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La crisis del sistema capitalista ha provocado cambios 

sustanciales en la estructura de la economía internacional y m2 

dificado las modalidades de inserción de cada una de lao ccono-

mías nacionales en la divisi6n mundial del trabajo. El cambio 

estructural de la economía mundial est~ asociado con la reestru~ 

turaci6n productiva - como producto de la revoluci6n tecno16gica 

y de la aparici6n d~ nuevos sectores de punta que desplazan a 

los de antaño -, con la internacionalizaci6n del capital que re

base los limites estrechos de la regulaci6n nacional de la poli

tice econ6mica, y con la interdependencia creciente entre las 

distintas econo~i~s recionales. 

• Hinguno de los elementos constitutivos del co.m. 

bio estructural señalados basta pare caracterizarlo. Tanto la 

reestructuraci6n prc..ductiva como le. intern:.cionelizaci6n del ca

pital son re.seos ~~tructurales dE lo economíc intcrnncional pre

sentes bajo múltiples modalidades desde hace varias décadas. La 

caracterizaci6n de las " interdependencias " tampoco parece ser 

suriciente para entender loo cambian estructurales de la economía 

mundial. La dependencia recíproca - aunque ~ºl_l_ grados distintos -

de los paises desarrollados y subdesarrollados de los flujos del 

comercio internaoione.l - tanto de las corrientes f'inencieras como 

de las corrientes 11 reales 11 
- dista. mucho de ser un ten6meno nu_! 

vo. Tampoco lo es la 11 modernizaci6n 11 asociada con el cambio es

tructural.¡ 

Los distintos debates te6ricos sobre las categorías y t&rmi

noa apuntados ponen al descubierto las dificultades para captar 

los contenidos ~ás importantes y las perspectivas inmediatas del 
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cambio estructural en la econor.iia mundiol. En un nivel de concre-

ci6n mayor, parece igualmente dificil caracterizar el cambio es -

tructural a partir de uno solo de sus elementos constitutivos, que 

se trate de las mutaciones tecnol6gicas, de los problemas energéti 

cos, de la evoluci6n de la deuda externa o de otros !en6menos par

ticulares. Todos ellos están estrechamente interrelacionados. El 

cambio estructural no es el producto de la evoluci6n aislada y 

11 sobredeterminante 11 de cada .ren6meno, sino de las transformacio

nes en las mbltiples relaciones establecidas entre ellos. 

La estructura de la econom1a internaciollBl remite entonces a la 

dinámica de las interrelaciones entre sus distintos componentes con~ 

titutivos y no a la caracterizaci6n estática de cada uno de ellos 

por separado. la dinámica del cambio estructural en la economia 

mundial es por lo menos parad6jica : no resulta sencillo determinar, 

por ejemplo, si la crisis actual es el preámbulo o el producto del 

cambio estructural en marcha. En el caso particular de América La -

tina, el agravamiento de la crisis en la décnda de los ochenta pue

de explicarse tanto por la herencia del subdes~rrollo y el a~ota 

miento de los 11 :nilegros 11 econ6micos como por lns características 

de la nuevo inserci6n de las economías locales en la divisi6n in 

ternacional del trabajo • El cambio estructural parece 

sobre todo destinado a reproducir la dualidaC intrínseca de lae ec2 

nomias subdesarrolladas : abre por un lado la posibilidad de madi -

ficar la herencia del atraso incorporando los beneficios de la mo -

dernizaci6n tecnol6gica, pero abre también perspectivas como la si

guiente, que hace las veces de 11 escenario alternativo " para un 

futuro pr6ximo : 
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si bien las consecuencias de la segunde revo-

luci6n industrial pueden ser y ciertamente serán difí -
cilee de controlar en loe paises industrializados, en 
los paises del Tercer Mundo pueden ser desastrosas desde 
el punto de vista social. Lo serán inevitablemente si no 
ae toman pronto medidas preventivas ••• 

"••• Al lado de la interrupci6n de las inversiones 
- que, huelga decirlo, signi1'icar6. el despido de trabeja
dorea -, la actual revoluci6n industrial ~ectará taabién 
el mercado laboral de loe paises del Tercer Mundo ••• Bus 
productos, que debi.do a la mano de obra barata podian coia 
petir en loe mercados de los paises industrializado& ( tal 
es el caso por eje11plo de loe productos textiles ), per
d•Ñn 1u lugar privilegiado en la nueva si tuaci6n. 81. au 
producci6n contin6a por medio de los m6todoe tradicia1111 -
lee, no reunirii los requisitos necesarios para competir • 
Si se moderniza, eliminarl la mano de obra - como ocurre 
en loe paises muy industrializados -, agravando el paro e.!!. 
tructural que atormenta a loa paises del Tercer Mundo por 
otras razones también ••• " 

