención del Estado, ha llevado a los autores 
David Gold, Clarence Y. Lo y Erik Olin (qp. cit.,  p. 48) a de-
cir que el Estado pierde mucho de su cará-cter superestructural 
al involucrarse progresivamente en la acumulación, no sólo pro 
teqi6ndola sino participando de manera activa en ella. Dejando 
en claro que el Estado no queda por ello rígidamente determina 
do o circunscrito a la acumulación, y si se establece un pode-
roso círculo diale!clico. Dicho, círculo nosotros lo esquimati-
zarfamos asf: entro lo super estructural (Estado) y lo infraes 
tructural (acumulación). 
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rácter dual.50/  

Antes de continuar debemos abrir un paréntesis para explicar 

que las funciones del Estado son cumplidas a través de institucio-

nes (nos encontramos, aquí, apoyando el análisis hecho sobre Engels 

en la p. 13 de éste trabajo), y que desde una perspectiva históri-

ca es posible apreciar que la creación o los cambios en las institu 

ciones estarán en relación directa ya no sólo a las funciones bási 

cas particulares del Estado, sino además a las "funciones específi 

cas", que se desprenden de éstas, y que se desarrollan en formacio 

nes sociales y condiciones históricas concretas.51/  -- 

50/ Sobre el carácter dual de los gastos estatales véase James O'Con 
nor, oc.  cit., pp. 16-17 

51/ Acerca de las funciones que hemos denominado "especificas" nos 
aportan un gran número de ellas diferentes autores, que como 
nos explica Tilman Evers (2p.  cit., pp. 63-66 y 95-96), una do 
ducción y sistematización lógica de éstas no existe todavía y 
quizá no exista en el futuro, por lo cual dicha sistematiza-
ción seguirá siendo subjetiva y provisional. Agrega el autor 
los intentos clasificatorios de Alvater y Lapple, examinando 
los siguientes campos de acción estatal: a) la garantía de in-
serción en el mercado mundial; b) la imposición de las reglas 
generales del mercado; c) la garantía de disponibilidad de 
fuerza de trabajo; d) garantía de las condiciones generales de 
reproducción. 
El contenido general de las funciones de Elmar Alvater se pue-
de apreciar en "Notas sobre algunos problemas de intervencio-
nismo de Estado", en la compilación hecha por Heinz R. Sonntag 
y Motor Valencillos, op. cit., pp. 88-103. 
Marcos Kaplan en su libro Estado y Sociedad nos presenta otra 
clasificación, que de acuerdo a su ptinto de vista, las funcio-
nes deben ser deducidas histórica y lógicamente del desarrollo 
de sociedades concretas, presentando las siguientes; institu-
cionalización, legitimidad, concenso, legalidad; coacción so-
cial; educación y propaganda; organización colectiva y políti-
ca económica; y relaciones internacionales. Op. cit., pp. 207-
219. 
Ahora bien, hemos considerado a esta serie de clasificaciones 
como una forma de abarcar "funciones específicas", ya que de 
alguna manera estas se pueden referir a la función básica geno 

(continúa al reverso) 
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En el desarrollo del capitalismo tanto instituciones como 

"funciones específicas" podrán incrementarse, cambiar o hacerse más 

52/ complejas pero sin que por ello la esencia del sistema cambie,-- 

(continuación) 
ral y a las "dos básicas particulares", que como pudimos apre-
ciar en el análisis pueden presentarse en diversas formaciones 
sociales (tanto en el tiempo como en el espacio), en tanto que 
las especificas responderán a las condiciones históricas partí 
culares de las diferentes formaciones sociales. Estas últimas—
se encuentran en relación directa con las instituciones que 
conformen el Estado en un "momento"histórico, con objeto de 
llevar a cabo las funciones básicas particulares. De esta mane_ 
ra, encontramos que en el capitalismo las funciones básicas — 
particulares son las de acumulación y legitimación pero las 
funciones especificas variarán de acuerdo a la fase del capita 
lismo en que se desempeñen, por ejemplo no serán iguales las 
que desempeña antes de la fase imperialista y dentro de esta 
última en el capitalismo monopolista de Estado. (esto -se enten 
derá mejor en el capitulo III, apartado 3, cuando hallamos 
pliado nuestro marco de referencia a las relaciones económicas 
internacionales); otro ejemplo lo constituiría su forma de in-
tervención cuando no existan "fallas" graves e importantes en 
la sociedad, o cuando se presentan "fallas" como son las cri-
sis de legitimidad o las crisis económicas (determinadas por 
obstáculos que se presentan a la acumulación de capital). Sobre 
este último ejemplo véase a Benjamín Retchkiman, "Estado, fede 
ralismo y concentración en México",  op. cit., p. 9-10. 
Así, desde nuestro punto de vista se nos hace posible aplicar 
el criterio de Marcos Kaplan, sobre lo que hemos denominado 
"funciones específicas", es decir, que éstas deben ser deduci-
das histórica y lógicamente de sociedades concretas. Pero tam-
bién, en base a ello, estaríamos de acuerdo con Tílman Evers, 
que sobre dichas funciones especificas del Estado, es difícil 
que exista una sistematización lógica, tanto de las formacio-
nes en general como de alguna en particular, y que las mismas 
podrán seguir siendo subjetivas y provisionales. 

52/ Sobre este aspecto véase Heinz R. Sonntag y Héctor Valencillas, 
cm. cit., pp. 13-14. Acerca de lo mismo podemos agregar de Gro 
gorio Vidal que; "la transformación del capital industrial en 
capital monopolista implica una transformación en el Estado, 
ya que la relación de poder que da origen, si bien no cambia 
sustancialmente, sí sufre importantes alteraciones. 
"Dicha transformación en el Estado involucra no únicamente cam  
bíos en las funciones económic-as del Estado, ni únicamente en 
su relacAl con i econc,mfa, sino carribios en eTF75niuntjW 

r 	
r 

91,aato estatal. Un  esencia, el camSlo es en el mismo poder 
dliel Usta0e. Las relaciones entre clases y fracciones de clase 

(continua al reverso) 



"...el Estado tiende... a crear y a proyectarse más allá de las mo 

tivaciones y justificaciones originarias. Extiende y consolida sus 

tendencias de desarrollo, ámbitos de ingerencia, sus poderes. Cuan 

to más independencia relativa adquiere el Estado, más y en ciertos 

casos tiende a cumplir las funciones asignadas por el cumulo de ne 

cesidades y demandas provenientes de la estructura socioeconómicd1 ,1-- 53/ 

Y como ya se ha visto estas funciones el Estado deberá "mistificar 

las" a través de su función de legitimación (véase pp. 29-30). 

Por lo tanto, se hace explícito que "debido al carácter dual 

y contradictorio del Estado capitalista, prácticamente todos los 

organismos estatales están implicados en las funciones de acumula-

ción y legitimación, y casi todos los gastos estatales tienen este 

carácter dual...".11/ 

Una vez hecho este paréntesis, volvamos al problema de que 

las demandas que llegan al Estado deben ser satisfechas a través  

de sus gastos, que a su vez deben  ser cubiertos con los ingresos  

estatales. Pero ocurre que la tendencia de los primeros es a cre-

cer más rápidamente que los segundos, a dicho fenómeno se ha dono- 

a55/ minado "CRISIS FISCAL DEL ESTADO, — la cual es explicable (apar- 

(continuación) 
que conforman el bloque dominante cambian, al igual que cam-
bia la relación de este bloque en el conjunto de clases domina 
das': Gregorio Vidal, "El Estado en la Fase Imperialista", en 
Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana do Economía, 
IlEc., UNAM, Enero-Abrir 1980, Vol. XI, No.-.41, p. 144-1-Subra- 
yado nuestro). 

53/ Marcos Kaplan, op. 	cit., p. 163 

54/ James 

55/ James 

O'Connor, 

O'Connor, 

2p. 	cit., p. 

10 

17 

Ibid., 	p. 
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te de las funciones del Estado y de las demandas que llegan por 

parte de la sociedad a 61, que ya se han apreciado) si se tiene en 

cuenta que los frutos de la acumulación (mayores ganancias) no es-

tán socializados.11/  

De esta manera, "el volumen y la composición de los gastos gu 

bernamentales y la distribución de la carga impositiva no están de 

terminadas por las leyes del mercado sino que reflejan y están es-

tructuralmente determinados por los conflictos sociales y económi-

cos entre las clases y grupos".57/  Es, pues, evidente que las ten 

siones sociales y contradicciones se encuentran reflejadas en el 

presupuesto estatal, así, "la crisis fiscal es en sus raíces una 

58/ 
crisis social".-- 

Por otra parte, el Estado, de acuerdo a nuestro análisis, ha 

,buscado: intervenir en mayor medida en el control del sistema; el 

incremento de su poder; y por Iltimo, (algo que se deduce de esta 

parte que ahora abarcamos), el mejor manejo de los recursos que po 

see, para tratar de satisfacer las demandas de las clases y frac-

ciones de clase. 

56/ James O'Connor, 'bid., p. 19 
David Guld, Clarence Y. Lo. y Erik Olin (op. cit., p. 33) nos 
complementan al decir que "siguiendo a Marx, Poulantzas sostie 
ne que en la sociedad capitalista la contradicción económica 
esencial se centra en el carácter cada vez más social de la 
producción, por una parte, y en la persistente apropiación pri 
vada del producto excedente, por la otra.,.". Sobre esto tam- 
biÓn puede verse Benjamin Retchkiman, "Estado, federalismo y 
concentración en Móxico", op. cit., p. 8 

57/ James O'Connor, op. cit., p. 11 

58/ David Gold, Clarence Y. Lo. y Erik Olin, opl  cit., p. 48. 
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Todo esto se manifiesta a través de las diferentes etapas de 

acción del Estado en el capitalismo, las cuales han observado: el 

intervencionismo (ingerencia no sistemática ni orientadora), el di 

rigismo (orientación más sistemática y orientadora, con activida-

des que pueden articularse en una política unificada) y la planea-

ción o planificación indicativa (intervención deliberada basada en 

cierto conocimiento mínimo de las leyes que rigen el desarrollo so 

cioeconómico).11/  

Sólo para finalizar el presente capítulo se requiere de hacer 

algunas observaciones: Hasta ahora se han apreciado las funciones 

del Estado,. sin percatarse del tipo de Estado de que se trate, ya 

sea el país capitalista atrasado o desarrollado al que pueda porte 

60/ 
nacer aquél.-- El aspecto referente a las relaciones que se esta 

blecen entre el subdesarrollo y el desarrollo a nivel internacio-

nal, y en específico entre los intereses de las fracciones imperia 

listas por una parte, y los intereses locales existentes en los 

59/ Acerca de las etapas del intervencionismo del Estado puede ver 
se: Francisco Cholvis, "Principios generales", en Varios Auto: 
res, Función del Estado en la Economía, Cuenca Ediciones, Bi-
blioteca del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, 
Argentina 1973, pp. 15-17; Marcos Kaplan, "Estado y Sociedad", 
op.  cit., pp. 217-218. De este autor se puede apreciar un aná-
lisis  con respecto al caso de América Latina, en cuanto a la 
génesis, compartimiento y naturaleza, en su obra "Sociedad, Po 
lítica y Planificación", op. cit., pp. 12-20; y José Luis Cecl 
ña Cervantes, op. cit., pp. 46-58. 

GO/ La complejidad sobre esta problemática puede ser vista de ciar 
ta manera en Benjamín Retchkiman, "Estado, federalismo y con- 
centración en México", en. cit., pp. 10-11. Este autor denota 
que "(el) encuadramiento del Estado capitalista -de todos los 
estados capitalistas- toma en cuenta los acondicionamientos 
históricos, geográficos, sociales, políticos, etcétera, que 
otorgan a cada país características especiales dentro de la es 
tructura general". 
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paises capitalistas atrasados por otra, serán tratados en el ter-

cer capitulo, haciendo la aclaración que ahi, al extender nuestra 

visión a nivel internacional, apoyaremos el análisis hecho sobre 

Engels en la p. 13, en lo que respecta a la diferencia de Estados 

(tanto en el tiempo como en el espacio), a la vez que veremos la 

dinámica que muestran los intereses de las clases y fracciones do-

minantes de diferentes paises (en general capitalistas atrasados y 

desarrollados). 



II. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA DEUDA PUBLICA. 

Se analiza en el presente capitulo, de una manera general, en 

primer término la ubicación que corresponde a la deuda pública, 

tanto en el marco de la política económica como de la política fis 

cal, esto con objeto de precisar las funciones de aquélla en el fi 

nanciamiento del gasto del Estado (o como generalmente se dice del 

"gasto público") y las implicaciones que traen consigo su contrata 

ción y liquidación de la misma. 

En segundo lugar se tratarán aspectos más específicos, de ti 

po técnico principalmente, de la deuda pública, que nos servirán 

de referencia para ubicar en forma más precisa el problema en esto 

dio (el financiamiento externo del Estado mexicano). Para esto, 

.nos abocaremos a apreciar a la deuda pública como un acto concreto 

de crédito, y además a distinguir algunos de los principales pro-

blemas que implican los aspectos de la contratación, la utiliza-

ción de los recursos, y el pago de la deuda. 

1. La Deuda Pública en el Ambito de la Politica Fiscal. 

El problema se trata aqui en dos momentos de análisis, uno 

que abarca a la política económica como planteamiento y realiza-

ción de las funciones del Estado; y otro que se centra en la poli-

tica fiscal para destacar el papel que toca jugar, dentro de este 

contexto, a la política de deuda pública. 

1.1 La política económica y las funciones del Estado 
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Ya se han examinado en el primer capitulo los tipos de funcio 

nes que realiza el Estado en el capitalismo, el aspecto contradic-

torio de las mismas, así como también se observó que el Estado ha 

buscado en mayor medida: intervenir en el control del sistema, in-

crementar su poder y manejar de mejor manera los recursos que po-

see. Pero, esta serie de cuestiones, ¿cómo se plantean y cristali-

zan en lo económico?. Hay que recordar que en términos abstractos 

se ha manejado aquí un proyecto estatal que contempla la forma de *ale 

ción del Estado en las esferas económica, politica e ideológica, 

de lo que ahora se trata es de destacar las funciones del Estado 

capitalista, principalmente, en lo económico-
1/ 
 que maneja cualquier 

Estado capitalista, aunque es claro, por lo que ya se ha visto, 

que dicha política económica no puede dejar de advertir lo políti-

co propiamente.- 2/ 

Teniendo en cuenta que las funciones específicas que lleva 

a cabo el Estado abarcan la generalidad de las esferas económi-

cas, sociales y políticas, destaca que la politica económica es 

la actividad desarrollada por 61 dentro del campo económica en la 

1/ No nos estamos alejando de nuestro marco teórico inicial al des 
tacar aquí la acción en lo económico, sino que tratamos de dis-
tinguir de una manera más especifica la interrelación existente 
entre la superestructura (en este caso el Estado) y la infraes-
tructura, para así ir delimitando el marco teórico en el estu-
dio del financiamiento externo. 

2/ Sobre esto puede verse Samuel Lichtensztejn, "Enfoques y catego 
rías de la política económica". Citado en Eduardo González, 
"Crisis y Politica económica", Revista Economía Informa, No. 78, 
Marzo de 1981, p. 2 
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evolución del capitalismo, (en un marco histórico de largo plazo), 

donde su intencionalidad no se puede reducir a lo económico, al no 

ser otra cosa que una "práctica social del poder" y las maneras co 

mo se procesan las contradicciones entre las clases sociales y 

fracciones de clase. En síntesis por un lado se tiene que la 

existencia de la política económica se vincula siempre á objetivos 

localizados en la esfera económica, pero por otro, se debe tener 

en cuenta que los actores sociales poseen la doble condición de 

ser agentes económicos y clases sociales, teniendo de tal manera 

que "la relevancia concreta de la política económica como tal de-

pende en todos los casos del grado de agudización del conflicto so 

cial antagónico".2/ 

Por tanto, la política económica  es en sí la "conjunción" de 

.una serie de funciones específicas (por su relatividad histórica) 

del Estado referidas a la esfera económica principalmente que ten- 

drán por objetivos generales: coadyuvar a la acumulación rentable 

del capital y/o la cohesión social, o sea, a la reproducción  y  man, 

tenimiento del sistema.1/ 

3/ Vóase Eduardo González, "Crisis y Política Económica", en revis 
te Economía Informa, No. 78, marzo de 1981, p. 2 
Sobre el concepto "política económica" puede verse temblón Enri 
que Padilla Aragón, Ciclos económicos y políticas do estabiliza 
ción, S. XXI, 3a., Mrico 1978, p. 225; y Borisov-Zhamin y HM" 
rova, Diccionario de Economia Política, Futura, Buenos Aires, 
Argentina 1976; Manuel Salas, La DoW7 PGblica/  Tesis, FE, UNAN,  
116xico 1950, p. 17. 

4/ Esta serie de planteamientos se deben proyectar en una dimensión 
tanto nacional como internacional, cosa que se entenderá mejor 
cuando se amplie el marco al estudio a las relaciones económicas 
internacionales. 
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1.2 La Deuda Péblica al interior de las políticas econ6mica y 

fiscal. 

La política económica, puede apreciarse, como un conjunto de 

políticas particulares y por ende de áreas más concretas en que el 

Estado realiza sus funciones (específicas), así se tienen por ejem 

plo políticas de industrializaci6n, agropecuarias, monetarias, ore 

diticias, fiscales, etcétera. 

Es en este marco donde se ubica a la política fiscal y que co 

mo instrumento de política econ6mica en el desarrollo histérico de 

las funciones que realiza el Estado ha mostrado una tendencia a am 

Aliarse, a volverse más compleja.1/  

Ahora bien, la política fiscal tampoco se puede alejar de las 

cuestiones de tipo económico, social y político, haciéndose esto 

'evidente al tenerse en cuenta que, como la mayoría de las ciencias 

sociales, la ciencia fiscal es considerada una "ciencia limítrofe" 

'porque toma parte de la economía -se trata en sentido estricto de 

funciones económicas- pero también de la ciencia política: como 

que estudia al Estado; igualmente a la sociología porque se reno- 

5/ Véase sobre lo último Roberto Anguiano, Las finanzas del sector 
péblico en México, UNAM, México, p. 2; Roberto SantillánY Ani-
cuto Rosas, Teoría general de las finanzas_pnblicas y el caso  
de México, mimeo, FE, UNKR—Tsin fecha de ediciT7-15. 39 
Un ejemplo bastante importante sobre esta problemática se puede 
apreciar en Benjamín Retchkiman, que explica que "...uno de los 
aspectos más importantes de los egresos gubernamentales es que 
su crecimiento, sobre todo en la etapa del capitalismo, motivé 
movimientos de grandes magnitudes, hasta culminar en las consta 
tuciones y el constitucionalismo, y con persistencia en la época 
moderna, pues su esencia la forma el control legislativo del in 
preso y del gasto plblico". Benjamín Retchkiman, Finanzas PlblT . .  
can, mimeo, SUA, México 1930, p. 59. 
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re a las clases sociales, a la burocracia y a la sociedad, así cc:1,-

modelaadministración, porque a las decisiones que se llega, deben 

materializarse por medio de individuos entrenados y mótodos elabo-

rados para alcanzar los fines propuestos".-M 

Desglozando en dos aspectos la cuestión de la ciencia fiscal, 

de acuerdo a la forma en que aquí se han abarcado las funciones 

del Estado, se encuentra que ósta trata así:Z/ 

a) De las acciones del Estado, en cuanto a la obtención de re 

cursos, la utilización de estos, y su endeudamiento;y 

b) Las implicaciones que contempla este accionar: 

i) En las "finanzas públicas" (desde el punto de vista de 

la teoría normativa), por lo que se refiere a su influen 

cia sobre la distribución del ingreso, la asignación de 

recursos económicos, la estabilidad y el desarrollo; 

ii) En el ámbito administrativo, donde el alcance y profun 

didad de sus objetivos, corresponderán a una fase de la 

organización social y de las tócnicas conocidas para al 

canzarlos dentro de dicho sistema. Es bueno recordar 

6/ Benjamín flotchkirnan, Finanzas  Públicas, p. 6 
Sobre la terminología de la ciencia fiscal en cuanto a "Finan-
zas" "Hacienda" y "Economía Pública", puede verse el mismo au-
tor en pp. 7-9; y james O'Connor, Estado y capitalismo en la So 
ciedad norteamericana, Periferia, G-reccia Ciencia y Desarro-
llo, Buenos Aíres,—Argentina, 1974, p. 21 (nota 3) 

7/ Sobre esto velase Benjamín Retchkiman, Finanzas Públicas, p9. 
8-9, 22, 31-34. 
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aqui, que de lo que se trata es de un problema de la re 

laci6n entre funciones del Estado y el tipo de institu-

ciones que las llevan a cabo dentro del sistema estatal. 

(véase p. 32 de este trabajo). 

iii) En lo sociopolítico, pues contempla las fuerzas socioe-

conómicas que provocan ese "accionar"del Estado. 

Por otra parte, es posible decir, en términos generales, que 

las funciones especificas que lleva a cabo el Estado, contempladas 

en el ámbito de la ciencia fiscal, se circunscriben dentro de la 

politica económica a la especificidad de la politica fiscal, donde 

se ubican las cuestiones relativas a los ingresos, gastos y endeu-

damiento del Estado, y su influencia en la distribución del ingre-

so, la estabilidad y el desarrollo. Todo esto en relación directa 

con determinadas condiciones históricas concretas del desarrollo 

histórico de una sociedad y además en cuanto a sus contradicciones 

sociales (la correlación de fuerza de las clases y fracciones de 

clase), en lo interno y, como veremos más adelante, en lo externo. 

El haber destacado aquí el problema de la deuda publica, no 

quiere decir, que la misma no constituya, por un lado una forma de 

ingresos del Estado para financiar sus gastos, y por otro un gas-

to, cuando se considera su pago (principal e intereses)8/  , pues co 

R/ Véase sobre esto Roberto Santillán y Aniceto Rosas, op.,  cit., 
pp. 39-40. 
Más adelante, se podrá apreciar que la deuda plblica al igual 
que la generalidad de las operaciones de crédito constituye una 
de las características más importantes de las sociedades capita 
listas contemporáneas. 
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mo es sabido, los gastos del Estado no son sino los egresos (en 

cualquiera de las partes del sistema estatal) para efectuar sus 

funciones, dentro de los cuales ya se ha destacado que pueden ser 

de capital social (indirectamente productivos), sociales (improduc 

tivos), y los que realiza a través de sus empresas y organismos 

abarcando áreas productivas, y/o influyendo en la esfera de circu-

lación, dinamizando ya el ciclo del capital-mercancías o ya del ca 

pital-dinero (aquí se puede ubicar el gasto que realiza el Estado 

por pago de su deuda). Ahora bien, por lo que se refiere a las di-

versas percepciones o ingresos que obtiene el Estado (en efectivo, 

especie o servicios) para que pueda financiar sus gastos, se en-

cuentran los principales agrupamientos o tipos: impuestos, dere-

chos, productos, aprovechamientos, ingresos de organismos y empre-

sas del Estado y la contratación de deuda (endeudamiento).- 
9/ 

Podemos concluir diciendo que se ha ido delimitando' aquí el 

estudio sobre los diferentes instrUmentos de politica económica (y 

por tanto del campo de acción estatal), a los de política fiscal, 

para poder desembocar a lo que constituye otra parte del tema: el 

manejo de la deuda, el cual será abordado en el siguiente aparta-

do. 

9/ Otro tipo de financiamiento que no corresponde propiamente a un 
ingreso, lo constituye la emisión de circulante. Este problema 
nos indica claramente la estrecha relación entre la política 
fiscal y la política monetaria. Hay que agregar además que este 
tipo de financiamiento se debe considerar como una forma velada 
de imposición general sobre la sociedad. Acerca del problema de 
la emisión monetaria como una forma de financiamiento se puede 
ver: Roberto Santillán y Aniceto Rosas, op. cit., p. 40; y Alain 
Izo, El financiamiento del gasto olblico en una economía en ere  
eimieiTto: el caso de Tixico, Banco de Wxico, S.A., Serie Docu-
mentos do Investigación, documento No. 2, Noviembre de 1978, 
pp. 1-2. 
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2. La Deuda Publica, Aspectos Generales. 

Esta parte del estudio contempla tres tipos de problemas so-

bre la deuda pública, primero en lo que se refiere a su aspecto de 

crédito, 	segundo sus funciones, y tercero sus límites. 

2.1 La deuda pública como acto concreto de crédito. 

Para poder establecer un punto de partida, se hace necesario 

aclarar que la deuda pública debe tomarse como un acto concreto de 

crédito, siendo esto así, si se tiene en cuenta que el crédito no 

es sino la confianza depositada en un deudor, en cuanto al cumpli-

miento de sus obligaciones (expresadas en dinero).10/ 

Ahora bien, el crédito constituye en la práctica, jurídicamen 

te hablando, un contrato en el que resaltan aspectos tales como:11/  — 

A. Las partes que lo celebran: 

a) Si es privado, tratará una operación entre personas o 

instituciones privadas; 

10/ Véase Manuel Salas, oo. cit., p. 14, 

11/ Para la serie de puntos que se abarcan pueden verse: Roberto 
Santillán y Aniceto Rosas, op. cit., p. 40, 139-142; Manuel Sa 
las, op. cit., p. 16; Benjamín ReEchkiman Introducción al estu  
dio de la economía pública, IIEc, UNAM, 2a., México 1977, pp. 
236-237. 
Sobre bsta problemática nos explica Carlos Marx, en El Capital, 
cuando trata el problema del capital a préstamos o capital a 
interés que lo que so denota ron este t!_po do contratos es la 
expresión clo üii convaio jurídico y no lo que es realmente: una 
serie de fenómenos económicos ligados a la valorización del ca 
pital, de la obtención de plusvalía (y por ende a la explota--
ción de la fuerza de trabajo) , Carlos Marx, E1 Capital, Tomo 
III,Ra. reimpresión en español, P.C.E., México 1973, pp. 
334-335, 
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b) Si es público, como en el caso de nuestro estudio, in-

terviene el Estado (cualquiera de sus componentes) que 

entrega instrumentos de pago a inversionistas de todo 

tipo (individuos o instituciones). 

B. La capacidad de pago y garantía del crédito, (nos referi-

mos en especial al crédito público):12/  -- 

a) Por un lado el otorgamiento y monto del crédito se en-

cuentra ligado a la "medición" o capacidad de crédito 

de un país (establecido a través de su "representante": 

el Estado), pues cuando se otorga el crédito se toman 

en cuenta una multitud de factores de orden económico, 

político, histórico, etc., 

b) Por otro lado, tenemos la garantía del crédito (ya sea 

de un empréstito o de cualquier otro tipo) que si para 

el caso de un °articular, éste garantiza el crédito con 

sus bienes materiales y con su propio prestigio, el Es-

tado garantiza el crédito con su prestigio político-eco 

nómico, como "representante" que es del "pueblo nación" 

y del "interés-general". 

C. La aceptación de las partes, tanto del que otorga como del 

que recibe el crédito, a su entera satisfacción, de las 

condiciones específicas de la operación. 

12/ Estos aspectos tienen gran trascendencia para aplicarlos a 
nuestro problema particular de la deuda eGblica externa, prin-
cipalmente, porque como veremos, existe una estrecha interre-
'ación de intereses de Estados y organismos financieros inter-
nacionales, en donde cada Estado, responderá, para conseguir 
un crédito, con su propio "prestigio" y los bienes materialou 
del pato. 
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Asi, una de las partes -en nuestro caso especifico, el Es-

tado-, se obliga a pagar el capital y los intereses en el 

tiempo (de corto, mediano o largo plazo), tasa y moneda 

(nacional o extranjera). 

D. La concreción del acto de crédito. Se entrega una "obliga-

ción" o promesa de pago (documento) con las condiciones y 

características ya acordadas, y se recibe el crédito. 

Esto último, en especial, nos pone en contacto con el trata-

miento de la deuda publica vista como un fenómeno económico, pues, 

si como ya sabemos, "desde el punto de vista de la persona o insta 

tución que da el crédito, la operación significa un otorgamiento, 

una concesión o autorización ... desde el punto de vista del 

13/ 

soli- 

citante, es una obtencién",-- es decir, para nuestro caso, esto 

"significa un traslado de poder de compra en favor del Estado, ope 

ración que le permite el financiamiento de ciertas inversiones sin 

14/ alterar las operaciones normales de sus finanzas".-- 

Por otra parte, visto en un aspecto estático, el crédito (y 

en particular el crédito publico), en cuanto a lo financiero, no 

e3 sino un medio técnico basado en el principio de que no hay coin 

cidencia entre la magnitud de la corriente de gastos y la de los 

ingresos en un tiempo dado, teniendo presente para esto la existen 

cia de una necesidad pública de gran envargadura o la imposibilidad 

13/ Roberto Santillán y Aniceto Rosas, op. cit., p. 140 

14/ Manuel Salas, on. cit., p. 17 
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de la obtención de recursos en el corto tiempo. 

El problema no termina aquí, pues habrá que reponer el cródi-

to (principalmente en pagos parciales, de intereses, réditos y prin 

cipal), para lo cual se recurrirá al cobro de impuestos, aunque sin 

dejar de ver que con la utilización del crédito se dota a la econo 

mía como un todo, de un medio más practicable y equitativo de rea-

lizar gastos, ya que como aprecia Gastón Jeze, el. préstamo es un 

medio que permite anticipar las percepciones de tributos,15/ 

Con la serie de elementos que nos proporciona el análisis an-

terior, es decir, los fenómenos relativos al crédito, (en lo jurí-

dico, lo económico y lo financiero), es posible hacer énfasis en 

la característica de que la deuda publica, es un acto concreto de 

cródito publico, si se toma en cuenta que ésta tiene como caracte- 

. rística principal el ser una transacción voluntaria entre el Esta-

do y el proveedor de ahorros, o sea, que es la transacción, en la 

cual el Estado obtiene recursos de los  miembros de una comunidad'.  

de otros gobiernos, de entidades Oblicas  o privadas, para reinte  

grados  en un plazo determinado, pagando  una cierta  tasa de inte-

r6s, y representada físicamente por obligaciones financieras esta- 

tales (bonos, valores, títulos y otras clases de documentos de crd 

dito.16/  -- 

15/ Véase Benjamín Retchkiman, Introducción, op. cit., p. 236 

16/ Véase sobre esto, Manuel Salas, op. cit., p. 16; Benjamín Retch 
kiman, Introducción al estudio..., p. 235; Roberto Santillán y 
Aniceto Rosas, op. cit.., p. 14f. 
Se debe hacer aquí la aclaración que, cuando decimos que la 
deuda publica se puede contraer con instituciones privadas o 
plblicas y otros gobiernos, localizamos una serie de relacio- 

(continúa al reverso) 



Ahora bien, es posible encontrar otro tipo de obligaciones  

que no forman parte de la deuda pública ya que no constituyen pro-

piamente un acto de crédito público al carecer del "acto volunta-

rio", por ejemplo las deudas de guerra -impuestas por un vencedor-

y otras que también carecen de dicho acto voluntario pero en las 

que existe una entrega de recursos por parte del prestamista y re-

cibe una promesa de pago, por ejemplo sueldos no pagados a emplea-

dos públicos, pensiones de retiro, emisiones de papel moneda, 

17/ etc..-- 

2.2 Las funciones del Estado referidas a la deuda pública. 

De acuerdo a la serie de cuestiones analizadas es indispensa-

ble ahora plantearse las causas que originan la existencia de la 

deuda pública, las cuales giran en torno a que "la función económi 

ca del Estado moderno se inicia con las funciones primordiales que 

el /Estado7... tiene que llenar yque determinan su gasto, en pri 

mer lugar, para posteriormente considerar qué recursos y de dónde 

se tomarán para solventar dicho gasto indispensable; entonces se 

llega a los ingresos con toda su cauda de problemas, pero como ge-

neralmente... dichas percepciones nunca son suficientes, se desem- 

(continuaci6n) 
nes: a) al interior del Estado, entre sus funciones e institu-
ciones (por ejemplo la creación de la Banca Central y sus fun-
ciones monetarias y crediticias); b) del Estado con entes ex-
ternos a 61: i) entre el Estado e instituciones de carácter 
económico privado (por ejemplo empresas estatales y banca pri-
vada); ii) entre Estado nacional y Estado nacional (por ejem-
plo las empresas estatales mexicanas y la banca estatal de Es-
tados Unidos). 

17/ Vlase Benjamín Retchkiman, Introducción..., p. 235 
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18/ boca a la necesidad de recurrir al crédito".-- Es decir, aquí el 

momento del análisis lo consideramos en base a las funciones bási-

cas del Estado, entendidas, como sabemos, en el marco de la repro-

ducción y continuidad del sistema, de su desarrollo, y de la multi 

plicación de las funciones especificas que de éstas se derivan, te 

niendo en cuenta las demandas contradictorias de la sociedad y el 

momento histórico, por ejemplo hacer frente a emergencias, como 

son las guerras y "calamidades"; conducir obras públicas-autoliqui 

dables y de beneficio social-; transferir fondos de un sector a 

otro; mantener empleo completo con estabilidad; asumir obligacio-

nes de particulares que estos no pueden cumplir pero que están ava 

ladas por el Estado, etc..19/-- 

De esta forma, el que las funciones que realiza el Estado im-

pliquen egresos, y que estos sean mayores que los ingresos, lleva 

al Estado a cubrir la diferencia en cierta forma a través de la 

emisión de deuda (debemos recordar que otra fuente de recursos ex-

traordinaria la constituye, por ejemplo, la emisión monetaria). 

Así en términos generales es posible afirmar que "...una gran 

deuda publica no es una catástrofe nacional, y que si se adminis-

tra otorgando debida consideración a los problemas de transferen-

cia y monetarios que trae consigo, que no dejarán de representar 

dificultades friccionables de toda índole, quedará dicha deuda p0- 

18/ Benjamín Retchkiman, Ibid., p. 235 

19/ Sobre esta serie de ejemplos véase; Manuel Salas, on. cit.,  p. 
14, 20-29; Roberto Santillán y Aniceto Rosas, op. cit.,  p. 70, 
139, 144:1'48; Benjamin Retchkiman, Introducción...,  p. 248 
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blica como un medio más para la creación de una política pública 

que tienda a lograr las mejores circunstancias, pues por lo que pa 

rece el empréstito gubernamental /como elemento de la deuda públi-

ca7 forma parte intrínseca del herramental que tanto países indus-

triales como subdesarrollados usan y usarán por mucho tiempo, y lo 

más importante es aprender a vivir con él".22/ 

Pues bien, teniendo en cuenta que la deuda pública como 

instrumento de política fiscal contempla una serie de funciones 

que lleva a cabo el Estado, en el orden práctico éstas se manifies 

tan en una serie de consecuencias de orden económico, político, 

ideológico y social en general, las que aquí se resaltan son las 

de tipo económico y para ello se examinan los procesos del fenóme- 

no 	deuda pública en tres aspectos fundamentales: la contratación, 

.la utilización de los recursos y la liquidación. 

En estos términos, se puede observar que la deuda pública im-

plica: en primer lugar, la contratación de recursos fuera de las 

vías ordinarias del Estado, por lo que se les denomina "ingresos 

extraordinarios", en segundo, la utilización de los recursos con-

tratados que en sus efectos se consideran semejantes a los de los 

ingresos y gastos ordinarios; y en tercer lugar, el pago del prin-

cipal e intereses. 

Aquí, es de tenerse en cuenta que los extremos del proceso 

tienen gran importancia en el ciclo del capital dinero; en tanto 

que la parte intermedia actúa a niveles de la producción y distri- 

257-  Benjamín Retchkiman, introducción..w.  pp. 247-248; también vla 
se Roberto Santillán y Aniceto Rosas, op. cit.,  p. 241 
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bución en las sociedades capitalistas, es decir, en los ciclos del 

capital-productivo y del capital-mercancías. 

Cabe resaltar además que la movilización o utilización de los 

recursos crediticios hace indispensable a la sociedad que estén 

bien desarrollados los mecanismos de ahorro y nréstamo.21/  

Con fines analíticos se hablará en primer término de la utili 

zación de los recursos, y en segundo de la contratación y pago. 

De acuerdo al análisis presente se ha apreciado que los gas-

tos del Estado manifiestan su acción en: a) la esfera productiva y 

de la circulación en forma directa, a través de sus empresas y orga 

nismos prochictores de bienes; b) la acumulación rentable del capi-

tal, en forma indirecta, a través de los gastos de capital social 

(indirectamente productivos), y de los gastos sociales.  que apoyan 

la función legitimadora del Estado. 

De esta manera, los efectos provenientes de los gastos de las 

sumas recibidas, de la emisión de deuda, se concretarán a través 

do su canalización al financiamiento de diversos proyectos, de tal 

forma que la contrapartida del aumento de obligaciones puede ser 

el aumento del activo nacional cuando, por ejemplo, los emprésti-

tos se destinan a obras productivas pero no así en el caso de em-

préstitos de guerra. Por tanto, tocaría al Estado canalizar recur-

sos a actividades productivas que de otra manera pudieran dirigir-

se a otras actividades o aun permanecer ociosos. 

21/ Véase Benjamin Retchkiman, Introduccién..., pp. 254. 
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Es pues el caso duque los cróditos del tipo de los emprósti-

tos destinados a obras productivas aumentan directa e indirectamen 

te el nivel de ocupación, el consumo, el ahorro, la producción de 

bienes y servicios, que se podrán reflejar en un aumento del nivel 

22/ de vida de la sociedad,— claro está que será mayor esta serie 

de "efectos" siempre y cuando se estén "socialilando" también, en 

mayor medida, los "frutos" de la acumulación (las mayores ganan-

cias), es decir, que el "beneficio"de la intervención del Estado 

en la economía debiera tener como objetivo una distribución equita 

tiva de la riqueza social y no una simple meta de "costo-beneficio" 

económico, ya que esto es esencial para el Estado en su función de 

legitimación del sistema lo cual evita que las contradicciones so-

ciales se transformen en "crisis-sociales" agudas proyectadas a su 

vez en la crisis fiscal. 

Es indispensable advertir esto porque no se trata de un pro-

blema mecánico en que el Estado invierta en obras productivas "au-

toliquidables" sino, como sabemos, lleve a cabo su función de re-

producción y continuación del sistema, un ejemplo de ello son los 

gastos de capital social y los gastos sociales. Así, referidos a 

ambos tipos de gastos, si bien el crecimiento de la deuda estatal 

(e incluso en su acción a travós de las empresas estatales en el 

ámbito productivo y de circulación) por un lado le otorga más poder 

a los órganos de planificación monetaria y fiscal, por otro la ins 

titución de la deuda normalmente incrementa la dominación del capi 

22/ Vtlase Roberto Santillán y Aniceto Rosas, on. cit., p. 146; y 
Benjamín Retchkiman, op, cit., p. 254-255. 
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tal sobre el Estado, ya que éste, como sabemos, no se puede "ence-

rrar", al igual que el capital, en una función "costo-beneficio" 

de tipo económico, sino en una concepción de la deuda en el contex 

to general contradictorio de clases sociales, en la formación so-

cial, de su cohesión, y además de la reproducción del mismo basada 

en la reproducCión del capital, y de lo que representa: las rela-

ciones de explotación capitalista. Asf, el que el Estado no se pue 

da encerrar (aunque también la puede perseguir) en esa función de 

"costo-beneficio" y que dicha deuda incremente la dominación del 

capital sobre el Estado nos lo explica brevemente James O'Connor, 

"la razón es que mientras que el capital privado pide préstamos pa 

ra poder expandir sus ganancias y por ende tiene la capacidad de pa-

gar directamente los préstamos adeudados, el estado recibe présta-

mos para expandir los gastos de capital social (y por ende las ga-

nancias privadas) o los gastos sociales... ni las erogaciones de 

capital social ni los gastos sociales aumentan la capacidad esta-

tal de amortizar la deuda en forma directa. En efecto, la seguri-

dad de los préstamos estatales es su poder de gravar y su capaci-

dad de incrementar la base impositiva expandiendo el PNB".-11/ 

Una vez apreciado el problema de la utilización de los recur-

sos obtenidos'a través de emisión de deuda veamos los extremos del 

fenómeno: la contratación y el pago, en cuanto a sus efectos y fun 

23/ James O'Connor, Estado y Capitalismo en la Sociedad Norteameri 
cana, Ediciones Perífria, conF:Ci6n Ciencia y Desarrollo, Bue 
nos Aires, Argentina 1974, p. 258. 
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ciones.24/  

La forma de tratamiento de la contratación y pago de la deuda, 

la realizamos en forma conjunta al apreciar su acción sobre la dis 

tribución de la riqueza, teniendo en cuenta: 

a) La clase de tenedores de títulos, públicos o privados, den 

tro de estos últimos si son pequeños o grandes ahorrado-

res,11/ si son nacionales o extranjeros. El objeto es pre-

venir los efectos de la amortización: 

b) Los tipos de reinversión que sigan a la amortización (es-

to se refiere más especificamente a los "tenedores naciona 

les"); 

c) La estructura del sistema impositivo. 

Antes de continuar, hemos de advertir que el análisis se cen-

tra en el nivel interno o nacional, así al hablar de créditos en 

general, nos ubicamos en la circulación del capital-mercancías y 

del capital dinero (y de empréstitos en la circulación del capital- 

24/ Como aqui no se pretende abarcar todos los problemas relativos 
a la administración de la deuda, si se desea ampliar esto (tan 
to en lo referente a la clasificación de la deuda, como los 1T 
neamientos de politica de deuda, en sus aspectos de colocación, 
el tipo de titulación, demandantes y reembolso), pueden verse: 
Benjamín Retchkiman, Introdueción...,  pp. 256-270; Manuel Sa-
las, al.  cit.,  pp. 31-32, 51-59 y 68-72; y Santillán y Rosas, 
op. cit.,  pp. 140-152. 

25/ Sobre los tenedores privados Roberto Santillán y Aniceto Rosas 
(off cit., p. 161) nos comentan lo siguiente: "En términos ge-
nerales se considera que la deuda pública agrava el problema 
de la distribución de la riqueza, en atención a que son los in 
dividuos con mayores recursos los tenedores de los bonos y va= 
lores públicos, y por lo mismo, quienes reciben el pago de in-
tereses, frecuentemente excentos de impuestos para hacer más 
atractiva la aceptación de esta clase de obligaciones". 
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dinero), a un nivel de reproducción del capital en lo nacional. 

Por otra parte, y ya referidos a lo que veníamos tratando, en 

cuanto al último inciso se localiza el problema de la carga moneta 

ria, o sea, aquella acción mediante la cual el Estado toma de los 

ingresos ordinarios las cantidades correspondientes para la amorti 

26 zación de la deuda,--/  cosa que en lo fundamental está ligado al 

tipo de tenedores de títulos, pues se ha llegado a decir que ese 

problema de la carga monetaria desaparecería para la comunidad en 

su conjunto, ya que sólo se estaría tratando de un problema de dis 

27/ tribución de la riqueza y del ingreso nacional,-- pero claro está 

que esta opinión queda un tanto incompleta, de acuerdo con nuestros 

puntos de vista, si no se tiene para ello conocimiento de la loca-

lización dentro de las clases sociales de los "tenedores de titu- 

26/ Este problema adquiere connotaciones reelevantes si considera-
mos que los impuestos son una forma de explotación económica 
(que recae más pesadamente en la clase obrera) y que se puede 
ver más agravada con sistemas fiscales altamente regresivos, 
los cuales, en las crisis sociales ya no pueden ser legitimados 
por el Estado y por tanto caracterizan en parte la crisis fis-
cal del Estado. Este elemento constitutivo de la crisis fiscal 
es una característica que viven muchos países capitalistas, 
principalmente "los países de incipiente desarrollo económico 
-México, por ejemplo- (-donde7 los gobiernos prefieren mante-
ner en bajos niveles los gravámenes fiscales, con el objeto de 
no entorpecer el proceso formativo de capitales. 
Esta situación, sin embargo, no puede ser indefinida, ya que 
a largo plazo la carga fiscal debe aumentarse correlativamente 
a las funciones del Estado". Manuel Salas, opa  cit., p. 21. 
Otro elemento a tener en cuenta aquí .es el que los mayores gas 
tos del Estado elevan las ganancias, y aunque nominalmente 
existan impuestos a éstas, las corporaciones capitalistas los 
trasladan a los consumidores a través de precios más altos. 
Por tanto, impuestos y gastos no hacen sino expandir loa ingre 
sos y la riqueza del capital (monopólico en especial), a la 
vez que juegan un rol importante en la consolidación de esta 
clase como dominante. 

27/ Véase Roberto Santillán y Aniceto Rosas, pp, cit., p. 162. 
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los".28/  -- 

Otra función importante de la deuda pública la constituye el 

papel que juega en el incremento de la oferta monetaria y para lo 

cual es tambión imprescindible el conocimiento del tipo de tenedo-

res entre los que se colocan o retiran las obligaciones del Estado, 

dentro de dichos tenedores cabe destacar: a las agencias guberna-

mentales, o fondos en fideicomiso; los bancos centrales; la banca 

comercial; las empresas privadas y los inversionistas individuales. 

La importancia de esto radica en los efectos que pueden origi 

narse en la economía con los planteamientos u objetivos que se fi-

jen en la administración de la deuda publica, así se puede tener:- 29/ 

a) Para el caso de la venta o la compra de valores al públicOt 

i) que la venta de obligaciones conlleve a efectos contrac 

28/ Existe, a la par de ésta otra situación a la que sí se conside 
ra una "evidente" "carga monetaria" (vóase Roberto Santillán 7 
Aniceto Rosas, op. cit., p. 162) y es la que se presenta con 
las corrientes monetarias, que por pago de deuda, salen al ex-
terior. Pero, ahora bien, de acuerdo al análisis precedente es 
to, visto así, se constituye en un doble fenómeno: a) de dis--
tribuci6n de la riqueza a nivel internacional; b) de reproduc-
ción del capital tambión a nivel internacional, donde el pago 
de los créditos en general se debe ubicar en la circulación 
del capital-mercancías y del capital-dinero, y a los emprésti-
tos en particular en la circulación del capital-dinero en aspe 
cífico. 