2 

Por lo demls, el cambio estructural y las nuevas modalidades 

de inserci6n de las economías subdesarrolladas en el conjunto i.!! 

ternacional parten de las circunstancias concretas de la criaia, 

que olietan mucho de ser particularmente ravorables, como lo des

taca por ejemplo un informe reciente del Sistema Econ6mico Lati

noamericano ( SELA ) : 

"••• La crisis de loa 6ltimos años ha puesto en eviden
cia la alta vulnerabilidad econ6mica de loe paises de Amé -
rica Latina y el Caribe. Se ha producido un doble fen6meno 
por una parte, de relativa desvinculaci6n de las economías 
latinoamericanas de la evoluci6n de ls economía mundial, y 
por otra, la excesiva debilidad ante las consecuencias de 
las políticas econ6micas puestas en prlctica por los paises 
industrializados. Esta situaci6n ha ocasionado una p6rdida 
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de iniciativa de Am6rica Latina a nivel internacional y una 
menor capacidad de respuesta de la regi6n para hacer rrente 
a los desa.t!os de una economia mundial. en conatante mutaci6n. 

11 ••• Cierto es que la vulnerabilidad externa ha consti -
tuido uno de los rasgos estructurales permanentes de la re 
gi6n. 1'o debe olvidarae, ain embargo, que en el curso de las 
tres d6cadss posteriores a la segunda guerra mundial, los 
paises latinoamericanos rueron ganando progresivamente una 
mayor autonom1a. Su base productiYa ae extendi6 y devino más 
compleja, el comercio se diversiric6, se rerorzaron los acue~ 
dos integracionistas, y se ampli6 el mercado interno. 

" !latos progresos se han revertido. La primera mitad de 
la d6cads de los ochenta ha sido testigo de cambios signiri
aati voa. La .. nirestaci6n máe directa .t'ue la crisia de rinan 
ciamiento externo que trab6 la din!mica de crecimiento. Desde 
el estallido de la crisis, los niveles de inversi6n se dete -
rioraron, se restringieron los mercados como consecuencia de 
las medidas de ajuste destinadas a contener la demanda, se 
debilit6 el comercio intrarregional • se abandonaron muchos 
de los esruerzos de integraci6n 11 3 

En este contexto en el que se acentúa la dependencia estruc -

tural de las economías subdesarrolladas al tiempo que se reproduce 

au marginaci6n de los r1ujos del comercio internacional, los 11 mo

delos de desarrollo 11 tradicionales entran tambi6n en crisis. La 

sustituci6n del modelo de crecimiento hacia aruera,basado en la 

exportaci6n de productos primarios1 por la industrislizaci6n del 

modelo de crecimiento hacia sdentro1 encuentra sus límites a par 

tir del momento - dado por lo general desde el principio - en que 

dicha industrializaci6n queda sujeta a los recursos obtenidos por 

el sector externo de las economías locales. El cambio estructural 

actual, que tiende hacia una nueva modalidad de inserci6n 11 hacia 

aruera 11 conjugada con nuevas .formas de crecimiento " hacia aden -

tro "• sigue marcado por la dualidad apuntada : 
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11 El com;ortamiento del secto1· externo ha ocupe.do un 

turar pro~ir.~Lte en el análisis económico de los paises la 
tinoamericanos durante las últimas cuatro décadas. Las moda
lidades de inserción de estas econoo1ns en los mercados inter 
nacionales han significado, en distintos periodos, tanto po : 
sibilidades de estimulo co~o de restricci6n al crecimiento, 
marcando asi rases de distinto signo en la evoluci6n del pro
ceso de desarrollo. En términos generales, el carácter de la 
vinculaci6n con el exterior ha sido percibido de manera casi 
permanente, como une fuente potencial o real de crisis para 
111 región " 4 

Si la inserción de las economias subdesarrolladas en el conjull 

to de la economia internacional parece signada por la repra4ucci6n 

sistemática de le dualidad, entonces uno de los puntos nodales 

del análisis económico actual consiste en desentrañar las modalida-

des hist6ricas que asume dicha dualidad. Más que " pronosticar " la 

superación de le dependencia estructural de laa economiss subdesar

rolladas en aras de un desarrollo verdaderamente autónomo, se trata 

de destacar en el merco del cambio estructural las caracteri~ 

tices novedosas del doble proceso de restricci6n externa al dasarro1 

lo y a~ restricción interna del subdesarrollo heredado, ante las po -

sibilidades de una inserci6n más eficaz - y menos pasiva - en la 

divioión internacional del trabajo. Con esta doble perspectiva es P2 

sible apuntar las posibilidades y los limites del cambio estructural. 

las vsriables " endógenas " y " ex6genas " - lo estructura de la 

economia local y de la economio mundial - están esb!chamente vincu

ladas. 

El tinanciamiento externo del desarrollo ( el endeudemiento ex-

terno y la exportaci6n de petr6leo representan dos proceaos econ6-

micos signados por lo dualidad estructural señalada. Ambos procesos 
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o¡;eran en efecto como " correas de tran.s:nisi6n " del crecimiento, 

pero también de las tendencias recesivas de la economía mundial, 

del desarrolio económico autónomo pero también del agravamiento de 

la dependencia estructural. Las características de la estructura 

de la economía internacional implican la vinculación estrecha de 

la evolución de las corrientes financieras y las corrientes rea-

les como queda evidenciado con la crisis de loe ochenta 

" La permisibilidad creada por la ••• organizsci6n insti
tucional de los mercados financieros y la consiguiente aper
tura financiera de laa economiea latinoamericanas generaron 
un nivel tal de endeudamiento cuyo control escapa al manejo 
de la politice econ6mica. ~e esta forma se reintroduce con 
gran peso el impacto de las variables externas : la carga de 
los intereses depende de las tasas internacionales sobre las 
cuales no se ejerce ninguna ini"luencia y se resiente aún más 
el deterioro constante en los términos del intercambio para 
los productos de la región. La situación se percibe como una 
pinza que aprieta por el lado externo y que desencadena une 
crisis con expresié~. f'j nanciera, pero es en realidad de una 
mayor pro.fundid.ad " :-i 

·Hasta a.qui hemos en.retizado los rascas constantes de la repro

ducci6n econ6mica tanto de la estructura de la economía internaci2 

nal como de la !'arma d6 inserci6n de las economías subdesarrolla -

das en ella : la interrelaci6n de los distintos procesos económi -

coa internecionales, y en particular de las corrientes tinamcieron 

y comercioles ; la vinculaci6n orgánica de las variables end6genns 

y exógenss ; y la dualidad ( desarrollo aut6nomo/dependencia estru~ 

tural ) de la inserción de las economiaa subdesarrolladas en el coD 

junto de la economía mundial. A partir de estos rasgos estructura -
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les permanentes como premisas básicas, resulta particularmente 

importante desentrañar los contenidos especificos que dichos 

raseos ns~~en en cado etapa histórice tle desarrollo de 1~ estruc

tura r:;encionada. Dicho de otro modo, los problemas apuntados .has

ta aaui se plantean en rorma nu.,va en cada periodo hist6rico. 

F'l periodo de estudio ( I976/I986 ) se caracteriza 

por unn crisis prorunda de las modalidad~s tradicionales de run -

ciona~iento de la economia mixta capitalista. Come veremos en el 

cursa de la ergumentaci6n, el periodo conjuga una primera etapa 

( el segundo quinquenio de la década pasada ) de corte aún " de -

sarrollista 11 , de desarrollo de las economías del Tercer '·!undo S.2, 

bre la base de la rectaría privilegiada del F~tado en la actividad 

econ6mice, con una segunda etapa ( el prim€r quinquenio de le déc~ 

da de los ochenta ) de " reconversi6n " sustente.da en la " jibari

zeci6n " de le perticipaci6n estatal en el desarrolla econ6mico y 

la " restitución de poderes " al mercado, bajo la égide de los pro

gramas neoliberales. La periodización hist6ri~a, que tiene su pun

to de inflexi6n entre las dos etapas en la coyuntura critica de los 

prime~os años de los ochenta (I9~.I/1983 ), es desde luego esquemá-. 

tica, pero permite destacar el proceso econ6mico de rondo del que 

nos ocuparemos en el curao del t&xto : la tendencia a la privati -

zaci6n de le actividad econ6mica como causa y producto de la cri -

siz. F.o P.oto tendencia la que contribuye decisivamente a ~odiricar 

la estructura de la economía internacional en los últimos años -

otor~ándale nuevos contenidos - y l~s ~odalidades de inserci6n de 

les economias subdesarrolladas en ella. Al recrear el panorama ge

neral de la crisis y de sus repercusiones para las econom1as lati

noamericanas, Pedro Vuskovic apunta a prop6sito de los procesos de 
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privatizeci6n : 

" La capacidad de respuesta de los agentes privados 
frente a. ln.G polit:icas of'iciales es cada vez mayor, hasta el 
punto que, en ocasiones, llega a asumir la dimensi6n y la fo~ 
ma de una verdadera ' contrapolitica econ6mica •, como ha 11~ 

fado a expresarse en los programas de ' desestabilización eco

n6mics ' ejercidos conjuntamente por intereses internos y ex -
ternOs. 11 6 

E1 texto referido de Pedro Vuskovic destace parslelsmente el 

carácter contradictorio de le economía mixta capitalista actual, 

signada por la tendencia a la privatizaci6n de la actividad eco -

n6mica bajo la b~id~ de los programas neoliberales. La pror-ia im-
1 

plementaci6n de dichos programas - que contribuye a la 11 desesta-

bilizacibn 11 pcr:nanente Y. a la anarquía de la actividad económica

parece recrear, al decir del autor, la necesidad del fortalecimieD 

to de le regulaci6n estatal, aunque en circunstancias modificados: 