29/ Véase Benjamín Retchkiman, :Introducción..., p. 264, 255, 261-265 
y 269; Roberto Santillán y Aniceto Rosas, op. cit., p. 161; y 
Ram6n Ramírez, la moneda, el cr6ditoy la anca a travós de la 
concepción marxista y las teorías subjetivas, IIEc., UNAM, f. 
reimpresión, México 1977, p. 220. 
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cionistas del crédito. 

ii) que la compra de obligaciones conlleve a efectos expan- 

sionistas del cr6dito. 

b) Para el caso de la tenencia de valores gubernamentales por 

instituciones financieras, que se experimente una "moneti-

zación de la deuda", es decir, una forma indirecta de crea 

ción dineraria, pues como se sabe la directa la constituye 

la emisión primaria de circulante. Ahora bien, la monetiza 

ción de la deuda al igual que la emisión dineraria directa 

30/ tienen una limitante o barrera: la inflaci6n.-- 

De esta forma es posible detectar dos tipos de problemas, uno 

lo constituye la administración de deuda en forma compleja que su-

pone los títulos en poder de inversionistas (empresas e individuos) 

aunque retengan los valores gubernamentales en la medida en que 

ello implique una mejor posición con respecto a sus tenencias ne-

tas de deuda; otro lo constituye la "monetización" de la deuda que 

es absorbida en gran parte por el sector financiero. 

Hasta aquí se han apreciado algunas de las principales funcio 

nes de la deuda pGblica en las economías capitalistas, y en cierta 

30/ Sobre ]a emisión monetaria ya se comentó más arriba que es una 
forma volada de imposición general sobre la población,la cual 
afecta más gravemente a los sectores'de la población do ingre-
sos fijos debido a los procesos inflacionarios a los que 6sta 
coadyuva. Aspecto Este que se trata de ocultar a trav6s del 
discurso que la plantea como una dinamizadora de la economía 
solamente. La ventaja que representa para el Estado este tipo 
de emisión es que no paga por ella ni amortizaciones ni inte-
reses. 
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forma sus implicaciones administrativas, pues bien, de acuerdo a 

los elementos de análisis manejados, vale la nena que nos aproxime 

mos a la definición de la teoría de la deuda pública, que nos pro-

porciona Benjamín Retchkiman, para redondear un poco lo visto, así 

dicha teoría es "aquella parte de la economía pública que estudia 

los métodos por medio de los cuales los gobiernos /-o Estados 7 ob 
tienen poder de compra entregado voluntariamente por quienes lo po 

seen, que pueden ser entidades gubernamentales y extranjeras, ins-

tituciones privadas, organismos y personas, recibiendo a cambio 

instrumento o promesa de pago, y con todos los aspectos conexos, 

que incluyen emisión, amortización, refundición, conversión y pago 

de intereseS".21/ 

Sólo para finalizar esta parte del estudio es necesario esta-

blecer una serie de aclaraciones, antes de continuar con aspectos 

más específicos de la deuda publica, en torno a la relación "cri-

sis fiscal y deuda del Estado". 

Pues bien, se planteó en el capítulo primero que la tendencia 

de los egresos a crecer más rápidamente que los :ingresos estatales 

son la característica superficial del fenómeno "crisis fiscal", si 

tuándose la esencia del mismo en una "crisis social", es decir, en 

una problemática de índole social en sus aspectos económicos, poli 

ticos e ideológicos, dentro de la dinámica contradictoria de la so 

ciudad capitalista. 

Dentro de este contexto, se puede afirmar que en tanto la 

31/ Bonjamín Retchkiman, Tniroducción„, p. 235 
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"crisis fiscal" presupone la existencia de una crisis social, la 

. deuda pública se constituye como un instrumento de política econó-

mica, como un conjunto de funciones económicas que Lleva a cabo el 

Estado, o sea que, no es sino una forma de existencia de la inter-

vención del Estado, en especial, en la infraestructura, para el 

apoyo de la reproducción del capital (sin hacer a un lado, natural 

mente, su función legitimadora del sistema). 

Ampliando un poco estas reflexiones, se puede decir que el 

,concepto de "crisis fiscal" denota su dinamismo en una formación 

social porque la intervención del Estado no logra mantener el sta-

tus-quo  dentro de los "límites contradictorios aceptables", pues 

éste se puede encontrar a cada momento que esas contradicciones se 

agudicen, pongamos un ejemplo, donde un primer supuesto sería esta 

:blecido en torno a que el Estado procurara a través de su acción 

dinamizar la producción, el empleo, la demanda, etc., utilizando 

incentivos de todo tipo al capital, como serian la creación de 

obras de infraestructura (parques industriales, por ejemplo), aun 

cuando éstas se financiaran con deuda, esto tendría un resultado 

"favorable" para la cohesión social (legitimidad del sistema) si se 

redistribuyera el ingreso (se tornara más equitativo), dinamizara 

el mercado, incrementara el PIB, etc.. Así lo que perseguiría es-

to no es sino una distribución de los frutos del crecimiento, (por 

que no se puede descartar que históricamente la producción se so-

cializa en tanto que persiste la apropiación privada del excedente), 

es decir, lo que se ha dado en llamar, un "desarrollo económico". 

De esta manera, la dinámica económica y social adquirida por la so 
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ciedad podría beneficiar al Estado pues aunque sus ingresos siguie 

ran sin solucionar sus déficits presupuestales, mantendría una "am 

plia" legitimidad del sistema, principalmente con base al "consen-

so social" (naturalmente que este consenso nunca podrá ser absolu-

to sino relativo). 

Ahora, de acuerdo con el ejemplo anterior, establezcamos un 

secundo supuesto que giraría en torno a la pregunta ¿qué ocurre si 

no se da el anterior fenómeno, es decir, si se concentran aun más 

los beneficios de la acumulación (mayores ganancias)?. Al no socia 

lizarse, en parte, de alguna manera a través del tiempo, se tendrá 

entonces una tendencia a la agudización de la crisis social, y de 

la "crisis fiscal" en cuanto al crecimiento más rápido de los egre 

sos que los ingresos estatales. De tal manera que, de la legitimi-

dad de la sociedad en cuanto al consenso por parte de las clases 

sociales, se podrá llegar a una "legitimidad impuesta" como una 

coerción violenta, represiva, cuando se haga manifiesta la crisis 

social (enfrentamiento "abierto" de clases sociales dominadas, ha-

cia el Estado y las clases dominantes). 

De esta manera, el primer supuesto del ejemplo haría patente 

que una amplia deuda publica al lado de la crisis fiscal permite 

al Estado un mayor consenso social; en tanto que el segundo indica 

un proceso que de no encontrar solución (en la misma formación so-

cial) se retroalimentaría denotando que la crisis fiscal del Esta-

do, a la par de una amplia deuda pública induciría, con muchas po-

sibilidades, a una legitimidad represiva. 
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2.3 Los límites de la deuda pública. 

Para ubicar nuestro problema hemos de recurrir a lo que nos 

dice Benjamín Retchkiman acerca de Buchanan: "La causalidad dice 

el autor juchanan7, parece proyectarse en una sola dirección: es 

la estabilidad monetaria y política la que determina las grandes 

deudas nacionales y no a la inversa, como lo demuestran los Estados 

32/ Unidos y la Gran Bretaña.-- 

El continuo crecimiento de la deuda pública en los paises ca-

pitalistas nos conduce a interrogantes como: ¿Cuáles son sus limi 

tes? ¿Hasta qué punto puede considerarse que un país ha sobrepasa-

do su capacidad de endeudarse?. 

Ya los clásicos (y aun los neoclásicos marginalistas) al tra-

tar el problema de la deuda pública como un mal grave, pero inevi-

table, en la actividad del Estado, consideraban que cuando se incu 

rría en ella debía mantenerse dentro de limites mínimos y eliminar 

se lo más pronto posible. 

De esta manera, estas inquietudes se han proyectado en la li-

teratura especializada en cuanto al estudio del monto, la exten- 

sión
33/  

y/o límite adecuado de la deuda pnblica)-- que de antemano 

se ha encontrado con dos puntos a tener en cuenta: uno, las difi-

cultades prácticas que se presentan para su determinación; otro, 

las reservas con que debe utilizarse. 

32/ Benjamín Retchikman, Intreducción..., p. 263. 

33/ Véase Benjamín Retchikman, Ibid., p. 261-262. 
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Teniendo presente esto se puede decir que en sus aspectos más 

simples (a reserva de mejorar nuestro punto de vista más adelante), 

se podría decir que "...el límite de endeudamiento de un país será 

aquél hasta el cual los efectos derivados de la deuda no pongan en 

34/ 
peligro su estabilidad económica",-- o como opina Newman, que al 

menos en forma ideal, el monto absoluto debe ser tal que no modi-

fique la capacidad de producción del deudor y que le permita dar 

servicio -intereses y principal- a la deuda.21/ 

Aquí se nos plantea de antemano que en los términos de la eco 

nomía de un país, no es fácil determinar los limites de la deuda 

pública si no es a través de comparaciones con otras magnitudes 

económicas. Con respecto a esto nos enfrentamos a un doble proble-

ma: primero al tener la "medida" de la deuda pública; y segundo, 

la comparación con otras magnitudes económicas. 

Por lo que se refiere a la "medida" de la deuda pública, la 

composición de ella afecta su grado de liquidez, pues esta caracte 

ristica y otras más cambian su valor, ya sea una disminución o un 

aumento en el "tamaño" efectivo de la misma, se hace evidente esto 

a travós del valor nominal de "madurez" y de otros aspectos de la 

propia deuda -por ejemplo con los empréstitos extranjeros-, y de 

condiciones de la economía general del pais.
36/  

En lo que respecta al segundo problema, nos encontramos que 

34/ Roberto Santillán y Aniceto Rosas, on. cit., p. 163 

35/ Vóase Benjamín Retchkfman, "Trt-rninrrie5n..,",  p. 262. 
36/ Vóase Benjamín Retchikman, Ibid., p. 263 
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el estudio de la deuda publica se fundamenta en primera instancia, 

en el conocimiento de otras magnitudes tales como: el ingreso na-

cional, la riqueza nacional, los ingresos fiscales, etc.. Las reía 

clones que se establezcan no pueden examinarse aisladamente, sino 

que se deben analizar en una forma global, para derivar a conclu-

siones más realistas. 

Por ahora sólo mencionaremos algunas de las relaciones que 

más se han utilizado en los estudios: 

a) Una relación, que ya no es utilizada por no expresar nada, 

es la H. M. Sommers, y se refiere a la deuda per cápita (relación: 

población-deuda plblica); 

b) Otra es la de la deuda interior total y la flotante a cor-

to plazo "que en resumen concreta la carga para la administración 

de la deuda, de 'refundir' y 'convertir' emisiones de empréstitos 

gubernamentales para mantener condiciones ordenadas en el mercado 

y estabilidad en el momento de pago de intereses".12/ 

c) Una relación más global, la señala Buchanan, y so refiere 

a la relación -ratio- entre el cargo anual por intereses y el pro-

ducto nacional o territorial bruto. 

Para finalizar tenemos dos relaciones que se entrelazan direc 

tamnnte con la carga fiscal que gravita sobre el contribuyente y 

38/ 
la capacidad financiera futura de la nación.— 

d) Una comparación importante la constituyen los intereses a 

37/ Benjamín Retchkiman, Ibid., p. 262 

32/ Vóane Manuel Salan, op. 	cit. p. 713; y Benjamín Retchkiman, 
Ibid., p. 262 
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pagar por la deuda y los ingresos fiscales totales, que en ocasio-

nes sólo dicen partes de la relación real, ya que en dichas entra-

das gubernamentales están incluidos ingresos por nuevas emisiones 

de deuda, que sirven para cubrir los mencionados intereses. Esta 

constituye una relación que permite para un año dado conocer la 

carga real que los réditos significarán para el presupuesto de egre 

sos; 

e) "La más importante relación es la que compara la deuda pd-

blica con el ingreso nacional, de la que se puede afirmar una pri-

mera y cruda aproximación que cuanto mayor sea el ingreso nacional 

tanto menores problemas representará para la economía como un todo 

el nivel de deuclipública, aunque a la inversa también es positiva, 

pues mientras más importante sea el servicio de los empréstitos gu 

.bernamentales, las 'tensiones y fricciones' que provoque serán más 

grandes considerando, naturalmente, el volumen del multicitado in-

greso nacional". 39/ 

El conjunto de elementos hasta aquí mencionados, tanto de las 

funciones de la deuda pública, como de sus limites(de la deuda pd-

blica)cobran gran importancia para el tratamiento del estudio de 

la deuda externa, lo cual es tema del siguiente capitulo. 

3')/ Benjamín Rotchkiman, 'bid., p. 262 
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III. DEUDA PUBLICA Y RECURSOS EXTERNOS. 

Hasta aquí se ha considerado un campo de estudio un tanto res 

tringido, debido a que el Estado, sus funciones, la crisis fiscal, 

y el enfoque de todo esto sobre la deuda Oblica en particular, no 

han sido referidos a un tipo especial de país capitalista. Lo que 

se pretende ahora es ampliar el análisis del fenómeno a través del 

estudio de la relación deuda pGblica-recursos externos, para enten 

der el fenómeno de la deuda de los Estados como.una interacción 

existente no sólo entre naciones en abstracto, sino de intereses 

de clases dominantes y Estados. De acuerdo con esto, se aborda el 

problema de manera global, en torno a paises capitalistas desarro-

llados y atrasados. En esta perspectiva el presente capítulo se 

abarca a través de dos incisos: el primero trata aspectos de refe-

rencia para el análisis de la deuda publica externa, como son la 

deuda externa y el papel del Estado con relación a esta última; el 

segundo se refiere a las formas de financiamiento internacional y 

de su conexión con la reproducción del capital en particular y de 

la reproducción del sistema capitalista en general. 

1. la Deuda Pública Externa,, Aspectos de Referencia. 

Se abordan aquí algunas de las diferencias existentes entro 

la deuda pública interna y la publica externa, especialmente en 

cuanto a los fenómenos económicos que ellas originan. 
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1.1 La Deuda Externa como punto de partida para el análisis de 

la Deuda Pública Externa. 

El tratamiento de la deuda externa en esta parte del estudio 

será sobre puntos generales y abstractos debido a que no es objeto 

del mismo realizar un análisis profundo de ésta, sino simplemente 

tener un punto de apoyo para abarcar el problema del financiamien-

to externo del Estado mexicano. 

Para principiar se debe tener en cuenta que la deuda externa 

la constituyen las obligaciones en poder de tenedores de otras na 

ciones (particulares, instituciones privadas y oficiales, etc.) y 

que pueden estar concertadas en moneda nacional o extranjera. 

Dentro de sus componentes principales se pueden apuntar: 

A. Las obligaciones o valores a cargo del Estado, a las que 

en conjunto se denomina "Deuda Pública Externa", cuyos elementos 

constitutivos son: los créditos contraídos por cualquiera de los 

componentes del sistema estatal (por ejemplo los gobiernos naciona 

les, estatales, municipales -u organismos de cualquiera de ellos-, 

o las empresas estatales), así como los créditos privados externos 

garantizados por el Estadop
1/  

1/ Se debe hacer aquí una aclaración con respecto al uso del con-
cepto deuda pública, ya que con respecto a las clasificaciones 
utilizadas en las estadísticas oficiales, dicho concepto se in-
terpreta erróneamente pues por lo general se incluyen en él 
cuentas de bienes o servicios que no presentan la cualidad do 
ser créditos a través de los cuales el Estado obtiene recursos 
monetarios, ni tampoco están materializados físicamente en obli 
qaciones financieras. (Véase el Capitulo II). Esto se entenderI 
mejor cuando se aprecien las fuentes de financiamiento privado 
internacional. 
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B, Las obligaciones de tipo privado que no están garantizadas 

por el Estado; 

C. Las obligaciones sobre reparaciones, en las cuales a5n no 

se ha llegado a un acuerdo ni en la cuantía, ni en los términos de 

la misma; etc..2/  

Por otra parte, para entender el origen de la deuda externa, 

la teoría económica generalmente considera que "el proceso de cre 

cimiento requiere de una acumulación creciente de capital. Y 

/ que _7 el ahorro interno es una de las fuentes más importantes de 

dicha acumulación",3/  entonces, la explicación sobre la necesidad 

del ahorro externo debe apreciarse desde dos puntos de vista:- 
4/ 

2/ Un buen desgloce de los componentes que constituyen la deuda ex 
terna puede verse: Badri Rao, Cambios recientes en la deuda p6= 
blica externa de los países latinoamericanos, CEMLA, la. México 
1964, pp. 9-10. 

3/ Alicia Vázquez, "Los países en desarrollo y los mercados de ca-
pital", en varios autores, Aspectos Técnicos de  la deuda exter- 
na de  los países latinoamericanos, CEMLA, la. México, 1980,p.123.. 

4/ Véase al respecto: varios autores, Aspectos  técnicos de la deu  
da externa dr los países latinoamericanos CEMLA, la. Waco 
1980. En especial de este libro los autores: Alicia Vázquez 
("Los países en desarrollo y los mercados de capital") p. 123; 
Fernando Clavijo ("Consideraciones macroeconómicas para la ges-
tión de la deuda externa"), p. 133; Ana Lucía Arnijos ("Conside-
raciones teóricas sobre el endeudamiento externo), pp. 3-6; Al-
berto Dahili ("Consideraciones generales sobre la acumulación de 
la deuda"), p. 113 
También puede verse, por otra parte: Javier Vega Manzo, "El pa-
pel de la banca internaci.ona en el financiamiento del sector pd 
blico", en revista Fiscal v Financiera, VOL. XLVIII, No. 398, 
México, Abril de 1981, p. 5 
Un ejercicio matemático, para abordar estos problemas, utilizan 
do agregados macroeconómicos como el Producto, Consumo, Inver-
sión, ahorro, Importaciones y Exportaciones, puedo verse en An-
tonio Flores, La crisis monetaria internacional  y sus efectos 
en la deuda externa de México, TFSIq FP UMM7 Milxico 1979. . 

1-51:16-0. 
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A. El de la insuficiencia del ahorro interno para la inversión 

("brecha del ahorro"), que se refleja en un desequilibrio del mer-

cado de bienes y servicios. 

B. El de la insuficiencia de divisas necesarias para solucio-

nar problemas de balanza en cuenta corriente ("brecha comercial") 

en particular, (que no son sino la traducción de los desequilibrios 

de los mercados de bienes y servicios internos), y en general de 

la balanza de pagos. 

De acuerdo con esto generalmente se ha clasificado a los paí-

ses en dos, aquéllos que tienen un déficit en cuenta corriente 

(normalmente países capitalistas atrasados), y los que muestran un 

superávit (comGnmente los países capitalistas desarrollados, y a 

partir de 1973 los países exportadores de petróle0.2/  

Por tanto, "para mantener el equilibrio en los pagos interna-

cionales es necesario que exista no sólo equilibrio entre importa-

ciones y exportaciones, sino también entre el ahorro y la inversión 

internas, o bien, que el déficit externo sea cubierto: a) con un 

superávit de ahorro nacional, 6 b) con importaciones de capital".
6/  

Ubicados en esta perspectiva se hace necesario el estudio de 

la forma en que afectan el desarrollo económico de cualquier país 

las relaciones que estos tienen con el exterior, en particular, las 

5/ Véase Estelvina Ruiz, pi financiamiento  en cartera  de los paí-
ses subdesarrollados . Tesis, FE, UNAM, México 1979, p. 2-5; y 
Ricardo Torres Gayan, "Comercio internacional", S. XXI, 5a. 
México 1976, pp. 236-242. 

6/ Antonio Flores, cap. eit. I p. 15R. 
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establecidas a través de los recursos externos, que como se vió no 

sólo "equilibran" el sistema económico capitalista, sino que ade-

más pueden mantener el crecimiento y desarrollo económico:U 

Desde una visión global, ¿cuáles son las principales formas 

que adquiere ese ahorro externo?, o, en otras palabras, ¿cuáles 

son las principales fuentes de recursos financieros internaciona-

les?. Esto se ha llegado a apreciar generalmente en inversión ex 

tranjera directa e indirecta, manifestándose de manera importante 

la primera en movimientos de capitales a través de empresas trans-

nacionales (productivas y comerciales), y la segunda en créditos 

concedidos por fuentes de financiamiento internacionales privadas 

y oficiales (bilaterales y multilaterales). 

Las formas que adquieren estas inversiones no se han agotado 

aquí, pues se ampliarán más adelante, y sobre todo, referidas en 

concreto a los financiamientos internacionales. 

La delimitación del estudio la constituye, por tanto, la in-

versión extranjera indirecta, es decir, el fenómeno del financia-

miento internacional. De acuerdo con esto, hemos de avocarnos a 

centrar el análisis de los efectos en el crecimiento y desarrollo 

económico en las economías capitalistas (atrasadas en particular), 

que manifiesta el "ahorro externo" en su forma de financiamiento, 

desde el punto de vista de la necesidad de reproducción y manteni-

miento del sistema capitalista. 

7/ Ruedo verse sobre estos puntos: Ana Lucía Arnijos,  op.  cit., p. 
s; y Ricardo Torres Caytán, 2p. cit., p. 12 
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Pues bien, se ha llegado a plantear que el financiamiento ex-

terno debe apreciarse desde los ángulos: a) del que se utiliza "pa 

ra el desarrollo"; y b) del que sirve como "compensatorio".-1/  

Para entender mejor la función que juegan ambos tipos de finan 

ciamiento, hemos de referirlos a nuestro marco teórico y particular 

mente al interós comen de las clases dominantes y del Estado: el 

mantenimiento y reproducción del sistema. 

Así, consideramos al llamado "financiamiento  para el desarro-

llo" como aquól que al tener en cuenta las limitaciones estructura 

les de las economías de los países capitalistas atrasados, hace po 

sible llevar a cabo los cambios necesarios para eliminar esas limi 

taciones de estructura, constituyóndose de tal manera en un flujo 

real de fondos (financieros, prestaciones materiales, asesoría tóc 

nica, etc.) los cuales repercutirán favorablemente y a largo plazo 

en el "desarrollo económico", apreciado óste desde la óptica de una 

distribución de los "frutos del crecimiento", es decir, como sabe-

mos, dentro del desenvolvimiento de una sociedad capitalista que 

manifieste lo menos posible crisis sociales 'hbiertas" y presente 

un "amplio consenso social" sobre el sistema. 

Así pues, se hace necesario destacar que la utilización de 

esos recursos, tanto por parte del Estado como por las clases domi 

nantes, sirve para el mantenimiento y reproducción del sistema ca-

pitalista. 

R/ Vóase Josó Luis Rodríguez, Financiamiento extorno vara el desa 
rrollo , mimeo, II Congreso de la Asociación de Economistas del 
Ter-CCi Mundo, La Habana, Cuba, Abril do 1981. pp. 1-2. 
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Por otra parte, el "financiamiento compensatorio", que se ma-

neja en el corto plazo, desde nuestro punto de vista se ubica más 

particularmente en la reproducción del capital que de la reproduc-

ción del sistema, pues por su característica, de corto plazo, se 

constituye en "factor amortiguante" de los desequilibrios presen-

tes en una economía capitalista, que para el caso de las subdesa-

rrolladas, debido a sus deformaciones estructurales las cuales no 

les permiten tener recursos, en dicho corto plazo, para financiar 

ciertas actividades, recurren a este tipo de financiamiento, que 

por no contribuir al "desarrollo económico" (en los términos de 

distribuci6n de los "frutos del crecimiento") y sí al de mantener 

una relación de dependencia y subordinación de estos países, ha 

llevado a un amplio debate en la "comunidad internacional"2/  en dos 

puntos relevantes: el deterioro de las relaciones comerciales y la 

manifiesta polarización, cada vez mayor, de la riqueza y de la po-

breza tanto en el ámbito internacional (países desarrollados-atra-

sados), como en el nacional (al interior de los atrasados). 

Lo ultimo destaca lo que ya ha habíamos apreciado más arriba 

(vóase la nota 28 del segundo capítulo) sobre el problema de la 

distribución de la riqueza pero ya no a un nivel de lo nacional si 

no internacional, detectándose esto a travós del análisis del fi-

nanciamiento externo.-- 

•••••••••»••••••••••••••••• 

9/ V6ase: ,losé Luis Rodríguez, op. cit., p. 12; y Estelvina Ruiz, 
op. cit., pp. 15-18 

10/ Un problema muy importante, relacionado con el tratamiento del 
financiamiento "para el desarrollo" y del "compensatorio", en 
los pa1sos capitalistas atrasados, es el que so refiere a los 

(continda al reverso) 
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De esta manera el crédito o financiamiento compensatorio maní 

fiesta el apoyo al mantenimiento de las relaciones capitalistas de 

producción, y en particular a los procesos de acumulación, concen-

tración y centralización del capital a nivel mundial, donde para el 

caso de los países capitalistas atrasados se constituye además en 

un elemento que contribuye a agudizar la desarticulación estructu-

ral de sus economías la cual se encuentra expresada en "crisis so-

ciales", que son controladas en muchos de estos países a través de 

una legitimidad (cohesión social) coercitiva, violenta, represiva, 

sobre las clases dominadas,explotadas (véase p.61 de este trabajo). 

1.2 El Estado y la Deuda Externa. 

Se ha mencionado que los países en general pueden ser capaces 

de sostener un moderado crecimiento, y que ya sea para mantenerlo 

o acelerarlo se utilizan los recursos externos pero el que estos 

apoyen o no al "desarrollo" dependerá: a) de las características 

del país en cuestión; b) de la utilización que se haga de dichos re 

(continuación) 
efectos monetarios a nivel internacional que provocan las salí 
das de corrientes monetarias al exterior cuando se liquida la-
deuda (principal e intereses) ya que se trata de un movimiento 
que sólo se puede realizar si la moneda del país acreedor la 
poseen por distintas razones los individuos o las institucio-
nes que deben hacer los pagos, viéndose de esta manera, la ne-
cesidad de recurrir a los mercados de cambios para adquirir la 
,moneda extranjera necesaria "con todos los riesgos del deudor 
por las variadas influencias que afectan al valor institucional 
de la moneda, a la que habría que agregar la propia demanda del 
país deudor, que es otro factor que tiende a deprimir el valor 
de su dinero -o a crear graves problemas de balanza de pagos. 
Además (del)... hecho de que existan obstáculos al comercio y 
a los movimientos de capital entre los diversos países... "Den 
jamín Retchkiman, introducción al estudio de la  economía póhlt 
ca, IIEc, UNAM, México 1977, p.-E1 
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cursos; y c) como 	'colación a ambas, de la existencia de institu-

ciones y personal especializado que realice los estudios económi-

cos respectivos, ya globales, ya parciales, de las necesidades de 

11/ esos recursos para el país.-- 

En este sentido destaca la,importancia del Estado en dos aspes 

tos: 

a) El que como "representante" del "interés general" del "pueblo 

nación", debe contemplar, dentro de las partes que lo componen, 

los órganos de planificación económica encargados de elaborar 

los estudios, de acuerdo con las condiciones económicas y socia 

les del pais en cuestión, sobre las necesidades de recursos ex-

ternos. Se destaca asi, una función especifica del Estado, el ' 

de establecer los niveles de recursos externos indispensables 

para el mantenimiento y reproducción del sistema, ya en su as-

pecto de financiamiento compensatorio o ya en el de financiamien 

tos "para el desarrollo"; 

b) El del importante papel que juega en el fenómeno de la deuda ex 

terna, debido a que en mayor medida él participa en este endeuda 

miento. 

De esta manera, es posible delimitar el problema en estudio 

al de la deuda del Estado, es decir, ya no referirse a la deuda 

'jlobal" externa de una nación, sino más especificamente a la de su 

"representante": el Estado. Y que, como ya hemos visto más arriba, 

11/ Véase sobre listo: Fernando Clavilo, op. cit., p. 83; y Roberto 
Santillán y Anicetp Rosas, Teoría qP757,7711 je las finanzas pl-

_ 

blicasy el caso de México,mirí;;;57 	UNAM, México fj7f), p. 
1^6f, 
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se denomina deuda pública externa. 

Ahora bien, desde el punto de vista jurídico en los créditos 

que obtiene el Estado, éste se obliga a pagar los intereses y a de 

volver el principal en el tiempo, la moneda y tasa a que se hubie-

ren estipulado, sin que a pesar de su soberanía pueda modificar 

las cláusulas de dicho contrato. 

En este ámbito destaca, y con gran razón, el que el Estado co 

mo "representante" del "interés general" del "pueblo-nación" res-

paldará sus obligaciones con: a) la confianza que los acreedores 

internacionales puedan tener en 61 (y generalmente en el gobierno); 

b) la riqueza total del país; c) la estabilidad monetaria económi-

ca existentes en su país; etcétera. 

Desde este momento se hace ya palpable, un problema que se 

irá tratando a lo largo del capftulo, la existencia no sólo de los 

intereses de los Estados nacionales, sino además, los de los pro-

veedores de créditos internacionales (Estados, organismos financie 

ros internacionales, empresas transnacionales bancarias, industria 

los y comerciales, etc.), haciéndose patentes dichos intereses por 

parte de los primeros al tratar de obtenerlos, y de los segundos 

al otorgarlos. 

sólo para finalizar esta parto se debe aclarar que la partici 

pasión de los Estados, con su deuda, en el financiamiento interna-

cional, los coloca también en la doble problemática internacional 

planteada más arriba (véase nota 28 del capítulo II): a) el de la 

distribución de la riqueza entre paises; y b) el de la reproducción 
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del sistema en general y del capital en particular, esto último ubi 

cado tanto en la adquisición como en el pago de los créditos, es 

decir, en la circulación del capital-mercancías y del capital-dine 

ro. 

2. Las Formas de Financiamiento Internacional. 

En esta parte del estudio se amplían los problemas que se han 

tratado de cierta manera sobre la internacionalización del capital, 

pero referidos un tanto más específicamente a su forma de finan-

ciamiento, analizando primero su carácter "privado", y luego el 

"oficial" (el promovido por los Estados nacionales). Se abordan 

así, en lo general, cuestiones como su funcionamiento y las inter-

relaciones existentes entre ellos. 

2.1 El financiamiento privado internacional. 

El análisis del financiamiento externo, en cuanto instrumento 

de dominación colonial, se debe efectuar en primera instancia so-

bre la dinámica de la exportación de capitales, que constituye una 

de las características de la fase imperialista del capitalismo.
1
-- 

Fenómeno éste de internacionalización del capital que representa a 

12/ Vóase 'losó Luis Rodríguez, op. cit., pp. 7-8 
V. I. Lenin ya hacia resaltar ésto cuando decía que: "lo que 
caracterizaba al viejo capitalismo, en el cual dominaba plena-
mente la libre competencia, era la exportación de mercancías. 
Lo que caracteriza al capitalismo moderno, en el que imperael 
wonopolin, os la exportación de capital". V. I. Lenin, El im-
perialismo fase su raer del eapiyailumo, en "Obras EscograYí» 
en un tomo, Progreso, Mosca, p. 21S 
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su vez, la internacionalización de las relaciones capitalistas de 

producción, es decir, de las relaciones de explotación capitalis- 

tas.13/  

Ahora bien, debe aclararse que la exportación de capitales no 

obedece sólo a problemas de realización de capital, sino que res- 

ponde 

	

	 14/ a razones de carácter histórico-económico, -- a un proceso 

de dialéctica histórica del propio capitalismo, como ejemplos de 

15/ ello podemos mencionar:-- a) el propio desarrollo de las fuerzas 

productivas que impulsa al capital, conforme avanza el progreso tec 

nológico, a buscar la conquista de mercados externos; b) las le-

yes que rigen la acumulación de capital referida a los procesos de 

concentración y centralización; c) un fenómeno muy ligado a los 

anteriores, la competencia entre los capitalistas; d) la existen-

cia de países atrasados que han sido incorporados ya a la circula-

ción del capitalismo mundial y en las cuales existen condiciones 

objetivas para el desarrollo del capitalismo; e) el que en algu-

nos países al capital le falte campo para su colocación lucrativa; 

f) o como sucedería después de la Segunda Guerra Mundial, por la 

13/ Sobre esto puede verse; Arturo Márquez y Manuel Vizcaino, la 
crisis general del capitalismo y las contradicciones 1mper -
listas hoy. Notas para su estudio, Tesis, FE, UNAN, 1980, p. 
12; y Theotonio Dos Santos, Imperialismo y Dependencia, Era, 
la. México 1978, p. 326. • 

14/ V. 1. Lenin, El Desarrollo del Capitalismo en Rusia, citado 
en Arturo Márquez y ManuerTi7alno, on. cit., pp.-14-15. 

15/ Sobre los diferentes ejemplos aquí mencionados se ha recurrido 
a:Arturo Márquez y Manuel Vizcaíno, op. cit., p. 12-15, 62 y 
89-90; V. I. Lenin, 	on.cit., pp. 180-1d1 y 
216; y Theotonio Dos Santos, op. cit., p. 89:90. 
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presencia del socialismo en la escena internacional. 

Así, teniendo en cuenta la exportación de capitales, en la fa 

se del imperialismo es posible ampliar la idea que teníamos acerca 

de la inversión extranjeraimdita,pero para ello es necesario des 

tacar que los créditos en general se pueden establecer: 

a) En dinero (empréstitos) otorgados, en el contexto manejado 

aquí, principalmente por la banca transnacional (que como vimos no 

es sino una forma de manifestación de la internacionalización del 

capital) y por la banca oficial internacional (establecida por acuer 

dos entre Estados, como representantes que son de las naciones, 

-este punto lo ampliaremos más adelante). 

b) En bienes y servicios, que también, manejados en el presen 

te contexto internacional, son otorgados principalmente por empre-

sas transnacionales (comerciales y productivas). 

La ampliación que se palpa en el manejo del concepto de inver 

si6n extranjera indirecta es que este tipo de inversión engloba 

las formas de financiamiento crediticias, donde no sólo participan 

los bancos (privados y oficiales), sino además las empresas produc 

tivas y comerciales. 

De esta forma se puede ya alcanzar a apreciar que una manifes 

tación bastante clara sobre el capital financiero internacional la 

1/ 
constituye la inversión extranjera indirecta o crediticia, 	pre- 

77Darte del contexto en que se contempla el financiamiento inter 
nacional, lo constituye el capital financiero (unificación de 
capitales parciales: comercial, industrial y bancario) objeti 
vado en los grandes monopolios y conglomerados transnacionales, 
el cual juega un importante papel en el desarrollo y profundi-
zación de la internacionalización del capital. 
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cisamente por ser los grupos monop6licos los que a nivel interna-

cional exhiben un incuestionable control sobre los procesos produc 

tivos, la tecnologia, las materias primas, los mercados, los movi-

mientos financieros, etc.. 

Ahora bien, se ha visto cómo y quién puede conceder los crédi 

tos, pero ahora en términos prácticos debemos precisar una serie 

de "fuentes" crediticas a nivel internacional, como son:- 17/- 	a) la 

18/ banca privada; b) la emisión de bonos internacionales-- ; c) otras 

instituciones financieras como las industriales, de cuentas al con 

sumidor y las compañías de arrendamiento; d) la que se establece 

a través de créditos de mediano y largo plazo proveniente de pro-

veedores (relacionadas con las actividades comerciales de proveedo 

res privados que desean efectuar ventas, que en el fondo constitu-

yen créditos del tipa llamados "atados" y sirven como instrumento 

de fomento de las exportaciones de las grandes empresas monopolis-

tas de los países acreedores) .1 9/  

17/ Se ha recurrido aqui a Rosario Creen, El endeudamiento externo 
de México, 1940-1973, El Colegio do México, la., Mdxico, 1976, 
pp. 81-86, 91 y 93-100. 

12/ Tanto la banca internacional como la emisión de bonos so con-
templan en conjunto en los mercados financieros internacionales, 
que se compone del mercado de operaciones externassTIWI—se  
realizan operaciones en la divisa del país en el cual se reali 
zan éstas) y el de eurodivisas (aquí se realizan operaciones -
en una moneda distinta a la del país donde se efectúa la ope-
ración). 

19/ Sobro el equívoco del concepto de la deuda pública externa, en 
las estadísticas oficiales que contemplan estas luentes UJ fi 
nanciamiento, véase la nota número 1 de este capítulo. 
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Varias características comunes a estas fuentes de crédito, a 

20/ las que generalmente se denomina privadas son:— 

A. El que se basan en condiciones comerciales, tanto en sus 

tasas de interés como en los períodos de gracia y amortiza 

ción; 

B. Mostrar bastante flexibilidad sobre la utilización de sus 

créditos y en las especificaciones técnicas, pues: 

a) en muchos casos se concretan a poner a disposición del 

Estado los recursos solicitados sin hacer demasiadas con 

sideraciones sobre la economía nacional en su conjunto 

o el sector particular hacia el cual se dirigen los re-

cursos. 

b) señalan especificaciones de carácter técnico y financie 

ro y se dan por satisfechas con el cumplimiento del con 

trato del crédito. 

Particularizando en estas cuestiones es necesario hacer algu-

nas observaciones específicas sobre la evolución y el papel del ca 

pital bancario, como una de las principales expresiones del 

21/ 

capi- 

tal-dinero y del crédito,-- en el desarrollo del sistema capitalts 

20/ Rosario Creen, op. cit., pp. 81-83 

21/ Otras expresiones sobre el capital-dinero y del crédito se pue 
den mencionar, en cuanto al primero el capital atesorado en ma 
nos de capitalistas (industriales y comerciales), que pueden 
utilizarlo para adquirir bonos u obligaciones emitidos ya por 
el Estado o por otros capitalistas; y en lo referente al segun 
do, como otra expresión de crédito tenemos el crédito comercial 
(véase nota 13 del capítulo U) que puede ser otorgado por em-
presas industriales o comerciales. 
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ta, pues como observa Lenin: "el monopolio es la Ultima palabra de 

la 'fase contemporánea de desarrollo del capitalismo' . Pero nues-

tro concepto de la fuerza efectiva y de la significación de los mo 

nopolios es en extremo insuficiente, incompleto, reducido, si no 

tomáramos en consideración el papel de los bancos".22/ 

De esta manera, no se puede pasar por alto la complejiza-

ción de las funciones de estos, ya que si en un inicio sus opera-

ciones fundamentales eran las de intermediación en los pagos, por 

medio de las cuales convertían el capital-dinero inactivo en acti-

vo -en capital que rinde beneficio-,23/  a medida que aumentan di-

chas operaciones y que éstas se concentran en un numero cada vez 

más reducido de establecimientos, "se convierten en monopolistas 

omnipotentes, que disponen de casi todo el capital monetario de to 

dos los capitalistas y pequeños patronos, así como de materias pri 

mas de uno o muchos países. Esta transformación de los numerosos y 

modestos intermediarios en un puñado de monopolistas constituye 

uno de los procesos fundamentales de la transformación del capita-

lismo en imperialismo capitalista..."11/ 

22/ V. I. Lenin, Imperialismo..., p. 189 

23/ El problema de la inactividad del capital-dinero, visto como 
un problema de capital-dinero latente, había sido ya palpado 
por Carlos Marx en El  Capital, véase tomo II, cap. 2a, Ga. 
reimpresi6n en espa15-1, F. C. E., México 1573, pp. 70-74 

24/ V. I. Lenin, Imperialismo..., p. 189 
Un proceso que se presenta a la par del descrito es el que se 
refiere a la conformación del capital financiero (del que se 
ha hablado un poco más arriba), ya que al llevar la cuenta co-
rriente de varios capitalistas, y conforme crecen estas opera-
ciones, pasan del mn9(.7jmirntr2 de la situación do los distin-
tos capitalistas, a_su enntrel, mediante la ampliación o res-
tricción del crédito, facilitándolo, dificultándolo, o hasta 

(continda al reverso ) 
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La importancia del papel de los bancos dentro del capitalismo, 

ha adquirido proporciones increíbles en la actualidad, pues paso a 

paso moviliza o activa el capital inactivo en proporciones cada vez 

mayores, desenvolviéndose a tal punto que llega a presentar carac- 

25/ teristicas muy complejas, como son: 	la creación de nuevos cen- 

tros financieros internacionales; la utilización de "créditos sin-

dicados" (los otorgados por un conjunto de bancos para un solo fi 

26/ 
nanciamiento);-- y los acuerdos establecidos entre naciones impe- 

(continuación) 
llegar a decidir enteramente su destino. 
Estos hechos llevan así a una estrecha relación entre las for-
mas del capital (industrial, comercial y bancario) y de las 
fracciones de clase que las concretan donde esta "unión perso-
nal" de los bancos y de la industria se complementa con la 
"unión personal" con el gobierno. Con esto se puede observar 
que la fusión o ensambladura de los bancos, la industria y el 
comercio, constituye la historia del capital financiero y por 
ende de otro elemento distintivo del imperialismo. Véase V. I. 
Lenin, Imperialismo..., p. 193-199. 

25/ Véase para esto: Rosario Green, op. cit., pp. 83-84 y 86; Xa-
bier Gorostiaqa, Los centros financieros internacionales en los  
paises subdesarroVrados, ILET, Mé-xicorgiI7 p.-1-9:77-, n-51, 
103 y 110; y Samuel Lichtensztejn, el cual explica muy claramen 
te como la expansión del capital bancario internacional respori-
di6 a una necesidad histórica. Véanse sobre este Autor sus Ar-
tículos: "De la crisis al colapso financiero internacional", 
en revista Economia de América Latina , No. 5, 2a Semestre de 
1980, CIDE, México, pp. 72, 74, 84, 85 y 87; "Notas sobre el 
capital financiero en América Latina", en revista Economía de  
América Latina, Na 4, Marzo 1980, p. 48 

26/ Alicia Vázquez destaca que: "a través de la sindicación se di-
versi fican los riesgos entre varias instituciones de diferentes 
paises (...) En caso de incumplimiento los bancos pueden ejer 
cer mayor presión por el hecho de ser varias instituciones do 
diversas países las que se verían afectadas. Para mayor seguri 
dad, los bancos han estado utilizando muy frecuentemente la 
cláusula de cross default (o de incumplimiento cruzado). Esta 
clluuula esa-Pul-5 que en el caso de que un préstamo de un gru-
p() sindicado no se cumpla todos los préstamos que el prestarlo 
tenga, con cada uno de los participantes cm el grupo so consi-
deran incumplidos". Alicia Vázquez 22. cit., pp. 132-133. 
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rialistas, por ejemplo la creación de la "Comisión Trilateral" en 

1973, que agrupa a las principales empresas transnacionales -comer 

cíales, industriales y bancarias- de Estados Unidos, Europa y Ja-

pón, y a los principales líderes políticos de estos países. Todo 

lo anterior no es sino indicativo de las nuevas formas de articula 

ción del capital a nivel mundial. 

Ahora bien, retomando algunos elementos de análisis anterio-

res, es posible afirmar que el estudio sobre el financiamiento in 

ternacional es en mayor medida comprensible cuando se le sitúa en 

el contexto del capital financiero internacional, es decir, en el 

complejo entrelazamiento de capitales e intereses de grupos, Esta-

dos nacionales, corporaciones, organizaciones internacionales, 

27/ etc..-- Así pues dentro de este ámbito, la importancia del finan 

ciamiento internacional privado radica en que refuerza la reproduc 

ción y continuidad del sistema a nivel mundial, pero como hemos ob 

servado hasta ahora, en base principalmente a la reproducción del 

capital, que se da como un proceso netamente contradictorio, ya que 

27/ Véase Theotonio Dos Santos, op. cit.,  p. 54; y SAmuel Lichtensz 
tejn, De la crisis al colapso..., p. 85. 
Un ejemplo bastante bueno sobre lo último, lo aporta Ernest Fe 
der, cuando a travós de un análisis que elabora sobre el BID y 
la autosuficiencia alimentara de los países latinoamericanos, 
resalta cómo este organismo, que es uno de los portavoces más 
prominentes del capital monopolista estadounidense y europeo y 
de la "élite del poder latinoamericana", pide a los gobiernos 
latinoamericanos que abandonen su búsqueda de una atosuficiencia 
alimentaria, por la de sólo un aseguramiento alimentario. Esto, 
evidencia el autor, no tiene otro objetivo que el de incremen-
tar y hacer permanentes las exportaciones de maíz y trigo, de 
acuerdo a los intereses estadounidenses, de sus empresas trans 
nacionales. Vóase, Ernest Feder, "BID, Inútil la autosuficien: 
cia alimentaria", (serie de cuatro artículos), periódico Uno 
más Uno, 24 a 27 de Abril de 1981, pp. 14. 
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se concretiza: a) en un desarrollo desigual de los paises, que 

contempla por un lado a los capitalistas desarrollados y por otro 

a los capitalistas atrasados; y b) en una polarización cada vez 

mayor de la riqueza y la pobreza, tanto en lo internacional (en 

tres dichos países), como en la nacional (al interior de los capi-

talistas atrasados). 

Se ha hecho mención aquí al capital que manejan los Estados y 

al de los organismos financieros internacionales para no dejar un 

tanto incompleto el aspecto del capital financiero internacional, 

ya que ambos elementos participan más precisamente en la reproduc- 

ción del sistema capitalista (en lo nacional e internacional) en 

sus aspectos de legitimación y acumulación, a diferencia del finan 

ciamiento privado que lo hace más enfocado a la reproducción del  

capital, bueno, pero esto se apreciará mejor a travós del análisis 

de los organismos financieros internacionales, lo cual es objeto 

del siguiente apartado del estudio. 

2.2 El financiamiento "oficial" internacional. 

Si se ha observado un elemento particular del imperialismo, 

el de la exportación en cuanto inversión indirecta o más bien cre-

diticia (del capital dinero y del capital mercancías), que es lle-

vada a cabo por las empresas y/o conglomerados transnacionales, 

ahora nos avocaremos dentro de la misma etapa del imperialismo, pe 

ro más especificamente en su fase del capitalismo monopolista de 

Estado, a la exportación de capitales en tanto función, dentro de 

lo económico, de los Estados a través de los organismos financie- 
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ros internacionales, es decir, se trata de abordar la función de 

continuidad y reproducción del sistema, llevado a cabo, por los Es 

tados a nivel mundial, a través, en este caso, de su actuación en 

la*acumulación de capital. 