" Tanto las políticos actuales ' de ajuste ' como las e.:i 
periencias anteriores de sello • neoliberal • y las normas 

. preconizadas por el Fondo Monetario Internacional han ravore
,cido conductas de prescindencia estatal y de no interferenciB. 
en el llamado 1 1ibre funcionamiento del mercado '• Hoy dia 9 

esa actitud resulta evidentemente contradictoria con loa des~ 
rios que plantes la crisis y los requerimientos futuros del 
desarrollo que, por el contrario, suponen la· recupersci6n y 
fortalecimiento de la capacidad de conducci6n de la economis 
sustentada, entre otras cosas 9 en el runcionamiento pleno de 
un sistema de planificaci6n y en la prllctica siatemA.tica de un 
proceso continuo de planiticaci6n. 

" La misma conclusi6n queda avalada también por el recono
cimiento de un proceso de continuo desgaste y creciente ineri
cacia de los instrumentos convencionales de ln pol1tica econ6-
mica. Las t~ndencias a la concentración econ6mice y la fuerte 
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gravitaci6n alcanzada por las empresas transnscionales en 
las economías internas de América Latina, en erecto, han 
debilitado en gran medida la cap&cidad de instrumentos.t~ 
dicionales de scci6n p~blica, sin el contrapeso tampoco de 7 
un funcionamiento más e!icaz de las ' ruerzas del mercado ' 11

• 

Si la década pasada pone al desc!lbierto el agotamiento _de lsE 

modalidades tradicionales de runcionamiento de la politica econ6mi 

es característica del F.stado de bienestar ( de orientaci6n keynesi~ 

ns ), la prolongaci6n de la crisis en la década de los ochenta su -

giere la existencia de m6ltiples limitaciones intrinsecss a la 16gi 

ca del " libre juego " de las fuerzas del mercado. Las dos rases .de 

la crisis han modificado en todo caso los contenidos y las circuns

tancias de ln economía mixta capitalista, sin que pueden a6n dibuje~ 

se loa perfiles futuros de la misma. Indica Carlos Tello el re;pec 

to 

" Entre la estatizaci6n completa de ls economia - por la 
c.unl nadie ( o cnsi nodie ) aboi:a -, y la intervenci6n del 
Estado para s6lo servir a los intereses del capital, aún está 
la economía mixta, por la cual se inclina el grueso de las 
fuerzas politices en México. Lo que no está clero y habría que 
definir, son sus nuevos términos. F~ decir, hay que replantear 
le muy dañada economía mixta y eclarar el papel de la cuestio
nada rcctor5s del Estado en el desarrollo econ6mico de la na -
ción "• 8 

En el caso de M~xico, 1982 marca el cierre de la primera rase 

de desarrollo de la economia mixta basada eb el " dcsarrollismo 11 

- exportaci6n de petr61eo y captsci6n de recursos en el mercado 

internacional para solventar el desarrollo econ6mico nacional bajo 

la rectoría del F.stado. La crisis coyuntural de 1982 suele presen

tarse como el producto de circunstancias externas adversas : el 
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alza de las tasas de interés en los Estados Unidos conjugada con 

la caida brusca de los precios del petr6leo, que dan al traste 

con los 11 e.apejismos 11 de una. economía petrolizada y endeudada, 

casi 11 ficticia "• El. estallido de la crisis coyuntural en 1986 

vuelve a adjudicarse a las circunstancias externas adversas, pero 

se produce esta vez en el tel6n de rondo de custro años de estrs 

tegia oricisl para el cambio estructural y la modernizsci6n del 

aparato productivo que éste conlleva. Como indica Antonio Avila, 

la crisis coyuntural de I986 se produce en el contexto de una nueva 

.terma de vinculaci6n entre las " variables externas " y las " vari!, 

bles internas " : 

" A partir de los años setenta la economia mundial entr6 
en un ciclo de inestabilidad y recesi6n que ha repercutido ne
gativamente sobre la evoluci6n - y las expectativas que de és
ta se tenían - de nuestra economía. Es evidente, entonces, que 
la crisis de la economía mexicana tiene un componente externo 
y otro interno. La conjunci6n de ambas ha cont'ormado el escen~ 
ria complejo y dificil por el que ahora atravesemos. Sin emba~ 
go, la rorma en que se pondera el peso relativo de cada uno de 
los componentes es tema de debate. 