Entrando ya al tema, la presencia del Estado en el funciona-

miento del modo de producción capitalista, se ha hecho más eviden-

te en las últimas décadas. Dicha acción estatal se impuso en todos 

los países capitalistas desarrollados, a raíz de la larga crisis 

del capitalismo entre 1914 y 1945 (que tuvo sus momentos álgidos 

en los sucesos de "octubre negro" de 1929). Esta ampliación de las 

funciones del Estado no fue privativa de esos países, pues también 

se hizo patente en algunos países capitalistas atrasados. Ahora 

bien, es de tenerse en cuenta, que la crisis no fue superada con 

las "fuerzas del mercado" y sí exigió cambios en la relación Esta-

do-economía. "De hecho, la política de new deal de Roosvelt en Es 

tados Unidos, la política del nazismo en Alemania y del fascismo 

en Italia, la intervención del Estado en las economías francesa, 

inglesa y japonesa y otros fenómenos similares en los demás países 

marcan el comienzo de una nueva fase del Estado capitalista, carac 

terizada por su cada vez más intensa interpenetración con la econo 

28/ 
mía".— 

Después de la Segunda Guerra Mundial el capitalismo vive un 

período de auge (que durará hasta finales de los años 60'), en el 

28/ Heinz R. Sonntaq y 'Victor Valencillos, El Estado en el  capita-
lismo contempnrdneo, S. XXI, 3a. edición en español, México 
1980, p. II-. 
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cual se desarrolla una nueva fase de acumulación a escala mundial, 

caracterizada por un lado por la organización internacional del ca 

pital y de la producción (como ya anotamos más arriba, véase p. 77 

de este trabajo), y por otro por la consolidación del capitalismo 

monopolista de Estado. 

Dentro de la serie de elementos considerados más importantes 

para hacer posible ese auge y que caracterizarán esa nueva fase de 

acumulación, encontramos: la competencia interimperialista, la con 

tradicción capitalismo-socialismo y los movimientos de liberación 

nacional de Asia y Africa...1V 

Por tanto, se puede apreciar que "el imperialismo contemporá 

neo se define como una nueva etapa del capitalismo iniciada des-

pués de la segunda guerra mundial que se caracteriza por una alta 

integración del sistema capitalista mundial fundada en el amplio 

desarrollo de la concentración, conglomeración, centralización e 

internacionalización del gran capital monopólico que se cristaliza 

en las grandes corporaciones multinacionales, célula de ese proce-

so, y en el aumento y profundización del vinculo entre el monopolio 

y el Estado..."11/  

29/ Sobre esto véase: Heinz R. Sonntag y Héctor Valencillos,Ibid., 
p. 12; Gribomont y Rimez "La Política económica del Gobierno 
(le Luis Echeverría (1971-1976); un primer ensayo de interpreta 
ción", en El trimestre Económico, Vol. XLIV (4), Na 176, F.C.175. 
México, Octubre-Diciembre 1977, p. 771; y Arturo Márquez y Ma-
nuel Vizcaíno (op. cit., p. 46-55). Estos dltimos mencionan 
otra serie de elementos que hicieron posible el auge de la pos 
guerra, al respecto pueden verse las mismas páginas citadas. 

30/ Theotonio Dos Santos, op. cit.,  p. 16 
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Sólo como una observación, es necesario resaltar que es en di 

cha fase del capitalismo monopolista de Estado donde éste (el Esta 

do) participa en mayor medida en la reproducción del capital, lo 

que, como ya se habla señalado en el capítulo primero del presente 

estudio lleva a algunos autores a señalarla como una pérdida cada 

vez mayor de su carácter superestructural (véase Capítulo T p. 31, 

nota 49) , pero claro está que sin dejar de cumplir la función bási 

ca de cohesión social, la cual nunca dejará de ser la más importan 

te para él. 

Después de estas referencias generales de la interrelación en 

tre infraestructura-superestructura, en su aspecto de la acción 

del Estado dentro del capitalismo monopolista de Estado, hemos de 

particularizar en problemas de intereses (económicos, políticos y 

aún ideológicos) que se ponen en juego a nivel internacional a tra 

vés de la acción del Estado en este contexto. De lo que se trata 

aquí es pues de ampliar el análisis hecho sobre Engels acerca del 

Estado (véase p. 13 del presente trabajo) y también lo referente a 

intereses en el ámbito internacional (véase Capítulo I, p. 26 (no-

ta 41) y p. 37). 

Así, al extender el análisis del Estado en esta forma, es de-

cir referido a los intereses de las clases y fracciones dominantes 

de diferentes países, encontramos que para el caso general de los 

paises capitalistas desarrollados, ya se ha observado como al capi 

tal el espacio territorial de estos países les es absoleto, econó-

micamente hablando, pues, "representa una traba para la renroduc- 
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ción ampliada del capital a nivel mundial, por lo que el capital 

trata de destruir estas fronteras, si no abierta y formalmente, si 

encubierta y auxiliado por el Estado (...) es importante subrayar 

que desde que al capitalismo empezó a desbordar las fronteras na- 

cionales en su 

31/ do...-- ; y en 

proceso de expansión, lo hizo 

el caso general de los países 

con ayuda del Esta- . 

capitalistas atrasa- 

dos lo que ocurre es que "si bien el Estado responde a los intere-

ses -y los promueve- de la fracción hegemónica localmente también 

contempla la racionalidad internacionalmente, de aquí que encontre 

mos que esta lógica internacional lo somete junto a la fracción 

burguesa que está representando al proyecto de la fracción o sec-

tor de la fracción hegemónica mundial".32/  -- 

De estas observaciones se desprenden dos cuestiones: primera 

que el capitalismo al tener, por su propia naturaleza, un carácter 

internacional, el Estado al igual que el capital se expanden más 

de sus fronteras nacionales; y segunda, que en lo que respec-

ta a los países capitalistas atrasados, los intereses existentes 

en los países capitalistas desarrollados, se presentan como limi-

tantos a la autonomía relativa de sus Estados. 33/ 

Estos fenómenos sirven de marco de referencia a la problemáti 

31/ Samuel Schmidt, la autonomía relativa del  Estado. Un intento 
de sistematización teórico- metnd-6T-6gica, mimeo, FCPS, 
p. 97-98. 

32/ Samuel Schmidt, Ibid., p. 96 

33/ Puede verse sobre la primera observación a Arturo Mlrquez y Ma 
nuel Vizcaino, op. oil., p. 93; y sobre la segunda a T'Aman 
Evors, 11 Estado en la 20riferia capitalista, S, XXI, la. edi-
ción en espiTa, Wxno T5757-715.-6V,--IT-75-57 107 y 136 
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ca que por ahora nos ocupa, os decir, al de las instituciones de 

financiamiento internacional, que no se puede desligar de las fun-

ciones de los Estados a nivel mundial, ni tampoco de los intereses 

de clase y fracciones de clase que en ellos se conjugan. 

Así, los procesos o fenómenos descritos, en forma somera, se 

han de ubicar aquí en la creación de instituciones internacionales 

formadas por acuerdos entre diversos Estados nacionales, que segGn 

el análisis efectuado en el primer capítulo no son otra cosa que 

la respuesta a las funciones especificas de los Estados que se van 

incrementando, cambiando, complejizando (véase capitulo I de este 

trabajo) llegando a abarcar en mayor medida la esfera internacio-

nal por una parte y constituyéndose por otra en un elemento conso-

lidación y desarrollo del capitalismo monopolista de Estado.3/-- De 

acuerdo, con esto nos hallamos así con una diversidad de institucio 

nes estatales (que abarcan el ámbito comercial, financiero, moneta 

rio, militar, ideológico, etc.) ya no nacionales que "pertenezcan" 

a un sistema estatal en particular, es decir, no se trata ya de 

instituciones que caigan bajo la "égida" de un solo Estado (como 

podrían ser, en lo internacional, las embajadas, las representa-

ciones comerciales, etc.), sino que se trata de un tipo de institu 

clanes que se han creado por acuerdos entre Estados. 

34/ Un buen punto de partida para esta serie de deducciones lo en-
contramos en Arturo Márquez y Manuel Vizcaíno (59. cit., p. 67), 
que nos dicen: "...la consolidación del capitalismo Flonopolis 
ta de Estado implica la creación de una serie de instituciones 
estatales que operan a nivel nacional e internacional, que abar 
can el ámbito comercial, financiero, monetario, cultural, ideó- _ 
lógico, etc.." 



Con la terminación de la Segunda Guerra este fenómeno destaca 

al crearse una serie de instituciones internacionales (por ejemplo 

la Organización de las Naciones Unidas) que por lo menos en el pa-

pel se plantearon (y afín se plantean) a nivel mundial un "nuevo" or 

den internacional en los problemas económicos y sociales. De acuer 

do con esto, son los Estados como "representantes" de los "intere 

ses-comunes" de sus "pueblos-nación" los que se encuentran partici 

pando en esas instituciones (u organismos) las cuales realizan ac.-

tividades que van desde lo político propiamente hasta lo económico, 

así tenemos organismos internacionales como la FAO, la UNESCO, la 

OIT, etc., que abordan problemas de tipo social; u organismos como 

el FMI, el BIRF, etc., que desarrollan actividades de tipo económi 

co (financiero).2-1/  

Cabe resaltar que aun cuando en estos organismos se ven repre 

sentados los intereses de las clases dominantes, a través de sus 

Estados, es evidente que ellos manifiestan en esencia la necesidad 

básica comen de las clases dominantes y Estados de los países capi 

talistas (desarrollados y atrasados); mantener y reproducir el sis 

tema capitalista tanto en lo mundial corno en lo nacional. Más ade-

lante veremos que las funciones que esperan que desempeñen los mis 

mos varía en torno al enfoque de los intereses de los Estados en 

los países desarrollados y atrasados. 

Por tanto, vemos así trasladadas las funciones básicas partí- 

35/ Véase al respecto Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, El subdesarrollo 
latinoamericano y la teoría del desarrollo, S.-IXI, 2a., M6x1.-___ 
co 1971, pp. 17-22. 



90. 

culares del Estado (la de apoyo a la acumulación rentable de capi-

tal y la de legitimación del sistema) a nivel internacional. Y 

donde, como es obvio, las "funciones específicas" se hacen paten-

tes a través de su accionar en el desarrollo de las condiciones 

históricas del capitalismo, siempre teniendo tras de sí, los inte-

reses de las clases hegemónicas a nivel mundial.-- 

Pues bien, esos organismos, al constituirse por acuerdos a ni 

vel de Estados pueden en algunos momentos reducir la autonomía re-

lativa de cualquiera de ellos en su accionar, haciéndose esto más 

patente a través de los organismos financieros internacionales 

("oficiales"), los cuales son organismos que al menos en lo super-

ficial, mantienen objetivos de financiamiento para el "desarrollo" 

(entendido en los términos analizados arriba: del mantenimiento 

del sistema), lo cual los hará evidentemente políticos, aspecto 

éste que confirma, a nivel internacional, que la orientación bási-

ca de los Estados es político-ideológica al buscar la legitimación 

del sistema. Pero también nos encontramos que este tipo de organis 

mes concentran su acción en la reproducción del capital, debido a 

que apoyarán una exportación de capitales de acuerdo a la "concen-

tración" de estos, en base a aportaciones hechas por los Estados. 

36/ Theotonio Dos Santos al hacer un análisis sobre el imperialis-
mo contemporáneo (después do la 2a, Guerra Mundial) nos dice 
que "en el plano internacional, este sistema se resume en la 
imposición hegemónica de Estados Unidos, de su moneda nacional, 
de su ayuda económica, de sus esfuerzos militares, en los acuer 
dos monetarios de Bretton Woods y sus aspectos institucionaleá-
(el FMI y el Banco Mundial), en el Plan Marshal, del punto IV, 
de la Alianza para el Progreso y otros planes de "ayuda" impul 
sallos por el Eximbank,...(etc.)". Theotonio Dos Santos, 4212.!.  
cit., p. 16 



91. 

Delimitado así el estudio es necesario analizar, aunque sea 

en forma somera, los tipos de organismos financieros internaciona-

les y sus características, pudiéndose observar dos rasgos muy im-

portantes en ellos: a) la hegemonía norteamericana; y b) que han 

respondido a la "detención del comunismo en el mundo". Ambos ras-

gos los harán en la práctica (y no sólo teóricamente como se apre 

ció) sumamente políticos en cuanto a la concesión de créditos. 

De esta forma, tenemos que problemas como la gran demanda de 

recursos financieros para el "desarrollo" de los países, en la épo 

ca de la posguerra, llevan a la necesidad de la creación de orga-

nismos de financiamiento oficial llamados: a) multilaterales, como 

son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 

(BIRP). Agregándose a estos posteriormente por un lado dos "filia-

les" al Banco Mundial: la Corporación Financiera Internacional 

(CFI) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), y por otro 

el Banco Interamericano de Desarrollo; y b) bilaterales, como el 

Banco de Exportación e Importación de Whashington (EXIMBANK), que 

ya existía antes de la Guerra y se restructuró después de ésta; y 

la Agencia Interamericana de Desarrollo. Estos eltimos bajo el con 

trol directo de Estados Unidos. 

En base a lo anterior veamos en primer lugar algunas de las 

características más importantes de los organismos financieros mul 

tilaterales: 

Son considerados instituciones "extranacionales" que han sido 

creadas con la cooperación do varios países, manejando aportacio- 
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nes de capital, donaciones y además bonos en el mercado internacio 

nal. 

Su objetivo es prestar "ayuda" financiera a los países capita 

37/ listas atrasados para contribuir a su "desarrollo económico",-- 

(entendiéndolo como un crecimiento económico que distribuya sus be 

neficios en las sociedades), contando para ello con equipos de estu 

dio y asesoramiento técnico. 

El capital social de estos organismos se halla constituido en 

su mayor parte por las contribuciones de los paises desarrollados, 

es decir, se trata básicamente de recursos financieros que los pal 

se "ricos" aportan a los países capitalistas atrasados. 

Los 'créditos que se conceden son de dos tipos:38/  -- 

a) Convencionales o duros, con tasas de interés similares a 

los prevalecientes en el mercado financiero privado, y plazos de 

amortización que fluctlan entre los 15 y 30 años. Estos créditos 

se financian a través de bonos, sirviendo, de esta manera, los or-

ganismos como intermediarios financieros entre los prestamistas 

privados y los prestatarios de los paises capitalistas atrasados; 

b) Concesionales y suaves (con tasas de interés bajas y pla-

zos de amortización de 30 años). Los organismos sirven como inter-

mediarios entre los gobiernos de los paises industrializados y los 

países capitalistas atrasados. 

37/ Wase Estelvina Rufz, op. cit.,  p. 33 

38/ véase Estelvina Ruiz, 	[bid. , p. 29-35. 
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Por otra parte, es bien importante anotar que "debido a.su ca 

rácter multilateral, las instituciones internacionales tienen ma-

yor posibilidad de imponer ciertas reformas económicas deseables a 

los países receptores; para asegurar el reembolso y el óptimo apro 

vechamiento de los empr6stitos, ya que si las impone determinado 

país, podría aparecer ante los países receptores como dictador o 

violador de los derechos de la libre autodeterminación".22/ 

Esto no se puede dejar pasar desapercibido ya que dichos orga 

nismos "sin llegar a depender del gobierno de Estados Unidos están 

sin embargo... influenciados por 61, debido al mecanismo por el 

cual los derechos de voto, desigualmente distribuidos, están esen-

cialmente determinados por el monto de las cuotas y contribuciones 

de sus miembros. A su vez estas cantidades se fijan, segar-1 pauta 

establecida por el FMI, en función de las reservas internacionales 

y del ingreso nacional de los países miembros..." ¡V 

En segundo lugar apreciemos a tos organismos bilaterales como 

son el EXIMEANK y la AID, que dependen directamente del gobierno 

norteamericano. 

Este tipo de organismos manejan recursos de capital que flu-

yen de los gobiernos de los países superavitarios a los países ca 

pitalistas atrasados en forma directa, es decir, sin intermedia- 

39/ Estelvina Ruiz, 	Ibid. , P. 37-39. 

40/ Rosario Green, op. cit., p. 11-12. 
La misma autora recalca este fenómeno en especial para el caso 
del BID que se trata "de una agencia gubernamental cuya acción 
se dirige principalmínte al área de influencia norteamericana 
más tradicional: Amárica Latina". (op. cit., p. 12). 
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ci6n de instituciones multilaterales. 

Aun cuando las condiciones de pago de los préstamos bilatera-

les varían bastante, se les puede ubicar en general entre los cré-

ditos duros y blandos de los multilaterales. 

Comúnmente los créditos se otorgan "para financier el costo 

en moneda extranjera de proyectos específicos y acompañados de ase 

soramiento técnico gratuito. jero7 una de las principales desven-

tajas de los préstamos y donaciones bilaterales, es el hecho de 

que frecuentemente se le exige al país receptor aplicar estos fi-

nanciamientos para compras de bienes producidos en el país donante 

o prestatario ¿financiamientos "atados"7... otra desventaja... es 

que éste al ser directo se utiliza comúnmente como estrategia de 

política exterior de los países donantes. Así, el financiamiento 

bilateral puede aumentarse o disminuirse en determinadas naciones, 

exclusivamente por intereses políticos o diplomáticos, y además 

existe la posibilidad de que el destino funcional de estos finan-

ciamientos obedezca más a intereses de países prestamistas que 

prestatarios".41/  

Para finalizar esta parto, resulta interesante destacar una 

serie de "detalles encerrados" en los créditos otorgados tanto por 

organismos bilaterales como multilaterales, los cuales complemen-

tan lo que hasta aquí se ha venido observando, y para ello se recu 

rre a Rosario Green que nos dice: "es evidente que los fondos pro-' 

porcionados no pueden considerarse neutrales incondicionales, sino 

que están clara y directamente relacionados con los intereses del 

41/ Estelvina Ruiz, op. cit.,  pp. 36-37. 
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gobierno que los concede o que domina la agencia internacional que 

los otorga',  .42/-- La autora citada, destaca de esta forma en la pro-

blemática, algunos objetivos que se persiguen con dichos créditos, 

como son: 

a)Asegurar un determinado comportamiento, de los países, en 

lo político tanto al interior como al exterior; 

b) A través del estricto cumplimiento específico, la garantía 

de la rentabilidad económica o política del crédito; 

c) Conseguir, en gran numero de ocasiones, el cumplimiento de 

compromisos financieros o políticos previamente adquiridos, por 

ejemplo el pago de la deuda contratada o el "buen" trato otorgado 

a la inversión extranjera directa; 

d) Lograr la colocación de excedentes agrícolas del país pros 

tamista o la expansión de sus bienes de origen industrial; 

e) Resguardar el empleo de naves y servicios pertenecientes 

al país prestamista o a algunos de sus asociados, para transportar 

los bienes adquiridos con los recursos prestados; 

f) O en forma más general, se busca, en los países subdesarro 

liados, influir en el desarrollo económico de estos países a tra-

vés de sus políticas económicas, "donde la meta parece ser: lograr 

una cierta estabilidad financiera y monetaria que facilite el flo-

recimiento de intereses extranjeros particulares".11/  

42/ Rosario Green, 92u_giL., pp. 13-15. 

43/ Rosario Green, 	Ibidj. , pp. 14-15 
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Pues bien, cualquiera que sean los "criterios o condiciones 

en base a los cuales se otorguen los recursos, puede decirse que, 

en todos los casos, las instituciones que los conceden buscan in-

fluir de una manera u otra en las decisiones del país deudor".44/  

Con los elementos manejados hasta ahora es factible estable-

cer la diferencia existente entre los dos tipos de organismos fi-

nancieros internacionales. 

Los "privados" responden principalmente a necesidades hist6ri 

cas del capital, que se proyectan básicamente en la acumulación, 

la centralización y la internacionalización (manifiesta a través 

de la exportación de capitales). 

Los "oficiales" responden a necesidades aán más globales cons 

tituidas en la reproducción y continuidad del sistema capitalista 

a nivel mundial, y además en cuanto que participan los Estados na-

cionales para su creación y existencia. Encontramos aqui una forma 

de exportación de capitales (aportados por diferentes Estados) que 

se mueven con un fin básicamente político-ideológico, de cohesión 

del sistema, pero a partir de su función económica de financiamien 

to de las actividades o funciones de los diversos Estados naciona-

les. 

Do esta manera se aprecian las funciones de estos tipos de or 

ganismos, a través de sus créditos, pues si son "privados" antici-

pan la valorización de la producción, al promover la expansión de 

44/ Rosario Green, 	 , p. 14; Véase sobro tinto también Xabier 
Gorostiaga, op. cit., pp. 107-109; y Thuotonio Dos Santos, 22. 
cit., p. 321. 
•••••••~• 
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la demanda de bienes de consumo y medios de producción, acelerando 

con esto el ciclo del capital productivo, y además apoyan o amorti 

guan los desequilibrios existentes en las economías capitalistas; 

y si son "oficiales" apoyan, en lo general, el mantenimiento y re-

producción del sistema en lo económico, lo político y lo ideológi-

co. 

Por dltimo, se debe recalcar que a travós de ambos tipos de 

organismos se tratará constantemente de imponer el proyecto de las 

clases hegemónicas a nivel mundial que, como se ha visto, a partir 

de la Segunda Guerra Mundial se ha hecho distintiva por la hegemo 

nia norteamericana. 



98. 

IV. EL ENDEUDAMIENTO PUBLICO EXTERNO EN LOS PAISES CAPITALISTAS 

ATRASADOS. 

El presente capítulo abarca las principales causas del endeu-

damiento externo de los paises capitalistas atrasados, los cambios 

en la estructura de dicho endeudamiento, las consecuencias de ello, 

y los planteamientos de políticas alternativas, tanto en lo nacio-

nal como en lo internacional, para este tipo de paises con respec-

to a los problemas financieros que enfrentan. 

1. El Proceso de Endeudamiento Externo. 

Aunque de alguna manera ya se han alcanzado a apreciar cier-

tas causas del endeudamiento externo de los paises capitalistas 

atrasados, es necesario ampliar esto a través de la interrelación 

dialéctica existente entre esos países y los desarrollados. 

Así, si bien es cierto que en el desarrollo histórico del sis 

tema capitalista se ha llegado a establecer una relación de depen-

dencia de los paises capitalistas atrasados hacia los capitalis-

tas desarrollados, no se puede negar que también dicho desarrollo 

histórico contempla características básicamente diferentes entre 

estos países. Desde tal punto de vista son los procesos internos 

los que en gran medida dan relevancia y caracterizan en forma espe 

cial tanto la acumulación interna, como esa relación. En esta for-

ma, la interacción existente entre procesos internos y externos 

que explican la dependencia, debe ser tratada como una etapa en la 
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interpretación del carácter de la acumulación, y no como un método 

y condición que explica a ósta Gltima.1/ Es con base en ello como 

se aprecia aquí el problema de las causas del endeudamiento exter-

no, las cuales en el análisis se consideran como una serie de ele-

mentos que interactnan entre si, apreciando en términos generales 

los siguientes: 

A. Las condiciones propias del desarrollo de las economfas. ca 

pitalistas desarrolladas y atrasadas; 

B. En forma más particular y en un "corte" histórico, tenien-

do en cuenta, por un lado las necesidades de las sociedades capita 

listas atrasadas por "desarrollarse", de su objetivo de un proyec-

to 2  de desarrollo—/ establecido en base a un proyecto de acumula-

ción que giró primero en torno a la industrialización sustitutiva 

de importaciones y, posteriormente, en su variante de exportadora 

de bienes manufacturados; y por otro, las necesidades históricas 

del capital a internacionalizarse, lo cual en el interaccionar con 

las necesidades de las economías capitalistas atrasadas proyecta 

objetivamente una división internacional del trabajo, que en nada 

ha sido estática y sí a través del tiempo se ha complejizado y he-

cho más contradictoria; 

C. La intervención del Estado, que hace patente sus funciones 

de acumulación y legitimación, en el proceso económico y social, 

1/ Véase al respecto, Carlos Porzabal, la acumulación cuitalista 
pendiente  y subordinada: el caso de México Z1940-f978), Siglo 
XXI, la. Móxico 1979, p. 12 

2/ Sobre el concepto "proyecto" véase capitulo I. 
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tanto en lo nacional como en lo internacional. Destacando la inter 

vención especifica de los Estados de los países capitalistas atra-

sados que juegan un papel importante en la deuda externa global. 

Por otra parte, y entrando ya al tratamiento del temat hemos 

de advertir que aunque las características especiales de los dife-

rentes países capitalistas atrasados hace inconsistente cualquier 

generalización, se necesita recurrir a ello para centrar, en el 

análisis, los aspectos recurrentes del endeudamiento externo de di 

ches países. 

Para el tratamiento de la problemática se tendrá presente la 

evolución o desarrollo de las economías capitalistas atrasadas a 

partir de la "coincidencia" de intereses que por un lado sostienen 

éstas en la consecución del "desarrollo económico" y por otro los 

del capitalismo monopolista en su proceso de internacionalización. 

El avance en el análisis se debe entonces apreciar en la nece 

sidad de sobrepasar el enfoque estático y, sobre todo, ahistórico, 

planteado más arriba (Capítulo III inciso 1.) sobre la necesidad 

del "ahorro externo" para mantener o acelerar el crecimiento y el 

"desarrollo económico", refirióndola a la "brecha del ahorro" y a 

la "brecha comercial". Así, se destaca aquí que ambas "brechas" no 

resultan sino ser meros indicadores de referencia en un tratamien-

to histórico, dinámico, donde la explicación de su existencia se 

da en base a causas que, en definitiva, deben ser abarcadas dentro 

de un proceso de intorrelación en el que participan, por una parte 

el proceso de desarrollo histórico que se ha presentado en los paf 
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ses capitalistas atrasados, en particular en una etapa, tomada aquí, 

a partir de la posguerra y más precisamente de los inicios de la 

década de los cincuentas, en la cual se ha planteado un proyecto 

de desarrollo capitalista que pretendió (y aCrl pretende) el "desa-

rrollo" y la independencia económica; y por otra, la participación 

de las exportaciones de capital como necesidades históricas del ca 

pital mismo. 

También, desde este punto de vista, nos alejamos de la conce2 

ción que enfoca a la deuda externa principalmente a través de los 

déficits en balanza de pagos (específicamente en cuenta corriente) 

y en el presupuesto estatal.3/  Ya que el primero se constituye en 

el reflejo del funcionamiento tanto de lo interno como de sus reía 

ciones económicas con el exterior, contexto éste donde se ubica la 

acción del Estado, es decir el primero requeriría para SU análisis 

de un estudio general, en tanto que el segundo una particularidad 

del mismo, como un elemento constitutivo. Se aprecian por tanto 

dos niveles de análisis, razón por la cual aquí se inicia con el 

análisis global de las causas del endeudamiento de los países capi 

talistas atrasados y posteriormente (véase el siguiente inciso del 

capítulo) se particulariza en las referentes al endeudamiento ex-

terno del Estado. 

Pues bien, con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, 

los países capitalistas atrasados consideraron la necesidad del cam 

3/ Wase el análisis crítico que hace Rosario Green sobre esta con 
eepeión en su obra Estado y Sanca Transnacional, Ceestem, Edita. 
Nueva Imagen, la., Malo 190-17, pp. 	y (U-46. 
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bSo de sus estructuras que se caracterizaban por un "desarrollo ha-

cia afuera" sustentado en una dependencia en el comercio exterior 

que en los términos de intercambio cada vez se tornaba más deslavo 

cable, llegándose de esta manera al planteamiento de terminar con 

la dependencia agro-minera a que se hallaban "sujetos", para lo 

cual se establecieron una serie de objetivos que habrían de consta 

tuir el proyecto de desarrollo, de un "anhelado desarrollo", den-

tro de dichos objetivos destacaban (y aán destacan); a) El tránsi-

to de una sociedad atrasada, tradicional, feudal, hacia una socie-

dad moderna, desarrollada o capitalista. Donde, los problemas a re 

solver provenían de los "polos" atrasados, lo cual requería, por 

tanto, de los efectos económicos, sociales y políticos e ideológi-

cos, de la industrialización; b) una economía contolada al inte-

rior; c) la superación del atraso científico, tecnológico y cultu-

ral; d) el debilitamiento político y económico de las oligarquías 

dedicadas a la producción para el comercio exterior (con una conse 

cuente democratización política); e) una mayor redistribución del 

inireso, con una sociedad de consumo como la de Estados Unidos; y 

f) una sociedad nacional e independiente. 

En el proyecto sobresalen dos cosas: una, el que el Estado de 

bía ser intervencionista pero respetuoso de la iniciativa privada; 

y otra, el que las clases sociales se moverían culturalmente en 

el cuadro del pensamiento de la clase hegemónica; el desarroilismo 

y el nacionalismo:Y 

4/ De Theotonio Dos Santos véase, TmEerialismo y dependencia, Era, _ 
la. México 1978, pp. 289-291. Que nos aclara ademas que ese "mo 
(lelo" no fue el único que se practicó en América Latina. 
Y para el concepto de proyecto véase el Capítulo I del presente 
trabajo. 
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Una serie de elementos que tendrían importancia primordial 

para alcanzar los objetivos planteados son: 	a) el accionar de dos 

agentes principales que se disputan la hegemonía y orientación de 

las decisiones inmediatas, la gran empresa internacional y el capi 

talismo de Estado; y b) el conjunto de medidas complementarias que 

actuarían en el sentido de conformar una unidad de intereses, en 

el plano internacional, entre las burguesías de los países atrasa-

dos y los desarrollados, expresada en la división del trabajo que 

se irá modificando en el tiempo. Esas medidas complementarias bus-

caban estimular la entrada del capital extranjero en el sector in-

dustrial, el mejoramiento de los precios de los productos exporta-

dos, los préstamos internacionales y las "ayudas" económicas. Es 

decir se buscaba básicamente la seguridad del "ahorro externo" 

"para el desarrollo" y dercompensatorio" que le permitiera subsa-

nar los desequilibrios presentes en estas economías. 

De esta forma se plantea la reformulación para un proyecto de 

acumulación que pretendía seguir un "desarrollo hacia adentro", ba 

sado en la sustitución de importaciones (éste dominará la escena -

económica de principios de los cincuentas a mediados de los sesen-

tas) a través de los sectores de bienes de consumo duradero y de 

ciertos bienes intermedios y de capital. El dinámico crecimiento 

de estos sectores se da bajo la dominación directa y/o de la tecno 

logia del capital extranjero, dicho crecimiento se inserta en una 

estructura socioeconómica desequilibrada (con concentración del in 

greso, estructura de producción oligopólica, diferenciaciones inter 

sectoriales e intrasectoriales). Oe da a partir de esto una clara 

5/ Véase Theotonio Dos Santos, Ibid., pp. 70, 103 y 299. 
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repartición de la industria: a) al capital extranjero le correspon 

de la producción de bienes de consumo duradero (diversificados y 

renovados constantemente), producidos para una minoría de la pobla 

ción , con una ganancia elevada y crecimiento dinámico; y b) al ca 

pital privado nacional, le concierne el sector de bienes de consu 

mo no duradero, casi estancado.6/  

Es interesante destacar que este tipo de proyecto de acumula 

ción enfrenta rápidamente sus límites en dos sentidos: 

A. Uno consistente en su planteamiento de utilización del 

"ahorro externo" tanto en su forma directa, de empresas transnacio 

nales (en especial productivas) que se constituyó como la princi-

pal"fuente" de esos "ahorros" ; como indirecta (en especial de or-

ganismos financieros internacionales). El cual empieza a generar 

problemas de "reflujo", salida de excedente ("ahorro interno"), ma 

nifiesto en la necesidad de divisas, para subsanar los déficit que 

se generan en cuenta corriente: a) por los déficit comerciales, al 

requerirse insumos (fijos y circulantes)-71  para la industria "inter 

na" (lo "nacional" es muy relativo debido a la participación del ca 

pital extranjero en las ramas más dinámicas) y el mantenimiento de 

6/ Vóase Gribomont y Rimez,"La política económica del gobierno de 
Luis Echeverría (1971-1976): un primer ensayo de interpretación" 
en El Trimestre económico, N°176, Vol. XLIV (4), F.C.E., Móxico 
OctuSre-Dicijare de 1977, pp. 772-775. 

7/ Este proceso se caracteriza por el lado de los paises capitalis 
tas desarrollados en la existencia de dos"nuevos" rubros en lj 
exportación hacia los países capitalistas atrasados: a) de capi 
tal fijo (maquinarias, equipos industriales, comerciales y de 
servicios); b) de capital circulante (materias primas industria_ 
les). Vóase sobre esto Theotonio Dos Santos, 	cit., p. 102.- 
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8/ 
la economía en general:— b) la salida de ganancias, regalías, in- 

tereses, amortizaciones, etc6tera. 

De esta forma, se generan problemas de disminución de reservas 

internacionales y de mayor endeudamiento. 

B. Otro límite lo constituye, la realización de la "oferta" 

del sector dinámico al interior, aun cuando el Estado llegue a im-

plementar una tercera demanda, debido a lo cual dicho sector se 

reorientará al mercado mundial con la exportación dé productos manu 

facturados. 

Ambos límites van llevando poco a poco a la necesidad progre-

siva de replantear el proyecto de acumulación hacia'la bdsqueda en 

mayor medida del mercado externo, donde no perderán su importante 

papel las dos formas de inversión externa: la directa y la indirec 

ta.2/ Pero es evidente que aun con los cambios para superar los if 

mitos a que llegó el proyecto de acumulación anterior, ellos "no 

permitirán superar la contradicción principal que refleja la capa- 

cidad de sometimiento de una parte creciente de la población 

10/ sobre-explotación y represión sistemática",-- ya que tanto el 

yecto de acumulación basado en la sustitución de importaciones 

el sustentado en la búsqueda del mercado exterior, no llevan a 

a la 

pro 

como 

la 

práctica una distribución de los frutos de la acumulación (mayores 

ganancias). 

a/ Vóase Theotonio Dos Santos, Ibid., p. 294; tambión sobre lo mis- 
mo

_ 
puede verse Pedro Paz, "Causas del endeudamiento de los países 

del Tercer Mundo", en revista Investigación Económica, N° 143, 
VOL. XXXVII, FE, UNAM, Wxico,—M11,15172-11G 

9/ Puede verse sobre esto: Gr ibomont: y Rimez, op. cit., p. 770 y 
- — - Theotonio Dos Santos, Ibid., pp. 103-104 y 121-7-122.—  

10/ Gribomont y Pimez, op. cit., p. 77(1. 
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Dentro de este proceso se va haciendo cada vez más indispensa 

ble la participación del Estado en la economía, precisamente con el 

objeto de seguir tratando de llegar a la consecución del proyecto  

de desarrollo, debido a que en definitiva el proyecto de acumula-

ción(basado en la óptica de la ganancia y el lucro) no es suficien 

te para ello, además por constituirse sólo en parte de aquel pro-

yecto (de desarrollo) el cual contempla también intereses políti-

cos e ideológicos (y por ende otros proyectos), que en las funcio-

nes del Estado son básicos para la reproducción y mantenimiento del 

sistema. Pero esta serie de cuestiones se abarcarán más adelante. 

Ahora bien, el proceso de reorientaciónde la industrializa-

ción desde el mercado interno hacia el externo, de acuerdo a la 

internacionalización de la producción a través de la acción de las 

empresas multinacionales, permite al capital imponer, con la ade-

cuación de la industrialización, una nueva división internacional 

del trabajo que se superpone a la antigua sin eliminarla. 

La nueva división, se funda en el resurgimiento en los países 

capitalistas atrasados de ciertas actividades provenientes de la 

primera revolución industrial, en tanto que los países desarrolla-

dos se enfocan a actividades originadas en la Intima revolución 

científico tecnológica (p. ej. la  electrónica). De esta forma en 

el ámbito de las economías capitalistas atrasadas, las industrias 

transnacionales se instalan para trabajar esencialmente en el sec 

tor manufacturero con el objetivo,de exportar. Así, ya no es carac 

teristica primordial "explotar" los mercados internos (fase de sus 

titución de importaciones de principios de los cincuentas a media 

dos de los sesentas), sino la de trabajar para el mercado 
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mundial. 
11/
-- 

De esta manera, las empresas transnacionales encuentran "una 

nueva complementariedad internacional, en el nivel superior de una 

nueva división internacional.  del trabajo... que /raculta7 al capi-

talismo en el nivel mundial, disponer de un periodo de superviven-

cia más amplio que el que le permite su actual estructura económi-

ca, que vive, desde 1967, una prolongada crisis internacional." 12/ 

"El aparato industrial /ae los paises capitalistas atrasados7 

se reestructura así progresivamente en función de las necesidades 

del mercado mundial se vuelve más dependiente aln, porque esta re-

estructuración sólo puede hacerse en asociación, en el mejor de los 

casos, con el capital extranjero que refuerza su dominación sobre 

el sector /aportador7: al nivel financiero... tecnológico.. de ven 

tas." 11/  A la vez, que ocurre esto, se están privando dichos pai-

ses de una estructura industrial integrada y relativamente autóno-

ma, donde sus importaciones no cesan de crecer, pero que además, y 

he aquí lo importante para nuestro análisis, al igual que el pro-

yecto de acumulación anterior, la utilización del capital extran-

jero se sigue traduciendo en una incesante y cada vez más crecien-

te salida de divisas por concepto de pagos de dividendos, intere-

ses, amortizaciones, licencias, etcétera, que a su vez se trata de 

"equilibrar" con entradas de capital en forma de inversión directa 

y mayormente de indirecta a través de créditos de fuentes privadas, 

11/ Véase Grihornont y Rímez, Ibid., pp. 776-777; y Theotonio Dos 
Santos, op. cit., p. 104 
Sobre las características que distinguen a otro tipo de paises 
capitalistas más atrasados, véanse los mismos autores, de Cribo 
mont y Rimez, p, 778, y de Thcotonio Des Santos, p. 105. 

12/ Theotonio Dos Santos, Thid., p. 106. 
TS/ Gribornont y Ririez, op. 	p. 778. 
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esto ultimo se comprobará al apreciar los cambios en el endeuda-

miento de los países capitalistas atrasados.11/ 

Volvemos así, a delimitar el análisis presente ya que lo que 

aquí constituye nuestro problema do estudio son los cambios en la 

estructura de la deuda externa de los países capitalistas atrasados. 

Pues bien, debe destacarse que dentro del financiamiento inter 

nacional se han manifestado, en la presente década, cambios sustan 

ciales. De esta forma, según datos del Banco Mundial (véase cuadro 

N°1), se ha exhibido un gran dinamismo de la deuda externa desem-

bolsada y pendiente de pago de 95 países en desarrollo, pasando de 

64 139 millones de dólares en 1970, a 376 000 millones en 1979, es 

decir, ha mostrado un incremento de casi 5 veces. En este marco de 

incrementos destacan por su contraste el de siete veces de las fUen 

tes privadas (de 29 027 millones de dólares en 1970, pasaron a 

238 000 millones en 1979) por un lado,y por otro, el de apenas 3 

veces de las fuentes oficiales (de 35 112 millones de dólares en 

15/ 1970, pasaron a 138 000 millones en 1979).-- 

La dinámica aquí descrita no se la puede limitar sólo al bárba 

ro crecimiento del financiamiento total y/o de las fuentes privadas, 

sino además debe destacarse el cambio radical que ha observado la 

composición del financiamiento total, pues si bien las fuentes ofi-

ciales participaban dentro de dicho total con un 55% en '970, ésta 

14/ Un ejemplo de este planteamiento se puede ver en Pedro Paz, olt.  
cit. , pp. 210-211. 

15/ Si se toma por regiones la descripción, nos hallamos con la im-
portante presencia de los países de América Latina y el Caribe 
que participó dentro del total con un 33% en 1970 y un 37,2% en 
1979, mostrando un incremento en su deuda acumulada de 5 veces 
y media en el mismo período (1970-1979). 
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irá disminuyendo progresivamente, con un 45% en 1974 y de tan solo 

el 37% para 1979; por su parte, en sentido opuesto se halla la par 

ticipación ascendente de las fuentes privadas que han pasado de un 

45%, a un 55% y por último a un 63% , en los misMol años. 

Conviene hacer aquí una aclaración, ya que además de las cau-

sas anotadas del endeudamiento de estos países (la conjunción de 

16/ las necesidades históricas del capital y de desarrollo de ellos),-- 

no se puede dejar de mencionar que los países capitalistas desarro 

liados tienden a aportar cada vez menores proporciones de recursos 

17/ financieros a los países capitalistas atrasados,-- como un elemen 

16/ Resulta interesante citar en este momento a Samuel Lichtensztejn 
que nos menciona el caso específico de América Latina: "Si en 
los inicios de la década del 60 no habla aún cambios fundamen 
tales en el financiamiento internacional hacia América Latina,' 
sin embargo, se venían gestando condiciones internas y exter-
nas preparatorias del camino para una más activa penetración 
de la banca privada internacional en la región. Esas condicio-
nes conciernen, en lo fundamental, a los prócesos de apertura 
externa, y de mayor entendimiento con el capital extranjero 
propiciado por la aplicación de las políticas internas de esta 
bilización, en algunos paises (Argentina, Chile y Uruguay, por 
ejemplo) bajo el patrocinio del Fondo Monetario Internacional 
y en otros (Brasil y México) sin su mediación". Samuel Lich-
tensztejn, "Notas sobre el capital financiero en América Lati-
na", en revista Economía de América Latina, N°4, CIDE, México, 
Marzo, 1980, p. 46. 

17/ Este problema se ha ido agravando ya que si al inicio de los 60 
se planteaba que los países desarrollados aportaran el 1% de su 
Producto Nacional Bruto, y a principios de los 70 dicha propor 
ción se disminuyó a 0.7% . Durante esta última década en lo 
que realmente contribuyeron esos países en promedio fue de 
0.36%. Ahora bien, parece ser que tal tendencia decreciente no 
cambiará si se tiene en cuenta la reducción en la"ayuda finan-
ciera" en general de los países miembros de la OCDE y especial 
mente de los Estados Unidos (del Gobierno de Ronald Reagan). 
Sobre todo lo anterior véanse las ponencias presentadas en el 
II Congreso de la Asociación de Economistas del Tercer Mundo, 
La Habana, Cuba, Abril de 1981, por: Alicia Girón, La Deuda Ex 
terna del Tercer Mundo. D' la institucionalídad a 1a17ralisna-
WITITI—dhe la deun externa ' sus prohlomas, miM'(5o, p, IT y 
Posarlo Green, Pancarizaci7n  de  la economía mundial, deuda ex 
terna dld 'Torcer Mundo y nuevo orden internacional, mi meo, 
pp. 
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to que por un lado altera la composición de dicha deuda, y por otro 

propicia a partir de los sesentas la expansión de los bancos trans 

18/ nacionales,-- 	los cuales a mediados de los setentas so presentan 

como el componente más importante del financiamiento internacional. 

Desglozando ahora un poco más el fenómeno en su parte de finan 

ciamiento internacional proveniente de fuentes privadas, tambión 

se pueden advertir detalles interesantes. De acuerdo con datos pro 

venientes del Banco de Móxico (Cuadro N°2) en lo general estos mer 

cados han mostrado un gran dinamismo en el manejo de recursos que 

van de los 40 700 millones de dólares del año de 1974, a los 111000 

millones en 1978. Aunque es de advertir una tendencia a la disminu 

ción con 106 000 millones en 1979 y 102 000 millones en 1980. 

Las principales causas de estos movimientos, de acuerdo con 

los datos del mismo cuadro, las podemos ubicar en los siguientes 

tórminos: 

1. Tomando la utilización de los recursos por tipo de paises: 

A. El dinámico incremento del período 1974-1978, es posi-

ble atribuirlo a la constante participación, dentro de 

dichos mercados, de los"países en desarrollo", y la 

constante e importante presencia de los"patses indus-

triales" que se acentuó principalmente en 1978. 

B. La disminución de 1979 es atribuible a la marcada menor 

participación, tanto en tórminos absolutos como relati-

vos, de los"países industrializados" con respecto al año 

anterior. Dicha disminución no fue más marcada precisa-

mente por, la todavía, gran participación do los "paí-

ses en desarrollo". 

117 AlicIJ-711.77;ñ7TDid., p. 8. 



La nueva reducción en 1980, es en definitiva marcada 

por la gran disminución, tanto en términos absolutos 

como relativos, en la participación, de los "paises in-

dustriales". 

2. Considerando los movimientos en los mercados financieros: 

A. Destaca el manejo de recursos a través de los euromer-

cados (eurobonos y eurocréditos) ya que este manejo se 

ha mantenido entre un 70 y un 80% dentro de los totales 

en el período; 

B. Se percibe, además, que las grandes fluctuaciones de 

los mercados internacionales y en particular del de 

eurodivisas, son el reflejo de los movimientos registra 

dos en el mercado de eurocréditos, así en los años de 

1975, 1979 y 1980, el menor manejo de recursos por estos 

mercados repercutió en el mercado de eurodivisas; y en 

general en los mercados financieros internacionales para 

los años de 1979 y 1980. 

Combinando los elementos mencionados (de acuerdo a la utiliza 

ció') de recursos por tipo de países y la movilización de dichos re 

cursos en los mercados financieros), se concluye: En primer lugar 

que son dos tipos de países los que dan"vida y dinamismo" a los 

mercados financieros internacionales, nos referimos a los "indus-

triales" y a los "en desarrollo"; y en segundo que son precisamen-

te los países "en desarrollo" los que principalmente mantienen 

dicho dinamismo (y en particular el do los mercados de eurocrédi-

tos), reflejándose ello por ejemplo en que su repentina menor par 

ticipación dentro de estos mercados en 1980 se proyectó en la re-

ducción del manejo de recursos, la cual no pudo ser"detenida" ni 
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con una mayor participación de los países industrializados. 

Particularizando un poco más, por lo que respecta al mercado 

de eurocróditos, Alicia Vázquez, nos da en cierta forma la razón, 

ya que con datos que ella maneja se aprecia como los"países en de 

sarrollo" han tenido un incremento constante en su participación 

dentro del total de recursos operados por este mercado, pues de un 

9% en 1970 llegó a un 53% en 1975, 52% en 1976,,y a un 50% en 

19,,.19/  

Para finalizar debe destacarse que la generalidad de los cré-

ditos (de fuentes páblicas y de fuentes privadas), se canalizan a 

ciertos países en desarrollo, para esto veamos lo que dice el Ban-

co Mundial en su "Informe Anual" de 1980: "... tanto la deuda como 

su servicio se concentran en unos pocos países en desarrollo, par-

ticularmente los de mayor tamaño y más dinámicos que tienen secto-

res de exportación relativamente fuertes o cuantiosas reservas 

internacionales, Varios de los países importadores de petróleo 

están entre los deudores más grandes. De los 318.400 millones de 

dólares de deuda desembolsada y pendiente a fines de 1978, el 55% 

correspondía a 10 países solamente; todos ellos con dos excepcio-

nes, India e Indonesia, son países de ingresos medianos. De hecho, 

estos países como grupo representaban el 83% de la deuda total de 

los países en desarrollo a fines de 1978. El endeudamiento de fuen 

tes privadas estaba aun más concentrado, pues los países de ingre- 

T-9/ Ancla silzquc.7,--IrLos países en desarrollo y los mercados de ca 
pttal", en Varios autores, Asp(3etns técnicos de la deuda exter 
na de  los pales lat-.innanricanos, CEMITA, la., CEMLA, México, 
1980, Cuadro No. 2 ("Crédito bancario en euromonedas", 1970-
1.977), p. 134. 
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sos medianos adeudaban el 90%. Estos paises ofrecen un fuerte con-

traste con los do ingresos bajos, cuyos empréstitos aumentaron mu-

cho más lentamente debido a su capacidad crediticia limitada y a 

la disponibilidad restringida del crédito—u-19i 

En esta forma, "los países subdesarrollados, y particulamente 

los latinoamericanos, juegan un papel clave en el funcionamiento y 

la expansión del sistema financiero internacional: a) por las tasas 

de crecimiento de sus préstamos con el sistema; b) por la acentuada 

concentración de estos préstamos en pocos paises de mediano desa-

rrollo de la región; y c) por el costo relativamente alto del ser-

vicio de la deuda externa de estos paises respecto a sus recursos 

de exportación."21/ 

De esta manera, aunque no pueda existir la posibilidad de una 

bancarrota internacional, debido a una insolvencia generalizada de 

22/ 
los paises deudores -- el problema se centra en los principales 

deudores, por lo cual estos revisten gran importancia en las poli-

ticas de los bancos privados y de las instituciones financieras 

privadas, es decir, "hoy es mucho más correcto pensar que para los 

bancos internacionales es más importante : a) mantener bajo control 

la politica de cuatro Estados árabes que cnn altibajos ha represen 

tado un 20% de los depósitos en el euromercado y, b) mantener bajo 

control la politica de cinco países subdesarrollados que represen- 

20 Banco Mundial, Informe Anual, 1980, pp. 21-22. 
21/ Samuel Lichtenztejn, "De la crisis al colapso financiero inter 

nacional. Condiciones generales e implicaciones generales sobre 
América Latina" en revista Economía de América Latina, N°5, 
CID);, Wxico, 2° semestre de n80, p. 74. 

22/ Alberto Dabik, "Consideraciones gonerales sobre la acumulación 
do la deuda", en Varios Autores, AITJ,cles tr,cnicos de la deuda 
externa do los )aíre, latinoamericanos, =LA, la., MWeo, 
1980, pp. 117-119. 
También puede verse sobre esto e1 periódico Uno más Uno, 12-Fe 
brcro-1931, p. 15. 
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tan 25% de los próstamos del euromercado, o dedos países latino-

americanos que participan en un 15% del mercado total /Brasil y 

México7". .12/ 

La contradicción básica. que agudiza en general el endeudamien 

to externo de los países capitalistas atrasados, la constituye pre 

cisamente el sacrificio de "ciertos sectores sociales, para satis-

facer esa valorización conjunta del capital financiero rque7 es 

muy real y, en rigor, se hace cada vez más intenso en nuestros paf 

ses." al/ Destacando, por tanto, que los límites reales de la cri-

sis actual y del eventual colapso financiero "dependen de la capa-

cidad de control de la lucha de clases, puesto que la política eco 

nómica del capital financiero ha tendido, por lo general, a agudi-

zar los conflictos sociales y a resolverse cada vez más en tArmi-

nos políticos (como se hace evidente por los acontecimientos de 

los últimos años en América Latina y en el mundo subdesarrollado, 

en general)." 12/  

Se desprenden dos cuestiones muy importantes de todo lo ante-

rior: a) la disminución en mayor medida,  rara los países atrasados  

de lograr su "anhelado proyecto de desarrollo" con lo que debiera 

ser, desde su punto de vista, el apoyo del financiamiento inter-

nacional, pero que por el contrario los atrapa en forma constante  

en abiertas crisis sociales; y b) que el capital financiero inter- 

23/ Samuel Lichtenszte)n, Ibid., p. 88. Este mismo autor menciona 
que"la aceleración proyectada de las inversiones directas,pre- 
sumiblemente muy asociadas a esos mismos países deudores, vuel-
ve aln más obtratégica la evolución de su endeudamientu exter- 
no". (p. 79) 

24/ Samuel Liehtennztojn, "Do la crisis  al col!Tno financiero ..." 
p. 89. 

25/ Ibid., p. 91. 
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nacional por su propio interds básico económico de la seguridad de  

sus capitales y su reyroducción, no alcanzan a comprender que con  

ella sólo alimentan dichas crisis sociales. 

2. El Estado y la Deuda Externa.  

Se han observado hasta el momento los fenómenos generales de 

causas y efectos que giran en torno al endeudamiento externo de 

los países capitalistas atrasados lo que se verá de ahora en ade-

lante es la participación del Estado en la problemática, primero 

referido a la deuda pública externa como una parte que conforma 

la deuda externa, y con lo cual participa el Estado en la fenomeno 

logia descrita; y segundo apreciando sus funciones que se conden-

san en la necesidad de una política de endeudamiento que históri-

camente lo llevan a plantearla ya no sólo con respecto a la socie-

dad en la que se encuentra (en el ámbito de una política global in 

terna y más aún de su proyecto - que condensa sus intereses econó-

micos, políticos e ideológicos); sino que como se verá, tiende en 

mayor medida a poner dicha política de endeudamiento en relación 

con las políticas de otros Estados, principalmente de países capi-

talistas atrasados, para enfrentarse a los intereses (económicos, 

políticos e Ideológicos) existentes en los países capitalistas 

desarrollados, en soluciones globales a esos problemas financieros. 

2.1. La Deuda Pública Externa. 

El fenómeno de la Deuda Externa como sabemos se puede descom-

poner, de acuerdo a sus partes en: la deuda del Estado o deuda pú-

blica externa; las deudas garantizadas por n1 Estado; etc:litera. Por 

tanto, una vez apreciado en el punto anterior el fenómeno en forma 
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global (de deuda externa) lo que resta es delimitarlo a un aspecto 

particular: la deuda pública externa, que centra y delimita, nueva 

mente, el estudio. 

Pues bien, en cuanto a los países capitalistas atrasados his-

tóricamente los Estados han jugado un importante papel, pesentándo 

se en ocasiones, como es el caso de los Estados políticamente indo 

pendientes, importantes variaciones con respecto a las caracterís-

ticas generales del Estado capitalista, y aun de las formas que 

astas adoptan en los países capitalistas desarrollados. Dicha moda 

lidad se explica principalmente a travas del desarrollo histórico 

de aquellas formaciones sociales, y por ende del lugar que ocupan 

en la división internacional del trabajo. En todo caso, se precisa 

resaltar que el Estado en los países capitalistas atrasados está 

tan o más vinculado al "desarrollo" de la sociedad en general y al 

funcionamiento de lo económico en particular que en los mismos paí 

ses desarrollados, esta característica no deja de tener gran impor 

tancia debido, sobre todo, a su cada vez mayor interpenetración en 

las esferas económicas, políticas e ideológicas con el fin de man-

tener y reproducir el sistema.al/  

Ya se han apreciado más arriba las funciones del Estado y la 

especificidad de las mismas a través de la deuda pública, se requir 

re ahora para continuar el análisis de la deuda pública externa en 

los paises capitalistas atrasados, de corisiderar dicho análisis so 

bre la base de la reproducción y continuidad del sistema como fun- 

26/ Sobre la serie de cuestiones aquí planteadas, se usó como refe 
rendía a Heinz R.Sonntaq y Héctor Valencillos, El Estado en el 
carítalismo contnnporánPo, Siglo XXI.,3a. edición  en español, 
Wxice, 1930, p.13. 



117. 

ojón del Estado y de las funciones especificas que de ellas se de-

rivan. 

El enfoque sobre el que giran las apreciaciones aquí vertidas 

se plantea bajo la siguiente proposición hipotética: 

Las funciones que lleva a cabo el Estado en estas economías 

tanto en lo que respecta al interior como al exterior se dan en la 

ubicación de esas funciones en el afán de lograr los objetivos 

planteados en el proyecto de desarrollo y en específico de la par-

te económica de éste (cristalizados en los proyectos de acumula-

ción), el cual debe ser ubicado como el elemento esencial que ex-

plica la constante y creciente recurrencia al financiamiento exter 

no, y que en una proyección más"lejana", explica también el cambio 

en la composición de la deuda pGblica externa, pasando de un finan 

ciamiento para el "desarrollo" a uno de "compensación", convirtión 

dose a su vez esto en un problema de límite de autonomía relativa 

del Estado en los paises capitalistas atrasados, ya que en cierta 

medida se está limitando su función de legitimación del sistema ba 

sada en el consenso, pues al tenerse que enfocar más al aspecto de 

le acumulación (por ejemplo, al tener que solucionar problemas de 

balanza de pagos -para pagar intereses, amortizaciones, o nivelar 

salidas de capital en cuestión de regalfas,ganancias, derechos-; o 

mantener el comercio de bienes necesarios para la reproducción del 

capital), centra más sus acciones en el corto plazo, lo que le res 

trinqe en gran medida sus funciones para propiciar el "desarrollo 

económico" y lo obliga en muchas ecaniones a mantener la legitimi-

dad del sistema en base a la coerción violenta. 

Pues bien, en puntos anteriores se ha explicado que a partir 

de lo años cincuentas  en muchos nafses  ca.nitalistas atrasados  se  
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plantó como predominante un provecto de desarrollo que en sus pun-

tos más importantes tiene como objetivos los de llegar a constituir 

sociedades nacionales independientes, con  un"desarrollo económico"  

sustentado en la industrialización que define en gran parte lo eco 

nómico (la acumulación) del proyecto. 

Con esta perspectiva los Estados estimulan la inversión en sus 

economías a través de una serie de políticas económicas, 9ue de  

cierta manera repercutirán (y repercuten) en el endeudamiento ex-

terno del Estado, destacando dentro de ellas:U/ 

A. Una de subsidios y exenciones fiscales (especialmente con 

inflexibilidad tributaria, vóase capítulo II, nota 26) con lo que 

se incrementa a priori la rentabilidad de las inversiones; comple-

mentada por las políticas proteccionistas, que permiten al gran ca 

pital fijar precios elevados para compensar la escasa utilización 

de las capacidades productivas; y por una política represiva de sa 

larios para incrementar la tasa de plusvalía, pues los salarios in 

tervienen más como costos que como fuente do compras. 

Esta política favorable al capital conlleva a la concentración 

del ingreso, y en cierta forma dinamiza el mercado de ciertos bie-

nes de consumo. 

B. Como contrapartida a esa política, se debe implementar otra 

21_7--solTSTas cuestiones aquí anotadas puede verse: Gribomont y Ri-_ 
mez, op. cit., p. 774-777 y 779; Pedro Paz, 	_cit., pp. 220- 
229; Javier Vega, "El papel de la banca internacional en el fi 
nanciamiento del sector Oblico", en Revista Fiscal_y Financil 
ra, Vol. XLVIII, No. 398, /16xico, Abril de 1981, p. 6. 
Se debe recordar aquí que la significación y presencia de cada 
uno de los elementos anotados será diferente en los distintos 
países capitalistas atrasados, de acuerdo a sus características 
muy particulares. 
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que supere las contradicciones políticas y sociales generadas por 

aquélla, estimulándose ciertos programas sociales (gastos sociales 

y gastos de consumo social, -véanse las implicaciones de los prime 

ros sobre la legitimidado y los segundos en la acumulación de capi-

tal, en capítulo I, nota 49), que en lo ideológico buscan la legi-

timidad del sistema y del accionar estatal, frente a las clases do 

minadas, con un discurso que enfatiza su "intento por elevar los 

niveles de bienestar de la población", en este sentido no extrañan 

las frases como la que dice: "las grandes obras públicas, las re-

lativas a la seguridad social y a las de formación de capital hu-

mano son indispensables para lograr la modernización de la econo-

mía, pero su largo período de maduración, junto con el rápido cre-

cimiento de las demandas económicas y sociales hacen que los dófi-

cits 28/ presupuestales muestren una tendencia a incrementar(se)".— 

C. La política implementada para satisfacer los requerimien-

tos de dinamización de la industrialización (tanto en la etapa de 

sustitución de importaciones, como en la de exportación de manufac 

turas), modificando y ampliando constantemente su gasto de inver-

sión social (vZlase las implicaciones de este gasto en la acumula-

ción de capital, capítulo I, nota 49), que en los términos de la 

teoría económica se identifican como gastos de "infraestructura 

económica", donde el objetivo es crear "economías externas" y los 

"beneficiarios" directos son los capitalistas y particularmente 

aquellos que controlan las áreas más dinámicas de la economía: los 

monopolios extranjeros. 

D. Su política para mantener y expandir su acción en las 	411M 41.• 

20/ Javier Vega, isTat, p. 6. 
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esferas productiva y de circulación a través de las empresas pro-

ductivas, comerciales y bancarias, que dinamizan los ciclos del 

capital-productivo, del capital-mercancías y de]. capital-dinero 

(véase capítulo I. nota 49). En esta forma, el Estado amplía gran 

demente su acción directa en el proceso de acumulación. Dentro de 

las empresas estatales destacan las productivas, ya que a través 

de éstas interviene el Estado directamente en el proyecto de indus 

trialización (apreciado en la dinámica del tipo de acumulación ba-

sada, como ya se vió, primero en la sustitución de importaciones 

y después en la exportación de manufacturas) ocupando áreas cada 

vez en mayor medida indispensables a la acumulación (por ejemplo 

energéticos, siderurgia y equipos), que se caracterizan por lo ge 

neral, en la inversión de cuantiosos recursos financieros y de ro 

tación lenta de capital. Tales empresas llegan a adquirir dimensio 

nes considerables con respecto a la magnitud de la economía, lo 

cual implica que la banca doméstica ya sea por consideraciones de 

concentración de riesgos, o ya por insuficiencia de recursos, esté 

imposibilitada para satisfacer sus requerimientos financieros. 

También hay que agregar, por otra parte, que la actividad pro 

ductiva del Estado contribuye a ensanchar el mercado do ciertosbie 

nest y, a través de una política de precios bajos en los bienes y 

servicios producidos, a transferir un subsidio indirecto -trans-

ferencia de plusvalía- al capital privado. Donde por tanto, los 

recursos externos, en ciertos casos se trasladan a los capitalis-

tas sin que contribuyan al pago de la deuda, ya que ésta no la 

contratan ellos. 

E. Otra forma do acción del Estado so refiere a que si bien 

la banca doméstica lo financia do manera importante (a través del 
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mí

depósito obligatorio, de la compra de valores estatales y del cró-

dito directo), con la inflación generalizada se presentan dos fen6 

menos, por un lado una mayor necesidad de parte del Estado, de fi-

nanciamiento, y por otro un fuerte obstáculo para el crecimiento 

de los sistemas financieros nacionales y por tanto de su capacidad 

interna para captar y canalizar recursos a los diferentes demandan 

tes de la economía. De esta forma, la función del Estado se ubica 

aquí en "restringir" su acceso a los mercados financieros naciona 

les, para presionar lo menos posible la capacidad de financiamien-

to interno para el desarrolllo de actividades económicas, evitando 

con esto generar elementos adicionales de desequilibrio en la econo 

a.29/  a.-- 29/ 

F. Una función muy ligada a la anterior consiste en"apoyar" 

al capital nacional , al servir como "aval" en las operaciones cre 

diticias externas de las empresas nacionales, donde por una parte 

las tasas de inflación internas, mayores que las externas, y por 

otra, esas mismas empresas por la necesidad de mantener sus inver 

siones y su capital en operación, debido a su dependencia tecnoló-

gica y en bienes de capital y materias primas industrializadas, 

(fenómeno idéntico al que se presenta con las empresas del Estado) 

generan la necesidad de recurrir a los recursos externos preteren 

temente avalados por el Estado. 

G. La función que tiene el Estado de cumplir con las obliga-

ciones asumidas (por cualquiera de las partes que lo componen, o 

por el aval otorgado), es decir, el pago que debe realizar por la 

utilización de los recursos externos (amortizaciones, pago de 

2-9/ Vlase Javier Voqa, fbid., p. G. 



intereses, etc.). 

H. Por último, la función que conecta al Estado con los dese-

quilibrios en la balanza de pagos dentro del corto plazo, la de 

obtener los recursos en divisas que equilibren esa situación. 

De esta manera, las funciones que ha desempeñado el Estado,  

de acuerdo con el 2royecto de desarrollo, le plantean cada vez en  

mayor medida la necesidad del endeudamiento externo.' Destaca así,  

que 2a función básica particular del Estado en cuanto •a la acumula  

ción caracterizada en este caso por los financiamientos externos,  

no está sino tratando de mantener al sistema en lo económico, lo  

cual no se halla en definitiva compensado con un proceso de legiti  

timación en base al consenso, Ya que los beneficios de la acumula-

ción promovida a través del financiamiento externo, no se están  

socializando, se están repartiendo entre las oligarquías nacionales  

e internacionales.  

Ahora bien, la gran participación de los Estados de los pai-

ses capitalistas 'atrasados, se puede apreciar a través de los da-

tos que nos proporciona el Banco Mundial en su "Informe Anual" de 

1980 (véase cuadro N°3).22/ 

30/ Aunque los datos de Cuadro N°1 y del Cuadro N°3, no son compa-
rables debido a que: a) El N°1 comprende la deuda externa de-
sembolsada y pendiente a mediano y largo plazo, de 95 paises 
en desarrollo, excluyendo la deuda no desembolsada; y b) el N° 
3 comprende la deuda publica externa pendiente de pago de 94 
países, incluida la parte no desembolsada. Se puede deducir 
que la deuda pública externa ocupa un lugar importante, si se 
comparan los montos totales de dichos cuadros. 
Para apoyar de cierta manera esta deducción, Samuel Lichtens-
tojn nos menciona que: "Muchos análisis recientes han compagi 
nado... la participación cada vez mayor que le corresponde a 
América Latina en los préstamos otorgados por la banca privada 
internacional (la privatización de los prestamistas) y el pa-
pel principal de 167777Mernos (la estatizaci(n de los presta 
tarfos)..." Samuel Lichtensztejn, NOtli sobre er capital fi-
nanciero..., p. 46. 

122. 

e 
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En primer lugar cabe destacar el dinamismo manifiesto de la 

deuda publica externa pues se incrementó en 2.6 veces (pasó de 

96 812.9 millones de dólares en 1972, a 348 485 millones en 1978) 

y tuvo una tasa de crecimiento de 23.8% durante el periodo 1972-

1978. Pero en definitiva se tornan bastante contrastantes las ca-

racterísticas que en su dinámica adquieren los componentes de esta 

deuda ya que en tanto que las "fuentes oficiales" incrementaron su 

participación en 1.8 veces (de 66 655.8 millones de dólares en 

1972, pasaron a 188 920.5 millones en 1978) con una tasa de creci-

miento de 19% en el periodo; las"privadas"se incrementaron enorme-

mente en 4.3 veces (de 30 157 millones de dólares en 1972, pasa-

ron a 159 564.8) con una tasa de crecimiento de 32%, en el mismo 

período. 

A su vez, dentro de estos elementos generales se puede apre-

ciar lo siguiente: a) la disminución de las fuentes oficiales, en 

t6rminos relativos, dentro de los totales anuales, lo cual se puede 

explicar por la disminución que en forma constante y acentuada se 

ha dado a nivel de las fuentes bilaterales, con una tasa de creci-

miento de apenas 16.7% durante el período; b) el incremento en la 

participación relativa de las fuentes privadas dentro de los tota-

les anuales, debido esto principalmente al sorprendente aumento de 

8 veces de las instituciones financieras (con una tasa de creci-

miento de 44% durante el periodo), llegando a constituir una ter-

cera parte del total de la deuda pendiente para 1973. 

Como so puede observar se está presentando la tendencia a que 

sean las fuentes privadas las que aporten la mayor parto de los re 

cursos externos a los Estados de los países capitalistas atrasados, 

como ya se ha dado para el caso de la deuda externa global de estos 
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mismos paises (véase Cuadro N°1). Es pues importante resaltar que 

do seguir esta tendencia, dicho fenómeno se hará evidente en el 

mediano plazo. 

Resulta interesante, por otra parte y en el mismo sentido, 

centrar nuestra atención sobre la deuda peblica externa de los 

países de América Latina y el Caribe, que; de acuerdo nuevamente 

con los datos del Banco Mundial (véase cuadro N°4), en definitiva 

se han adelantado en el proceso hacia el que avanzan la generali-

dad de los Estados de los paises capitalistas atrasados. De esta 

forma destaca la importancia relativa de estos países en el total 

de la deuda peblica externa de los países atrasados, pues durante 

el período 1972-1978 concentraron alrededor de una tercera parte 

de ésta (compárense los cuadros 3 y 4). 

Así también, resultó importante el dinamismo del endeudamien-

to de estos paises, el cual se distinguió por su incremento de casi 

tres veces (pasó de 29 253.8 millones de dólares en 1972, a -- 

115 847.9 millones en 1978) y su tasa de crecimiento en el período 

de 26%. 

Además, se dá un cambio radical en su composición, que de in-

mediato lo asemeja a la deuda externa (global) de los países atra-

sados, ya que una mayor parte del endeudamiento peblico externo a 

partir de 1974 se concentra en las fuentes privadas (el 54.2% en 

dicho año y el 67% para 1978). Explicándose esto por una parte al 

tener en cuenta la pequeña dinámica registrada en las fuentes ofi-

ciales; y por otro por las notables tasas de crecimiento de las 

fuentes privadas (en especial el 43% de las instituciones financie 

ras). 
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Por último , es sorprendente la concentración de la deuda pá 

blica externa de los países latinoamericanos, en las instituciones 

financieras privadas, que para 1978 manejan casi el 51% de ella. 

Por tanto, resultan preocupantes los cambios que se están re 

gistrando en el endeudamiento de los Estados de los países capita 

listas atrasados, y particularmente de los de América Latina,31/  --

ya que la "privatización" de dicha deuda, constituye en sí una me 

nor disposición de recursos a largo plazo, en condiciones menos 

accesibles, con lo cual "se crea una discriminación implícita con 

tra los proyectos de tipo social y de período prolongado de inver 

sión y recuperación." 32/ 

En esta perspectiva, se puede afirmar que la importancia de 

la función especifica que desempeña el Estado, en los paises capi 

31/ Dentro de los países de América Latina destacan por su impor-
tancia: Brasil, México y Argentina, ya que de la deuda pública 
externa en el nerlodo 1960-1977 concentraron más del 50%. Este 
mismo fenómeno se presenta además para Brasil y México en la 
contratación de eurocréditos, la emisión de bonos y en los crá 
ditos multilaterales. Véase sobre esto los cuadros7, 4,8,11, y 
13 del estudio de Nicholas Bruk, "Análisis do la deuda externa 
de América Latina", en Aspectos técnicos  de la deuda externa  
de los países de Allirica Latina, CEMLA, la. 7Tinico, 1980, 
pp. 53-54, 58-63, 70-71 y 7-4711.. 
Dos cosas se pueden añadir con respecto a Brasil y México, 
pues en primer lugar queda en evidencia "que los empréstitos 
se clan a los países que garanticen el pago de la deuda pública 
dada su solvencia financiera, una industria más o menos desa-
rrollada, la abundancia de fuerza de trabajo y de materias pri 
mas y, sobre todo, la solidez del Estado (al menos en el cortó 
plazo)', y en segundo, "existe una estrecha relación entre la 
orientación de la inversión directa y de la deuda externa en 
los paises del capitalismo subdesarrollado... (Brasil y México) 
son los países en donde se concentra en mayor medida la inver 
sión directa". Arturo Márquez y Manuel Vizcaino, La crisis  fr 
neral del capitalismo_y las contradicciones imperiaristas hoy.  
Wi75, VE, UNAM, 1980, pp. -W-00. 

32/ Nicholas Bruck, c22, cit., p. 31. 
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talistas atrasados, a través de su endeudamiento externo (refleja 

do en su incremento acelerado y sus cambios cuantitativos y cuali 

tativos), lo ha llevado a una dependencia financiera, y en cierta 

medida política al restringir el accionar estatal. 

Estamos pues ante nuevos límites y alcances del proyecto esta 

tal (como concreción de la autonomía relativa del Estado), pero  

ya no a un nivel nacional (véase capitulo I, pp. 26-27 ), sino 

internacional, principalmente en la interrelación establecida con  

los intereses de las fracciones imperialistas (particularmente de 

la bancaria) y de los Estados de los países capitalistas desarro- 

33 llados.--/  Es en este sentido que el capital internacional tratará 

de"dominar" al Estado, o más bien, de restringir su autonomía rela 

tiva, pero es obvio que no podrá concebirse ese"dominio" como uti 

lización"instrumental" de 61, ya que como sabemos (véase capítulo 

I, incisos 1 y 2 ) aun cuando como clase los capitalistas lo ten-

gan a "su disposición" , por su característica de conformarse en 

fracciones (agregadas aquí las imperialistas) resulta vordaderamen 

te difícil que cualquiera de ellas lo utilice como instrumento al 

servicio "exclusivo" de sus intereses. Es así que ni aun la depen 

dencia financiera, y en especial con respecto a las fracciones 

financieras internacionales (con base en la bancaria) puedan utili.  

zar a los Estados de los países capitalistas atrasados como instru 

33/ Cuando tratábamos el problema de la autonomía relativa a nivel 
nacional (capítulo I) , la apreciamos expresada en lo concreto 
a través del proyecto estatal, donde sólo se tomaban en cuenta 
los intereses de las clases y fracciones de clase al interior 
do cualquier país (sin hacer la distinción, en este nivel, de 
la existencia de fracciones imperialistas), pero ahora se ve 
como las clases y fracciones imperialistas pueden representar 
en cierta medida límites a la autonomía relativa de los Esta-
dos de Ion países capitalistas atrasados a través do la depon 
dependencia financiera. 
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mentos, aunque puedan forzarlos a favorecer sus intereses.dentro 

del proyecto estatal. 

Esta serie de presiones tanto económicas como sociales (de in 

tereses de clases) obligan al Estado a incrementar su poder, para 

en mayor medida intervenir en el control del sistema manejando 

para ello, de mejor forma sus recursos ( una parte de esta refle-

xión se encuentra en el capítulo 1, p.35 ) a través de una políti-

ca económica global, pero además, ubicados como estamos, en un ni-

vel internacional, en una estrategia económica y política, que no 

se puede dar sino a través, principalmente, de la participación de 

los Estados. Esta estrategia implica ya en sí que el objetivo de 

aquellos Estados es "ensanchar" los límites que a su autonomía (a 

su accionar) le imponen esos intereses exógenos. Esta serie de 

cuestiones son las que se abordan en la siguiente parte del estudio. 

2.2. La política de endeudamiento externo. 

En el análisis de las causas y cambios de la deuda externa se 

ubicó a la deuda pCblica (externa) como uno de sus componentes más 

importantes, la cual denota la enorme y creciente participación de 

los Estados de los países capitalistas atrasados en los flujos fi-

nancieros internacionales. 

Aquí, se plantean de acuerdo al examen precedente, en primer 

lugar a nivel de la nacional, de las economías de esos países, la 

necesidad de una política de endeudamiento externo en el contexto 

de una política económica global; y en segundo, la estrategia sobre 

recursos externos a nivel mundial que debe ser delineada en tanto 

acuerdo entre los Estados de dichas naciones frente a los intereses 

de las clases dominantes (en especial fracciones imperialistas) y 
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y los Estados de los paises capitalistas desarrollados. 

2.2.1. La política de endeudamiento externo a partir de la poli 

tica económica global interna. 

No sólo aquejan a los países capitalistas atrasados los pro-

blemas del crecimiento sustancial de los niveles de endeudamiento 

externo, su privatización y el agravamiento en las condiciones del 

servicio de los mismos (plazos, amortizaciones, intereses, etc.), 

sino además la mala utilización de dichos recursos. De acuerdo con 

algunos expertos económicos latinoamericanos, la deuda en gran par 

te "ha sido empleada en gastos superfluos, en lugar de haber sido 

destinados a inversiones productivas. Así piensan el Dr. Raúl 

Presbich, fundador de la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), y otros expertos latinoamericanos".11/ De esta forma se 

plantea para los países latinoamericanos, la necesidad cada vez 

más acusiosa del formulamiento de una política de deuda externa 

que enfrente de mejor manera los problemas analizados. 

La formulación de dicha política se describe en el presente 

análisis como una función a llevar a cabo por el Estado en su pa-

pel de"representate" derinterés general" del "pueblo nación", así 

la necesidad de revisar y definir mejoras en la política de endeu-

damiento, aprecian de antemano que los organismos especializados 

dentro del Estado deben establecer los lineamientos del endeuda-

miento externo en el ámbito de una política económica global 

34/ "Latin América: quest for funds", en Ana Lucía Armijos, "Consi 
deraciones t6cnicas sobre el endeudamiento externo", en varios 
Autores, 2ectos técnicos de la deuda externa de los países  
Latinoamericanos, CEMLA, la., M6ico, 1980, p. 9. 
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de corto, mediano y largo plazo. 

Para intentar establecer una estrategia de endeudamiento ex- 

35/ terno el Estado ha de tomar en cuenta:-- 

1. En primer lugar, su ubicación en una perspectiva de análi 

sis global de la economía que tenga presentes los problemas estruc 

turales de ésta, su situación en el contexto internacional, y el 

reflejo de dicha interrelación en los desequilibrios en balanza de 

pagos (tanto en cuenta corriente, como de capital). Desde tal pun-

to de vista resultan importantes las tendencias mostradas por las 

variables económicas internas y externas (por ejemplo el PIB, los 

ritmos de inflación nacional e internacional, los términos de in-

tercambio comercial, los tipos de cambio monetario, etc.). 

2. En segundo lugar, los problemas de una administración de 

la deuda, destacando: 

A. La capacidad de la economía para utilizar los recursos adi 

cionales que se deriven de los nuevos compromisos, o sea 

que, dichos recursos deberán estar en directa concordan-

cia con las metas de política económica general. Las con-

secuencias de este manejo eficiente es que no sólo se po-

drá lograr un crecimiento deseado, sino que además asegu-

rará el acceso a dichos recursos (debido a la confianza 

que tendrían los acreedores sobre la devolución de ellos). 

«PS/ Puede verse al respecto: Miguel S. Wionczek, "El endeudamiento 
externo de los países en desarrollo: una descripción cuantita-
tiva", en Varios Autores, El endeudamiento externo de los paí-
ses en desarrollo, El Colegio de rfilxico, la., t96xfo, 1979, 
PP. 32-40; y Varios Autores, Aspectos t6enleon de la deuda ex 
terna..., pp. 5-9, 36, 46-47,-Wi-f-02-101-y 155, 
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Pero, ahora bien, el "uso eficiente" debe apreciarse desde 

dos puntos de vista: 

a) Uno de tipo económico propiamente, que a su vez se des-

desgloza en dos aspectos: i) los recursos para el creci-

miento, donde se debe verificar que los beneficios obteni 

dos de la utilización de los recursos externos sean mayo-

res que los derivados de su contratación. Es decir, que la 

politica más "racional", desde esta perspectiva, será aque 

lla que obtenga las mejores condiciones financieras y ase-

gure la mayor transferencia de recursos, o sea, que demues 

tre "eficiencia económica" en una función costo-beneficio; 

ii) los recursos en divisas para usos alternativos ya que 

estos podrán canalizarse a la cancelación de cróditos ex-

ternos, o a la compra de insumos importados para mantener 

el crecimiento de la economía del país deudor, o canalizar 

los a otros fines. 

b) Otro es del de tipo social, que es manejado, según nues 

tra opinión, más propiamente por el Estado en su interés 

básico político, pues para éste el endeudamiento no sólo 

debe garantizar el servicio de la deuda, sino que también 

debe servir al desarrollo (a los objetivos socioeconómicos) 

aspecto que se conjuga, como ya sabemos, en la función de 

legitimación del sistema, por lo que no es posible "medir" 

el 'rendimiento' de la utilización de dichos recursos. 

B. El análisis cuidadoso de los términos financieros (pla-

zos, interesen, periodos de gracia, comisiones, etc.) en 

que se contratan los recursos, pues aun cuando esos tórmi 

mirlos quedan muchas veces fuera del control del prentata- 



rio (de acuero a su capacidad de negociación) Este tiene 

opciones sobre la composición de su deuda. En tal sentido 

se debe tener en cuenta no sólo el monto absoluto de la 

deuda externa global, sino ademásla carga de las amortiza 

ciones e intereses sobre la balanza de pagos en el tiempo, 

por lo cual considerar la expansión de la deuda como des-

proporcionada o no, contempla la necesidad de hacer una 

análisis del impacto qué ha causado o podría causar en el 

crecimiento o desarrollo económico del pais en cuestión. 

Con respecto a esto, resulta pues importante no perder de 

vista en el tiempo: la acumulación de pagos del servicio, 

las perspectivas para atenderlo y las necesidades de nuevo 

endeudamiento, ya que todo esto afectará las negociaciones 

sobre los términos financieros. 

En este sentido, de acuerdo a las condiciones existentes 

en la composición actual de la deuda externa de los países 

capitalistas atrasados (y de Amdrica Latina en especial), 

se requiere de la diversificación en cuanto a las fuentes 

de recursos, con el objetivo de impactar en las tasas de 

inter6s y plazos, por lo que sería prudente guardar cier 

to equilibrio entre fuentes privadas y oficiales (para el 

caso de los países adn más atrasados son preferibles las 

oficiales), y dentro de las privOas, se tornaría preferi 

ble la movilización de recursos a travós de los mercados 

de bonos internacionales (en particular para aquellos paí-

ses que ya se han dado a conocer en este tipo de mercados), 

pues permitirían plazos de vencimiento mayores, a tasas 

fijas, lo cual coadyuvaría a una determinación más precisa 
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de los costos del endeudamiento, a la vez que pondría a 

disposición recursos más compatibles con la mayoría de los 

proyectos de inversión. 

Por tanto, en los tórminos generales del análisis sólo resta 

decir que los Estados como una  necesidad histórica, deben definir  

más precisamente la estrategia de endeudamiento externo, en primer 

termino por ser los "representantes" de sus "pueblo-nación" ante  

la comunidad internacional; y en segundo porque, como se apreció  

participan en gran proporción dentro de la deuda externa total.  

Así, esa estrategial cada vez en mayor medida, desborda (y desborda  

rá) las fronteras nacionales, como apreciaremos en el siguiente 

apartado del estudio. 

2.2.2 Los países capitalistas atrasados y las perspectivas de 

financiamiento internacional. 

De acuerdo con las perspectivas que se presentan a los países 

capitalistas atrasados en el campo del financiamiento internacio-

nal, como ahora se verá, llevan a estos paises a enfrentar en for 

ma conjunta sus intereses con los de los poseedores de los recur-

sos. 

El problema del cual se parte está dado en el sentido de que 

existen a nivel mundial restricciones en los recursos para el fi-

nanciamiento de los países capitalistas atrasadoS, principalmente 

debidas a dos causas: a) el de la solvencia de dichos países; y 

b) a la escasez latente que provoca la demanda de los recursos, 

por parte tanto de los países capitalistas atrasados como de los 

desarrollados. 
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Ya hemos apreciado más arriba el problema sobre la capacidad 

de endeudamiento futuro de los paises capitalistas atrasadoS, aho 

ra de lo que se trata es de abordar, en primera instancia, su ca-

pacidad de reembolso de la deuda ya contraída, es decir, de su 

36/ solvencia o pago de la deuda,— aspecto éste sobre el que los 

acreedores fijan una gran atención pues "los prestamistas ya sean 

privados u oficiales, necesitan de revisar las estrategias econó-

micas y financieras del prestatario, a fin de justificar /1157 

créditos. Esto implica sumistrar crecientes cantidades de informa 

ci6n y estar cada vez más sujeto a la vigilancia y control de par 

te de dichos grupos. Lo anterior nos lleva a la conclusión de que 

no existe incondicionalmente capital externo disponible y que en 

la medida en que los paises participan activamente en los mercados 

de capital comprometen el carácter confidencial de sus asuntos de 

politica económica, perdiendo progresivamente autonomía e indepen 

dencia..."21/ 

Teniendo en cuenta que un pais no podrá satisfacer ilimita-

damente sus requerimientos financieros,que existen restricciones 

en la oferta de fondos prestables externos, se podrá apreciar que 

ello influirá en las metas de crecimiento del pais en cuestión, 

ya que se crean divergencias entre los requerimientos del capital 

externo externo del pais prestatario y sus medidas de política 

económica. 

36/ Puede verse sobre esto Miguel S. Wionczek, El endeudamiento  
externo de los países en desarrollo: una descripción cuantita  
tiva...  , pp. 3677-38. 

37/ Alicia Váquez, op. cit.,  pp. 135-136. 
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Pues bien, esos límites al financiamiento externo deben ser 

abordados en dos sentidos, con respecto a: a) la banca privada, don 

de los límites se establecerán en relación con un banco o un grupo 

de ellos (cuando son próstamos"sindicados"); y b) los organismos fi 

nancieros internacionales, en que los límites se presentan sobre 

38/ la base del crédito máximo utilizado en determinado período. -- 

En esta forma, prevalece la opinión de que para apreciar mejor 

la capacidad de endeudamiento y solvencia de un país, se debe hacer 

un análisis de conjunto, integrado por variables tanto económicas 

como pollticas:12/ 

a) en lo que se refiere a las económicas tenemos entre otras: 

la tasa de servicio de la deuda, el ingreso nacional per cápita, 

la relación entre ingresos netos de recursos externos y los pagos 

por cuenta del servicio de la deuda, la tasa de crecimiento del 

PIB, el crecimiento secular de las exportaciones, la relación entre 

importaciones y reservas internacionales, las estructuras de la 

deuda páblica externa pendiente de pago, su volumen y condiciones; 

b) en cuanto a las políticas, éstas se encuentran supeditadas 

a los intereses (económicos, políticos e ideológicos) de los pro- 

38/ Al respecto puede verse Fernando Clavijo, op. cit., p. 102. 
Dentro de esta problemática cabe destacar el caso de América 
Latina pues "por un lado, es demasiado rica para cualificar en 
la concesión de créditos suaves oficiales multilaterales o bi-
laterales y, por otro, es demasiado pobre para tener pleno ac-
ceso al mercado internacional de eurobonos y en menor grado el 
de curocróditos." Nicholas Bruck, op.  cit., pp. 44-45. 

39/ Sobre estas cuestiones puede verse Miguel S. Wionczek, El en-
deudamiento extorno do los naises en desarrollo..., pp. 38-40 
Por lo que se puede ver aqui, se ha ampliado el análisis efec 
tundo en el capítulo III, donde las variables económicas hablan 
sido definidas en especial para las fuentes privadas, y las 
políticas para la:; fuentes oficiales. 



135. 

40/ veedores de recursos,-- y no como se ha tratado de ver en diver- 

sos estudios que enfatizan la necesidad de "estabilidad politica" 

en el país en cuestión.11/ 

Por otra parte, remitiéndose a otro problema que corre a la 

par de la capacidad crediticia y de la solvencia de los países ca 

pitalistas atrasados, se encuentra la cuestión de la "escasez la-

tente" de los recursos a disposición de estos países debido por 

un lado a las bajas tasas de crecimiento de los fondos manejados 

por los organismos oficiales; y por otro la gran demanda de los 

países capitalistas desarrollados y atrasados frente a la oferta 

de recursos de las fuentes privadas. 

Tomando en primer lugar el poco dinamismo de los fondos en 

los organismos financieros se ha de anotar que la tendencia se ha 

visto agravada recientemente por la actual política del gobierno 

republicano de Ronald Reagan que ha considerado necesario limitar 

su participación en dichos organismos e influir para que la"ayuda" 

Ocurre así que con la deuda externa, los análisis deben abarcar 
el estudio de los intereses de clase capitalista tanto en lo 
nacional como en lo internacional, pues, el apoyo que se brin-
de a determinado país en muchas ocasiones está al margen de su 
estabilidad", quedando supeditado más bien al peligro de que 
tal país salga del sistema capitalista debido a un proceso re-
volucionario (véase el caso de El Salvador, 1980-1982, y Nica 
ragua, 1979. Estos ejemplos se resaltan en dos notas periodíli 
ticas de Uno más Uno, de fechas, 3 de Marzo de 1981, la. pla= 
na y p. 8; l°de Noviembre de 1981, Sección "Página Uno", p. 10). 
Volvemos , por tanto, a encontrarnos con las funciones del 
Estado (particularmente del do Estados Unidos) de reproducción 
y mantenimiento del sistema a nivel mundial, pues, debe mente 
ner un"elemento" (pais capitalista atrasado) dentro del siste 
ma capitalista apoyando los procesos de acumulación (vía cr6= 
ditos) y de cohesión o legitimación (vía apoyo militar). 

41/ Vóase sobre esto la cita quo sobre Buchanan presenta Benjamín 
Retchkiman, Introducción  al estudio de le economía plblica, 
IIEc, UNAM, 2a., Mi/xico, 577, p72Mffiguel 13. Uionez6k7 El 
endeudamiento externo... ,p. 39; y Alicia Vázquez, op. cit. , 
p. 127. 

40/ 

11 
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de los mismos se centre en paises que estima se encuentran en "zo 

nas problemáticas"como Medio Oriente y Centroamérica. Estos plan-

teamientos tienen como contrapartida, dentro de la misma politica, 

el que sea el sector privado, a través de inversiones directas e 

indirectas, quien provea de "asistencia" económica al exterior.-4— / 

De acuerdo con esto, de lo que se trata es de concentrar aún 

más la demanda de recursos financieros a nivel internacional, so-

bre la oferta y por tanto del reciclaje de los recursos, en manos 

de las fuentes de financiamiento privado, particularmente de la 

banca transnacional. 

Aunados a estos problemas se encuentran otros que se tornan 

también preocupantes para los países capitalistas atrasados, entre 

los cuales se mencionan:',12/  

a) la tendencia a una política crediticia más restrictiva que 

so caracteriza por el establecimiento de: limites de créditos por 

paises, mecanismos para examinar el grado de riesgo de los deudo-

res, la mayor selectividad en el otorgamiento del crédito; 

b) los niveles sin precedente de las tasas de interés, auna-

dos al impacto que causan sobre el servicio de la deuda; 

c) el agudizamiento en las necesidades de financiamiento ex-

terno de los paises "en desarrollo" no exportadores de petróleo; 

d) la mayor competencia por los recursos originados por la de 

manda de los paises desarrollados para cubrir sus déficits en cuen 

47ea el art culo de Richard Alan White, "Deuda nacional y po-
lítica exterior (en Norteamérica)", en periódico Uno más Uno, 
Sección "página uno", México, 1°de Noviembre de 15.81, p. o: 

43/ Véase Alfredo Phillips Olmedo, op. cit.,  pp. 39-41. 



137. 

ta corriente; 

e) la menor participación de algunos bancos privados como son 

los japoneses y alemanes que compensaban el financiamiento de los 

norteamericanos; 

f) la aproximación de algunos bancos a su limite de expansión 

crediticia; y 

g) en forma muy especial, la propia estrategia especulativa 

de los bancos privados, que al argumentar una menor movilización 

o reciclaje de los excedentes en divisas de los paises petroleros 

plantean tornar más exigentes las condiciones de los préstamos 

(plazos más estrechos y encarecimiento) .44/  

Es lógico que ante estas circunstancias los países capitalis 

tas atrasados se planteen cada vez en mayor medida soluciones más 

globales dentro de su estrategia de endeudamiento externo. 

Para poder entender mejor esto se ha de tener en cuenta que 

dichos países han buscado "ayuda financiera" desde la misma forma 

ción de la O.N.U., pasando por diferentes foros dentro de ésta, 

como son en especial las Conferencias sobre Comercio y Desarrollo 

45/ (UNCTAD), -- y aun fuera de ella como la Conferencia cobre Coope- 

ración Económica de París (1976-1977), y la Reunión del. Movimiento 

do Paises no Alineados, celebrada en Nueva Delhi a principios de 

1981.46/ 

"47 obre esto -litimo 5./Zase, Samuel Lichtensztejn, De la crisis  
al colapso financiero Internacional—, op. cit. , pp. 79-82. 

45/ Las diferentes UNCTAD han sido: I ZGinebra-1964), II Nueva 
Delhi-1968), III (Santiago de Chile-1972); IV (Nahirobi-1976), 
y V (Manila-1979). 

4(/ Sobre esto pueden verse los estudios de Rosario Green, Bancari  
zación de la economia mundial...; y Alicia Girón, La deuda ex 
terna del tercer mundo  yuus problemas 	 
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En estos foros se han proyectado las posiciones (o intereses) 

divergentes de los Estados de los paises capitalistas desarrolla-

dos y atrasados, donde los primeros si bien han aceptado que se 

está registrando un acelerado crecimiento de la deuda externa de 

los segundos,el fenómeno lo enfocan en torno a los problemas de 

balanza de pagos -del que no se hacen responsables-, de la mala 

administración y de la corrupción que acompaña al subdesarrollo. 