"'En el cuarto Informe de Gobierno que rindi6 al Congreso 
de la Unión el presidente De la Madrid se otorg6 una importan
cia excesiva al componente externo de le crisis : le caida del 
precio internacional dsl petr6leo ••• se detini6 como un ' veI 
dadero cataclismo econ6mico •, ' una de las situaciones mAs 
adversas del siglo '• ' un problema de magnitud extra .ordina -
ria ' ; una ' nueva crisis ' que se significa en el h~cho de 
que ' la causa rundamentsl del proceso in1'lacionsrio y recesi
vo que hoy vivimos es la drástica caida de los ingresos petro
leros •. De no haber ocurrido, • en el presente año la econo -

mia hubiera continuado creciendo más firme y la in1'laci6n se 
hubiera reducido. F.ste año hubiéramos consolidado el esruerzo 
de re.,..ordenaci6n iniciado a finales de I982.' 



11 Nadie pueC-: necar el muy erave impacto de la caída del pre
cio internacional del petr6leo sobre nuestra economía.Pero 
tampoco resulta positivo para el dia~nóstico de lo que viv! 
mos y, finalmente. para la toma de decisiones, maeniricar 
el ren6meno externo y simplificar los problemas internos ••• 
el desplome petrolero vino a profundizar un fenómeno de de-
sequili bri~ ? recesi6n que '31! se habla manirestado con ante
rioridad " 

q 

Con contextos distintos, las dos coyunturas mencionadas, !982 

y 1986, revelan la vulnerabilidad - la dependencia estructural -

de la economia mexicana rrente al mercado exterior. Aunque las 

repercusiones de ambas crisis son distintas, la dualidad se repro

duce a través de " llatrices de desarrollo 11 divergentes, la primera 

basada en la prevalencia de la participación estatal, y la segunda 

en la privatización de distintos renglones de la actividad 

econ6mica. Como veremos en el curso de la argumentnci6n, ~~ 

pie sus ti tuci6n de una 11 matriz de desarrollo u por otra la que con 

tribuye a la rep~oducci6n de la dependencia estructural. 

Si el análisis económico suele advertir el 

papel de las variables externas en la limitaci6n de las posibilida

des del desarrollo econ6mico interno, suele en cambio omitir el pa

pel de los cambios internos en la reproducci6n de la vulnerabilidad 

ex terr:n. For le C e:::á.s, como veremos a prop6oi to de lao impli ce.e io -

nen inmediata.o de la crisis de I-;?e6, el impacto externo, lejos de 

11 frenar 11 el proceso dtl cambio estructural, contribuye 

a acelerarlo, incluidos los 1'en6menos privatizadores. 

El objeto de ~a presente investigaci6n consiste en desentrañar 

a grandes rasgos : c&mo se reproducen en el periodo hist6rico men -

cionado los rasgos estructurales más generales tanto de la economía 

internacional co:no de la inserci6n de las economiaE locales en ella t 
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cdmo cambia de contenidos hist6ricos esta rorrna de reproducción 

a partir de las transrormaciones en las modalidades de funcio!lj!

miento de la econo~ia mixta capitalista ¡ c~mo operan el endeud~ 

miento externo y le exportación de petróleo como n correas de 

tranamisi6n " de los procesos econ6micos mencionados y ; ~ 

verirican 4is pt>ocesos en el caso particular de la ec~ 

nomia mexicana. El análisis de dichos procesos econ6mic~s permite 

asi insertar el debate sobre el cambio estructural - perspectivas 

y limitaciones - en el marco de une nueva modalidad de reguleci6n 

de la economia internacional y las econom1ae nacionales - modali

dad basada hasta aqui en la privatización de la actividad econ6mi

ca y el debilitamiento de los atributos reguladores del Fstado. 

como veremos al tbrmino del desarrollo ar6umentetivo del texto, la 

proloneación de la crisis puede atribuirse más a las particularid~ 

des constitutivas del ce.mbío estructural - los " ejes " en los que 

ae basa por ahor~ - qw; al Cllrácter " inacabado " y aún " transit,g 

rio " del mismo. Dicho de otra manern, los ele1Uentos constitutivos 

del cambio entructural conllevan por lo pronto la reproducción de 

la crisis, aunque ba.io formas nuevas. 

La estructurn :netodol6cica del texto ne b11sa Pn unn. cliferen -

ciaci6n m1nima entre el método de i:.vestigaci6n Y el método de ex

posición. El primer capitulo describe a grandes ras~o~ le coyuntu

ra critica de I986 en el mercado petrolero internacional, en el 

marco de los procesos de endeudamiento externo, y el impacto inme

diato de dicha coyuntura sobre la econom1a mexicana Y laa medidae 

de política econ6mica para enl'rentnrlo. Reco~e simultáneamente las 

primeras interpretaciones de la crisis de I986 - en particular las 
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interpretaciones oficiales más difundidas -, y destaca el carÁ.cter 

parad6jico tanto de los acontecimientos económicos como del discu~ 

so y de las prácticas de politica económica gubernamentales. La cri 

sis coyuntural de 1986 es conceptualizada como un " condensado " 

de m6ltiples rectores y componentes contradictorios que requieren 

de un primer ordenamiento causal - distinguir entre los tactores de 

corto y largo plazo, entre las variables internas y las externas, y 

localizar con precisi6n a los " agentes participantes • de la coyun 

tura - como requisito previo a la caracterizaci6n más amplia de la 

crisis. Se trata de una primera ponderaci6n de corte descriptivo 

de la coyuntura critica de 1986. 