Por su parte, los paises capitalistas atrasados, "ubican el 

problema dentro del contexto del desarrollo económico a mediano.  

plazo y en el marco de la cooperación financiera internacional, 

insistiendo en la insuficiencia de recursos disponibles, en la in 

flexibilidad de las condiciones a que son sujetados, y en que el 

establecimiento de un orden mundial justo y equitativo es condi-

ción sine quan non para la solución de sus problemas de deuda y 

de otras importantísimas cuestiones. 

"Así, el establecimiento, desde un principio, de dos ópticas 

distintas /Je ha hecho evidente7: el Sur buscando introducir cam 

bios estructurales en el sistema internacional, el Norte decidido 

a no alterar el equilibrio económico y político mundial (al que 

no consideran ni injusto ni inequitativo)..." 
47/
-- 

Dentro  de este contexto, ha destacado por su importancia el 

que "a pesar de que la rápida expansión de los créditos privados 

en 1974 constituyó una medida necesaria para sostener el crecimien 

to económico de los países y del mundo, ya han pasado cinco años 

47/ Rosario creen, Tbid., pp. 7-8. 
Sobre esto tambM7Tuede verse Miguel S. Wionczek, El endeuda  
miento externo  de los paises en desarrollo...", pp. f--4 y 
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durante los cuales se deberían haber 

reducir el grado de onerosidad de la 

no se ha logrado ya que "en términos  

tomado medidas posibles para 

deuda externa,"  12/ lo cual 

generales, dentro del Diálogo 

Norte-Sur, los paises del sur han reclamado la contribución de un 

mayor volumen concesionario de créditos suaves por parte de los 

paises industrializados. Por otro lado, los países del Norte siguen 

insistiendo más y más en que el limitado volumen de estos fondos 

se canalicen a los paises más pobres para la 

sidades básicas, la eliminación del hambre y 

pobreza."12/ 

satisfacción de nece- 

la erradicación de la 

En esta forma, se ha planteado tanto por parte de los paises 

capitalistas atrasados como desarrollados, a través de distintos 

conductos, la necesidad de crear un "Fondo" de financiamiento a 

las economías capitalistas atrasadas, que divergen sustancialmente: 

a) Las propuestas hechas por los Estados de los países capita 

listas desarrollados, sobre dicho "Fondo", presentadas a través del 

Comité de Desarrollo del FMI-BIRF y del Comité de Asistencia para 

el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y Desa-

rrollo Económicos (OCDE), buscan simplemente la "refuncionaliza-

ción" del sistema en base a soluciones de tipo parcial, pues el 

primer Comité sólo se plantea,a través de un "Fondo de Garantía y 

48/ Nicholas Bruck, ole. cit., p. 37. 

49/ Nicholas I3ruck, Ihíd., p. 44. 
Dos ejemplos notab771 sobre los puntos de vista de los países 
capitalistas desarrollados los reseña Jose'L. Rodríguez, al 
analizar los Informes de "Río" y "Brandt". V4ase, José Luis 
Rodríguez, El financiamiento externo cara el derarrollo, ponen 
cia, mimeogranada, del II Congreso de la Asociación de Econo:: 
mistas del Tercer. Mundo, La Habana, Cuba, Abril de 1981, pp. 
22-27. 
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y Liquidez", asegurar y mejorar el acceso de los paises capitalis 

tas atrasados al financiamiento privado; y el segundo Comité se 

centra en la creación de un "Fondo Coman" que estabilice los pre-

cios de los productos primarios y el apoyo al desarrollo institu-

cional y a programas de "ayuda" a los paises pobres.— 

b) Por su lado los paises capitalistas atrasados "para llegar 

a un aumento de créditos suaves para el financiamiento del desarro 

llo /lan7 recomendado en varios foros del Tercer Mundo, la crea-

ción de un 'Fondo Global'. Esta propuesta ha recibido el apoyo de 

la organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en 

el comunicado final de la reunión ministerial, en Ginebra del 28 

de Junio de 1979... El propuesto 'Fondo Global' representaría una 

respuesta a /Ta necesidad de los países en desarrollo de tener 

acceso a un volumen creciente de créditos suaves? ... y, según el 

comunicado de prensa de la OPEP, sería alimentado por parte de los 

países industriales con contribuciones que contemplen la inflación 

importada y por parte de los países de la OPEP con fondos que res-

tituyan el impacto de los aumentos en el precio del petróleo." 1/ 

Más recientemente se ha presentado otra acción del mismo tipo 

pues "a principios de 1981 el movimiento de los no Alineados... ex 

presa la necesidad de crear un fondo no menor de 300 000 millones 

de dólares de ayuda adicional para ser distribuidos en forma de do 

naciones y créditos blandos a largo plazo para los países subdesa-

rrollados..."'?/  

50/ Véase, Comité de Desarrollo, Banco Mundial-FMI, "Developing 
contry acres to capital markets", Whashington (D.C.), noviem-
bre de 1978,(Nota 4) capítulos IV. D y V; y OCDE, "Development 
co-operation, 1978", RevieW, Paris, Noviembre de 1978. Ambos 
citados por. Nicholas Druck, qp. cit., pp. 42-44. 

51/ Nicholas liruck, 'bid., pp. 47-4G. 
52/ Alela Gir6n, La deuda externa  del Tercer Mundo..., p. 10. 
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3. Resumen del proceso de endeudamiento externo de los paises capi  

talistas atrasados y las funciones de sus Estados.  

De acuerdo con todo lo anterior los problemas financieros 

internacionales no se pueden reducir a simples soluciones que plan 

teen la justificación tanto de la inversión directa como de la in-

directa, por sus efectos no tan saludables ni expansivos en el tiem 

po, para determinados destinos muy expecíficos que,por ejemplo,au-

mente la exportación y el mejoramiento de los términos de intercam 

bio y de las condiciones del endeudamiento externo,ya que el dese-

quilibrio externo, de acuerdo con estos puntos de vista, sólo se 

puede solucionar con una disminución de las reservas internaciona 

les que,para la generalidad de los países capitalistas atrasados 

al no ser holgadas,tenderia cada vez más a verse "equilibrado" 

con endeudamiento externo. 53/ 

Es así que, reducir a estos términos el problema de las fuen-

tes de recursos (inversiones directas e indirectas) es olvidar todo 

un proceso histórico de desarrollo socioeconómico en base a una 

industrialización que no sólo ha contemplado los intereses existen 

tes al interior de los paises capitalistas atrasados, sino además 

los de las clases monopolistas internacionales respaldadas por sus 

Estados. 

En este sentido, el Estado en los paises capitalistas atrasa 

dos en mayor medida se ha visto obligado a resolver las contradic-

ciones generadas y agudizadas por un proceso de acumulación que se 

ha manifestado en gran medida complementario, subordinado y depen-

diente, utilizando cada vez más el financiamlento externo, lo cual 

53/ Vi ase Pedro Paz, cap. cit., pp. 229-230. 
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a su vez no ha hecho sino ahondar dichos fenómenos, no porque se 

haya vuelto"instrumento"del imperialismo, sino por las propias fun 

ciones básicas que le toca jugar en estas formaciones sociales, 

donde para llevarlas a cabo, al recurrir al financiamiento externo 

se está inclinando en mayor medida a la función de acumulación (si 

se toma en cuenta que es hacia los recursos de corto y mediano pla 

zo a los que se acerca, véase la "privatización" de la deuda públi 

ca externa), pero es obvio que este proceso desea ser detenido por 

dichos Estados, como ya se ha visto, pues las crisis sociales  "abier 

tas" a las que ha llevado el "anhelado proyecto de desarrollo", apo 

yado en la importación de capital, pone a la legitimidad a jugar 

su carta más difícil, la de basarse en la coerción represiva, vio-

lenta, de las clases dominadas, que son las que en sí con su expío 

tación han sostenido el proyecto de desarrollo. 

Así, ese proyecto de desarrollo se ha estrellado vilmente en 

54 resultados contradictorios a lo esperado,--' ya que se han agudiza 

do: el desempleo, el subempleo, la concentración económica del in-

greso, la consolidación de pautas de consumo incompatibles con el 

nivel de desarrollo, la desnacionalización de la industria nacio-

nal preexistente, la concentración y centralización de la economía, 

la dependencia y subordinación hacia los que controlan el mercado 

mundial, las tócnicas y los medios de producción más desarrollados, 

y, como proceso inherente a todo lo anterior, la agudización de 

las contradicciones de clase donde: a) las dominadas ven incremen 

tarso, paso a paso, su explotación, y la represión violenta es el 

instrumento básico para mantener la cohesión del sistema; y b) las 

54/ Puede verse sobre esto: Theotonio Dos Santos, op. cit., pp. 
108-109 y 291-299; Pedro Paz,op. cit., pp. 217-219; y Gribomont 
y Rimez, op. cit., pp. 779. 
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diversas fracciones que conforman la pequeña y mediana burguesía, 

pierden dentro del esquema de desarrollo, sus esperanzas de super-

vivencia como clase.-1'  

En este ámbito de relaciones económicas internacionales y de 

condiciones de crisis sociales internas en las que actúan los Esta 

dos de los países capitalistas atrasados,los conducen a tomar posi 

ciones cada vez más importantes para llevar a cabo, con las meno-

res limitaciones posibles (tanto internas como externas), su fun-

ción básica de reproducción y mantenimiento del sistema capitalis-

ta en sus naciones. La concreción de esas posiciones, en el marco 

del presente análisis, se ubica en la necesidad cada vez más impe-

riosa de incrementar su poder y racionalizar mejor sus acciones y 

recursos para intervenir en mayor medida en el control del sistema, 

que tratándose a nivel internacional no se puede centrar solamente 

en la planeación de políticas globales internas, sino que debe ir 

más lejos, a la de planteamientos de "estrategias de desarrollo" 

(para mantener y reproducir sus sistemas en lo nacional e inter-

nacional), dentro de la comunidad internacional, en coordinación 

con otros Estados (especialmente do paises capitalistas atrasados), 

la cual, por lo que hemos apreciado anteriormente, se ha hecho cada 

vez más imprescindible, pero que, como es lógico, en esta dinámica 

ha enfrentado y enfrentará los intereses de las clases dominantes 

(imperialistas principalmente) de los países capitalistas desarro-

llados y de sus Estados. 

7,/Theotonio Dos Santos nos dice al respecto: "Es evidente que 
este carácter eminentemente irracional y reaccionario de crecí 
miento internacional que presenta el capital monopólico inter: 
nacional, suscita en su contra un amplio frente de fuerzas so-
ciales que son perjudicadas o tambiÓn destruidas..." Theotonio 
Dos Santos, 'bid., pp. 108-109. 
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De esta forma, en lo concreto de nuestro análisis si bien en 

un momento los Estados de los países capitalistas atrasados consi-

deraron más viable el endeudamiento público externo (de forma indis 

criminada en una cierta "unión" de intereses con los prestamistas) 

donde"a cambio de las condiciones políticas o financieras onerosas 

que aceptaban, los países prestatarios compraban la libertad de se 

guir aplazando la revisión de sus políticas de desarrollo, ya que 

esta podría afectar los poderosos intereses nacionales creados.."11  

En la actualidad, los resultados desfavorables de haber sostenido 

este proceso de financiamiento se expresan, como ya se vió, en las 

condiciones tan desfavorables que significa para el "desarrollo" 

el recurrir en mayor medida a los créditos comerciales precisamente 

por sus características de corto plazo o por las revisiones y ade-

cuaciones sobre los tórminos (intereses sobre todo) en los de media 

no y largo plazo, lo cual implica una discriminación implícita de 

los proyectos de tipo social o de período prolongado de inversión 

y recuperación. 

Por tanto, el fenómeno,analizado, presenta como el Estado ha  

paspdo de un tino de financiamiento que  estaría canalizado al "de-

sarrollo" a  otro  que es siujementeficompensatorio".  Así, los finan  

ciamientos no impactan propiamente en ].os proyectos de inversión,  

que dinamicen el empleo, el incremento del producto nacional y del 

ingreso, etc6tera, es decir, la búsqueda de la reproducción y con 

tinuidad del sistema donde el papel principal lo jugaría la legiti 

56/ Miguel S. Wionczek, "Endeudamiento p1blico externo y los cam-
bios sectoriales en la inversión privada extranjera de Amórica 
Latina", en La dependencia 291itico-económica de Amórica Latina, 
Siglo XXI, 7a., tiitico, 1975, p. 122. 
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midad basada en un consenso ligado a la "distribución de los fru-

tos del crecimiento". De esta forma el financiamiento  externo tam-

poco ha ayudado a llevar a cabo el  proyecto de desarrollo de los  

paises capitalistas atrasados, pues, se ha transformado paso a  

paso, en su polo puesto, donde el papel principal para la repto 

ducción y continuidad del sistema le toca jugarlo  en especial a la 

legitimación represiva, violenta, debido precisamente a que los  

"frutos del crecimiento", las mayores ganancias, no se socilaiza-

ron y si se convirtieron en desestabilizadores tanto al interior  

como al exterior, pues esa concentración de las ganancias no ha  

sido nada más un problema de distribución de riqueza al interior 

de estas economías, sino que se proyecta en un campo más amplio,  

en el de una distribución de la misma a nivel internacional. Así, 

dentro del proceso seguido por los financiamientos externos es po 

sible evidenciar: 

a) el fenómeno de la concentración de la riqueza, a nivel 

internacional, en un puñado de monopolistas bancarios, que consti-

tuye a su vez parte del fenómeno global de acumulación, concentra-

ción y centralización del capital a nivel mundial, donde el impul-

so dinámico que ha recibido el capital financiero internacional, 

a través del "auge" del capital bancario (iniciado a mediados de 

los sesentas y remarcado a mediados de los setentas), son debidos 

en gran parte, al tremendo endeudamiento. de los países capitalis-

tas atrasados; 

b) que esos financiamientos externos no vienen sino a "amorti 

guar" los desequilibrios tanto al interior como hacia el exterior 

de las economías capitalistas atrasadas, sin que re pueda dar, en 

muchos de los casos, una preferente utilización de dichos recursos 
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en el "desarrollo" que haga menos abiertas las crisis sociales y 

su proyección en la crisis fiscal de sus Estados. En resumen, no 

se está permitiendo que el Estado en estos países concrete su fun-

ción de reproducción y continuidad del sistema en base a una legi-

timidad sustentada en el consenso, sino cada vez más en la repre-

sión violenta, debido principalmente a que se le está orillando a 

que se centre más en el apoyo a la acumulación; dependiente, comple 

mentaría y subordinada, pues no debemos olvidar que la valorización 

del capital sólo se puede llevar a cabo a través de la explotación 

de las clases sociales dominadas, la cual es cada vez más intensa 

en nuestros países, y que sólo podrá ser detenida con la organiza-

ción y conciencia política que adquieran dichas clases explotadas 

y no porque el Estado esté buscando minimizar la utilización de la 

represión pues al fin y al cabo ésta no es sino parte de la mani-

festación de su función de legitimación. 

De esta forma, los Estados de los países capitalistas atrasa-

dos se ven obligados por la fuerza de los sucesos a plantear más 

objetivamente las políticas de utilización de sus recursos (en el 

marco de una política económica global) a nivel interno y en lo ex 

terno coordinadamente con otros Estados, buscando que los recursos 

externos no sólo sirvan para no detener su proceso de acumulación 

sino además que les permita mantener la cohesión de sus sistemas 

a través del llamado "desarrollo económico", pero esta lógica en 

la forma de proceder de los países en desarrollo, es obvio que 

choque con los intereses reaccionarios del imperialismo, que ve las 

raíces de las crisis sociales, no en los cada vez más agudizados 

procesos de explotación (valorización), sino en el "avance del co-

munismo en el mundo", aspecto éste que torna muy difícil a los 
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Estados de los países capitalistas atrasados una solucidn viable a 

sus problemas. 
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V. EL PROCESO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO DEL ESTADO MEXICANO, 

1970-1981. 

El tratamiento de este quinto y último capítulo, abarca en pri 

mer lugar la etapa a la que se ha denominado de "desarrollo compar-

tido"; y en segundo, el período correspondiente a lo que va del ac-

tual sexenio, hasta 1981. 

Antes de entrar al tema, hemos de advertir que debido a las de 

ficiencias existentes en la información oficial, sobre la deuda pú 

blica principalmente, en ocasiones trataremos datos del "sector pú-

blico", o de solamente dos componentes de éste, el gobierno federal 

y los organismos y empresas controlados presupuestalmente. Otra di-

ficultad que también debe mencionarse se localiza en que algunos da 

tos llegan a 1979 y otros hasta 1981. Sobre ello, y las dificulta-

des que representa la utilización de tal o cual información se irá 

advirtiendo con la mayor claridad posible. 

1. El Periodo 1970-1976. 

Se tocan en esta parte del estudio la ubicación de la deuda ex 

terna en el marco del proyecto estatal, de la accirm econilimica del 

Estado y de la política fiscal del mismo; y por último se establece 

una evaluación global sobre el proceso de endeudamiento externo del 

Estado durante la etapa. 

Así se ha do tener en cuenta en principio que frente a las con 

diciones internas y externas por las que atravezaba el país al fina 

lizar la década de los sesenta, el Estado a través delnuevo gobierno 

establece un proyecto de desaro] lo sin llegar a disponer de un plan 
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que señalara metas e instrumentos precisos de política económica y 

evitara con ello incompatibilidades entre los objetivos 1/— a alean 

zar en el sexenio, así, dentro de estos últimos se pueden destacar 

los de: 

a) Procurar un crecimiento económico con redistribución del 

ingreso, canalizando, para tal fin, mayores recursos hacia mecanis 

mos que cumplieran una función redistributiva; 

b) En cuanto a los sectores económicos: i) reorganizar y reac 

tivar el sector agrícola, continuando para esto con el reparto agra 

rio y el fortalecimiento del ejido -transfiriéndole mayores recur-

sos financieros publicos y privados; y ii) continuar con el apoyo a 

la industrialización, sobre la base de la sustitución de importacio 

nes y descentralización geográfica; 

c) Dar atención a las zonas económicamente deprimidas; 

d) Reordenar las transacciones internacionales o atenuar el 

desequilibrio externo, a través de: i) racionalizar el desarrollo 

industrial procurando tener una mayor soberanía y mejor aprovecha-

miento sobre los recursos. En tal sentido, se impulsaría la expor-

tación (de materias primas y artículos manufacturados) diversifi-

cando productos y mercados, se harían revisiones en aspectos de 

política fiscal para la promoción de eficacia productiva y competí 

tividad internacional, a la vez que se impulsaría la investigación 

1/ Gerardo Bueno nos comenta que "solamente durante el primer sernos 
tare de 1973 se hizo un intento por llegar a la formulación de un 
plan que apareció en un documento denominado lineamientos para 
la formulaci,5n de un Plan de Desarrollo 1973-1980." Gerardo nue 
no, "Las estrategias del desarrollo estabilizador y del dosarrU 
llo compartido", en Varios Autores, Opciones do Política Eeonó= 
micu Tecnos, la., !ixico, 1977, p. 31. 
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científica y se procurarla la instalación de plantas industriales 

acorde con la dimensión de los mercados nacionales; ii) se procura 

ría el incremento de la producción para la exportación en el sector 

primario -básicamente agricultura y minería; iii) se racionaliza-

rían las adquisiciones externas, por ejemplo, desestimulando la im 

portación suntuaria; iv) se desarrollarla una promoción e infraes-

tructura turística; y v) se trataría de controlar el endeudamiento 

externo -procurando no sobrepasar la capacidad de pago del país. 

e) En cuanto a lo social, debido a la "crisis de confianza" 

(pérdida de legitimidad sustentada en el consenso), tanto por par-

te de las clases dominadas -que no participan de los "frutos del 

crecimiento"- como de ciertas fracciones de la burguesía (pequeña 

y mediana principalmente) relegados dentro del apoyo estatal, se 

planteó incrementar el empleo y mejorar la distribución del ingre-

so y con ello la calidad de vida de la población; 2/ 

f) Por último, teniendo los objetivos anteriores como contex-

to, resultaba, pues, sumamente difícil aquól que enfocaba espectfi 

camente las finanzas del Estado, al fortalecimiento de óstas. Lo 

cual se pretendía cumplir a travós del aumento estatal de capta-

ción de recursos modernizando el sistema tributario, reformando su 

aparato administrativo (para evitar la evasión fiscal) y revisando 

tanto los instrumentos fiscales de fomento industrial como los pre 

cios de bienes y servicios proporcionados por el sistema estatal. 

2/ Acerca de esto EduardoConzález nos comenta: "el propósito de re 
cuperar la senda transformadora y popular de la Revolución Mexi 
cana -perdida desde la expiración del sexenio cardrnista- coin= 
cidla con la necesidad do reencontrar una línea expansiva para 
el proceso de acumulación de capital." Eduardo González, "La 
política económica 1970-1.976: itinerario de un proyecto invia-
ble", en revista Tnvestieación,Económica, N" 3, FE, UNAM, 

julio-septiembre cle 1V57,--1;714. — 
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Un poco particularizando sobre lo anterior, para ubicar mejor 

nuestro problema de estudio, en la ExposiciÓn de Motivos de la Ini 

ciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 1971, se plantea 

que en el financiamiento del gasto público se recurriría preponde-

rantemente a los recursos provenientes del sistema tributario(po-

nióndose énfasis en la modernización de su manejo),-3/ debido esto 

a que se tenían en cuenta por un lado que el sistema bancario nacio 

nal no tendría un crecimiento semejante en los años siguientes, a 

los que había tenido en el pasado, y por lo cual disminuiría su ca 

pacidad para financiar dicho gasto; y por otro las limitantes exis 

tentes en la obtención de financiamiento externo ocasionadas por 

la inestabilidad de los mercados internacionales de capital, pero 

que sin embargo, el "sólido prestigio de México" seguiría contribu 

yendo a la atracción de divisas. Así, pues, centrándonos en el crá 

dito externo, cabe resaltar, que con esas premisas, en la Exposi-

ción de motivos se anota que el endeudamiento externo, seguiría  de 

sempeñando un papel complementario del "ahorro interno", de tal 

forma que no rebasara la capacidad de pago del país y que los re-

cursos obtenidos del exterior se utilizaran en inversiones produc-

tivas. 

1.1. El proceso al interior de la acción económica del Estado. 

Pues bien, una vez anotados en tórminos generales los objeti- 

3/ Es necesario hacer aquí una aclaración sobre la contradicción y 
sentido real de la "nueva" política fiscal, ya que si por un 
lado se pensaba incrementar o basar los ingresos del Estado vía 
tributación y por otro fomentar la inversión a travós de los es 
tímalos fiscales, ¿cuál era entonces la fuente verdadera del in 
cremento de dichos ingresos? Obviamente que el gravar a las c17; 
ses de ingresos fijos. 
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vos del proyecto estatal propuestos por el gobierno que abarca el 

periodo 1970-1976, hemos de situarlos ahora dentro de un panorama 

económico global en el que se mueve la politica económica (de sus 

funciones específicas) para con ello apreciar la reelevancia que 

adquiere en este período el proceso de endeudamiento externo del 

Estado. 

En lo referente al sector agropecuario y en específico al agrí 

cola, teniendo en cuenta su crisis de producción (tanto de alimen-

tos, como de productos para la exportación) y productividad, y la 

necesidad de mantener la "paz" en las regiones rurales, se reasign6 

el gasto Oblico (véase cuadro N°7) y en especial su parte referen 

te a la inversión publica (véase cuadro N°8), se implementaron nue 

vas leyes para la dotación de tierras, se incrementaron los precios 

de garantía, se ampliaron las atribuciones y medios de acción de 

la CONASUPO, e hicieron intentos de colectivizar la tierra y su tra 

bajo. 

Los problemas que enfrentaron tales medidas se pueden situar 

en los siguientes factores:-
4/  a) agravamiento de las condiciones 

climatológicas; b) el que los precios de garantía jugaron un papel 

estimulante de la producción, pero en especial incentivando a los 

agricultores capitalistas a producir bienes de consumo, pero dichos 

capitalistas conforme ven un diferencial con respecto a los precios 

de los productos de exportación se vuelven a cultivos de este tipo. 

Además, hay que tener en cuenta que los precios de garantía también 

tuvieron repercusiones en la inflación, atenuada por la acción de 

717 Al respecto vZanse: Gribomont y Rimez, "La politica económica 
del Gobierno de Luis Echrverria (1971-1976)", en el Trimestre 
f.T(2,1!Td1w, N°176, Vol. XLIV (4) , I'C'E, Móxico, Oct-Dic.,f5.17; y 
Castel y rello,"Las desventuras de un proyecto agrario:1970-
1976", en revista Investigación Ecnnómica, N°3 (nueva época) 
FE, UNAM, julio-SeKire, 1977, pp. nu-150. 
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la CONASUPO; c) la necesidad de incrementar la producción determi-

nó que los recursos disponibles fuesen canalizados hacia segmentos 

con posibilidad de responder productivamente de manera inmediata, 

lo que implicó dejar de lado el impulso a la organización colecti-

va del sector ejidal; y d) el intento de las agroindustrias por 

elevar el ingreso de los campesinos y el nivel de empleo del sec-

tor, se vio relegado a segundo plano debido a la incapacidad del 

sector a afrontar su costo. 

En lo industrial, éste sigue recibiendo gran apoyo:—" a) pro 

veniente del gasto publico (véase cuadro N°7) y en especial de su 

parte en inversión Oblica (véase cuadro N°8); b) en subsidios de 

empresas paraestatales, a través de precios inferiores a los cos-

tos en bienes y servicios intermedios (energéticos principalmente) 

y ciertos bienes salarios, lo cual llevó a estas empresas a défi-

cits y endeudamiento crecientes; c) en la continuidad del protec-

cionismo, que a finales del sexenio se trató de perfeccionar y ra 

cionalizar en sus aspectos de aranceles, exenciones de impuestos a 

la importación de bienes de equipos, desaparición de los impuestos 

específicos por la generalización del impuesto ad-valórem, etc.;6/ 
 

5/ Puede verse sobre esto Gribomont y Rimez, Ibid., pp. 786-787 y 
813-815. 

6/ Otros aspectos importantes ligados a esto son: a) la racionali-
zación que se buscaba en la importación de tecnología y la re-
ducción de su costo (Ley sobre el registro do la transformación 
de tecnología); b) la de controlar el uso de innovaciones amor-
tizadas en sus paises de origen (Ley de patentes y marcas, de 
febrero de 1976); y c) la limitación de campos reservados a los 
distintos agentes económicos puesta de relieve en la "Ley para 
la promoción de la inversión mexicana y reglamentación de la in 
versión extranjera", (dic. de 1972) , en la cual se abre la opoT 
tunidad a una mayor concentración del capital extranjero en el 
sector. dinámico de la economía, \friae Cribomont y Rimez, ibid., 
p. 823. 



d) en el estimulo a la exportación de productos manufacturados, 

(que era poco importante 	antes de 1970) quedando contemplado 

en 61 la modificación del régimen de las maquiladoras (el cual si-

gue quedando bajo el control inmediato del capital extranjero y 

casi sin participación del nacional). Se buscaba así ampliar los 

límites en la acumulación, y para tal fin fue creado el IMCE, se 

dieron exenciones de impuestos y concesionaron créditos a tasas ba 

jas por parte de los organismos oficiales. 

Dos cuestiones destacan dentro de esta dinámica de industria-

lización: por una parte, aunque se sigue estimulando la sustitución 

de importaciones, sobre todo en su última fase de bienes de capital, 

sólo la intervención del Estado puede asegurar tal proceso; por 

otra, que el propio proyecto en esta parte de acumulación, estimu-

la la concentración y,sobre todo, la centralización del capital, 

si se tiene en cuenta la desaparición de cierto número de empresas 

"poco eficientes". 

En lo referente a las relaciones económicas con el exterior, 

b.stas se pueden ubicar a través del análisis de la situación gene-

ral de la balanza de pagos, que como sabemos no es sino un indica-

dor global de la situación de la economía en general, en sus rela-

ciones externas. Observando el "Cuadro A", se aprecia en primer lu 

gar como el saldo negativo de la cuenta corriente se hace más mar-

cado en los años de 1973 y 1974, a la pa'r de la existencia de la 

recesión mundial, que mostró a su vez el poco dinamismo de la acti 

vidad económica interna y sobre todo de la ineficiencia en la pro-

ducción de bienes de inversión, materias primas, energéticos y ali 

mentos. Pero ast también, ese saldo negativo se ve, en 1976, dismi-

nuido en tórminw; absolutos con respecto al de 1975, el cual encuen 
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tra su explicación principalmente en las condiciones internaciona-

les desfavorables para el país, como por la propia crisis existen-

te en éste que se vi6 remarcada con la devaluación del peso. 

Asi pues, destaca como en la balanza comercial se constata la 

mayor parte de dicho déficit,-7/  debiéndose a varias causas como son 

la necesidad de importación de materias primas auxiliares, sobre 

todo a partir de 1973, en que participan, hasta 1976, por arriba 

de un 40% de dichas importaciones, además del incremento de la de-

manda de bienes de consumo que entre 1972 y 1975 se mantienen entre 

un 10 y 12 % del total, constatando esto el fin de la autosufi-

ciencia alimentaria generada por la crisis agraria. Tales elemen-

tos permiten apreciar como el año de 1972 marca la menor participa 

ci6n de la importación de bienes de producción, que se ve incremen 

taca sólo hasta 1976. Se deduce a través de esto que no se estaba 

en esencia ampliando la capacidad productiva del país, sino más 

bien manteniéndola. Y es aqui donde la intervención del Estado se 

hace importante,ya que si bien el sector privado constituye la ma-

yor demanda de importaciones, es aquél el que debe intervenir, so-

bre todo a partir de 1973, en éstas para impedir los estrangula-

mientos en la industria pesada. 

En lo que toca a las exportaciones, se denota como la crisis 

agrícola se traduce en una disminución en la captación de divisas 

sobre todo a partir de 1974, y hasta 1976, en que participa entre 

un 27% y un 35% dentro del total, cuando de 1970 a 1973 lo hacía 

con una proporción mayor al 40%; esta disminución no se ve apoyada 

7/ LOS datos que SO han de mencionar do aquí en adelante provienen 
del boletín Ir formacirm sobre las relaciones econ(,mieas ron el 
ex t:0 rjor, ed aaz o 	 (:_¡75ii(tWITS17 V; 
tema nacional de Información, D.G.E., Cuadros de Balanza de Pa- 
gos y balanza comercial. 
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por la producción industrial manufacturera (que mantiene un están-

dar de participación entre el 33 y 38%, a excepción de 1974 en que 

llegó a contribuir casi con un 505) durante el período, sino por 

las industrias extractivas (y en esencia el petróleo) que inician  

su "arranque" a partir de 1975 con un 20.3% y de 20.7% en 1976, 

dentro del total de las exportaciones, el cual se sustenta precisa 

mente en el petróleo (y por tanto en la participación del Estado) 

con un 15% y 16.4% para los mismos años. Así, pues, destaca como 

los incentivos al capital privado no llevan a una captación mayor 

de divisas y sí a que el Estado movilice los recursos pertenecien 

tes a la nación para lograrlo. 

Junto al desenvolvimiento un tanto "desafortunado" de las im-

portaciones y de las exportaciones, tenemos como otros rubros im-

portantes a los "servicios de transformación" que mantienen un in-

cremento bastante aceptable durante el período, si se lo compara 

con los saldos positivos del turismo y de las "transacciones fron-

terizas", que rompen en 1976, su incremento mostrado entre 1970 y 

1975, decreciendo en términos absolutos (aunque mantengan un saldo 

positivo). 

Así también, y volviendo al "Cuadro A", si tomamos los saldos 

negativos de la cuenta corriente y los comparamos con los"egresos 

relacionados con inversiones", encontramos que éstas constituyeron 

durante el período más de un 50% de aquélla, destacando en especial 

los egresos por "utilidades remitidas por earesas con participa-

ci6n extranjera", siendo desplazadas en 1975, y en especial en 

1976, por los "intereses ur financiamlento_aLsoctor_priblico", el 

cual como se puede apreciar (y se verá en mejor forma más adelante) 

es provocado por los crecientes niveles de endeudamiento del sector 
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pUblico, que han mantenido un flujo constante de divisas equilibran 

do con ello en gran medida la balanza de pagos. 

Ahora bien, en el mismo cuadro es posible observar que dentro 

del saldo neto del capital a largo plazo hasta 1972, tanto el sec-

tor publico como el privado contribuían casi en la misma proporción 

(a excepción de 1971 en que la del sector publico fue menor debi-

do a la politica de endeudamiento externo que pretendió en la mayor 

medida de lo posible, recurrir en menor grado al endeudamiento ex 

terno). Así, a partir de 1973 dicho "equilibrio proporcional" es 

roto, para dejar el papel preponderante al sector pUblico dentro 

de esos saldos netos, llegando a participar en ese año con un 65%, 

y hasta un 90% en 1976. 

Sobre lo anterior es necesario hacer dos observaciones: una 

primera consiste en que restando las utilidades remitidas al exte-

rior de las empresas con inversión extranjera, del "capital a lar-

90 plazo del sector  privado" (inversiones extranjeras directas 

-1ED- y endeudamiento externo) tenemos saldos negativos de 1970 a 

1972, dos años de pequeñas contribuciones positivas a la balanza 

de pagos, 1973 y 1974, un aumento considerable en 1975, de ese sal 

do positivo, y una vuelta a la disminución , aun positiva, en 1976. 

Estos Unimos saldos positivos, los de 1973 a 1975, se explican 

por el mayor endeudamiento externo, y el de 1976 por la mayor inver 

sión extranjera directa y a la disminución de la salida de utilida 

des. Pero, si a esas mismas"utilidades remitidas al exterior" les 

restamos sólo las 1ED encontramos que el "ahorro externo" (la im-

portación de capital) en forma de inversión directa, no está con-

tribuyendo a nivelar la balanza do pagos, sino que además se con-

vierte en un  elemento desestabiltzador, 
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Una segunda observación consiste en restar los intereses del 

saldo neto del capital a largo plazo del sector pUblico, es decir, 

si agregamos el elemento que complementa el servicio de la  deuda 

pública externa, ésta se presenta como un verdadero apoyo, con sal 

dos positivos a partir de 1973, a la balanza de pagos. En tal sen-

tido, el servicio de la deuda permite el manejo de amplios márge-

nes de divisas para compensar los egresos de éstas y por ende los 

desajustes en la balanza en general. Detallando un poco esto, se 

aprecia 	que de 1973 a 1975, el saldo neto del sector publico 

(descontando esos intereses) se ubica entre un 58% y un 74% del sal 

do negativo de la Cuenta Corriente, y aun en más de un 25% sobre 

éste en 1976. 

A todo esto quedan por mencionar dos elementos para acabar de 

redondear el panorama de la balanza de pagos: por una parte el ren 

glón de"errores y omisiones" (que contempla hasta 1975 la deuda a 

corto plazo) no sólo no contribuye en el periodo con recursos a ni 

velar la balanza, sino que en mayor medida delata el fenómeno de 

la "fuga de divisas" en especial en 1976; por otra, se denotan pe-

queños aumentos en la "reserva internacional", alimentados sobre 

todo por el endeudamiento externo del sector Oblico, el cual no 

contribuye a aumentarla en 1976, y si denota una salida de divisas 

con objeto de saldar la balanza de pagos, de saldar las ineficien-

cias del sistema a proveerse de divisas.. 

Por tanto, la función especifica del  Estado  a.9»1 se  denota a 

travis de su intervención en las relaciones económicas internacio- 

nales o spa 	de su endeudamiento externo nara mantener  y  

dueir la acumulaci6n t  y en general,. la rqproducción2 mantenimien- 

to del sistema nocional en dichas rotaciones intornacionales!_de 
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intereses de clase a nivel internacional. 

Así, a finales del sexenio ante la diversidad de problemas eco 

nómicos (agudizados por la devaluación del peso en agosto de 1976) 

y de los intereses de clase que presionan al Estado, tanto al inte 

rior cmo al exterior del país, éste a través del Gobierno,"tuvo que 

acudir al FMI en busca de financiamiento. Obtuvo 1,200 millones de 

dólares para hacer frente a la balanza de pagos, pero sobre todo 

buscó apoyo político a fin de mantener abierto el acceso a otras 

fuentes de financiamiento, particularmente privadas y en especial 

bancos.A cambio de ese apoyo, México /75 más bien su Estadò ] firmó 

un acuerdo para implantar un programa estabilizador que duraría 

tres años -siempre y cuando fuera ratificado por el nuevo gobierno 

una vez que éste entrara en funciones- y que impuso severas restric 

ciones a la economía del país. El programa fijó un tope máximo a la 

expansión monetaria total, exigió el reforzamiento de la reserva 

internacional de país -meta a la que se canalizó el crédito de 800 

millones de dólares, apresuradamente sindicado entre GO bancos in-

ternacionales... con lo que el gobierno de Echeverría pudo entre-

gar a su sucesor un país con un nivel adecuado de reservas interna 

cionales- y limitó el endeudamiento neto proveniente de cualquier 

fuente, incluido el corto y el largo plazo, a no más de 3,000 millo 

nes de dólares para el primer año del programa. Se planteó también 

la necesidad de reducir el efecto del déficit del sector público 

-que en 1976 representó cerca del 10 % del producto nacional bru-

to- a 2.5 % al término del programa. Adicionalmente so estable-

cieron directrices sobre precios y salarios y algunos otros as-

pectos relacionados con la estructura fiscal y el funcionamiento del 
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sector paraestatal..."- 8/ 

En este sentido podemos concluir que las condiciones econ6mi 

cas internas en su interrelaci6n con las externas, no sólo incremen 

tan da necesidad de intervención del Estado, sino que además, en 

definitiva limitan su autonomía relativa, principalmente ante los 

intereses de los Estados y de las clases dominantes en . lo interna-

cional. 

Así pues, para entender de mejor manera por un lado como el 

Estado en su calidad de "representante" del "interés-general" del 

"pueblo-nación" ante la comunidad económica internacional contribu 

ye con su deuda externa a la solución de problemas reflejados en 

la balanza de pagos; y por otro, esa misma deuda se convierte en 

parte integrante de su financiamiento y de sus egresos, hemos de 

revisar someramente algunos datos sobre las finanzas públicas del 

período en estudio (1970-1976), particularizando en los de la deu-

da pública. 

1.2. La política fiscal y la deuda externa del Estado. 

De acuerdo con todo lo que se ha venido apreciando, y tenien-

do en  cuenta la magnitud de las funciones que al Estado le tocaron 

desempeñar, tanto para ampliar los márgenes de la acumulación (en 

el interior y en su interaccionar con el exterior) como para manto 

R/ Rosario Green,"El endeudamiento externo de los países subdesa-
rrollados", en revista Comercio Exterior, Banco Nacional de Co 
mercio Exterior, S.A., Vol. 27, N° 11, Tóxico, noviembre de 
1977, p. 1285. 
Esta misma autora recomienda que una reseña detallada sobre el 
contenido del programa estabilizador se encuentra en "The grcat 
Mexican dream for a few barrlesmore", en Euromoney, mayo de 
1977, PP. 89-91. 
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ner la cohesión social, es comprensible la dinámica adquirida de su 

política fiscal, destacando en primer lugar el incremento de sus 

gastos con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) ya que pasaron 

de 26% en 1970 a un 42% en 1976 (véase cuadro N° 7), debido preci-

samente por un lado a su necesidad de acelerar la acumulación 2/ y 

por otro al de buscar el consenso de las clases dominadas a través 

10/ del gasto social (véase cuadros 7 y 8 ).-- Y en segundo lugar, de 

acuerdo con el ritmo de gastos, si lo que se pretendía era "sanear" 

las finanzas pdblicas, lo idóneo era mejorar la capacidad de finan 

ciamiento propio del Estado, aspecto éste que no se logró si toma-

mos en cuenta por un lado que el ritmo a que crecieron los gastos 

efectivos en el período (30.5% anual) fue mucho mayor que el de los 

ingresos efectivos (25.5%) 
11/  
-- -véase cuadro N°9-; y por otro debi-

do a la escasa participación de los ingresos efectivos dentro del 

PIB (pasaron de un 9.7% en 1970 a 13% en 1976), explicable princi- 

9/ En especifico, dentro de la acumulación, la intervención esta-
tal se fue haciendo ,cada vez más necesaria debido a que en gran 
medida respondió a la tendencia decreciente de la inversión pri 
vacía provocada por una "crisis de confianza", es decir, por el—
deterioro de la legitimidad, ante las clases dominantes y en 
particular de ciertas fracciones de la burguesía, debido al ti 
po de discurso político que manejaba la "élite gobernante" ha-
cia éstas. Véase al respecto, José Ayala, "La devaluación: an-
tecedentes económicos y políticos", en revista Investigación  
Económica, N° 3 (nueva época), FE, UNAM, México, julio septiem 
.5717d71977, p. 38; Gerardo Bueno, op. cit., pp. 32 y 34; y 
Gribomont y Rimez, op. cit., pp. 786-7817—  

10/ Destaca que ante la diversidad de problemas financieros que en 
frenta el Estado en el Gltimo año del gobierno de Luis Echeve-
rría, disminuyen su participación en el gasto los destinados a 
fomento agropecuario e inversión y gasto social, y en general 
de todos los renglones a excepción del industrial que ve incre 
mentada su participación -véanse cuadros 7 y 8. 

11/ Los gastos (ingrosos) efectivos, se refieren a la suma de los 
gastos (ingresos) corrientes más los gastos (ingresos) de capi 
tal. 
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palmente por la paupérrima participación de los ingresos tributa-

rios, 8.7% y 12.3% del PIB para los mismos años, -véase sobre esto 

el Cuadro N°10-, además de que dicha carga fiscal recae más pesada 

12/ mente, por su regresividad, en las clases de ingresos fijos.-- En 

tal sentido, no se da, de acuerdo con esta parte de la política 

fiscal, una redistribución del ingreso ni tampoco un "saneamiento" 

de las finanzas Oblicas, ya que los ingresos tributarios en parti  

cular financiaron apenas una tercera parte de los gastos totales  

del sector publico, y el total de los ingresos  efectivos (los del 

gobierno y empresas) sólo lo hicieron  en un 60%, donde su partici 

pación fue variable y sobre todo tendió a disminuir en su propor-

ción en los años de 1975 y 1976 (véase cuadro N° 9). 

La dinámica de la diferencia gastos-ingresos efectivos, se 

aprecia en sus resultados, los déficit financieros del sector pu-

blico (véase cuadro N°9) que contemplan una tasa media anual de 

crecimiento (entre 1970 y 1976) del 60% -cuyos años reelevantes 

son 1972, 1973 y 1975- y un incremento de 15 veces en el período. 

Así, destaca como el financiamiento vía endeudamiento se con  

12/ Un elemento adicional a éste es el que se refiere a la utili-
zación de la emisión monetaria (billetes y monedas) como fuen 
te de financiamiento (y de impuesto general a la población) — 
del Estado -véase sobre ello el capítulo II-, y no se diga del 
Estado mexicano, que durante el sexenio 1970-1976,tuvohnavaria 
ci.ón absoluta de 61.7 mil millones de pesos, pasó de 18.2 mil.  
millones de pesos en 1970 a 79.9 millones en 1976, es decir, 
se incrementó en casi 3 veces y media. Asá, la utilización de 
dicho mecanismo de política económica (sobre todo en 1976) no 
sólo trata de dinamizar la economía, sino que además se cons-
tituye en un elemento quo repercute negativamente en el poder 
adquisitivo de las clases de ingresos fijos, debido a sus efec 
tos inflacionarios. 
Sobre estos datos, se hicieron los cálculos temando como base 
las cifras del informo anual del Banco de México, de 1980 (ci 
frac definitivas), cuadro "Medio circulante°, p. 245. 
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vierte en un elemento esencial para mantener el ritmo de crecimien 

to de los gastos (y por ende de la acción del Estado en el clesarro 

llo de la economía), lo cual se comprueba a través de su elevada 

tasa de crecimiento de 42.3% anual -véase el cuadro N°9- que es, 

en mucho,mayor que la de los ingresos presupuestales efectivos. 

Esa creciente participación en el financiamiento del gasto pdblico 

se puede observar en el cuadro N° 11, donde se anota el cambio de 

una participación del 21.3% en 1970 hasta la de un 37% en 1976. 

El manejar en esta forma el endeudamiento lleva a crear en 

los datos oficiales, una situación ficticia de "bonanza" en las fi 

nanzas póblicas mexicanas, al apreciarse así, en una primera ins-

tancia, el paso de tres años de déficit presupuestal (es decir de 

deuda, que también se traslada al siguiente ejercicio fiscal o fi-

nancia probablemente con emisión monetaria) a una etapa -1973 a 

1976- de superávit presupuestal -véase Cuadro N°9. 

Para ampliar el análisis sobre el endeudamiento se requiere 

ahora de echar un vistazo a la relación existente entre el endeuda 

miento interno y el externo, en sus niveles de financiamiento y 

egresos por pago de la deuda. 

Si observamos el cuadro N° 11, en cuanto a la nacionalidad 

del endeudamiento del sector pdblico (controlado presupuestalmen-

te), éste utiliza preferentemente los recursos internos que se 

constituyen en más de un 60% de su financiamiento en el perfodo13/  -- 

con los cuales se financia gran parte de los egresos del sector 

13/ Cabe agregar aquí que, acumulando datos de la Cuenta Pública 
Federal do los años de 1970 a 1976, la mayor parte do dicho 
financiamiento correspondió al Gobierno Federal, 60.6% del to 
tal. 
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público (llegando a un 25% en 1976). 

La recurrencia del sector público  al financiamiento interno 

(a través del incremento del encaje legal y de los cród.itos direc-

tos) resulta también indicativa de la reducción  s,12nificativa de  

los márgenes de financiamiento del sector  privado, así, tan sólo 

el Gobierno Federal pasa de utilizar un 24.2% de ese financiamien-

to en 1970 (y aún más de un 23.6% en 1971) hasta un 42% en 1976 

(véase cuadro N°12). Y tomado el sector público federal (controla-

do presupuestalmente) este se hace aún más marcado ya que en la 

deuda neta interna, de utilizar un 46.8% en 1971, llega a un 73% 

14/ en 1976.-- 

Por lo que se refiere al financiamiento externo, abservando 

el cuadro N° 11, destaca su participación  irregular, ya que a dos  

años (1971-1972) de marcada reducción tanto en términos absolutos  

como relativos -debido sobre todo a la politica de reducción del 

endeudamiento externo, como ya se vio-, siguen dos etapas de acole  

ralo crecimiento, la primera de  1973 a  1974 y la segunda de 1975 a  

1976, aun cuando haya participado apenas entre un  10 y 13% en el 

financiamiento del sector público (controlado presupuestalmente). 

Ambos fenómenos, el de acelerado crecimiento y el de "relati-

va pequeñez" del financiamiento, son explicables por el acelerado 

crecimiento de los egresos del sector público como ya vimos. Ahora 

14/ Vease Jose Manuel Quijano, Méxicolnstado y banca privada, ensa ,__--- 
yos del CIDE, CIDE, la. , México, 191V1:-CuádroTOT'(Deuda nota 
interna sector público y privado), p. 274. A la par Je los in 
crementos mencionados, resalta,e1 mismo autor, que el flujo 
neto decreefa en términos reales (descontados los efectos infla 
cionarins) a pesar del incremento en el encaje legal, lo cual 
en explicable a travóu de la caída do la intermediación local 
(vóaso p. 152 do la obra citada). 
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bien, al lado de este desenvolvimiento de la deuda externa se pre-

senta también un descenso de  la_participción relativa dentro de  

ella, de  las fuentes 'de financiamiento privado, en glppcial en 

arios críticos de nuestra economía como son 1974_y 1976 (véase el 

cuadro N° 13). 

En lo referente al servicio de la  deuda (véase el cuadro N°14) 

hallamos que una mayor proporción (por arriba del 50%) se concen-

tra 15  en la deuda interna,--/  mostrando ritmos semejantes de incre- 

mento a los de la deuda externa. 

Estableciendo las relaciones entre el financiamiento y el ser 

vicio de la deuda del sector  público (controlado presupuestalmente) 

se aprecia, así, (véanse cuadros 9 y 15), el gran dinamismo del fi 

nanciamiento con una tasa anual de crecimiento de 42.3% en contras 

te con un 18.9% de la amortización (y un 31% de los intereses), 

donde las amortizaciones pasaron de constituir un 64.5% de los fi-

nanciamientos en 1970, a sólo un 23% en 1976 (el caso de los inte-

reses pasa de un 25.4%, a un 16%, para los mismos años). La rela-

ción conjunta de ingresos  por financiamiento-egresos  por servicio  

de la deuda (véase cuadro  14), en tal sentido ha mantenido una ten  

dencia decreciente, pasando dicho servicio de representar. un 90% 

del  financiamiento en  1970, a tan sólo un 39.51 en 1976. Estos da-

tos complementan lo que habíamos observado en cuanto a que la uti-

lización de la deuda era el indicativo de que no se llevaba a cabo 

••••••••••••••••••••••••.1 

15/ Dentro de la deuda interna la mayor proporción del 5PrViCi0 so 
concentra en el gobierno federal (en faldos acumulados dn 1970 
a 1976 llega al. 57.5% del total). En la deuda externa son los 
organismos y empresas controlados presupne!;talmente los que 
tienen mayores egresos por dieho servicio (en saldos acumula-
dos do 1970 a 1976, llega al 73.5%), 
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una "sana" politica fiscal, pues si estos créditos proporcionaron 

un superávit presupuestal a partir de 1973, -véase cuadro 9-, el 

mismo año en que esa relación financiamiento-servicio de la deuda 

se ve disminuida sustancialmente -véase cuadro 14-, ocurre que se 

presentan aumentos netos de la deuda, los cuales tienen una tasa 

anual de crecimiento de 61.8 %, sobre todo a partir exactamente 

de 1973, y con mayor fuerza en 1975 y 1976, -véase cuadro 9-. 

Por tanto, la disminución relativa de los egresos de la deuda 

tiene su contrapartida en tasas crecientes de saldos acumulados de 

la misma, lo cual podría en cierta medida, ser explicado no sólo 

por el creciente endeudamiento, sino además por la constante reno 

gociación de la deuda, si tenemos en cuenta que ese servicio de 

la deuda debió tener un crecimiento mayor al presentado, ya que las 

tasas de interés (tanto al interior como al exterior) aumentaban y 

los plazos de amortización se acortaban. 

Siguiendo esta misma línea, resulta obvio, dentro de la diná 

mica,que la fuerza del impacto de una renegociación se logra a más 

corto plazo en lo interno (véase sobre esto el capitulo II) pues 

se establece en condiciones económicas (y de intereses) naciona-

les, haciéndose esto evidente si tomamos en cuenta que la relación 

ingresos por financiamientos internos-egresos por servicio do la 

deuda  interna pasa de un 93.9% en 1970, a un 68.1% en 1971 y así 

con la tendencia a disminuir hasta llegar a un33.1% en 1976 -véase 

cuadro 14. Esto mismo se explica también por el mayor aumento neto 

de la deuda interna -compárense las amortizaciones del cuadro 15 

con los financiamientos del N' 11. 

Por lo  lue se refiere a la deuda externa, el sentido es un 

tanto opuesto,pues aqui debe 	tenerse en cuenta (además de los 
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factores mencionados para la deuda interna) la politica del Esta-

do de endeudarse lo menos posible con el exterior al pricipio del 

sexenio (y de enfrentar condiciones e intereses internacionales), 

encontramos que esa misma relación financiamiento-gasto de deuda, 

pasa dicho servicio de representar un 84% de aqufil en 1970, a ser 

en casi 10% mayor en 1971 (y atan en 2.9% en 1972), para mantenerse 

en un 40% de los financiamientos entre 1973 (año en que se inicia 

la aceleración del endeudamiento externo) y 1976. 

Una vez visto el ámbito general, de politica fiscal y de deu 

da, en que se mueve la deuda externa, particularicemos en ella, 

para apreciar sus rasgos más sobresalientes en el período. Con tal 

fin ampliamos el manejo de datos referentes al sector público, ya 

que se tomarán además de los del controlado presupuestalmente (go-

bierno federal y 26 organismos y empresas), los del no controlado 

presupuestalmente. 

Así pues, el saldo de la deuda pública externa, como se ano-

ta en el cuadro N° 16, se incrementa en tres veces y media (pasa 

de 4,262 millones de dls. en 1970, a 19,600 millones en 1976). Di 

cho  saldo resulta, en tal sentido, preocupante debido a  dos causas: 

a) por su ritmo de crecimiento (29% anual en el periodo); y b) por.  

su  cada vez mayor participación en el PIB (llegando a un 25% de 

óste en 1976, alterada en ese año por el incremento de la relación 

de intercambio peso-dólar, originada en la devaluación). Dentro de 

lo anterior destaca que el crecimiento de la deuda está dado en fun 

ción de la dinámica de la deuda del sector paraestatal -vóase cua- 

dro 16-, la cual repunta en 1973 se acelera en 1975y se agudiza 

en 1976. Lo que He deduce de esto es que los crecientes dóficito 

financieros (provocados por su apoyo a la reproducción del capital 
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principalmente), son compensados cada vez en mayor medida a través 

del financiamiento externo. 

Ahora bien, es posible apreciar por otra parte, teniendo en 

cuenta el  plazo de contratación, el intento por reducir la_partici-

pación de la deuda de corto plazo dentro del total -véase cuadro 17-

en 1971 y sobre todo en 1972, reflejándose en su participación den-

tro del PIB, pero que, vuelve a tener cierta  significación en el 

proceso de endeudamiento, a partir de 1973, lo cual no es sino indi  

cativo de la tremenda presión que ejercen sobre las  finanzas nébli- 

cas 	las condiciones estructurales de nuestra economía v de crisis  

mundial que impactan sobre ésta. 

Enfocando un poco los participantes del sector publico en cada 

tipo de deuda de acuerdo al plazo -véase cuadro 18- tenemos que el 

sector gobierno y las empresas no controladas presupuestalmente, no 

1/ 
cuentan con deudas de corto plazo,-- y que de las empresas contro- 

ladas presupuestalmente (hasta donde es posible manejar las estadís 

ticas oficiales -véase el renglón "otros" del mismo cuadro) , sólo 

PEMEX tenia parte de su deuda contratada a corto plazo. 

En este contexto, la mayor concentración de la deuda acumulada 

total se da en dos rubros importantes del sector péblico -véase cua 

dro 18-: 

A. En las empresas controladas presUpuestalmente (que acumulan 

saldos a largo plazo principalmente), aunque durante el período 

1G/ Las deudas de corto plazo se encuentran concentradas en las em-
presas péblieas financieras. Sobre dicha deuda de corto plazo 
se puede agregar que su partleipacién dentro (le la deuda total 
-de corto y largo plazo- de éste tipo de empresas financieras 
tuvo una tendencia decreciente, pasando de un 70.4% en 1970, a 
un 45% en 1976. 
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demostraron una tendencia a disminuir su participación dentro del 

total (a excepción de 1976, en que presentan un leve repunte), reu 

non entre un 44 y 35% de éste. 

Cabe anotar que dentro de estas empresas, según se constata 

en la fuente citada del cuadro 18, la mayor parte recae en el sec-

tor eléctrico y PEMEX, pues de la deuda acumulada, en el largo pla 

zo, de aquéllas, a éstas dos les corresponde alrededor del 79% 

(53.9% del sector eleétrico y 25.1% de PEMEX). 

B. En las empresas públicas financieras que participaron entre 

un 25 y 33% dentro del total, sólo mostraron una disminución abso-

luta y relativa en 1972, y un marcado incremento en 1976 (llegaron 

casi a un 34% del total). 

Aqui recurriendo a la fuente citada del cuadro 18, son cuatro 

empresas (Nacional Financiera, Banobras, Somex, y Banco Nacional 

de Comercio Exterior), sobre todo a partir de 1973, las que conjun 

tan alrededor del 65.7% de los recursos canalizados a las empresas 

financieras (Nafinsa 34.1%, Banobras 8.1%, Somex 6.1% y Banco Nacio 

nal de Comercio exterior 17.4%). 

Por otra parte, resulta importante prestar atenci6n sobre la 

canalización de recursos conforme a sectores económicos -véase cua 

dro 19- según la clasificación presentada en datos oficiales, y te 

niendo en cuenta que no tratamos al "sector gobierno", nuestro aná 

lisis versa sobre las cantidades correspondientes a las empresas 

estatales -- 

__ 1-7/- Herins de advertir que la clasielación presentada en datos off-
clales so halla sesgada en la cantidad correspondiente al "sec 
ter gobiernn" pues esto ceneepto pertenece a una ciasificaciól 
de tipo administrativo, por lo cual so deduce que la clasifica 
ción de los sectores restantes corresponden a las empresas esW 
tata les. 
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A.Destaca la escasa participación del sector agropecuario, 

donde su apoyo real radica en los créditos de corto plazo hasta 

1974, variando tal apoyo, aCn relativo, al de largo plazo a partir 

de 1975. 

B. En sentido opuesto, el sector industrial (energéticos, "in 

dustrial" y construcción) concentra más de la mitad de la deuda en 

la cual los energéticos tienen una gran importancia, seguido por 

el denominado "sector industria" (¿manufacturas?) que incrementa 

su participación sobre todo a partir de 1975. 

Para finalizar el análisis de la deuda externa del sector pft 

blico, sólo nos resta destacar dos elementos: en primer lugar, que, 

los crecientes niveles de endeudamiento sobre todo a partir de 1973 

(en que inicia su aceleración) se pueden entender, de cierta manera 

además de la mayor recurrencia a los créditos externos, por una 

constante renegociación de la existente y/o una utilización en mayor 

medida del crédito oficial (entre el GO y 70% lo constituyeron los 

créditos brutos de organismos oficiales -véase cuadro 13), pues 

sólo así se entiende que al lado de ese incremento de la deuda exis 

ta una menor relación de las amortizaciones e intereses en las dis 

pnsiciones(o financiamientos"nuevos"). Aunque aquí debemos recono-

cer lo limitado del análisis debido sobro todo a las dificultades 

en la localización de información que nos restringen a trabajar da 

tos a largo plazo -véase cuadro 20-; En 'segundo lugar, que si bien 

la "privatización" de la deuda publica externa (y en especial la 

concentración en las instituciones financieras) ha tenido un proce 

so acelerado sobre todo a partir de 1973, como se observa en el 

cuadro 21, en quo pisó de contribuir con una participación del GO% 

de la deuda total (40% proveniente de las instituciones financieras) 
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en 1970,pasó a un 70% (65% de las financieras) en 1973, llegando a 

un 83% (80% de las financieras) en 1976. Dicho proceso no se vió 

más marcado precisamente porque se recurrió en mayor medida, en 

cuestión de cróditos"nuevos" (no acumulados corno destaca el cuadro 

21), a los organismos oficiales, como ya se apreció en el análisis 

del cuadro 13. 

Esto último es indicador de la pretendida utilización de los 

recursos en proyectos de inversión de larga recuperación que evi-

dentemente se torna sumamente dificil de llevar a cabo con recur-

sos de origen privado. Pero sin embargo, como también se ha visto, 

los recursos en divisas han permitido por un lado adquirir los in-

sumos para mantener el proceso interno de acumulación y en cierta 

forma pagar el servicio de la deuda, y en general para apoyar los 

desequilibrios en las relaciones económicas con el exterior constata 

dos en la balanza de pagos. 

1.3. Evaluación global del proceso en el período. 

El desarrollo económico planteado para el sexenio 1970-1976, 

se mueve en una economía desarticulada estructuralmente, que ve 

agudizadas sus contradicciones precisamente en momentos coyuntura-

les do crisis a nivel mundial. Así, ese desarrollo se desenvuelve 

en un ámbito de tasas decrecientes de sus sectores económicos en 

general (véase cuadro 6), donde el agropecuario muestra una peque-

ña y cada vez menor participación en el PIB, y el industrial y el 

de servíciosmuestrununa gran participación (véase cuadro 5) pero 

que en definitiva no responden a los estímulos promovidos por el 

Estado. En las relariones económicas con el exterior tampoco se 

encuentra alivio debido por una parte a la tremenda rigidez de las 
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importaciones de bienes de producción y en especial de las materias 

primas industriales que mantienen la producción sin expanderla; y 

por otra al poco dinamismo mostrado por las exportaciones de manu-

facturas y al descenso de los productos primarios que no proporcio 

nan las divisas suficientes para compensar esas importaciones, asf, 

se recurre cada vez en mayor medida al endeudamiento externo, con-

tratado principalmente por el Estado. En tal sentido, es éste el 

que proporciona las divisas que el "sector privado" no sólo no pro 

porciona al país en cantidades suficientes, sino que además las ea 

pitaliza, sobre todo en 1976, en el exterior si se toma en cuenta 

la "fuga de divisas". Asi pues, la crisis fiscal del Estado, marca 

su origen no sólo en las funciones que le toca jugar en la socie-

dad en general, en el ámbito de las correlaciones de fuerzas exis-

tentes, que lo ubican en esa tendencia en la cual sus gastos tien- 

den 18/  a incrementarse más rápidamente que sus ingresos,-- sino ade 

más por la propia dinámica de acumulación de un país capitalista 

atrasado como el nuestro, es decir, por la no distribución de los 

"frutos del crecimiento" (las mayores ganancias), que evidentemente 

el Estado no grava en forma adecuada a través de un sistema tribu-

tario progresivo, sino que está encaminado a apoyar, en definitiva, 

la concentración del capital, de una concentración al interior, 

pero que como se ha visto, la capitalización de una gran cantidad 

de dichos recursos se realizan al exterior, sobre todo en momentos 

coyunturales, lo cual obliga al Estado a intervenir de manera amplia 

y definitiva con el fin de subsanar los desequilibrios económicos, 

con respecto tanto al interior como en las relaciones con el exte- 

18/ Un buen tratamiento (17. esta problemItica puedo verse en David 
Darkin y Gustavo Esteva, Inflación v Democracib el raso de Mé 
xico, siglo XXT, la. México, 1979, pp. 1°6-109. 
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rior, que esto ocasiona y por tanto lo envuelve en mayor medida en 

esa crisis fiscal. 

Así, en este contexto, el proceso de endeudamiento del Estado 

en la etapa analizada, no hace sino destacar, por una parte, que 

nos encontramos ante el fenómeno no simplemente de distribución de 

la riqueza a nivel nacional, sino a nivel mundial; y por otra, cómo 

a través del mismo, el Estado por incrementar sus funciones, y por 

tanto hacer uso de su autonomía relativa en lo nacional, para se-

guir apoyando la reproducción del capital, ve en un momento histó-

rico reducida tal autonomía, pero con respecto a los intereses de 

Estados y clases dominantes a nivel internacional, por verse sujeto 

a las reglas de una institución supranacional que como sabemos tam 

bién cumple funciones de acumulación y legitimación a nivel inter-

nacional: el Fondo Monetario Internacional, en el cual la hegemo-

nía del Estado norteamericano es conocida. 

De esta manera, dentro de tal ámbito general y más particular 

mente en el de la crisis fiscal (donde la crisis social se manifies 

ta-en especial en una pérdida de legitimidad de la autonomía rela-

tiva del Estado -de sus funciones- con respecto a las clases domi-

nanteQ; y de limitación de la autonomía relativa (generada por 

las condiciones en que senpactó" el programa, a tres años, con el 

FMI), se moverá el Estado y específicamente su nuevo gobierno que 

inicia funciones el 1 	 19/°de Diciembre de 1976.  

1.9/ Nos parece muy indicado tomar a Pedro López Díaz que dice: "La 
crisis se manifiesta con intensidad en un año de coyuntura po-
lítica nacional: al cambio de poderes. La crisis económica ac-
tual cierra un ciclo de desarrollo capitalista de México, que 
se caracterizó por las altas tasas de ganancia de las grandes 
corporaciones monnpolistas, muchas de ollas extranjeras; por 
la masiva bancarrota do los pequeños y medianas capitalistas; 

(continda al reverso) 
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2. El Período 1977-1981. 

El contexto en que inicia su gestión el gobierno precidido por 

José López Portillo, como ya se apreció en el apartado anterior, 

se caracteriza por una aguda crisis económica, política e ideoló-

gica. Ubicado así el punto de partida do esta sección del estudio 

se procede a abordar, en términos generales, el proyecto de desa-

rrollo que el Estado implementa a través del nuevo gobierno, las 

características del desenvolvimiento económico del país, y algunas 

de las cuestiones más reelevantes del proceso de endeudamiento eX-

terno del Estado. 

2.1 El endeudamiento externo en el proyecto estatal. 

Pasando ya al tratamiento del tema, destaca como las líneas 

que configuan el proyecto estatal se condensan en tres tipos de re 

forma: la política, la económica y la administrativa. 

Por lo que se refiere al ámbito político-ideológico, el Estado 

plantea su refuncionalización a través do la reforma política, la 

cual se define corno una medida para permitir dentro de ].a vida pa-

blica por un lado la expresión de las minorías políticas, y por 

otro el que los estratos medios tuvieran canales de expresión para 

sus intereses. En tal sentido, se trata (le reestructurar las cáma-

ras de representantes, y con ello, darle una solución de continui- 

(continuación) 

por el incremento del desempleo y La pórdida del poder adqui 
sitivo de los grandes nacleos de población; por la enajena- 
cíón de la soberanía nacional por medio de un desm:bitado 
endeudamiento exterior; y por el inicio de una profunda cri-
sis do carácter. político". Pedro 1.6poz Díaz, "Crisis de es-
tructuras y capitalismo en México", en varios autores, Capi-
talismo y Crisis en ?tóxico, E.C.P., la. reimp., México, agora 
to do Iji7-9, p. 21i.  
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dad a la democracia liberal, pero sin cambiar su control y subordi 

nación al poder presidencial.20/  

Se encuentra, pues, el Estado en una posición estratégica que 

le permite establecer una "válvula la seguridad" para contrabalan 

cear las restricciones de salarios y demás notas pactadas con el 

Fondo Monetario Internacional, que obviamente favorecían a los in 

tereses de la burguesía, y en forma muy particular a las fraccio- 

nes 21/ monopólicas (nacionales y extranjeras).-- Así, en lo esencial 

el Estado recuperaba ante estas últimas la legitimidad que durante 

el sexenio anterior había perdido, a la vez que daba cabida a los 

intereses de las clases dominadas en un nivel muy secundario.-2-1/  

Para entender mejor lo anterior ubiquémonos en la parte econó-

mica del proyecto: La reforma económica.  

Dicha reforma, a diferencia del gobierno anterior, se ve encua 

tirada en el transcurso de los primeros años dentro de una serie de 

"Planes" que tratan de establecer metas e instrumentos precisos de 

política económica.
23/  

Para el Estado dentro de la dinámica económica, los "objetivos 

prioritarios  del desarrollo" lo constituyen los alimentos y los 

energ,ilticos, y como elemento adicional a estos la propuesta "Alian 

za para la producción". En tal sentido la dinámica se ubica en 

20/ Véase Carlos Perzabal, Acumulación c9pitalista denendiente y  
subordinada: el ca so de—m7,;;;En.:(37-17if 	X , 	, . 	xico 
1979, p. 135 

21/ Véase al respecto Miguel Bazáñez, "La lucha por la hegemonía 
en México, 1968-1980", S. XXI, la. México 1981., pp. 165-166 

22/ Sobro ésto puede verse Eduardo González, "La Coyuntura de 1979 
en el contexto do la crisi s", en revista Economía Informa, n5 
meros 67-70, PE, UNA% México Enero-abril,19-8(7, p. 15. 

23/ Algunos de los planes son: el "Programa do acción del sector 
público, 1978-1082", el "Plan Global de Desarrollo, 1980-1982", 

(Continúa al reverso) 
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tres etapas: la primera, superación de la crisis (1976-1978); la 

segunda, consolidación de la economía (1979-1980); y la tercera; 

aceleración del crecimiento (1981-1982). 

Es importante tener en cuenta que tal proyecto de desarrollo 

tuvo limitantes inmediatas como: a) las fórreas restricciones de 

la politica estabilizadora de corto plazo, convenida a tres años 

con el FMI; y b) las "oleadas" de la propia crisis económica.141  

El Estado plantea, en lo ideológico y en lo económico, fortale 

cerse como rector del proceso de desarrollo basado "en una activa 

y estrecha unión de los tres sectores principales de nuestra econo 

mía mixta: el p6blico, el privado y social".11/  

Tomada esquemáticamente la parte económica del proyecto, se 

pueden mencionar los siguientes objetivos: 

a) Privilegiar lo "urgente" sobre lo "importante", que signifi 

caba la predilección de lo económico por la posposición de lo so-

cial, lo cual se podría identificar como la "redención" de la filo 

sofia que imperó de 1940 a 1970.2/  -- 

b) En especial para el corto plazo, disminuir el ritmo infla- 

(Continuación) 
"El Plan de Desarrollo Industrial" el "Plan Nacional de Empleo", 
etcótera. Sobre esto pueden verse: José Angel Ruiz, Planes eco 
nclmices en el pais, Tesis, FE, UMAM, Móxico 1972, pp-.2:V1:7517 
y Arturo Huerta y Emilio Caballero, "La estrategia gubernamen-
tal: planes y programas", en revista Economia Informa, n6meros 
67-70, FE, UNAM, la., México, enero-abril, 1980, pp. 135-164. 

24/ V6ase Rolando Cordera y Carlos Tello, 	diputa Loor 
la nación, S. XXI, 2a. edición, México, mayo dJ17581.iíp, 
51, 

25/ 	José Angel Ruiz, na. cit. , p. 245. 

26/ Eduardo González, op._citi., p. 12 
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cial, lo cual se podría identificar como la "redención" de la filo 
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b) En especial para el corto plazo, disminuir el ritmo infla- 

(Continuación) 
"El Plan de Desarrollo Industrial" el "Plan Nacional de Empleo", 
elc6tera. Sobre esto pueden verse: Jos6 Angel Ruiz, Planes eco 
n6micos en e) pafq Tesi,  FE, CrIAM M6xico 1978, pp72-TY12TfT • _ 	• 	•, 	 , 	• 
y Arturo Huerta y Emilio Caballero, "La estrategia gubernamen- 
tal: planes y programas", en revista Economia informa, números 
67-70, FE, UNAN, la., Móxico, 	piT135-16A. 

21/ Vflase Rolando Cordera y Carlos Tel 	M6xico, lq duta pr o 
la nación, S. XXI, 2a. edición, Múxico, 	d72-

t:T  
15U:TíS, 

57. 

25/ JosÚ Angel Ruiz, ncl.  eit., p. 245. 

26/ Eduardo ConzIlez, 	p. 12 
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cionario, restringiendo para ello el salario, el gasto priblico y 

el circulante (esto asegurarla el apoyo financiero del F.M.I. y el 

B.M.); conjurar la amenaza de cambios violentos en la paridad cam 

biaria, buscando reducir la magnitud, por lo menos en forma relati 

va, del desequilibrio externo y del déficit fiscal -especialmente 

en el endeudamiento externo-; así como normalizar el funcionamien-

to del sistema financiero.-- 27/ 

c) En cuanto a las de largo plazo, se propuso iniciar la crea 

ojón de condiciones de tipo estructural que abrieran una perspecti 

va de crecimiento sostenido, es decir, se pretendía restituir la 

fluidez del proceso de acumulación de capital. Lo cual se lograría, 

en un marco de esquema neoliberal, por medio de tres elementos: el 

petróleo, la agricultura y la industria productora de bienes de ca 

pital. Cabe resaltar que el "petróleo se ha constituido ya en un 

instrumento de vinculación de la política de corto plazo y el pro-

yecto estratógico, merced a su incidencia sobre la capacidad expor 

tadora, sobre las finanzas priblicas y sobre el excedente global de 

2/ que puede disponer el sistema".-- 	y por su parte, la producción 

de alimentos estaría apoyada en los productos agrícolas. 

d) En cuanto a la inversión, el Estado no sólo respetaría las 

áreas correspondientes al capital nacional y extranjero, sino que 

además aseguraría el cródito y la participación, dentro del proyoc 

to, de la pequeña y mediana burguesía industrial. Por tanto, "para 

27/ Tales objetivos de corto plazo tienen su origen más propiamen 
te en el convenio suscrito eon el EMI, y que fue ratificado — 
el. 24 de Diciembre de 1976 por el nuevo gobierno. Dicho conve 
nio, como ya ne apreció delineó tal política de estabiliziuli, 
que sujetaba fi7reamente el gasto plbliro, limitaba los aumew 
tos salariales y se orientaba a la liberación del comercio ex 
terior. Vóase Eduardo González, ybia., pp. 12-13 

28/ Eduardo González, on. cit.,  p. 13 
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reestablecer /Eambión7 la vida política, las alianzas de la burgue 

sía se realizan mediante la política económica descrita, los com-

promisos de la 'Alianza para la producción', que obliga al sector 

Privado a invertir y expandir su producción de 'bienes socialmente 

útiles', y proponer un proyecto nacional de desarrollo de la indus 

tria de bienes de producción para la industria petrolera, elóctri-

ca y las industrias metal-básicas (núcleo del nuevo modelo de acu-

mulación)."- /  

e) Para que el sector agropecuario cumpliera con los requeri-

mientos de alimentos (de consho poular en especial), materias 

primas y productos de export—:ión, que el nuevo patrón de acumula- 

ción capitalista y el desarr,Ao 	necesita en la sustitu 

ción compleja de importaciones. Se trataría de consolidar, trans-

formar e impulsar a la agroindustria, prestando atención masiva a 

las formas tradicionales de organización productiva y comercial 

que subsisten entre una gran proporción de campesinos mexicanos; 

apoyando la producción agrícola mediante el refuerzo financiero y 

político de la Secretaría de Agricultura; solucionando el problema 

de la tenencia de la tierra (el conflicto entre campesinos y te-

rratenientes). 

f) Para el sector industrial se plantea hacer a la industria 

manufacturera rentable (aumentando su capacidad de exportación), 

mejorar y ampliar la producción de bienes de consumo básico, "y el 

mis importante 'desarrollar la industria de bienes de capital en 

sectores que los energóticon requieren', transformando a la indus-

tria petrolera estatal en el eje de la acumulación monopolista. Es 

ta Última no refiero al ontrolazanicifito del capital monopolista na 

29/ Carlou P(..?rzabal, 2p. cit.,  p. 135 
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cional y extranjero, en los proyectos de desarrollo industrial de 

3/ 
creación de las industrias de bienes de capital".-- En este con- 

texto se adoptarían, además, medidas financieras para apoyar a las 

empresas con objeto de que superaran sus problemas de liquidez 

(especialmente las medianas y pequeñas). 

g) En lo social, se tratarla de lograr un crecimiento sosteni-

do de la producción, aumentando gradualmente la importancia relati 

va de los bienes y servicios sociales necesarios, y generando em-

pleos a un ritmo capaz de incorporar progresivamente al proceso 

productivo a la población desocupada y subempleada. 

h) Por lo que se refiere a las relaciones económicas con el ex 

terior, se fortalecería "nuestra capacidad de autodeterminación", 

con tal propósito se manejarían tarifas arancelarias reducidas, se 

promovería la inversión extranjera, se introduciría cierto grado 

de competitividad y eficiencia en las manufacturas mexicanas, en 

tanto que el peso estaría apoyado por las exportaciones petroleras, 

y como elemento extraordinariamente fundamental, la libertad cam-

biaria se seguiría manteniendo. 

Por otra parte, el punto que resta por abordar es el de la re-

forma administrativa, la cual proveo al Estado de los instrumen-

tos indispensables para racionalizar la utilización de sus recur-

sos a travós de la reorganización de sus actividades, con el fin 

de intervenir mejor en el control del sistema. Así, dentro de tal 

reforma  administrativa, se harán uso de tres instrumentos legisla 

ttvoss 

A. La Ley Or9InIca de la Administracir,n Prffilica Federal, que 

30/ Carlos Perzabal, Op. cit., p. 133 
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trata de reorganizar la estructura del Estado, con el objeto de evi 

tar la duplicación de funciones, valiéndose "de la programación de 

las acciones de la administración pública, el establecimiento de 

,31 prioridades, objetivos y metas- 1-J y del establecimiento de una 

coordinación, de la administración, por sectores de actividad, de 

los que serán responsables las dependencias del Ejecutivo Federal. 

Estas últimas estarán encargadas de la planeación, conducción de 

políticas a seguir por cada sector y coordinación de los respecti 

vos organismos descentralizados, las empresas de participación es-

tatal y los fideicomisos. 

Administrativamente se manejarán los términos administrativos 

pública centralizada, paraestatal, y al conjunto, pública federal. 

Destacan, aquí, dos consejos de ministros: a) el de ministros  

propiamente, que es la reunión de los secretarios de Estado, los 

jefes de los departamentos administrativos, el procurador general 

de la República y el Presidente de la República; y b) el consejo 

o gabinete económico, integrado por el Presidente de la República, 

los Secretarios de Programación y Presupuesto, Hacienda y Crédito 

Público, Comercio, Patrimonio y Fomento Industrial, Trabajo y el 

32/ Director General del.  Banco de México.-- 

B. La Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público (D.O. 

31 tic-1976), que se complementa con la anterior, para planear 

(y programar) la economía del sector público, y poder así influir 

sustancialmente en la economía nacional. En tal sentido, la admi-

nistración del gasto público federal se basará en las directrices 

y planes de desarrollo económico y social que formule el Ejecutí- 

111/ JesrWjel Cruz, qp. cit., p. 170 

32/ %/Uso Jos6 Angel Cruz, Ibid., p. 191-192. 
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vo a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto. 

C. La Ley General do Deuda Pública (D.O. 12  Enero-1977), que 

se presenta como una necesidad de nrimer orden dentro de las finan 

zas públicas, ya que si en la década de los 50's, en que la princi 

pal limitante fue la escasa oferta de fondos prestables, y las ne-

cesidades de endeudamiento fueron relativamente bajas, durante la 

década de los 60's y mediados de los 70's alcanzaron montos impor-

tantes. 

Asimismo, las deficiencias del control, en lo jurídico, sobre 

el endeudamiento se presentan como otra necesidad de la creación 

de dicha Ley. Esto se explica si se tiene en cuenta que en la pri 

mera década mencionada prácticamente no existía más reglamentación 

del endeudamiento que unas cuantas disposiciones constitucionales 

(los Artículos 71; 72; 73, fr. VIII; 117, fr. VIII; y 131),22/ lo 

cual dejaba abierta la posibilidad de que el Gobierno Federal, la 

Nacional Financiera y las distintas entidades del sector público, 

en la práctica contrataran créditos según sus necesidades. 

Siguiendo esta misma línea, para la década de los 60's, el ac 

ceso desordenado de los prestatarios del sector público, refleja-

do en la falta de coordinación entre las distintas dependencias 

del Estado con acceso a fondos externos, que competían entre sí en 

los mercados de capital; el poco conocimiento de las condiciones 

33/ Estas disposiciones constitucionales siguen aún en vigencia y 
se refieren: 

a) Los artículos 7]. y 72 a las iniciativas y formaciones de le 
yes. Debiéndose tener contemplada aquí a las Leyes de Inurj 
nos. 

b) El artículo 73, fr. VIII, a que el Congreso tiene la facul-
tad "para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda ce- 
lebrar empréstitos sobre el eródiUo de la TL 	cara agro 

(continúa al reverso) 
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raciones); la poca diversificación de fuentes crediticias por ins-

titución y por país; y finalmente, la contratación de la propia 

deuda, muchas veces de corto ulazo y su alto costo, que caía en ma 

nos de instituciones financieras de dudosa reputación. Originaron 

la creación de la Comisión Especial de Financiamientos Exteriores, 

establecida en Nacional Financiera, la cual empezó a funcionar de 

manera efectiva en los años 70's, estableciendo pautas de financia 

miento y directrices de acceso a los mercados de capital. 

Con tales antecedentes, la necesidad de una más cuidadosa obten-

ción y aplicación del crédito se hacia impostergable, aspecto éste 

contenido en la "Exposición de Motivos de la Iniciativa de la Ley 

General de Deuda Pública" que dice textualmente: "...el sector pl 

tilico mexicano se ha visto obligado a complementar con el crédito 

de la Nación sus recursos propios, con el fin de no diferir, en 

perjuicio del desarrollo económico y social, la producción de bie- 

(continuación) 

bar esos mismos empréstitos y para conocer y mandar pagar 
la Deuda Nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino 
para que la ejecución de obras que directamente produzcan 
un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se 
realicen con propósitos de regulación monetaria, las opera-
ciones de conversión y los que se contratan durante alguna 
emergencia declarada por el Presidente de la República en 
los términos del artículo 29". 

c) El artículo 117, fr. VIII, a que los Estados no pueden en 
ningún caso "emitir títulos de deuda pública, pagaderos en 
noncda extranjera o fuera del territorio nacional; contra-
tar directa o indirectamente préstamos con Gobiernos de 
otras naciones, o contraer obligaciones en favor de socie-
dades o particulares extranjeros, cuando hayan de expedirse 
títulos o bonos al portador o transmisibles por endoso. 

"Los Estados y los municipios no podrán celebrar emprés-
titos sino para la ejecución de obras que estén destinadas 
a producir directamente un incremento en sus respectivos in 
greses". 

d) El artículo 131, qun un lo particular se refiere a que "el 
prooio ljecutivo, al enviar al. Congreso el Presupuesto fin 
cal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiíi 
se hecho de la facultad concedida". 
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nes y servicios indispensables para el bienestar de la población 

y el fortalecimiento de las bases del progreso nacional. Para ello, 

ha aprovechado los recursos disponibles en los mercados financie-

ros internos y externos para la realización de obras productivas 

de interés nacional que generen su propia fuente de pago. Esta po 

Mica ha evitado poner cargas excesivas a la población y ha sido 

factor importante para acrecentar el acervo productivo nacional y 

la base económica del crecimiento fUturo.. 

"En tal virtud, la politica de endeudamiento publico adquie-

re una reelevancia primordial en el manejo de las finanzas naciona 

les, que obliga al Estado a planear, en forma cada día más cuida-

dos la obtención y aplicación racional del crédito que se requie- 

re . 34/ 

En dicha Ley se especifica que la deuda publica se constitui-

rá por las obligaciones de pasivos directos o contingentes deriva 

das de financiamientos. Así, "se entiende por financiamiento, la 

contratación dentro y fuera del país, de créditos, empréstitos o 

préstamos que se derivan de: suscripción o emisión de títulos, de 

crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo; la adquisi-

ción de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo 

pago se pacto a plazos; los pasivos contingentes relacionados con 

tos actos mencionados; la celebración de actos jurídicos análogos 

a los anteriores".35/-:- Asimismo se especifican en la Ley las facul 

34/ Exposición de Motivos de la Iniciativa de la Ley General. de 
Deuda Priblican, en Bases Jurtdicasde la Reforma Administrati 
va del Gobierno federal, 	iii ;Td7.uíc 

1—(172irs-ETIios Adminis tra tivos , Méx co , Abril de 
1977, p. 73. 

35/ Jusé Angel Cruz, 0o. cit., p. 197 
Con respecto a lo que su debería contemplar 
y las deficiencias do lo aguf auotado véase 
la mta 1 del capítulo IIT. 

como deuda plblica, 
el capitulo lf, y 
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tades de la Secretaría de Hacienda: a) en la contratación, manejo 

y otorgamiento de garantía en la realización de operaciones credi 

ticias, especificando que los créditos deberán estar destinados a 

proyectos de inversión o actividades productivas que estén acordes 

con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por 

el Ejecutivo y que generen los recursos suficientes para el pago 

del crédito y tengan las garantías adecuadas; b) en la vigilancia 

del pago del capital e intereses de los créditos contratados; y 

c) llevar el registro de la deuda del sector público federal. 

También trata, esta Ley, la programación de la deuda pública, 

es decir, el establecimiento de la necesidad de créditos para el 

financiamiento del presupuesto federal, haciendo especificaciones 

sobre los otorgados al Gobierno Federal (donde sólo la Secretaria 

de Hacienda podrá contratarlos) y de las entidades distintas a és 

te, las cuales requieren de la autorización de la SHCP, y que po-

drá comprender aquellos financiamientos incluidos dentro del pro-

grama de deuda, salvo el caso de los que se obtengan para fines de 

regulación monetaria. 

Por lo que toca a la Comisión Asesora de financiamientos ex-

ternos, órgano técnico auxiliar de la SHCP, integrada por la SHCP, 

I3anxico, Nafinsa, Banobras, Banrural, Banco Nacional de Comercio 

Exterior, Somex y otros que la SHCP considera necesarios, se men-

ciona que sun funciones son: a) evaluar las necesidades de finan-

ciamiento del sector público federal; b) asesorar en el diseño 

de la política que debe adoptarse en materia de endeudamiento ex-

terno; c) proponer medidas de coordinación de las entidades del 

sector público federal en todo lo quo no refiere a la captación da 

recursos externos para las mismas; etcétera. 
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Ahora bien, por otra parte, en lo que respecta a las política-3 

fiscal y de deuda plblica planteadas por el actual gobierno, tene-

mos que el objetivo central gira en torno al fortalecimiento de 

las finanzas publicas, procurando con ello la corrección de la ten 

dencia del déficit del sector público, tratando de liberarlas de 

las trabas del endeudamiento interno o externo, haciendo para ello 

del sistema tributario "una herramienta más apta deequidad social 

(reparto más justo de los frutos del crecimiento) y fomento a la 

producción", y procurando una mayor eficacia en la aplicación de 

los recursos de los organismos, empresas y fideicomisos del gobier 

no federal, adecuando precios y tarifas de los bienes y servicios 

que proporciona a la comunidad el sector público. 

Particularizando un poco sobre los puntos anteriores, se es-

tablece como un objetivo el que la reforma fiscal en la estructu-

ra tributaria sería redistributiva del ingreso, de tal manera que 

quienes tengan una mejor posición en la economía, o quienes más se 

beneficien del sistema, soporten una carga mayor. Al mismo tiempo, 

que se aliviaría la posición del sector de la población de menores 

ingresos, la cual había sido afectada sensiblemente por los fenó-

menos inflacionarios. 

Así pues, se plantea la posibilidad de llevar a cabo en forma 

paralela el incremento de los incentivos fiscales y la distribu-

ción de la carga tributaria con mayor eqUidad. Esto se llevarla a 

cabo a través de una serie de medidas tales como el mejoramiento 

en la recaudación, la administración y la fiscalización (frenando 

la es/ación y defraudación) de los impuestos. 

Ahora bien, desde el punto de vista del. Estado al tenerse en 
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cuenta por un lado, que en nuestro país sigue siendo insuficiente 

el ahorro interno; y por otro, el "desequilibrio estructural de la 

balanza de pagos",161 (el cual determina importaciones y pagos al 

exterior que superan los ingresos en cuenta corriente, donde el 

servicio de la deuda gubernamental alcanza proporciones altas del 

presupuesto de egresos de la federación y rubros correspondientes 

de la balanza de Pagos), él ubica su "solución a fondo", no en la 

limitación en la contratación de nuevos créditos, sino en la 

3/ 

pro- 

ducción ahorro y exportación en mayores cantidades .-- 

En este sentido, con respecto al crédito se persigue que el 

mismo sea complementario en el financiamiento del presupuesto de 

36/ Ya hemos aclarado más arriba que esta concepción es errada al 
no tomar en cuenta que ello no es sino el reflejo del dese-
quilibrio estructural de la economía tanto en lo interno como 
en sus relaciones con el exterior. Sobre la "concepción" ano-
tada véase la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Ley de 
Ingresos do la Federación para 1978. 

37/ Existen tres cuestiones dentro de los planteamientos del pro-
yecto estatal íntimamente ligadas a esto: a) que la emisión 
primaria de medios do pagos quedaría excluida como forma de 
financiamiento; b) que la política cambiarte dentro del siste 
ma de flotación y libre convertibilidad del peso, eliminaría—
las fluctuaciones erráticas del tipo de cambio; c) que las 
perspectivas de venta de hidrocarburos en el exterior no suplí 
rían del nuevo "modelo de desarrollo", en cuanto a diversifi--
car, exportaciones a los mercados mundiales, es decir, se con 
tinuaría con el intenso proceso de inversión para sostener uña 
diversificación y crecimiento de la oferta de exportaciones a 
los mercados mundiales, o de bienes que sustituyan cont,ras en 
el exterior. Así también dentro de esto nitimo se continua-
ría con los esfuerzos en foros multilaterales y bilaterales a 
fin de defender los intereses del país, comunes a muchas na-
ciones en desarrollo, con una actitud que promueva una sana 
inserción en los mercados internacionales. 
Cabe anotar que conforme se avanza en las exportaciones de pe 
tróleo, en el proyecto estatal toma cuerno un elemento adicij 
nal: la confianza que se tiene en el petróleo como fuerza de 
negociación en la política cemercial exterior. Sobre lo men-
cionado aquí, véase 1a1; exumd.ciones de motivos de las Leyes 
de Inuresos de la Federación otra los años de 1979, 1980 y 
1901. 
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egresos. En atención a ello, por un lado no se proveen incrementos 

pronorcionales  del crédito del sistema bancario al sector estatal; 

y por otro se pretende reducir el ritmo de crecimiento de la deu-

da pública externa. Así, en forma general se buscará reducir la 

ponderación de la deuda publica 

la inversión y al producto. 8/ -- 

con respecto al gasto estatal, a 

En cuanto al financiamiento gubernamental de origen interno 

se cuidaría que los recursos canalizados al sector Oblico dejaran 

márgenes suficientes para acelerar la expansión de los sectores 

privados y del cumplimiento de las motas del desarrollo (esto al-

timo se especifica conforme se dan a conocer los planes de desarro 

llo, p. ej., el Plan Global de desarrollo). Con tal fin se trata 

de modernizar el sector de intermediación financiera para satisfa 

cer las necesidades de recursos y créditos. 

Por otra parte, y en lo que toca al crédito externo, aun 

cuando se dice que México ocupa una posición privilegiada en cuan 

to alaco eso a los más diversos mercados de capitales, por lo me-

nos dos razones hacen indispensable que una mayor proporción se 

financie con recursos propios y, por tanto, en menor grado con cré 

Tito externo: 

a) La situación que enfrenta la economía por la flotación del 

tipo de cambio, ya que ésta conlleva a una mayor carga en el ser-

vicio de la deuda, y podría limitar la disponibilidad futura para 

38/ :le debe anotar que en las Leyes de Ingresos do la Federación, 
el Congreso de la Unión, en caso de que se presenten condicio 
nos económicas extraordinarias, autoriza al Ejecutivo Federaf 
a que a su juicio y bajo !_n, responnabilidad ejerza y autorice 
montos adicionales de finaneiamiento con objeto (le dar a la 
política financiera del itado la flexii>flidad suficiente pa-
ra adaptarse a la evolución de la economía. 
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la inversión productiva; 

y b) El alza inmoderada de las tasas básicas de interés en los 

mercados financieros internacionales, la cual obedece más a deci-

siones de politica interna de países desarrollados que a la esca-

sez real de recursos prestables. 

Teniendo esto en cuenta se hace imperativo al Estado, restrin 

gir a lo estrictamente indispensable el ahorro externo, el estable 

cimiento de mejores sistemas de control en el sector público e in 

39/ novar las técnicas de acceso a dichos mercados.-- 

Resulta interesante citar aqui a Alfredo Phillips, el cual 

menciona los lineamientos de la política de endeudamiento externo 

del actual gobierno:40/  

"1) Controlar el monto del endeudamiento externo público neto, 

en base a las necesidades del pais y del propio sector público, a 

las metas de crecimiento del producto, y a su imnacto sobre la ba 

lanza de pagos; 

"2) Mejorar el Perf:il de la deuda pública externa, reducían-

do, en la medida de lo ..posible, la deuda de corto plazo; 

"3) Diversificar las fuentes del crédito por pais, mercados, 

instrumentos y monedas; 

"4) Abrir y ampliar el acceso a nuevos mercados de capital, 

principalmente aquéllos de largo plazo que representan los inver- 

39/ Al rispecto el. Estado apoya la internacionalización de la ban 
ea pHvada, cnn objeto de lograr acceso a mercados externos - 
privilegiados, tinto pira empresa.; ',r.iv,adar. como piblicas, co 
loeando 	emisines de valores, etc(!tera. 