El segundo capitulo inserta le coyuntura critica de I986 en el 

merco global de la dinámica estructural ( de largo plazo ) de la 

economia internacional ( evoluci6n d?l mercado petrolero interne -

cional y de los procesos de endeudamiento externo ). Es a la vez el 

merco histórico y el marco teórico ~enersl de la investigación : s~ 

giere un nuevo ordenamiento de los componentes de la crisis señala

dos en el primer capitulo, destacando ar.ora el telón de rondo de 

las modalidades contradictorias de runcionamiento de la economía 

mixta copitalista. Asi, ls coyur.t'1ra cr1tice de J986 en el escenario 

int6rnacionsl queda explicada como producto de los cambios estruct~ 

ralea de la economia mixta capitalista, y al mismo tiempo como pun

to de partida de nuevas mutaciones en el runcionamiento de la mis -

ma. Son las transtormaciones detalladas en el segundo capitulo las 

que contorman entonces el contenido interno de loa procesos econó

micos en curso, y tanto las " correes de transmisión " de dichos 

procesos ( la exportación de petrólec y el endeudamiento externo ) 

como las paradojas aparentes de la c~isis ( entre variab1es necio-
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interpretaciones oficiales más dif'undidas -, y destaca el carácter 

pared6jico tanto de los acontecimientos econ6micos como del discu!: 

so y de lss prácticas de politice econ6mica gubernamentales. La cri 

sis coyuntural de I986 es conceptualizada como un " condensado • 

de m6ltiplea rectores y componentes contradictorios que requieren 

de un primer ordenamiento causal - distinguir entre los rectores de 

corto y largo plazo, entre las variables internas y las externas, y 

localizar con precisi6n e los " agentes participantes • de la co;yu!l 

tura - como requisito previo a la caracterizaci6n más amplia de la 

crisis. Se trata de una primera ponderaci6n de corte descriptivo 

de la coyuntura critica de I986. 

El segundo capitulo inserta le coyuntura critica de I986 en el 

marco global de la dinámica estructural ( de largo plazo ) de la 

economia internacional ( evoluci6n del mercado petrolero interna 

cionel y de los procesos de endeudamiento externo ). Es a la vez el 

merco hist6rico y el marco te6rico general de la investigeci6n : s~ 

giere un nuevo ordenamiento de los componentes de la crisis señala

dos en el primer capitulo, destacando et.ora el ~el6n de rondo de 

las modalidades contradictorias de funcionamiento de la economie 

mixta copitalista. Asi, la coyur.t•ire critica de !9E6 en el escenario 

internacional queda explicada como producto de los cambios estruct~ 

ralea de la economia mixta capitalista, y al mismo tie~po como pun

to de partida de nuevas mutaciones en el funcionamiento de la mis -

ma. Son las transrormaciones detalladas en el segundo capitulo las 

que conforman entonces el contenido interno de los procesos econ6-

micos en curso, y tanto las " correas de transmiei6n " de dichos 

procesos ( la exportaci6n de petr6l ec y el endeudamiento externo 

como las paradojas aparentes de la c~~sis ( entre variables necio-
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.nales e internacionales quedan conceptualizadas como las mani-

!estaciones externas de dicho contenido interno. El segundo ~apí -

tulo apunta a sustituir las paradojas aparentes de la coyuntura 

por los nexos de causalidad hist6rica de la estructura de la eco

nomía mixta capi taliste. 

El tercer capítulo se aboca al análisis de los procesos eco

n6micos mencionados en el caso particular de la economía mexicana 

( I976/I986 ). Se trata de reconocer en primer lugar c6mo operan , 

a trav&s de las particularidades de la economía mexicana, las moda

lidades generales de funcionamiento de la economía mixta capitalis -

ta ¡.pero también, con el objeto de evitar una aplicaci6n mecánica 

de los señalamientos te6ricos fo:nnulados en el capítulo anterior, 

se trata de apreciar cÓr.co las particularidades de la econom-!a mexi 

cana modifican el ft.Ulcionamiento general de la economía mixta impri

mi~ndole un sello y un ritmo propioo. En este contexto,se pretende 

entonces abordar con una nueva perspectiva la coyuntura crítica de 

1986 y el papel jugado tanto por la crisis externa ( desplome de los 

precien del j)etr6l~o y en:ieudamicnto externo ) co:no p:>r la e3tru.ctu

ra interne y lan ~..;'4:r'J.!!"gias oticiú.len a.e pol:!~ica ccon~mica.. 