4q/ 	 "La donad., priblfea cmterna de Mr2xico y la po 
Iftiet credítieia de los ca- gdnir.mo!.; internacionalen", en 13o171 
tfn de Indf(.ad, L. e 	Intern,lei ,,nales, Banco (le M6 1- 

V(.1. VII, :lo. 1, !:e::Ico, en(!ro-marzo do 1921, p. 48. 
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sionistas institucionales; 

"5) Acudir a los organismos internacionales de financiamiento 

del desarrollo, como son el Banco Mundial, y el Banco Interamerica 

no de Desarrollo, para financiar proyectos y programas de desarro-

llo econÓmieo y social, con periodos de gestación de largo plazo; 

"6) Mejorar el acceso al crédito en términos comerciales, 

que en la actualidad representa una proporción elevada del total, 

y que, en ocasiones, y Por razones de mercado, se obtienen a pla-

zos y condiciones que no necesariamente coinciden con las necesi-

dades de un país en desarrollo; 

"7) Vigilar el oportuno y cabal cumplimiento con las obliga-

ciones con el exterior, reafirmando de esta manera el prestigio y 

solvencia que nuestro país ha alcanzado". 

A los puntos presentados habría que añadir otro, al que el 

autor citado presta bastante atención, el de la participación del 

país /Fils correctamente del TStado7 en los foros internacionales, 

con el fin de lograr un nuevo orden económico internacional, en el 

marco de negociacionns globales, para la creción de mecanismos de 

financiamiento que permitan la permanente transferencia real de re 

cursos hacia los países en desarrollo.-- 41/ 

Sobre los propósitos de la política de endeudamiento externo 

nos parece nuevamente adecuado 	citar a Alfredo Phillips, que se 

gln comenta son: "... mantener una estructura adecuada de La deu-

da externa conforme a las necesidades de inversión en los secto-

res prioritarios del pais; continuar con la imagen de Móxico como 

prestatario altamente callUleado en los mercldos financieros in- 

41/Alfredo '1111111E3, Ebfil., p. 45-16 v 52-55. 
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ternacionales, proseguir fomentando una combinación óptima de re-

cursos financieros del exterior a largo y mediano plazo conforme 

a los requerimientos de inversión en los distintos sectores econ6 

micos del país, y en 1ltima instancia, seguir utilizando el endeu 

damiento externo como un efectivo instrumento de apoyo para el de 

sarrollo económico de Móxico"..11/  

2.2 Recuperación económica parcial y aceleración 	del endeuda 

miento. 

Una vez apreciados en forma general los objetivos de políti-

ca económica del proyecto estatal, ahora se han de ubicar los mis 

mes en el proceso de desarrollo del país en el período aquí mane-

jado (1977-1981). 

Es necesario partir para esto haciendo ónfasis en que el de-

sarrollo económico del país dentro de la etapa actual se distingue 

de la anterior por haber pasado del estancamiento inflacionario 

al de una recuperación económica parcial, pero aln con fuerte pro 

sión inflacionaria. 

Así, no se puede negar que la producción nacional en conjun 

to aumenta a tasas considerables, como se aprecia en el cuadro G, 

donde el PIB ha pasado de una tasa de crecimiento de 2.1% en 1976, 

hasta la de 3% en 1979, destacando dentro do este crecimiento el 

de la industria y los servicios, pero sin lograr aún, por lo menos 

hasta 1979, consistencia en el crecimiento del sector agropecua-

rio. 

42/ 7,11- rt!dn n1111,31, "1:1 impacto de las condicione:; ocon(micas 
rundilles en tal :wograma (10 endend.uniento emtmino do Vxtc:o", 
Cal BoltTn de índleadores Econ(!.,Iirol; internicionales, 
de 	i 	i 	 O - 	O • o 19130, 
:. 46. 
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Ahora bien, en este contexto, el carácter parcial de tal re-

cuperación se deriva del énfasis dado a la producción de hidrocar 

boros, ya que es "el petróleo el que ha jalado a la economía en 

conjunto y no la definición de una política económica nacional la 

que ha determinado el comportamiento de la actividad petrolera en 

el país. Como consecuencia de ello, no sólo se ha rezagado rela-

tivamente la expansión de otras actividades productivas y de bie-

nestar social (incluyendo, desde luego, aquéllas en que intervie-

ne en forma directa el sector pGblico) sino que, también, las que 

pudieron haberse desarrollado como resultado del crecimiento de 

la actividad petrolera, no lo han hecho con la intensidad desea-

ble dentro del país. Así, se han tenido que importar equipos y ma 

teriales para apoyar el crecimiento petrolero perdiéndose parcial 

mente para le economía nacional los efectos favorables de la ex-

pansión de esta actividad".
43/  

Otro elemento que resulta indicativo del carácter parcial de 

la rtcuperación económica, es el que en ella destaca la produc-

ción destinada a grupos de alto nivel de ingreso, en especial el 

de la producción automotriz, y el de la construcción, la cual ha 

sido impulsada por las obras Ablicas. 

Así también la parcialidad radica en que "la reanimación de 

la economía -limitada en el inicio a unas cuantas unidades- fue 

lograda, primero, gracias a una mayor utilización de la capaci-

dad instalada y a la importación de equipos, materiales y materias 

primas, Sólo desputls se hicieron esfuerzos de inversión plblica y 

privada para aumentar Lt base productiva del paf;. La expansión 

di  ,- sta ha encontrado severos límites para continuar su denarro- 

13/ r.<ol anclo Cordera y Carlon 'l'el lo, on e I „ 11, 58 
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lío, los cuales no pueden ser resueltos por entero mediante una ma 

44/ yor importación".— 

Esto último, aunado al ya mencionado insuficiente grado de 

desarrollo, de ciertas actividades clave para un crecimiento soste 

nido como la agricultura, la ganadería, el transporte, la energía 

eléctrica y los puertos, que se hace necesario promover en mayor 

medida. Tornan indispensable que el Estado movilice sus recursos 

cada vez más ampliamente dentro de la economía nacional. 

Por otra parte, y sólo para destacar el carácter de la recu-

peración económica, ésta se ha sustentado en el "apoyo" (según los 

términos del discurso oficial) que han brindado los trabajadores 

del país, más bien, las clases dominadas, mostrado éste a través 

del deterioro de sus condiciones de vida. 

Visto en conjunto el fenómeno, se encuentra que, "junto con 

la persistencia y la aceleración de la inflación, la permanencia 

de amplios grupos sociales en el desempleo y en el subempleo, así 

como la reconcentración del ingreso que han acompañado a esta re-

cuperación parcial, se han reactivado los desequilibrios externo 

y fiscal ... Así, desde la perspectiva de un crecimiento global 

sostenido y estable, los recursos petroleros parecerían del todo 

ineficaces si simplemente se utilizaran para subsanar deficien-

olas cada vez mayores en nuestras relaciones económicas interna- 

45/ cionales o en las finanzas públicas".-- 

Ahora, para continuar el análisis, os necesario centrar nues 

tra atención en el aspecto referente a las relaciones económicas 

14/ Rolando Cordera y Carlos Tollo, 'bid., p. S') 

45/ Rolando Cordera y Carlos Tollo, Ibid., u. 60 



194. 

con el exterior a través del estudio de la balanza de pagos. 

Observando el cuadro B, se aprecia como a la Zar de la recupe 

ración de la economía se va incrementando en forma acelerada el  

saldo negativo de la balanza. en  cuenta corriente,  pero ocurre que 

el desequilibrio no se concentra en el saldo de la balanza comer-

cial, sino en los egresos relacionados con inversiones. 

Para entender en mejor forma dicho fenómeno, nos detendremos 

46/ 
orimeranonta en la observación de la balanza comercial.-- Aqui 

es posible ubicar que la estructura de las importaciones en el pe 

rlodo sigue concentrada en gran medida en las de bienes de uso in 

termedio que constituyen alrededor del 65 y 70%, entre 1977 y 

1980, los cuales hablan mantenido, desde el sexenio anterior, un 

ascenso constante, dentro de dicha participación, hasta 1978 (70%) 

ya que presenta cierta disminución en 1979 (52%) y 1980 (60%). Es 

to es debido en cierta forma al incremento en los bienes de capi-

tal, pues durante el período (77-80) ocupan alrededor de una terco 

ra parte del total de las importaciones, y principalmente, por la 

creciente participación de los bienes de consumo ya que pasan de 

5.5'1 en 1973, a 8.4% en 1979 y 13% en 1980. 

De acuerdo con lo anterior, se deduce que las importaciones 

m:InLienen en funcionamiento la capacidad productiva de] país y en 

menor medida la amplian. Destaca aqui que el Estado invierte su. 

tendencia mostrada en el sexenio anterior, de ser él el que iba au 

mentando su participación tanto en la ampliación como en la manu-

teneión de la capacidad productiva, al ir incrementando gradual-

mente el sector privado su participación en las imoortaciones de 

:Iquf en adelanto se utnizar1n los datos de fndiralores °por 
tunos. cr::-.1ercio Exterior, del Banco de PÓxico,S.A., de Diciem 

i.,rk! d.! 1573, 1379 y 1920. 
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bienes de capital, pasando de un 62% en 1277 hasta un 70% en 1980, 

lo cual compensa su variable participación en la demanda de bie-

nes de uso intermedio 63.2% en 1977, 53.5% en 1978, 64.3% en 1979 

y 63.5% en 1980 

Aunado al problema del predominio de los bienes de uso inter 

medio, se encuentra, como ya vimos, el ascenso en las importacio-

nes de bienes de consumo, sobre todo en los años de 1979 y 1980, 

lo que no es sino indicativo de la ineficacia de nuestra estructu 

ra económica para satisfacer la demanda interna. Dentro de estas 

últimas importaciones destaca la alta concentración, en la canali 

zación de las mismas, al sector privado de 1978 (78%) y 1979 (85%), 

y el cambio bastante importante para 1980, pues el 55% se canali-

za al sector público. 

47 
Por lo que se refiere a las exoortaciones,--

/ 
 es de hacer no 

tar como la exportación de petróleo muestra un dinamismo verdade-

ramente sorprendente pues de participar con un 16% de las exporta 

cinnes totales en 1976 pasó a 23.6%, 31.33%, 43%, 65% y 68.7%,en 

1977, 1978, 1979, 1980 y 1981 respectivamente. 

Cifras igualmente sorprendentes cuando se toma en cuenta el 

porcentaje con que las exportaciones de petróleo participan en el 

total de importaciones, pues de "financiar" un 9% de astas en 

1976, pasa a 17.7%, 22.7%, 31.4%, 50.81 y 57.6% en 1977, 1978, 

47/ A falta de datos con una clasificación por sectores de origen 
(aciro.:wcuario, industrias extractivas e industrias do trans-
formación) que vayan mls all1 de 1079, aqui nn ha optado por 
destacar simplemente la importancia de las ezportaeiones de 
petrÓlc!o en el total. Las faente de dichos datos cuirrf!spon-
den de 1976 a 1978 al boletín do Infornieión :labro las; rela- 
i (mes peonÓm ((!.-m; cnn (7,1 	7.--.¿U-171Y' 	C,-,oult 1.1 . 1ilie.5n no 

neral 	!-;istcma Nacional .L lnlormación, D.n.E., mr.mie9 
1070; pira 1070-1080, la ruente citada en la nola 16; y para 
10{11, el Informe Anual del U.inco de  W..zico-S.N, (preliminar). 
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1979, 1980 y 1981 respectivamente. 

Resulta pues interesante, apreciar como el Estado  2articipa 

en mayor medida en la captación de divisas para que el saldo de 

la balanza comercial no presente "males" mayores, ya que, las pro 

porciones anteriores se ven aumentadas, si a las exportaciones de 

petróleo se suman el resto del sector público. Tomando los datos 

existentes de 1979 y 1980, tenemos que el Estado "financió" con 

sus exportaciones el 42.8% y el 62%, do las importaciones; así 

también esto es entendible debido a que participó él, nara los 

mismos años, con un 58.3%, y en forma increíble con el 75.2%, den 

tro de las exportaciones totales. 

Así también, según datos del Banco de México (véase la fuen-

te citada en el cuadro B), la respuesta de tres renglones positi-

vos de la balanza en cuenta corriente, servicios de transformación, 

turismo y transacciones fronterizas, ha sido bastante errática, 

en cuestión de aumentos y disminuciones en términos absolutos, 

destacando la sorprendente disminución para los años de 1980 y 

1931 del saldo positivo del turismo y de las transacciones fronte 

rizas, ya que pasaron de aportar respectivamente 750.5 millones 

'le dólares y 673.5 millones de dólares, en 1979; a 626 millones y 

592 millones en 1)80; y 212.8 y 93.6 millones en 1981. Problemas 

óstos que ni aún a finales del sexenio anterior se habían presen-

tado. 

Por otra parte, y volviendo al cuadro 9, lonye_iwiniede.  cons 

tatar a travós de ísto es mis bien un traslado en la "resi;onsabili . 	. 	• 

dad" del saldo negilive (lo la balanza ,-.:m1 tm''uta corriente, hacia _ . 	. .        	 . _  	_ _ _ • . . . _   

]'i.; ceresos relacionados con inversiones 	(lo cual ya !ze venfa ha- .._      

,.'iendo notable dende el sezento anterior -v(!a!m cua(l) o i,), pueg so 
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brepasan en gran medida el saldo negativo de la balanza comercial, 

durante el periodo, y aún más, comparando su monto con respecto 

al saldo en cuenta corriente, se aprecio que dichos egresos por 

inversiones son mayores que 'éste en 1977 y 1978, constituyendo do 

61 un 83.5% en 1979, el 87.6% en 1980 y aran el 76.4% en 1981. 

Cabe hacer la aclaración que dentro del rubro egresos relacio 

nados con inversiones los intereses por financiamiento al sector 

público constituyen 71.7%, 72.6%, 70.9%, 66311 y 61.6%,para 1977, 

1973, 1979, 1980 y 1981 respectivamente. 

Estableciendo ahora la combinación de los elementos de la ba 

lanza en cuenta corriente, aqui manejados, encontramos que al mis-

mo tiempo en que el renglón de intereses por financiamientos  del  

sector público disminuía su participación en tórminos relativos 

dentro de los egresos de esta balanza, existen otros elementos 

que aumentaban de manera acelerada sus egresos y por tanto contri 

bufan en menor medida con un saldo positivo, como son las  transac 

ciones fronterizas y turismo, a lo cual se aunó la inesperada cal 

da de los precios v exportaciones del netrÓlen a nivel internacio 

nal, que en lo internacional debe su origen a lo snbrenferta de 

crudo en el mundo (relacionada en forma directa con la disminución 

del consumo de los paises compradores) y en lo nacional, por lo 

menos según noticias periodísticas del 7 y 8 de junio de 1981, a 

una decisión "precipitada" de la chula dirigente do PEMEX, la 

cual. ocasionó la salida de su director, promovida ósta por el ga-

binete económico del gobierno".
/ 

42/ Aquí debe ).; agregar unas enestionos [Hadas al respecto: a) 
lae, de actierd,1 eon las dt,elaraeinnes de Josfl l,(,')ce Portillo, 
ea i981, 	dej() de )ei.ci:)ir lq mil millones do dMares, 
:,or la baja del In-ecio do lls ,)rincivhiles materias priman; b) 

(continúa al reverso) 
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Tal calda en los precios y exportaciones del petróleo, no 

permitió en mayor medida, la participación de éste, de por sí al-

ta, en la captación de divisas. 

Así pues, debido a la conjugación de la serie de elementos 

mencionados (y otros más), estos se llegan a reflejar en un acole 

ramiento del déficit de la balanza en cuenta corriente, que viene 

a pasar de los 6,760.8 millones de dólares en 1980, hasta los 

11,704.1 millones de dólares en 1981, es decir, se da un incremen 

to de tal desequilibrio del 73% en sólo un año. Y proyectado és-

to más lejos, de 1977 a 1981, se obtiene una diferencia porcentual 

de 621%, o sea seis veces mayor. 

En lo referente, a la cuenta de capital se observa la función 

tan importante que juega el capital a largo plazo durante el per.lo 

do (77-81) y en cierta medida la gradual recurrencia al de corto 

plazo. 

Sobre esto Iltimo no se puede dejar de observar que en el sec 

tor privado se concentran e incrementan los saldos positivos de 

1978 a 1980, disminuyendo en términos absolutos en 1981; y que el 

sector pIblico, de una politica de estricto control sobre tal ti-

po de endeudamiento, cono lo constatan los saldos negativos de 

1977 y 1973, inicia hacia él una relativa inclinación en 1979, 

disminuida en 1980, y acelerada en 1981, esta última explicada por 

(continuación) 

que, según estimaciones del Banco de México, con la caída del 
precio y de las exportaciones del petróleo la nérdida en sólo 
este renglón fue do 6 mil nillones de dólares (muy oor encima 
de los 1,200 millones calculados en el mes de junio do 1901, 
')f)r la Serretarla de Hacienda, la cual tambióa estiació que se 
de jar1an de oercibir 10 mil ntllonno de pesos por recaudación 

equívatentos al ¿l r', del total que obtendría PL Estado 
para 1901); y c) (pie de acuerdo con el Informe Anual del Ban-
co de Móxico de 1981 (preliminar) se erevé que la reducción 
dol 41 t31 el oasto (51 el secLor priblico federal sería do loa 
90 mil millones de peoos. 
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los problemas económicos tanto al interior como exterior que se 

agudizan en ose año. 

Es observable, en el mismo sentido, por lo que toca al capi-

tal a largo plazo, como la mayor parte de los recursos netos posi-

tivos de éste, son canalizados al sector público: 88.4% (1977), 

87.3% (1978), 68.5% (1979), 62.7%' (1980), 80% (19S1). Aqui también 

destaca, aunque en menor medida, el dinamismo que presenta el endeu 

damiento del sector privado por lo menos hasta 1980. 

Ahora bien, para apreciar mejor lo anterior, es necesario de 

tenerse en dos cuestiones: 

La primera consiste en sumar las entradas y/o salidas de divi 

sas correspondientes al sector privado en cuestión de inversiones 

de capital (utilidades remitidas por emoresas con participación ex 

tranjera y el capital a largo y corto plazo del  sector  privado), 

que, hasta donde nos es posible utilizar las estadísticas oficiales, 

los saldos positivos de la inversión privada son denotados a par-

tir de 1977 (para datos del sexenio anterior véase el cuadro "A"), 

incrementándose en los tres años siguientes, disminuyendo en térmi 

nos absolutos en 1981. Debido esto en especial a la gran recurren 

cía sobre los créditos, a corto plazo, lo cual como va sabemos 

afecta indiscutiblemente los proyectos de inversión, sus costos, y 

por tanto los precios, y aIn IThIs, con las devaluaciones pronuncia 

das da la moneda (como el caso de 1976 y recientemente en 1982), 

se hace necesario el apoyo del Estado, para evitar alzas acelera-

das en los costos de producción de las empresas endeudadas. 

Ahora, relacionando bis saldos positivos de estas inversio-

nes de capital, con el monto quo cubririan (le las salidas de divi 
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sas anotadas en cuenta corriente más los errores y omisiones, ob-

tenemos una proporción de aquallas con respecto a astas de: 0.7% 

(1977), 30.7% (1978), G2.4% (1979), 69.3% (1980); 26.3% (1981). 

Para desagregar lo anterior, comparando las entradas y sali-

das de la inversión extranjera directa solamente tenemos que a di 

ferencia del sexenio anterior asta contempla en el periodo saldos 

positivos, los que se explican por un ritmo relativamente bajo en 

la salida de utilidades, acelerado sólo en 1981, y por el incre-

mento constante de las entradas de éste tipo de inversiones, como 

iina respuesta a la política económica seguida por el Estado, al 

seguir tratándolas, como complementarias del "ahorro interno". 

La segunda cuestión a destacar, es con respecto al sector pé 

blico, así, si sumamos las cantidades netas del capital a largo 

y corto plazo y les restarnos los intereses por financiamiento (el 

elemento que complementa el servicio de la deuda Pública externa) 

obtendremos las disposiciones reales con que cuenta el Estado den 

tro de su endeudamiento para apoyar a las transacciones económi-

cas, que se constatan a travas de la balanza do pagos. Lo que se 

observa es una marcada disminución de los saldos positivos de 1977 

a 1980, pues se pasa progresivamente de 1,330.4 millones de dóla-

res en 1977, a 168.7 millones de dólares en 1980, y presentándose 

un  vertilLinoso ascenso para el año de 1981, en que llega a los 

8,728.3 millones de dólares, producto esto animo, como ya se ha 

venido anotando, entro otros factores, de la caída de los precios 

del petróleo y sus exportaciones, es decir de la posibilidad de 

conseguir 6,000 millones de dólares (véase nota 48) , para apoyar 

a las transacciones económicas que se constatan a travs de la ba-

lanza en cuenta corriente (suponiendo un saldo positivo en la ba- 
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Lanza comercial), de la salida de divisas comprobadas a través del 

49/ renglón errores y omisiones, 	y de las propias necesidades del 

sector público para solucionar los Pagos de intereses (y muy pro-

bablemente de las amortizaciones de largo plazo, si tenemos en 

cuenta que tan sólo al tercer trimestre de 1981, se tenían acumu-

lados 3,711 millones de dólares).50/  — 

Estas observaciones ven ampliada su reelevancia si comparamos 

dichos saldos finales (los que quedan después de,restar los intere 

ses), en cuestión de su participación relativa dentro de la suma 

de los egresos en cuenta corriente y de los "errores y omisiones", 

asi tenemos para 1977 el 80%, 18.5% en 1978, el 10.5% en 1979, el 

2% en 1980, y un gran salto (sólo comparable con el sexenio ante-

rior y el primer año de éste), para 1981, el 50.7% 

La diferencia que radica aauf, con respecto al sexenio ante-

rior, es que gran parte  de los  nuevos financiamientos sirven para 

cubrir, en "términos aritméticos", los pagos por servicio del caei 

tal acumulado (véase los pagos de amortizaciones de largo plazo), 

49/ SegIn un anilisis del. Centro de Estudios Económicos de]. Sector 
Privado (CEI:SP) : "En el rencil6n de errores y omisiones, consVi 
tuido por contrabando de mercancta y compra de bienes raíces -
en el extranjero, fue registrada la salida del país de 155 mil 
116 millones de pesos durante el último año (1981.) cifra supe 
rior en 26,156 millones de pesos al déficit en la balanza co": 
mercial existente en el mismo periodo". Véase periédico Uno 
mis Uno, 15-marzo-82, p. 9 

50/ En la' Eyposición de motivosde la Ley. de Ingresos de la Federa 
ción para 1932", se anota lo siguiente, con respecto a la acii 
leraciÓn del endeudamiento exterro: "...circunstancias extra:: 
ordinarias e imprevistas en el ano en curso, han determinado 
un aumento sustancial de los volúmenes de crédito contratados 
en el exterior. tan prítier f.actor, el princlual, estuvo dado 
1,or el rece!io de la econciuta internacional que causó un fuer-
te deterioro en los precios y 1.1 demanda de las eportaciones, 
incluyendo al turirlo y sobre trs,do cl petrIlen. 
"Un segundo tractor resulté del encarecimiento espectacular do 
las ta:, e; 'I intereJs en lo:; 	rcados internacionales, que elo 
varnn ed servicio de la deuda en 2,210 millones de (M'ares, 
durante 1931". (mireogratiado, p. 26). 
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de intereses (que contempla los de deuda de corto y largo plazo) y.  
la liquidación (amortización) de la  deuda de corto plazo, que_el 

Estado debe realizar, y no va por solucionar problemas generados 

a  nivel de las transacciones contabilizadas en la balanza comer-

cial, como ocurrió durante el sexenio anterior. 

Por lo tanto, vuelve hacerse aqui evidente  que las condicio-

nes económicas internas en su interrelación con las externas, no 

sólo incrementan la necesidad de intervención del Estado, sino que  

además ésta no puede sustentarse simplemente en la utilización de 

los recursos de la nación que entran en un juego complejo de inte 

reses económicos a nivel internacional,  ya sue si los mismos per-

miten una mayor autonomía relativa de él ésta participa en tal  

juego con desventaja por el poder económico de los estados y  las 

clases dominantes de los países desarrollados.  

2.3 La politica fiscal y la deuda externa del Estado. 

Ahora bien, para entender mejor la problemática del endeuda-

miento externo del Estado, debemos relacionar éste con la politi-

ca fiscal del mismo, Así, siguiendo un tanto la forma de análisis 

utilizada para el sexenio anterior, abarcaremos ahora el fenómeno 

del proceso de endeudamiento externo en el contexto práctico de 

la política fiscal en 

ea en particular. 

general y del de la política de deuda pGhli 

En principio se debe anotar que la nueva estrategia, no sólo 

cambia el !;entido de la política L'ical del. Estado mexicano, 

r;iiio que en alquno5 renglones la dinamiza como 1)odre7os observar, 

lo cual, si, grin :in ha contelrolado a lo 11mo dHl e!;tudin tlenP !;u3 

illdícacionel; }físicas en la dínIvaica 	lls funclow-i dol Estado, 
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con las que debe enfrentar la realidad contradictoria, do correla 

ciones de fuerzas en que participa, no como "tercer sujeto", sino 

como un Estado de clase que debe mantener y reproducir el sistem. 

De esta manera, a través del análisis de los egresos del sec 

tor Aplico destacan no sólo sus incrementos tanto en términos ab 

solutos como relativos sino por la cada vez mayor participación 

con respecto al PIB -véase cuadro 7-, pues pasa de un 43.6% en 

1977 hasta un 45.8% en 1979. Asimismo se observa una recanaliza-

ción del gasto hacia: el pago por servicio de deuda; en cierta 

forma al de tipo social; y al de administración general. Aunque 

claro está que sin dejar de apoyar con gran significación a los 

gastos de tipo industrial. Esta última apreciación se confirma 

plenamente si se observa el cuadro 8, ya que entre 1977 y 1979, 

la inversión canalizada a aquél llega a ocupar casi un 50% de la 

misma, apreciándose además una ligera mayor participación de los 

gastos de inversión social, y en sentido contrario, una menor por 

ciln canalizada a los sectores, que como se ha visto a lo largo 

del capitulo deberían constituirse con elementos esenciales dentro 

de la dinámica del crecimiento económico; el de transportes y co-

municaciones y el de fomento agropecuario y desarrollo rural.
51/  

Algo que cabe resaltar, sobre la inversión pública, es que 

no sólo vió incrementar su participación dentro de los egresos pd 

51/ Debido a falta de información homoOnea para los años de 1980 
y 19131, suponemos que para 1.980 las tendencias no variaron, 
pero que en lo que toca a 1981, asta debió alterarse por lo 
menos significativamente en los programas sociales. Esto como 
se vió en la nota 49 del rapTtulo debe su oriqen sogIn al Es-
tado a factores ezIgenns, según se aprecia en el fnEorme A-
nual de 1931 del Banco do Mr.lu<ico. 
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blicos (pasa de un 19.2% en 1977, a un 24.1% en 1979), sino tam-

bién con respecto al PIB (pasa de un 8.4% en 1977, a un 11% en 

1979). 

Ahora bien, teniendo en cuenta los datos del cuadro 9, el vro.  

tendido saneamiento de las finanzas públicas, no se ha conseguido 

a plenitud debido a la aún baja participación de los ingresos pre 

supuestales efectivos dentro de los ingresos totales, ya que con-

tribuyen con poco menos de dos terceras partes dentro de estos, es 

decir que todavía una tercera parte de los ingresos proviene del 

endeudamiento. Aunque sí es de notar que la tasa de crecimiento 

de los ingresos presupuestales efectivos  (30.5% anual), entre los 

años de 1977 y 1979, se asemeja a la de los egreses presupuestales 

efectivos (31%). Así también, se tiene que anotar (según la fuen-

te citada del cuadro 9), que más del 50% de los ingresos presu-

niestales efectivos, proviene aún de las empresas y organismos 

controlados presupuestalmente, lo cual explica, en cierta medida, 

la baja participacién de los ingresos tributarios -véase cuadro 

10-, pues si los comparamos, primero con respecto al PIB, encon-

tramos que estos pasan a constituir apenas el 14.5% de éste en 

1979, de un 13% en 1977; y después con respecto a los egresos to-

tales del sector público, pasan de un 29.91 en 1977 a un 31,7% en 
r 

1979,21- que como sabemos aun cuando se hable de miles de 

Al respecto, hay que anotar que gran parte do tal aumento por 
centual esti dado en base a la creciente partictpacWn de loir 
impuestos pagados nor. PEW!Y, ya que sí, en 1976 contri huía con 
el. 5.1?, de los impuestos, tan sélo ,,ara 1977 lo hari con un 
8.49,,, un 9.4% en 1979. Y aún mis, w2gún datos del Banco de Hé 
:deo, llega a 25.1'; en 1920, y 24.9', en 1921. 
Para los datos de 1976 a 197, se ntili7alen las cifras de 
"México en cifras, 1970-1979", hanamnx, p. 21. Y para los años 

(Continúa al reverse) 

52/ 
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millones en desgravación a las "clases populares", ésta sigue re-

cayendo sobre ellas que son las de "ingresos fijos".53/-- Por ello, 

sigue sin estructurarse, de acuerdo con esta parte de la polIti- 

ca fiscal una redistribución del ingreso, ni tamnoco un "saneamien 

to" de las finanzas publicas, ya que el financiamiento de los ingle  

sos tributarios en particular, sigue particinando arenas con una 

tercera parte dentro de los ingresos totales del sector publico  

-véase cuadro 10-. 

Ahora, la dinámica de la diferencia gastos-ingresos efectivos, 

se aprecia en sus resultados, los déficit  financieros del sector 

priblico (véase cuadro 9) que contempla una tasa media de creci-

miento (entre 1977 y 1979) de 21% bastante menor que la del sexe-

nio anterior, provocada principalmente por su decrecimiento en 

términos absolutos de 1978, aunque si destaca el acelerado creci-

miento del 55% para 1979, tasa comparable con la del sexenio 

1970-1976. 

(continuación) 
1979 a 1981, los Informes Anuales del Banco do México, de 1980 
(cifras definitivas) y el de 1931 (preliminar). 

53/ Nuevamente aquí se debe agregar como un elemento adicional a 
éste, el que se refiere a la utilizaci6n de la emisión moneta 
ría (billetes y monedas) como fuente de financiamiento (y de 
impuesto general a la población) del Estado -véase capítulo 
II, p. 58 y notas 9, 10 y 30-, y no se diga del Estado mexica 
no, que durante el período 1977-1981, ha tenido una variacióñ 
absoluta de 201.9 millones de pesos. Pasando de un saldo de 
79.9 millones de pesos en 1976 a 218.3 millones en Diciembre 
de 1981, es decir que tuvo un incremento de casi dos veces. Y ni 
se toman las variaciones, éstas han tendido a ser cada vez ma 
yores, pues se presentaron, en miles de millones de pesos, 
con 8.7, 26.2, 34.8, 45.1 y 87.1, para los años de 1977, 1978, 
1979, 1080 y 1981 respectivamente. Así, la utilizaci6n do di-
cha política económica (sobre todo en 1981) no sólo trata de 
dinamizar a la economía, sino además se coasíituye en un ele-
mento que repercute negativameate en el fJoder adquisitivo de 
las clases de ingresos fijos, debido a SUS efectos inflar:infla 
ríos. 

((mití:1(1a al reverso) 
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Como consecuencia de todo esto sobresale como el financia-

miento vía endeudamiento, pierde en parte el dinamismo mostrado 

en años anteriores como elemento esencial para mantener el ritmo 

de crecimiento de los gastos, lo cual se entiende por la disminu-

ción en su tasa de crecimiento, 30% en el período (en el sexenio 

anterior había sido de 42.3%), que como ya vimos se asemeja al de 

los ingresos presupuestales efectivos (30.5%). 

Los cambios en el financiamiento por endeudamiento del sector 

publico se observan en el cuadro No. 11, donde se denota una leve 

tendencia a la disminución en la participación dentro del gasto 

del mismo sector publico, pasando de un 34.2% en 1977, a un 33.5% 

en 1979, pero sin dejar de financiar, como también se ve, la terce  

re parte de éste. 

Asimismo, se aurecia a través de la información manejada que, 

en lo que respecta a los tres primeros años del actual gobierno 

aun cuando se han hecho esfuerzos por modificar la estructura fis 

cal, incrementando las tasas de crecimiento de los ingresos efec-

t~s, para hacerlas lo mls semejantes posible a la de los careros 

efectivos, y disminuir en gran medida los referidos a endeudamien 

to, no se puede dejar de advertir que q rin harte de la "bonanza" 

(los superIvit preuupuestales), se sustenta en dicho endeudamien-

to, lo cual, como veremos mIs adelante, se vuelve a confirmar por 

la diferencia en la tasa de crecimiento del déficit presupuestal 

y la del aumento neto de la deuda. 

Con el fin de ampliar el análisis, se Jebe centrar ahora la 

atenci6n en la relaeDln exisfcnto entrf,  ondc,ndanlento interno_y_ 

Sobro onfon datos, se elatw,rarou 1o5 olloulon tomando retro be 
no lan cifran do lo5 "Indita(( re:; flcon(Tlicon" de Noviembre do 
1981 y el informe Anual del flanco ,Ir! 11 .,cico, de 1931 (prelimi 
nar) . 
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externo, a los niveles de financiamientos y egresos por concepto 

de la deuda. En el cuadro 11, se observa una clara preferencia de  

parte del sector público por la utilización de los recursos  exter  

nos (llega a un 67% del total do los financiamientos en 1978), aun 

que en el año de 1979, tal preferencia se comience a revertir, 

pues de dichos recursos se utiliza el 46% y de los internos el 

44,.54/  

La recurrencia en menor medida del sector público al finan-

ciamiento interno apenas es perceptible a través de los márgenes 

que se dejan al sector privado -véase cuadro 12-, si se tiene en 

cuenta que el gobierno federal sólo disminuye su participación den 

tro del financiamiento otorgado por el sistema bancario nacional, 

de un 41.9% (en 1976), a 41.4% (en 1977), 38.8% (en 1978), y vol 

viendo a incrementarse en 1979, con un 39.5%. Ahora bien, estas 

apreciaciones se ven más claramente cuando se toma el sector pú-

blico controlado presupuestalmente (gobierno federal y veintiseis 

organismos y empresas) , pues, dentro de la deuda interna neta pa-

sa de participar con un 73% en 1976, a un 44.3% en 1977, 31.5% en 

1978, volviendo a elevarla en 1979, llegando a 45.7%, y aún más 

en 1980 con el 48.4%, aunque estos dos últimos años no se puedan 

coro arar con los montos alcanzados en el sexenio anterior.
5.51 

54/ ES necesario advertir, como se constata en la nota 5 del cua-
dro 11, que en estos años la información presenta un sesgo ori 
ginado en la inclusión del dato "financiamiento flotante", es-
decir de una clasificación (le acuerdo al plazo y no al de na-
cionalidad. 
or (51777i—fiarte, para completar los datos anotados, so debe te- 
ner en cuenta que la mayor parte de la deuda externa se concen 
tra en Inf; orqanismos y (~resas de participacitIn cstatal (acu 
mula(1os los datos de los Pros años, el 63.5?.); y 	deuda In- 
terna, esto se eoneeutra en el gobierno federal (acumulados 
1 , )u datos de los tres anos, el. 65.3%). 

55/ yr. v -,151 Y. JOS6 Manuel Ouijano, (!i!̂   cit., ruadro No. 	2 (deuda ne- 
(conilnla al reverso) 



De acuerdo con lo anterior, la politica restrictiva del endeu 

damiento no sólo se da en el "tope" de tres mil millones de dóla-

res de incremento de la deuda externa, sino además y más marcadamen 

te (aunque sin especificar una cantidad) en la interna, pues como 

se apreció -a través del análisis del cuadro 11-, se presentó una 

reducción de la participación general del financiamiento del gasto 

publico a través del endeudamiento (de un 37.1% en 1976, pasó a 

33.5% en 1979), pero dado en base principalmente a la menor recu-

rrencia-al endeudamiento interno (de un 25% pasó a 13.6%, 8.1% y 

14.9%, en 1976, 1977, 1978 y 1979 respectivamente), lo cual se ex-

plica por la disminución de su participación dentro del financia-

miento via endeudamiento, sobre todo en 1979, ya que el externo 

mantuvo sus incrementos en dichos términos absolutos en 1977 y 

1978, disminuyendo sólo en 1979. 

Dentro del considerable aumento de la deuda externa se encuen 

tra el cambio de la particinación del financiamiento de fuentes  

privadas -véase cuadro 13- ya que si de los créditos brutos éstas 

on 1976 sólo contribuyeron con el 31.2%, para 1977 lo harán con el 

58.4%, en 1978, con el. 67.6%y mis afín en 1979, pues llegan a un 

80.2%. Datos tales que si se relacionan con las menores contrata-

ciones de deuda, nos da una idea, de la situación verdaderamente 

	 nariL122Fovectos de mediano o largo  plazo que financien 

dichos recursos. 

(continuación) 
ta interna, sector priblelo y privado) , p. 274. Al igual que 
lo anotado en la nota 14 del presente canitulo, se vuelve a 
destacar, a la par de los incrementos, que el flujo neto de-
erecta en términos reate'; (descontades Ion efectos inflacio-
nlrios) a pesar del incremento en el encaje legal, lo cual no 
explica en cierta medida por la caída en la intermediactón 
local. On. cit. u. 152 
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En lo referente al servicio de la deuda,  destaca en primer lu 

gar, como ya anotamos más arriba, su acelerada particinaci6n dentro  

del ejercicio del presupuesto de egresos  del  sector pIblico  -véa-

se cuadro 7- pues pasa de constituir en 61 un 14% en 1976, a un 

22% (1977), 27% (1978) y 23.8% (1979). 

Asimismo, tomando los egresos totales por deuda si se compa-

ran con sus elementos constitutivos, -véase cuadro 14- destaca 

que la mayor parte del servicio se concentró en la exterior duran 

te dos años 1977  (47%) y 1978  (51%), ya que en 1979 disminuye en  

forma muy acentuada  (23%). En tanto que para la interna en los 

mismos años su participaci6n es muy variable: 45.3%, 40.4% y 

65%.56/  

Una vez visto lo anterior, se requiere de apreciar la rela-

ción entre financiamiento y servicio de la deuda del sector pIbli  

co controlado nresupuestalmente.  Así, es posible destacar -v6ase 

cuadro 9 y 15-, el mayor dinamismo de los financiamientos, vía 

deuda, 30% entre 1977 y 1979, con respecto a las amortizaciones, 

21% (y 24.3% de los intereses), donde estas últimas pasan de cons 

tituir un 23.1% de dichos financiamientos en 1976, a 47% en 1977, 

58.3% en 1978, y 49.3% en 1979, (el caso de los intereses es de 

15.9%, 17.8%, 17.9% y 16.2%, para los mismos años). 

Ahora bien, en la relación conjunta de ingresos por financia  

mientos-egresos por servicio de la deuda (véase cuadro 14), la par 

56/ Aquí nuevamente se advierte la distorción de la información 
del cuadro 14, debido al elemento de clanificaci6n por el tino 
de plazo ("deuda flotante") cuyo monto ruede ser animiladoá 
ls cantidades clasificadas de acuerdo a la nacionalidad. 
Por otra parte, cana anotar aquí que el mayor servicio de la 

deuda interna 30 concentra en el gobierno federal (59.6%, acti, 
mulando los datos de 1977 a 1979), en tanto que la concentra-
ción del servicio de la deuda externa se da a nivel de los or 
qanismos y empresas controladas !.)resupuestalmente (el 75.9%,— 
acumulados los datos de 1977 	1979. 
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ticipaci6n de los segundos en los primeros tiene un marcado sentí 

do ascendente en los años de 1977 y 1978, pues avanza de un 39.5% 

en 1976, a 65.9% en 1977 y 79.6% en 1978, lo cual disminuye en 

cierta forma en 1979 al constituir un 71.1%. 

Si bien la serie de datos manejados ya hacen patentes en sí 

mismos que la "bonanza" fiscal no se sustenta en una 'halla" políti 

ca, ésto se ve mayormente apoyado si se tiene en cuenta que al la 

do de los superávit presupuestales se encuentran en forma regular 

los aumentos crecientes de los financiamientos por endeudamiento, 

-véase el cuadro 9-, pero sólo que a diferencia del sexenio ante-

rior, en este período de 1977-1979, se tiene que el "aumento neto  

de la deuda" disminuye en tórminos absolutos para 1977 y 1978, vol 

viendo a incrementarse en 1979. Dicha disminución se explica en 

gran parte por los incrementos acelerados de las amortizaciones 

de la deuda, las cuales incluso en 1979 constituyen un 49.3% de 

los nuevos financiamientos, como ya se vid en el cuadro 15. 0 sea 

que, en el periodo 77-79, las amortizaciones tienen una gran ree-

levancia dentro de tales financiamientos por endeudamiento, la 

cual no tuvo en el sexenio anterior. Este fenómeno se torna más 

reelevante cuando se toma en cuenta el servicio total de la deuda  

(amortizaciones, intereses, etcétera), debido a que tal servicio 

deja una menor proporción de recursos "libres"de los nuevos finan  

cimientos por endeudamiento, se llega por ejemplo a un 80% del 

servicio con respecto a los financiamientos en 1978, (véase el cua 

dro 14, renglón "relación financiamiento-servicio de la deuda"), 

lo cual coincide, en especial, con las disminuciones en términos 

ab3olutoa de los "aumentos netos  do la deuda" -véase cuadro 9-, 

particularmente en los dos primeros años. En igual forma, cuando 
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disminuye el servicio de la deuda (bajó a 71% la relación con res 

pecto a los financiamientos en 1979) y "permite"una mayor "liber-

tad" de los recursos se denota de inmediato un incremento en tér-

minos absolutos del "aumento neto de la deuda" y mayormente en el 

superávit presupuestal. 

Pues bien, el incremento (o disminución) relativo de los egre 

sos por deuda  (y en especial de las amortizaciones), tanto en lo 

que respecta a su participación dentro del presupuesto general, co 

mo con respecto a la contratación de nuevos financiamientos, se  

conecta directamente con la disminución (o incremento) en los rit  

mos de crecimiento de los "aumentos netos de la deuda". 

Es decir, la disminución (o incremento) en los "aumentos ne-

tos de la deuda" son explicables en gran medida: a) por la dismi-

nución (o incremento) en los ritmos de crecimiento de los finan-

ciamientos; y b) por los movimientos de incremento (o disminución) 

de la participación relativa de las amortizaciones tanto en el pre 

supuesto general, como en el financiamiento (vía endeudamiento). 

Siguiendo esta misma línea de análisis, resulta obvio dentro 

de la dinámica, ya no sólo económica, sino política y aún ideoló-

gica, que se tenga aquí en cuenta que la política sobre endeuda-

miento interno se encamina a "ganar" legitimidad ante las diversas 

fracciones de la burguesía al dejar mayores volúmenes de recursos 

financieros internos a su disposición, a través de su restricción 

al acceso de financiamientos de este tipo y "retornar" (por medio 

de la amortización)l en mayor medida,dichos recursos a los dueños 

del capital. Esto en lo económico busca dinamizar a la economía, 

basada en la inversión "privada", en cuanto a la restricción del 

Estado dentro de la utilización de recursos internos (véase el cua 
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dro 12, y lo anotado en la referencia de la nota 55 de este capí-

tulo), y por lo que toca a la "devolución" de los capitales (véa-

se como las amortizaciones internas fueron aen mayores que los fi 

nanciamientos internos en el cuadro 14). 

57/ En el campo de la deuda externa-- es observable como en la 

relación egresos-ingresos, los primeros demuestran su creciente 

participación en los segundos,-véase cuadro 14-, sobre todo en 

1977 y 1978, lo cual es entendible por la gran cantidad de deuda 

a corto plazo que habla que liquidar al principio del sexenio de 

José López Portillo. Asimismo la disminución de la participación 

de dichos egresos en los ingresos por deuda, para 1979 es explica 

ble por la preferencia del Estado hacia los créditos a largo pla-

zo (y se podría decir que por la renegociación de la de corto) y 

por la relativa estabilidad del tipo de cambio. (véase la nota 

57). 

Una vez visto el ámbito de política fiscal y de deuda, en el 

que se maneja la deuda externa, hemos de particularizar en esta 

ntima para apreciar sus rasgos más sobresalientes en el período. 

Con tal fin se amplia nuevamente el manejo de datos referentes al 

sector Oblico, ya que además de los del "controlado presupuestal 

mente" se añaden los del "no controlado presupuestalmente". 

57/ Se debe advertir, antes de cualquier cosa, que la aparente con 
tradicción, dentro de la política de deuda externa, entre la 
"restricción" del endeudamiento neto y sus altos incrementos, 
ann mayores proporcionalmente que el interno (véase aquí el 
cuadro 11), radica en la conversión de la deuda externa a mono 
da nacional. Así por ejemplo se debe advertir que si la conver 
tibilidad de pesos por dólar habla sido de 12.50, ésta va as- 
cendiendo progresivamente, pues el promedio anual ha sido en 
1976 de 15.44; en 1977 de 22.58; en 1978 de 22.77; en 1979 de 
22.31; y en 1980 de 22.95 
Sale a colación aquí quo en los tres eltimos años se había en 
trado en un sistema do control de paridades a través de lo que 
se ha dado en llamar "minidevaluaciones". 
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Remitiéndose a la información del cuadro 16, se observa que 

en cuatro años la deuda piblica externa se incrementa en 78.5%  (pa 

sa de 19,600.2 millones de dólares en 1976 a 33,812.2 millones de 

dólares en 1980). Pero si tomamos el último dato proporcionado por 

el Informe anual del Banco de México de 1981, (43,700 millones pa 

ra este año), tenemos que el incremento para cinco años fue de  

148.5%, en términos absolutos de 29,099.8 millones de dólares. 