Con el objeto de simplificar el desarrollo argumentativo del 

text..,, se han hecho ordenamientos bibliográ.fic'.ls j' de ":"eferencias 

estadísticas que eo n.,cesario explicar brevemente : la bibliografía 

temática básica !e caja ~a,!+.ulo, presentada al final del cap!tulo 

~inmo, con ~l objeto ~e faci1itar w: ordenamiento temá~ico m!r.imo 

que correría el riesgo de di1uirse de presentarse al final del tex

to y ¡ la bibliografía de apoyo a la exposici&n, detallada en cada 

wia de las notas correspondientes del texto. 

Por lo que se refiere a los cuadros estadísticos, quedan inser

tados en el texto aqu6llos que se rntieren directamente a la argumen

taci6n propue~ta, dejándose para un anexo estad!sticc general sl t4r

mino del texto las referencias que permiten ampliar l~A hori zonteo de 

la presente investigaci6n. 
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1/ La internncionslizaci6n del capital es un fen6meno presente 
bajo múJ tiples rormas desde los inicio·s del sistema capita -
1ist~ : exportaci6n de mercanciaa, exportaci6n de capita1es, 
etc. I.-0 mismo ocurre con la dependencia y con la 11 :noderniza
ci6n •, de la cual se habla en loe periodos de ruptura entre 
un patrón de desarrollo y otro ( la 11 modernización " ca1lista, 
la 11modernizaci6n"alemanista, etc ••• ) • Queremos subrayar que 
todos éstos términos requieren ser precisados y llenados con 
contenidos hist6ricos definidos • El objetivo de la presente 
investigaci6n es el de mostrar precisamente que la privatiza
ci6n es el contenido hist6rico actual tanto de la internac10-
ñiiI!zaci6n del capital como de la dependencia y la " moderni
zaci6n "• ( El contenido del cambio estructural ). 

3/ SEIA ( Sistema Econ6mico Latinoamericano ) América Latina en 
la Economía Mundial : ~roblemas y perspect!vas1 siglo xxí td., 
Mkiico D.P., ~987, p. • Para tener una idea mas precisa de 
algunos efectos de la crisis sobre la econom!a latinoamericana 
en la primera ~itad de la d6cada de los ochenta, véase Carlos 
Tello, " I.a deuda externa ", en Nexos, no. 106, octubre de 
1986, pps. 19/26. Baste recordar-que-el producto interno bruto 
por habitante cay6 cerca de 9 puntos porcentuales entre 19e1 y 
1985 ; que en el mismo periodo• la relaci6n de precios de inter 
cambio se dete~io~é en un 1( 1- ; el ingreso per cápita cay6 en
un 14 % ; l~ ror::iaci6n bruta de capital tijo cay6 en un 22 ~, 
el desempleo abierto tluct~a para el mismo periodo entre el 12 
y el 17 ~ de la tuerza de trabajo ••• y as!, sin contar con el 
impresionante incremento de todo tipo de • calamidades " so -
ciales. Por lo que se refiere a la marginaci6n de América la
tina de los flujos de comercio internacional, v6ase ~ernando 
Calzada Falc6n, " ~~xico, el Tercer Mundo y elC'Oiñ'ircio inter
nncional ".t en °!nvesti7aci6n Econ6mica, PE/UNAM, no. 180, abril
junio de 1~e7, ~ps 125 141. tejos de revertirse, la tendencia 

e la marginacion, como lo demuestra el estudio de Calzada ~al
cón, se incrementa. 

4/ ltlrc íliMez, Leon Eendesky, " La relevancia creciente de la res
tricci6n externa en América Latina "• en Economía de Américn La
.!:!!!!• no. 15, CIDE, México D.P., 1986, P• 65. 

5/ Rimez y Bendesky, op.cit., p. 67 

6/ Pedro Vuskovic, • La crisis actual y el futuro de América La
tina "• en Econo11!.1 de Amirict Le.tina• no.15. CJ:DE, Mixico D.F., 
PllS 29/)0 

71 Pedro Vuskovic• ~. p. 29 
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9/ Antonio Avila Diez, " Inflaci6n y recesi6n : problemas ínter -
nos "• en Le Jornada, 10 de septiembre 'de 1986, p. 16 
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LA COYUNTURA 1 LA CRISIS DBUDA-PETROLEO DE I986 
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Como lo revelan loa discursos oficiales del periodo abarca

do, desde el mensaje presidencial del 21 de rébrero de I986 has

ta el cuarte !nforme de Gobiernn pfcr.·entado por el Presidente de 

la República el 12 de septiembre, las autoridades gubernamenta -

les otorgaron un peso decisivo a las variables externas - " impre_ 

visibles " y " ruera del alcance de nuestra voluntad • - al pon 

derar el c6mulo de factores que incidieron en la crisis de !986. 