Destacan además en los datos: a) que el promedio de la tasa 

de crecimiento anual fue de 20.3% entre 1977 y 1981, dentro de la 

cual los cuatro primeros años estuvieron por debajo de ésta (16.2%, 

14.6%, 13.2% y 13.6%, respectivamente), y el quinto que se coloca 

muy por encima de ella (44% en 1981); y b) que si bien se ha sos 

tenido hasta 1980 una tendencia a disminuir su participacion den-

tro del PIB (pasando de 30.9% a 18.1%), no dudamos que para 1981 

resulte un repunte, dentro de dicha participación, lo cual no nos 

es posible anotar debido a la falta de información. En lo anterior 

sigue destacando, por lo menos hasta 1980, que los movimientos de 

deuda, en este caso las "bajas" tasas de crecimiento quedan direc  

tariente relacionados con la dinámica del sector paraestatal -véa-

se cuadro 16-, y en especifico de sus déficit financieros como con 

secuencia de su apoyo a la reproducción de capital. 

Por lo que toca al plazo de la deuda, el "cumplimiento-inten  

to" de la reducción de la de corto plató, en el total, -véase cua 

dro 17-, se aprecia durante los años de 1977 a 1980, reflejándose 

en su participación dentro del PIB. Pero si tomamos en cuenta los 

datos de la balanza de pagos -véase cuadro B-, la deuda neta suma 

da al saldo de 1980 -véase cuadro 17- obtenemos la cantidad apro-

ximada a 4,467 millones de dólares, que equivalen a 9% do la deu- 
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da total para 1981. En tal sentido, se rompe con los lineamientos  

establecidos sobre politica de endeudamiento, pues este ultimo da-

to se aproxima a la situación prevaleciente en 1977 cuando la pro 

porción fue de 12%. Así, se hace indicativo, con este fenómeno, la  

presión que ejercen los intereses de las fracciones hegemónicas, 

de los paises capitalistas desarrollados, indirectamente, sobre  

las finanzas publicas de nuestro pais, y especificamente sobre el  

punto de apoyo básico del proyecto de desarrollo económico del Es  

tado: el petróleo. 

Ahora, entre 1977 y 1980, de acuerdo a los participantes del 

sector pCblico en cada tipo de deuda, en cuanto al plazo -véase 

cuadro 18- se sigue apreciando como el sector gobierno y las "em-

presas no controladas presupuestalmente"no cuentan con deudas de 

58/ corto plazo,-- y que de las empresas controladas presupuestalmen 

te (hasta donde es posible manejar las estadísticas oficiales) s6 

lo PEMEX participó en ellas dos años, 1977, con un 3.2% y 1980 

con 10.5%. 

En tal contexto, se sigue presentando una mayor concentración 

de la deuda acumulada en dos renglones del sector pGblico -véase 

cuadro 18-: 

A. En las empresas controladas presupuestalmente (acumulando 

58/ Las deudas de corto plazo se concentran en las empresas pdbli 
cas financieras (más de un 70% en el periodo), aunque su par: 
ticipación haya disminuido tanto en términos absolutos como re 
lativos en 1980 -pasa de 1,213.7 millones de dólares (84.2%)—
en 1979, a 1,010.0 millones de dólares (67.8%) en 1980-. Asi-
mismo, se sigue observando que la participación de dicha deu-
da de corto plazo, dentro de la deuda total (do corto y largo 
plazo) do este tipo de empresas financieras, siguió su ten-
dencia decreciente pasando de un 28.71 en 1977, a un 13% en 
1980. 
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da total para 1981. En tal sentido, se rompe con los lineamientos  

establecidos sobre politica de endeudamiento, pues este Ultimo da-

to se aproxima a la situación prevaleciente en 1977 cuando la pro 

porción fue de 12%. Así, se hace indicativo, con este fenómeno, la  

presión que ejercen los intereses de las fracciones hegemónicas, 

de los países capitalistas desarrollados, indirectamente, sobre  

las finanzas publicas de nuestro país, y específicamente sobre el  

punto de apoyo básico del proyecto de desarrollo económico del Es  

tado: el petróleo. 

Ahora, entre 1977 y 1980, de acuerdo a los participantes del 

sector publico en cada tipo de deuda, en cuanto al plazo -véase 

cuadro 18- se sigue apreciando como el sector gobierno y las "em-

presas no controladas presupuestalmente"no cuentan con deudas de 

58/ corto plazo,-- y que de las empresas controladas presupuestalmen 

te (hasta donde es posible manejar las estadísticas oficiales) s6 

lo PEMEX participó en ellas dos años, 1977, con un 3.2% y 1980 

con 10.5%. 

En tal contexto, se sigue presentando una mayor concentración 

de la deuda acumulada en dos renglones del sector publico -véase 

cuadro 18-: 

A. En las empresas controladas nresupuestalmente (acumulando 

58/ Las deudas de corto plazo se concentran en las empresas póbli 
cas financieras (más de un 70% en el período), aunque su par= 
ticipación hay: disminuido tanto en términos absolutos como re 
lativos en 1980 -pasa de 1,213.7 millones de dólares (84.2%)—
en 1979, a 1,010.0 millones de dólares (67.8%) en 1980-. Asi-
mismo, se sigue observando que la participación de dicha deu-
da de corto plazo, dentro de la deuda total (do corto y largo 
plazo) do este tipo de empresas financieras, siguió su ten-
dencia decreciente pasando de un 28.7% en 1977, a un 13% en 
1900. 
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especialmente saldos a largo plazo), que a diferencia del sexenio 

anterior en este período (77-80) muestran una tendencia constante 

a incrementar su participación dentro del total del sector públi-

co (pasan de 38.1% en 1977, a 47.3% en 1980). 

Además, según se aprecia en la fuente citada del cuadro 18, 

gran parte de la deuda de estas empresas también se sigue concen-

trando 5 / en el sector eléctrico y PEMEX,-- las cuales contemplan 

del total acumulado en el período para las empresas controladas 

presupuestalmente, dentro de las de largo plazo el 85.6% (43.4% 

de PEMEX y 42.2% del sector eléctrico). 

B. En las empresas públicas financieras, que al contrario 

de las empresas controladas presupuestalmente disminuyen en forma 

constante su participación en el total del sector público (pasa-

ron de 33.8% en 1977, a 29.3% en 1980). 

Esta idea se amplía recurriendo a la fuente citada del cua-

dro 18, en la que se aprecia que son cinco empresas (Nacional Fi-

nanciera, Banobras, Somex, Banco Nacional de Comercio Exterior y 

el Banco Nacional de Crédito Ejidal) las que conjuntan alrededor 

del 69.1% de los recursos canalizados, durante el periodo 1977-

1980, a las empresas financieras (Nafinsa 30.2%; Banobras 16%; So 

mex 3.8%; Banco Nacional de Comercio Exterior, 4.8%; y Banco Na-

cional de Crédito Rural 14.3%). 

Por otra parte, prestando atención a la canalización de los 

59/ PEMEX ha ido incrementando en forma creciente su participación 
pues 61 sólo en 1980 cuenta con el 28.3% de la deuda a plazo 
mayor de un año de las empresas públicas; el 23.1% de la deuda 
externa del sector público a plazo mayor de un año; el 22.5% 
de la deuda total (largo y corto plazo) del sector público; y 
el 47.7% del total (largo y cr,rto plazo) de las empresas contro 
ladas presupuestalmente. 
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recursos por tipos de sector económico -véase cuadro 19, refirién 

dose sólo a la información clasificada sobre las empresas estata-

les, debido a las causas ya anotadas en la p.170 y nota 17 de es-

te capitulo, apreciamos hasta 1978, que: 

A. Con respecto al sector agropecuario la mayor canalización 

de recursos, se da a largo plazo, disminuyendo significativamente 

la de corto plazo sobre todo en 1978; 

B. El sector industrial (energéticos, "industrial" y Construc 

ción) por su parte, sigue concentrando arriba del 50% de la deuda, 

destacando el incremento constante, del sector energéticos dentro 

de él ya que de un 28.2% en 1976, llega a un 35% en 1978. Además, 

su base de apoyo la constituye la deuda a corto plazo, para los 

mismos años se tiene un 26% y un 34.8%. 

Siguiendo a este sector, se encuentra el "industrial" (¿manu-

facturas?), el cual manifiesta una participación decreciente en el 

total pues si en 1976 le correspondió un 19.6%, ésta llega a 14.9% 

en 1978. Lo cual se aprecia tanto en su deuda de largo como de cor 

to plazo. 

Ahora, remitióndose a la deuda ptblica externa a plazo mayor 

de un año, -véase cuadro 20- destaca entre 1977 y 1980, la contera 

ción y hasta la disminución del endeudamiento neto, explicable es 

to por las menores disposiciones y las altas amortizaciones (dis-

minuidas sólo en 1980), es decir, que se llega a un punto en que 

el proceso de endeudamiento debe centrarse en la liquidación en 

mayor medida de los compromisos, a diferencia del  sexenio anterior 

en que el proceso maneja amplios márgenes  de saldos_Epsitivos de  

deuda. Asi pues, son observables los aumentos constantes del sor- 

vicio de la deuda, que llegan a ser en 1979 hasta de un 96.4%  do 
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las nuevas disposiciones, lo cual se explica en los altos pagos 

por amortización (70%) e intereses (26.4%). 

Dicho fenómeno, se destaca también a través del aumento cons  

tante - del "coeficiente de la deuda", es decir  en la relación entre 

el ingreso de divisas en cuenta corriente y el servicio de la deu  

da, llegando este último a representar hasta un 61.6% en 1979, de 

aquél. Con este dato resalta que ni el mayor incremento de las  ex 

portaciones de petróleo "compensan", con sus divisas, los ritmos  

de crecimiento del servicio de la deuda odblica externa a largo 

plazo. Subrayamos esto debido sobre todo a que el cálculo del ser 

vicio de la deuda externa debe hacerse en base a la deuda pdblica 

total (corto y largo plazo), lo cual no nos fue posible calcular 

debido a la falta de información, pero que sin duda debe alterar 

tal relación. 

Como último punto de análisis, también referidos a la deuda 

pública externa pendiente de pago a plazo mayor de un año, si se 

observa el tipo de acreedor -cuadro 21- encontramos, por lo menos 

hasta 197C, que ésta siguió concentrándose en mayor medida en 

fuentes privadas pues en 1977 y 1978 contemplaron el 84.9% y el 

85.7% de la deuda mencionada. Aunque ocurren ciertos cambios con 

respecto a lo observado en el sexenio anterior, ya que en esos dos 

años se denota una menor participación de las instituciones finan-

cieras (pasaron de un 75.2% en 1976 a 73.4% y 73.3%, en 1977 y 

1978 respectivamente), a cambio de una mayor de las emisiones de  

bonos (pasaron de 5.2% en 1976, a 9.5% y 10.8%, en 1977 y 1978 res 

pectivamente, que puede interpretarse como un retorno a la estrato 

gia usada en los años de 1970 a 1973). 

Asimismo, otro cambio de sentido en el manejo de la deuda ex 
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terna también se ve apreciado, por lo que toca a la contratación 

bruta de los créditos, en la menor Participación de los provenien 

tes de fuentes oficiales, pues como ya se apreció más arriba sobre 

el cuadro 13, son los de fuentes privadas los que adquieren suma 

importancia, pasando de constituir, en el total de los créditos, 

un 31.2% en 1976, 58.4%, 67.6% y 80.2%, en 1977, 1978 y 1979 res-

pectivamente (sobre el dltimo dato no sabemos si el incremento tam 

bién se debió a la emisión de bonos). 

Es posible establecer dos supuestos sobre la utilización•de  

los recursos provenientes de fuentes privadas, al tener en cuenta  

la libertad que tiene el Estado sobre su utilización, o no estar 

restringidos a proyectos específicos: 

A. El que solucione necesidades de recursos para los desequi 

librios en las relaciones económicas con el exterior, los cuales 

se aprecian o se reflejan en los desequilibrios de balanza de pa-

gos y especificamente en la cuenta corriente y en los saldos nega-

tivos del renglón de errores y omisiones. 

B. Aunque los recursos se canalicen a proyectos de inversión, 

estos quedan supeditados a las condiciones existentes en los merca 

dos internacionales de capital (por ejemplo, las variaciones de 

las tacas de interés y las revisiones periódicas en las condicio-

nes de la contratación en general), exceptuando de esta observa-

ción los créditos contratados a través de la emisión de bonos, que 

se constituyen a largo plazo. 

Vista un tanto esquemáticamente la situación se podría decir, 

y nada más decir, que a los recursos provenientes de la venta del 

petróleo les correspondería financiar la adquisición de insumos pa 

ra mantener el proceso interno de acumulación; y que los provenían 
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tes de financiamientos externos se canalizarían en forma princi-

pal (alrededor del 75%) a financiar los desequilibrios y ciertos 

proyectos de inversión (alrededor del 25%, 10% proveniente de la 

emisión de bonos y 15% de Organismos Oficiales). Aunque claro es-

tá que, estas observaciones no dejan de ser simples apreciaciones 

comparativas numéricamente, y en esto estamos de acuerdo con Alfre 

60/ do Phillips,-- pues la capacidad de endeudamiento externo de un 

país no puede ni debe medirse a través de reglas mecánicas (como 

las de servicio de la deuda con relación a las exportaciones, PIB, 

o recursos naturales del país deudor) que dejan fuera aspectos fun 

damentales como el impacto que genera el endeudamiento sobre la 

productividad de la economía, generación de empleos, efectos sobre 

el ingreso, etc.; o la pretención de identificar cabalmente dólar 

contratado, dólar gastado, sin tomar en cuenta que lo deseable es 

asegurar que el gasto de inversión del sector plblico tenga un ren 

dimiento económico y social mayor al costo de los recursos que ob 

tiene para financiar dicho gasto. 

Pero también se hacen obvias varias cuestiones que no mencio 

na el autor citado: a) que difícilmente a través de las estadís-

ticas oficiales actuales, se podrán al menos en forma parcial, ha-

cer evaluaciones de este tipo, es decir de su impacto especifico 

en lo económico y social, por un lado, y por otro del de un "ren-

dimiento" económico y social como el que quisiera el autor, ya 

que ni él mismo aporta datos al respecto; b) que sus observacio-

nes sobre política de endeudamiento se tornan cortas si no so tie 

nen en cuenta su interrelacidn existente en un ámbito general de 

60/ Alfredo Phillips, "La deuda pdblica externa de México y la po 
lítica crediticia de los organismos internacionales", Oe. cit. 
pp. 47 y 51. 
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política fiscal, y por tanto de las formas y alternativas de in-

gresos del Estado, que como se ha apreciado son distorcionadas y 

en última instancia recaen sobre las clases desprotegidas de la 

sociedad (tómese simplemente la participación de los impuestos y 

de la emisión monetaria, en la politica fiscal mexicana); y c) que 

efectivamente la capacidad de endeudamiento de un país no puede ni 

debe medirse a través de "reglas mecánicas" solamente, pero lo 

que el autor olvida es que también, y a estos responden en lo real 

dicha "capacidad", son los intereses de clase, y más precisamente 

de las clases poseedoras de los recursos tanto en lo nacional co-

mo en lo internacional, pues para nuestro caso del financiamiento 

externo, son los Estados y las fracciones hegemónicas las que Moder 

tamente determinan a los sujetos de crédito. 

2.4 Evaluación global del proceso en el periodo. 

Resumiendo las ideas vertidas aquí sobre el Periodo 1977-1981, 

es posible decir que se hace indiscutible la recuperación y el cre 

cimiento económico alcanzado por la economía hasta 1980, mas sin 

embargo la desarticulación estructural de la misma sigue predomi-

nando en la escena, ya que, por una parte no se puede considerar 

que el sector agropecuario haya salido en forma plena de su retrae 

ción, y por otra la dinámica del sistema sigue concentrada en el 

sector "servicios" y en el soctor industrial. Ahora, sobre este 111 

timo, se debe tener presente el impacto adicional proporcionado a 

través de la industria petrolera, que sin embargo no logra mante-

ner sus metas de impulso general a la economía, previstas por lo 

menos hasta el final del sexenio, como lo atestiguan los planos 

propuestos por el Estado, al sufrir un serio revés con la caída 
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en los precios y exportaciones de petróleo. 

Ante esta última condicionante la ampliación en la acción del 

Estado o más bien de su autonomía relativa, se ve fuertemente pre 

sionada por los intereses económicos de las fracciones de la bur-

guesía y en especial los de las monop6licas. 

El proceso general, planteando nuestras observaciones sobre 

el punto de vista anterior, tanto de recuperación como de creci-

miento económico, se inscribe en el marco de la interrelación dia 

léctica de la superestructura-infraestructura, donde el Estado me 

xicano trata de racionalizar la utilización de su recursos, ex-

presada en las adecuaciones de las funciones de la administración 

pública, con el fin de enfrentar el "control del sistema". Así, 

gasto, ingreso y deuda estatales juegan un papel importante, pero 

en todo lo cual, se inserta un elemento esencial: el petróleo, 

considerando la "palanca del desarrollo". 

Este elemento, contribuirá por el lado de las finanzas públi-

cas con amplios márgenes de ingresos ya como empresa estatal, ya 

como "contribuyente" (en los ingresos tributarios); y por el lado 

de las relaciones económicas internacionales con una amplia fuen-

te de divisas. Aqui la estrategia se redondea al apreciarse un mar 

gen considerable entre la tasa de crecimiento de los intereses por 

deuda y la de los precios del petróleo. 

Dentro de esta lógica de desarrollo se hace patente, a su voz, 

la función de apoyo a la reproducción del capital por parte del Es 

tado, la cual se localiza a través de: los subsidios y apoyos fis-

cales (denominamos a esto ler. componente de la "reforma fiscal"); 

mayores recursos financieros proporcionados por el sistema banca-

rio nacional para el financiamiento de las "inversiones privadas", 
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ya que el Estado restringía su acceso a tal fuente; los subsidios 

otorgados a través de la venta de bienes y servicios; etcétera. 

Asimismo, se encuentra a la par de éstas funciones las que 

apoyan indirectamente la reproducción del capital y a la vez legi 

timan al sistema y las acciones del Estado ante las clases domina 

das, en tal sentido se localiza la desgravación tributaria a los 

sectores de ingresos fijos (llamemos a ésto el segundo componente 

de la "reforma fiscal"), que se compensa con los ingresos tributa 

ríos del petróleo (lo esencial de la "reforma fiscal"); los pro-

gramas sociales (gasto e. inversión social); y la creación de em-

pleos (generada por el propio crecimiento económico). Todo lo cual 

es "borrado del mapa" si se tiene en cuenta la celeridad con que 

avanza la inflación (que como sabemos beneficia a los capitalis-

tas); a que no se mantiene el dinamismo de los programas sociales, 

y además a que los ritmos de oferta de empleo no son comparables 

con las necesidades de la población desempleada y aun subempleada. 

Ahora bien, en lo económico la lógica del proyecto de desa-

rrollo funciona adecuadamente hasta cierta etapa, pues su objeti-

vo de impulsar la acumulación a través de la concentración y cen-

tralización del capital, tan no responde a las previsiones del En-

tado, que en los momentos en que recibe el impacto de la caída de 

los precios y exportaciones del petróleo, ello lo coloca en una si 

tuación de incapacidad de respuesta ante la especulación y descapi 

talizaci6n por parto de las fracciones de la burguesía que ya ha-

bían, por lo menos desde 1980, movilizado sus recursos, (concentra 

dos al interior), hacia el exterior del pais. 

Así pues, los recursos, provenientes del petróleo, que lo ha 
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bían valido al Estado para apoyar el proceso de acumulación inter 

no, al perder en cierta medida la fuerza económica que le diera 

oportunidad de responder en forma "firme y segura" ante las frac-

ciones dominantes tanto internas como externas y atn más con res-

pecto a otros Estados, es decir, el Estado se vió en una situación 

de relativa poca maniobrabilidad o de respuesta inmediata a las 

acciones de aquéllas, con lo cual su autonomía relativa, su inter 

vención, se ve retraída, y prueba de ello lo constituyen por un 

lado la reducción del presupuesto de egresos exactamente en el por 

centaje de la pérdida de ingresos por concepto de petróleo, 4%; 

y por otro el acelerado incremento de la deuda externa, pues se 

recurre a ésta, arguyenfficrue la caída del precio y exportaciones 

del petróleo "hizo requerible" mayor endeudamiento, lo cual eviden 

temente trata de ocultar un mal inherente a nuestra economía, las 

corrientes de capital hacia el exterior contabilizadas en los erro 

res y omisiones de la balanza de pagos, que no son sino salida•de 

divisas, que el palso y en especial el Estado, consigue a través 

de su comercio y endeudamiento principalmente, pero que con un sis 

terna de libertad cambiarla se filtran para su especulación y sali 

da al exterior. 

Por lo tanto, dos cuestiones destacan aquí por su importan-

cia: a) los "frutos dol. crecimiento"no se socializan; y b) la con 

centración de recursos al interior en una gran proporción, so 

transforman en descapitalización en divisas, que se ve alentada 

por el propio Estado con su negativa a establecer un control cam-

biarlo. Volviéndose de esta forma a encontrar con un problema de 

distribución de la riqueza a nivel mundial. 

A tales cuestiones se añaden otras, como son por una parto 
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cional en su necesidad de bienes de capital y de uso intermedio 

para la reproducción del canital, y adn más de bienes de consumo; 

y por otra la insuficiencia de la estructura interna (sin incluir 

el petróleo), para dar respuesta a las necesidades de divisas. 

Son pues los problemas mencionados lo que obligan al Estado a 

intervenir más activamente en la esfera económica a través de las 

exportaciones de petróleo y de su endeudamiento (aunque los márge 

nes de este dltimo en algunos años haya disminuido; debido a los 

altos pagos que por servicio de la deuda se realizan). 

Así, la crisis fiscal del Estado, de acuerdo con su proyecto 

de desarrollo, no encuentra más salida viable que la restricción  

económica no sólo para él sino además para las clases dominadas 

del país, si se tiene en cuenta que por lo menos los recursos es-

perados por las ventas externas del petróleo no podrán continuar 

su dinámica anterior; y que en lo referente a los márgenes de mo-

vilidad de los recursos por endeudamiento externo se han hecho más 

estrechos ya que como se ha visto el proceso de endeudamiento ex-

terno está ubicado predominantemente en la etapa de liquidación 

de la deuda acumulada, esto en cuanto a la amortización, en que las 

condiciones de nuevas contrataciones son cada vez más onerosas (ta 

sas de interés altas y plazos más cortos) dentro de las fuentes 

privadas, y que el acceso a fuentes ofic'iales se ven cada vez más 

61/ restringidas.-- 

61/ Sólo como ejemplo de esto dltimo tenemos dos noticias periodís 
ticas que en sus encabezados expresan: a) "Presión a México 
en el BID para que no reciba capitales y si aporte". Uno más 
Uno, 29-mayo-1979, la. plana y p. 12; b) "no llegaron a nin-
gún acuerdo ;léxico y Estados Unidos acerca de la recapitaliza-
ció:1 del BID". Uno más Uno, 31-marzo-02, p. 12. 
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Pero es evidente que las restricciones en ningGn momento se 

avisoran para las diversas fracciones de la burguesía que siguen 

participando de los subsidios, apoyos fiscales, recursos crediti-

cios,de las divisas de la nación, etc6tera. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El proceso de endeudamiento externo del Estado mexicano como 

objeto de estudio, consideramos se ha hecho más explícito al ubi-

carlo en un punto de partida que podría parecer sumamente general, 

el de la naturaleza del Estado. 

De acuerdo con esto no era posible desligar al estudio, de la 

corriente dentro de la ciencia política que ha tratado de ponerla 

al servicio del hombre, y más especificamente de aquélla que evi-

dencia al Estado como la construcción de los poseedores de los me 

dios de producción, con objeto de dominar a las masas humanas des 

poseídas: la marxista. 

Así pues, ante esta disyuntiva, la comprensión aquí considera 

da más amplia sobre dicho objeto de estudio, cabe sólo en la in-

terrelación dialéctica entre infraestructura y superestructura, 

la cual define y configura una formación social. Es en esa inter-

relación donde se ubica al Estado, considerado aquí como el elemen 

to principal, debido en especial a que es su proceso de endeuda-

miento externo lo que se ha tratado de comprender en mejor forma. 

Por tanto, las respuestas formuladas al ¿por qué de la existencia 

de este fenómeno?, no llevaron a considerar el vínculo estableci-

do entre el Estado y la continuidad y reproducción del sistema 

mismo, aspecto éste que a través del análisis se patentizó como 

la función básica de aquél, pero que no es posible entender correc 

tamente si no se ubica al Estado en una posición de autonomía re-

lativa primero con respecto a las clases sociales en general y 

luego con respecto a las dominantes en particular. 
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Dentro de tal función general se dedujeron las funciones bá- 

sicas particulares de acumulación y legitimación, de las cuales 

a su vez, en una dinámica histórica, se derivan funciones especí- 

ficas ligadas a formaciones sociales y condiciones históricas con 

cretas, donde se ubican las políticas económicas, la fiscal y el 

propio proceso de endeudamiento externo. Asi, todo esto no se des 

liga del proyecto estatal como conjunción de los intereses contra 

dictorios manifiestos tanto al interior como exterior del propio 

Estado, es decir de los intereses de las clases sociales y de las 

fracciones de clase, que en el caso del Estado mexicano, éste se 

distingue como promotor del desarrollo social, a través de un pre 

tendido "desarrollo económico independiente" basado en la indus-

trialización a partir de los años cuarenta, coincidente en térmi-

nos generales con el planteado por otros Estados de paises lati-

noamericanos. 

El proyecto estatal, es, pues, en si la exoresión de los lí-

mites y alcances de la autonomía relativa del Estado, el cual al 

contemplar la hegemonía de las fracciones monopólicas, no lo hace 

ser un instrumento pasivo de estas, sino que demuestra tales lími 

tes y alcances en lo referente a ciertas fracciones. 

Ahora bien, al consistir nuestro fin el acercarse a un punto 

especifico de la acción estatal (su endeudamiento externo), se pre 

cis6 de considerar que si bien las funciones del Estado constitu-

yen gastos, por un lado, por otro deben proporciawle ingresos, 

los cuales demuestran una tendencia a crecer menos rápidamente que 

los primeros, es decir evidenciamos la CRISIS FISCAL, manifesta-

ción do los conflictos sociales y económicos entre clases y gru-

pos, donde la contradicción económica esencial do la sociedad ca- 
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pitalista, radica en el caracter cada vez más social de la produc 

ción contrapuesta a la persistente apropiación privada del produc 

.to excedente. Así, la intervención del Estado, sus gastos e ingre 

sos al ser ubicados en esa contradicción hacen explícita tal cri-

sis fiscal. 

En lo referente al Estado mexicano lo anterior no es nada ex 

traño,pues,por un lado se tiene un sistema tributario que arroja 

bajos coeficientes de tributación y por otro un sector paraesta-

tal financieramente deficitario. Ambos al estar orientados a apo,-

yar la acumulación de capital, explican en cierta forma aquella 

característica de diferencia en el crecimiento de ingresos y egre 

sos estatales, predominante en el período. Por tanto el objetivo 

de política económica de fortalecimiento de las finanzas p5blicas 

no se cumple, a no ser que el Estado considere a esto como el tra 

tar de evitar la evasión fiscal, al seguir con los subsidios y 

apoyos al capital, o al incremento de los ingresos de una sola em 

presa estatal (PEMEX) que en 1980 y 1981 ha llegado a contribuir 

con un 25% de los impuestos totales, lo cual ha permitido marginal 

mente la desgravación de las clases de ingresos fijos. Ya que la 

contribución tributaria (sin tomar en cuenta la regresividad del 

sistema) a lo largo del período 1970-1981, no ha pasado del 151 

del PIB. 

El caso concreto del Estado mexicano hace patente como los Es 

tados en general, tienen la necesidad de intervenir en mayor medi 

da en el control del sistema y para ello requieren de incrementar 

su poder y de manejar en forma expedita sus recursos, llegando así 

a la utilización de la tócnica de la programación de sus acciones, 

y de la planificación indicativa con respecto a la economía en go 
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neral. 

Por lo que toca al Estado en México éste da muestras más con-

cretas y amplias en tal sentido durante el actual gobierno a tra-

vés de las llamadas "reformas" administrativa y económica, que co 

mo se apreció la primera trata de controlar los ingresos y egresos 

estatales (y sus recursos en general), en tanto que la segunda 

presenta ya más consistentemente el pivote central de su proyecto 

económico en el petróleo. Todo esto contemplado en diversos planes 

globales y parciales de "desarrollo", en los que las metas socia-

les serian resultados del crecimiento. 

Sale a colación dentro de esta discusión el problema de ¿con 

qué otros recursos o formas de financiamiento cuenta el Estado pa 

ra cubrir la diferencia entre ingresos y egresos ordinarios, ade-

más de los provenientes de sus empresas o de la tributación?. Bue 

no, en el estudio se presentan dos, a las cuales se les denomina 

comunmente extraordinarias, una el endeudamiento (que constituye 

parte de todo un proceso), y otra la emisión monetaria. 

Sobre la mencionada al final, se advirtió al margen del estu 

dio que no sólo dinamiza los ciclos del capital, sino que además 

constituye una forma velada de imposición que afecta más gravemen 

te a las clases de ingresos fijos por los efectos inflacionarios 

a que éste coadyuva. Su utilización por los gobiernos de Luis Ech9 

verrfa y José López Portillo es de tal magnitud que el primero emi 

te casi 62 mil millones de pesos en seis años (la más alta, fue de 

27 mil millones de pesos en 1976), y el segundo ha emitido hasta 

1981, casi 202 mil millones de pesos, controlada sólo en los años 

de 1977 y 1978, y utilizado en forma alarmante a partir do 1979 

(en éste año llegó a 34.8 miles do millones de pesos, para 1980 
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fueron 45.1 miles de millaws y 87.1 miles de millones en 1981). El 

objeto de todo esto, no es simplemente, como ya se dijo, mantener 

la dinámica de la economía, sino aún más el del financiamiento del 

gasto y el de la reconcentración del ingreso. 

Los fenómenos económicos y sociales a los que se liga la emi 

sión de circulante se presentan también con la otra fuente extra-

ordinaria de financiamiento, la del endeudamiento interno, a tra- 

vés de su monetización (considerada forma indirecta de emisión mo 

netaria), lo cual ocurre cuando la deuda emitida se canaliza a las 

institucione financieras internas, debido a que el efecto agrega 

tivo en el volumen de crédito, causado por la actividad prestata-

ria del Estado, dentro de los depósitos es suficiente para incre-

mentar la oferta monetaria. Al respecto se observan las grandes , 

cantidades de financiamiento otorgadas al Estado mexicano por par 

te de la banca nacional, los cuales son utilizados durante el go-

bierno de Luis Echeverría en grandes proporciones, dejando a los 

capitalistas reducidos márgenes de dichos recursos. Tal política 

se revierte en cierta forma durante el gobierno de López Portillo, 

pues se opta por dejar mayores volúmenes de ellos a la "iniciati-

va privada", por medio de la "restricción" estatal hacia los mis-

mos y del retorno de recursos (amortizando) a las fuentes de finan 

ciamiento. Así, se busca por un lado dinamizar la economía y por 

otro atenuar las presiones inflacionarias provenientes de este ti 

po de emisión de deuda (o emisión indirecta de circulante). O sea, 

quo la política de endeudamiento interno se ha encaminado también 

a dinamizar los procesos de acumulación, concentración y centrali 

zación del capital, sin que la misma conlleve a "mitigar" la cri-

sis fiscal. 
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Ahora, la deuda del Estado, constituida mayormente como un ac 

to de crédito publico, contempla también en su esfera de referen-

cia los recursos externos, donde las partes que celebran tal acto 

extienden, por tanto, la confrontación de sus intereses de clase 

a lo internacional. Se llega de esta manera al fenómeno de las ex 

portaciones de capital por parte de los poseedores de los recur-

sos, y al proceso de endeudamiento externo. 

En especifico, para el proceso de endeudamiento externo esta  

tal, éste es posible observarlo en un inicio como el traslado de 

recursos al Estado, que para el caso de los paises subdesarrolla-

dos, normalmente se denominan en moneda extranjera, los cuales ca 

da vez de manera más general son canalizados a "amortiguar" los 

desequilibrios del sistema ("financiamiento compensatorio"), en 

lugar de promover actividades productivas y sociales que lleven a 

un mayor crecimiento y a una distribución de sus "frutos" ("finan 

ciamiento para el desarrollo", sirviendo básicamente para el dese 

rrollo y continuidad del sistema), Así, en el tiempo, de acuerdo 

con las fases que cubre el endeudamiento, se llega a la reintegra 

ci6n del principal (amortización) y el pago de intereses. Tal fa-

se, se debe llevar a cabo en la moneda en que fue estipulado el 

crédito, que al ser generalmente extranjera, presiona a la moneda 

nacional, tendiendo a deprimir el valor de esta dltima y a crear-

le problemas al pais prestatario en sus relaciones económicas con 

el exterior, constatadas en la balanza de pagos. Este fenómeno, 

para el caso concreto de México, se aprecia claramente al conside 

rar que si durante el sexenio 1970-1976, los desequilibrios prin-

cipales se hallaban a nivel del comercio (compensados con cada voz 

mayores montos de endeudamiento público externo), para lo que va 
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del actual gobierno (1977-1981) tales desequilibrios se manifies-

tan en el de las inversiones extranjeras, ante la reversión o sa-

lida de recursos, y más notablemente dentro de las indirectas, es 

decir en las crediticias, del sector público. 

Pero, tal problema no se detiene ahí, pues en estos años la 

contratación de nuevos créditos, por parte del Estado (y he aquí 

las importantes funciones de éste en lo general), han servido pa-

ra apoyar principalmente, los desequilibrios de: 

a) el comercio, donde las crecientes exportaciones de petró-

leo (que iniciaron su "arranque" en 1975), no han podido compensar, 

las también crecientes, importaciones; 

b) las, ya mencionadas, salidas de recursos por el pago de 

los créditos concedidos al Estado (amortizaciones e intereses); y 

c) la "salida de divisas" o descapitalización del país, con-

tabilizadas en la balanza de pagos a través del rubro "errores y 

omisiones", especialmente en los años de 1976, 1980 y 1981, la 

cual delata que la concentración del capital avalada y 'apoyada por 

el Estado se diluye (al exterior del país) ante los intereses de 

la burguesía en general y de las monop6licas en particular, que 

se "aprovechan" de otra política estatal: la libertad cambiaria. 

De esta manera, confluyen en la crisis fiscal del Estado me-

xicano, no sólo la concentración de los "frutos del crecimiento", 

las altas ganancias, sino además la descapitalización del país. 

La primera apoyada en mucho nor un sistema tributario regresivo y  

empresas estatales deficitarias; y la segunda basada en la propia  

libertad cambiaría. 

Los resultados sociales del proceso so proyectan, econ6micamen 
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te hablando, en que, el crecimiento al no conllevar a la distribu 

ción de los frutos del crecimiento, se signa en una mayor pauperi 

zación relativa de las clases dominadas. 

Para compensar tales efectos negativos, el Estado, y sus go-

biernos, utilizan, principalmente ante momentos coyunturales, los 

instrumentos político-ideológicos que les permiten paliar, de al-

guna manera, la agudización de la crisis social, y prueba de ellos 

son la "apertura democrática" (1970-1976) y la "reforma política" 

(a partir de 1977), que no ponen en peligro al sistema político; 

y el consabido discurso nacionalista basado en la "Revolución me 

xicana", en los preceptos constitucionales, y en la independencia 

y soberanía nacional. 

Ese discurso, como se ha apreciado, en lo real no puede ocul 

tar la negación dialéctica de la independencia, al significar las 

relaciones internacionales dominación y subordinación que el pro-

pio capitalismo impone en la época del imperialismo y especifica-

mente en su etapa actual de capitalismo monopolista de Estado (don 

de confluyen los intereses económicos, políticos e ideológicos de 

monopolios y Estados). Haciéndose todo esto evidente en el finan-

ciamiento internacional, pues en tanto la banca transnacional se 

vivifica y desarrolla principalmente con el endeudamiento de ciar 

tos países capitalistas atrasados, entre los cuales se encuentra 

México (su papel dinámico se entiende en tanto que es uno de los 

más endeudados); la banca "oficial" a través de las condiciones en 

que maneja sus créditos manifiesta la función básica general de 

los Estados capitalistas:el mantenimiento y reproducción del sis-

tema, nacional e internacionalmente. 
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Así, sobre los organismos oficiales se observó como al Esta-

do mexicano, en el año de 1976, estos lo presionan al pactar una 

serie de medidas económicas reduciéndole autonomía relativa fren-

te a los intereses de las burguesías nacionales y extranjeras, y 

que si para finales de 1981 esta situación no vuelve a repetirse 

es debido precisamente a que ya una vez aprendida la lección, el 

Estado toma sus "precauciones" (p. ej. la  reducción del 4% del pre 

supuesto a mediados de ese año), llegando a imponer por s/ mismo, 

en forma conjunta en 1982, la devaluación de la Moneda, la reduc-

ción de su presupuesto, y una serie de medidas económicas para apo 

yar en este "trance económico" a la acumulación de capital. Todo 

lo cual, que si bien refleja nuevamente limitantes a la autonomía 

relativa, no lo supeditan (o limitan) a los intereses existentes 

en los organismos financieros internacionales y si en cambio le 

"abre" ante ellos y las fuentes privadas, un buen consenso como su 

jeto de crédito, haciéndose patente así que el Estado garantiza su 

"buen nombre" no sólo con los bienes materiales de la nación, sino 

además con su "prestigio". En este sentido, comprobamos como a tra 

ves de enfocar la garantía del crédito y la capacidad de pago se 

entra en la dinámica contradictoria de los intereses de prestata-

rios y acreedores, donde estos últimos al ser los exportadores del 

capital, los poseedores de los recursos, son los que determinan 

aquellas cualidades. 

Con respecto a lo anterior se apreció que los intereses de 

los Estados de los países capitalistas atrasados enfrentan a los 

de los capitalistas desarrollados, (ya, estos últimos, como posee 

dores de los recursos o, ya como hegemónicos en los organismos 

oficiales)•. 	Dentro de tal contexto el Estado mexicano 
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participa activamente en los intentos de los paises capitalistas 

atrasados por buscar mejores condiciones de financiamiento a nivel 

de los organismos oficiales o intentando la creación de "fondos in 

ternacionales de recursos", que les permitan el acceso a recursos 

financieros en condiciones flexibles, y con menores restricciones 

económicas a sus proyectos de desarrollo,  (a sus funciones). 

Si bien lo anterior se plantea como una necesidad a la gene-

ralidad de los paises capitalistas atrasados en lo internacional, 

a cada uno corresponde en lo nacional establecer las pautas de po 

litica económica global y de políticas específicas de endeudamien 

to externo. Por lo que toca a México, el intento más firme se ma-

nifiesta con el inicio del actual gobierno, al fijarse ciertos pla 

nes globales de desarrollo y aun antes de estos al manejar instru 

mentos jurídicos que segdn el Estado debían permitirle controlar 

sus recursos. En lo particular se establecen diversos cambios en 

los lineamientos de la política de endeudamiento externo, entre 

los cuales destacan los de mejorar el perfil de la deuda externa 

(incrementar la de largo plazo y disminuir lo de corto), y contra-

tarla en mayor medida con organismos oficiales. 

Sobre dichos objetivos por lo que toca al primero, éste se lo 

gra de manera efectiva hasta 1980, pues, debido a las condiciones 

adversas que enfrenta le economía, generadas por sus propias carac 

terlsticas estructurales, los intereses Manifiestos de las burgue-

sías y adn más de las condiciones económicas e intereses interna-

cionales, para 1981 se vuelve a tener una pesada carga de deuda.a 

corto plazo y de aceleración del endeudamiento (en este sólo año 

se tuvo un endeudamiento neto do 15 mil millones de dólares -11 mil 

millones a largo plazo y 4 mil millones a corto). 
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En cuanto al segundo, no sólo no se logra captar mayores re-

cursos de fuentes oficiales, sino que se privatiza aún más la deu 

da externa del Estado, aunque con una salvedad, pues, por lo me-

nos hasta 1978, los aumentos. recaen en las emisiones de bonos, dis 

minuyendo levemente los financiamientos provenientes de institu-

ciones financieras (los cuales siguen concentrando alrededor del 

70% de la deuda). Este aspecto resulta positivo en la estrategia 

del endeudamiento del Estado mexicano, al tenerse en cuenta que 

los recursos provenientes de la emisi6n de bonos están más acordes 

con los proyectos de inversión a largo plazo. 

Pues bien, dentro de la serie de principales elementos inter 

actuantes en el proceso de endeudamiento externo estatal de los 

países capitalistas atrasados (y en particular del mexicano) es 

posible distinguir: a) las condiciones de desarrollo de las econo 

mías capitalistas desarrolladas y atrasadas; b) las necesidades 

por un lado de las economías capitalistas atrasadas por tratar de 

buscar su "desarrollo económico" a través de su proyecto el "desa 

rrollo independiente" basado en la industrialización, y por otro 

las del capital a internacionalizarse; y c) las funciones que co 

rresponde llevar a cabo a los Estados tanto en el ámbito nacional 

como internacional. Ubicándose en dichas funciones el importante 

papel de su endeudamiento externo. 

Así, en tal contexto, las funciones del Estado, para llevar 

a cabo el proyecto, explican en gran medida la constante y crecien 

te recurrencia al financiamiento externo, y el cambio de composi-

ción del mismo. Esto, en el caso del Estado mexicano, se ha tor-

nado de gran reelevancia, en momentos coyunturales, do agudizamien 

to en las contradicciones económicas y sociales, al recurrir a la 
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utilización alarmante del financiamiento compensatorio, que no es 

sino la expresión más objetiva del proceso de "concentración-des-

capitalización" existente en nuestra economía. 

Lo anterior se proyecta, así, en la limitación a la autonomía 

relativa del Estado, pues éste debe enfocar más sus acciones en 

el corto plazo para mantener el proceso de acumulación; y en la 

coerción económica ejercida sobre las clases dominadas (por ejem-

plo, la reducción de los recursos asignados a programas sociales, 

que debieran apoyar su función legitimadora), la cual es paliada 

con concesiones políticas mínimas a las mismas. 

Ante tales alternativas, queda aprovechar los pocos espacios 

políticos, para la organización y concientización de las clases 

dominadas debido a que la correlación de fuerzas es adn desfavora 

ble a éstas. 

Con respecto a todo lo anterior, es evidente que los límites 

reales en lo internacional de la crisis actual del sistema y del 

colapso financiero; y en lo nacional de la crisis del sistema 

(donde se ubica la crisis fiscal), estarán dados por el control 

de la lucha de clases que se ha agudizado. 

Ahora bien, como las políticas económicas no se pueden plan-

tear fuera del contexto de la correlación de fuerzas existentes 

en la lucha de clases, el Estado mexicano, en su función de legitima 

ción del sistema, podría tener mejores perspectivas para enfren-

tar las contradicciones sociales, en tanto no tenga otras fuentes 

de financiamiento que le otorguen una mayor cantidad de recursos 

ordinarios, como lo ha sido el caso del petróleo, pero además, y 

es el problema más importante, aunque sabemos que las presiones 
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que recibe de las clases dominantes puedan agudizarse, si se deci 

de tomar en consideración dos medidas esenciales de politica eco-

nómica: 

a) Una propiamente de tipo.  fiscal, la de una verdadera refor 

ma fiscal, que grave al capital, es decir que evite de alguna for 

ma la reconcentración del ingreso, con objeto de que el mismo se 

dinamice a travós del Estado. Estableciendo a la par de esto medi 

das que eviten el traslado casi inmediato de los efectos tributa-

rios a las clases de ingresos fijos. Así, se trataría de darle 

un verdadero impulso a los ingresos tributarios dentro de los in-

gresos estatales a la vez que se apoyaría de alguna manera la dis-

tribución o socialización de los frutos de la acumulación, claro 

que aquí no estamos afirmando que la contradicción económica prin 

cipal del sistema capitalista desaparecerá, sino que se atenuará 

simplemente; y 

b) Como complemento estaría el control de cambios, elemento 

esencial que racionalizaría la utilización de las divisas que el 

Estado capta en mayor cuantía, pero las cuales son aprovechadas 

por las fracciones de la burguesía para su propio beneficio, ha-

cióndose ello más evidente en momentos coyunturales de agudizamien 

to de la crisis económica. 

En este sentido, la concentración y descapitalizaci6n, al ser 

observados a travós del proceso de endeudamiento externo hacen evi 

dentes que estamos ante un fenómeno de distribución de la riqueza 

a nivel mundial, el cual beneficia a las oligarquías nacionales e 

internacionales. 

Pues bien, y ya para finalizar es necesario decir que los 

planteamientos sobre objetivos de politica económica y de reforma 
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fiscal, -que se contemple a todos los niveles de ingresos, gastos 

y deuda pública, y en nuestro casó, de deuda pública externa-, de-

be tenerse en cuenta en primer lugar la presión que deberán ejer-

cer las clases sociales dominadas tanto en el corto como largo 

plazo, pues no es posible esperar que el Estado los lleve a cabo 

por iniciativa propia; en segundo lugar, la instrumentación de 

aquéllos; y en tercer lugar, de las instituciones estatales que 

los llevarían a la práctica, pues no hay que olvidar que las fun-

ciones específicas del Estado deberán estar en directa correspon-

dencia con su ubicación hist6rica. 
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1,/ Esta clasificación altera las otras, ya que se trata de un tipo de acuerdo al plago y no al  de su nacionalidad. 

Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. 

Financiamientos Totales; F.i. • Financiamientos internos: F.E. • Financiamientos Externos. 

E. D. T. • Egresos por deuda totales; 
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B. Balanza de Pagos, renglones seleccionados, 
1977-1981 	 196 
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largo plazo de los paises en desarrollo, 
1972-1978 	 242 

2. Mercados internacionales de capital: volumen 
de recursos por tipo de mercado y grupo de 
países, 1974-1980. 	 243 

3. Deuda pública externa pendiente de los paises 
en desarrollo 1970-1979 	 244 

4. Deuda pública externa pendiente de Amórica La 
tina y el Caribe 1972-1978 	 245 

5. Valor del Producto interno bruto a precios co 
rrientes, 1970-1979 	 246 
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13. Deuda Externa del Sector público (contratación 
bruta). 	 254 
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14. Egresos por deuda pública del gobierno federal 
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