El cuarto Inrorme de Gobierno llega s sugerir paralelismos casi 

" naturales " entre el terremoto del 19 de septiembre de 1985 y 

la caida dr6stica de los precios del petr6leo que se inicie un po

co m6s tarde, deapu6s de la reuni6n de la OPEP celebrada en el mes 

·de diciembre de I985. Indica el Inrorme : 

" El pariodo comprendido del ledo septiembre de I985 
a la fecha se caracteriz6 por trágicos y agudo~ problemas 
que vinieron a complicar y agravar les ya de por si seve -
ras diricultades a las que nos veniamos enfrentando ••• 

" ••• No habia:nos concluido los p'rimeros pasos para en
frentar los erectos del terremoto, cuando arrostramos un 
verdadero cataclismo econ6mico. El precio del petr6leo 0 

nuestro principal producto de exportaci6n y tuente mayori
taria de los l.ngresoa p6blicos, se desplom6 de manera bru
tal, como consecuencia de uns guerra gen~ralizada de pre -
cios y mercados a nivel mundial ~ 2 

El texto presidencial señale que la evoluci6n extremadamen

te destevorable del entorno internacional contribuy6 decisivame.!! 

te e frenar y obstaculizar el esfuerzo de cambio estructura1 in.! 

ciado con el sexenio - delineado en el Plan Nacional de Desarrol

lo -, despu6s de le crieia de I982 : 
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11 De no haber ocurrido el desplome de nuestros ingresoc 
petroleros, en el presente año la economia hubiera conti -
nuado creciendo de manera más firme y la inf'laci6n se hu -
biera reducido. Este af.c hubiéramos consolidado el esfuer
zo de reordenaci6n iniciado a finales de 1982 para eni"ren
tar la emergencia que entonces vivismos. Ante la caida sin 
precedente de los ingresos petroleros, que no es un mero 
problema adicional, r1i una repetici6n de la crisis de 1982, 
sino un nuevo reto de considerable alcance, contamos con 
bases más s~lidss que nos proporcionan los importRntes avan 
ces de casi cuatro años de est'uerzo continuo " ' l -

Aunque el t9r10 del ln.torme si parece implicar el surgimien

to de " obstáculos adicionales " para avanzar en el est'uerzo de 

cambio estructural, la lectura detallada del texto presidencial 

sugiere que, más que modificar sustancialmente la estrategia di

señada en materia de politice econ6mica, los " cataclismos econ~ 

micos " contribuyeron sobre todo a acelerar su ejecuci6n - " ad! 

lantnndo " asi las etapas de politice econ6micn previstas en lu

gar de retrasarlas o de modificarlas radicalmente. Eh una linea 

arBumentativs similar a la del cuarto Int'orme, el Intorme del 

Banco de M1'xico para l9EE destaca en qu1' consisti6 tinalmente la 

" adecuaci6n " de la politice econ6mica oficial a las " circuns -

tar.cias adversas ". No se trata de cambiar los lineamientos de 

base de esta 6ltima, sino de protundizar en la b6squeda del "aju~ 

te ordenado " : 

" En I986, año en el que se esperaba consolidar los 
avances logrados durante el presente gobierno, el pais se 
entrent6 a la coyuntura econ6mica externa m!s desfavorable 
del 6ltimo medio aiglo. La caida de ios ingresos petrole -
ros y la escasez de recursos crediticios del exterior agu
dizaron las diticultades a las que se venia entrentando la 
economia en años recientes, Sin embargo, una situaci6n que 
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economía mexicana para enfrentar la crisis, el texto del Jn

for:ne apunta la 11 insuficiencia 11 del cambio e:Jtructural 

11 El desplome del mercado internaciona 1 de los hidro 
carburos se sum6 a un conjunto de problemas esti•ucturales 
a6n insuf'icientemente resuelto~ y a tres años de un ajuste 
interno considerable, A esta situaci6n se uni6 el hecho de 
que al inicio de I986 nos babismos propuesto ahondar en las 
acciones de política econ6mica para que los avances, s6n 
insuricientes en el abatimiento de la in1'laci6n, en el ma
nejo del servicio de le deuda y su impacto en el déticit 
p6blico, y en la elevaci6n de la eticienci3

6
de' vector p6 -

blico, alcanzaran un nivel satisfactorio " 

Aunado a lo apuntado hasta aqu1, el texto presidencial des

taca ieualmente la necesidad de modificar ( " adecuar " ) las re

laciones econ6micas con el exterior para en!"rentar los "-- ci rcune

tancias adversas "• La " moditicaci6n • consiste una vez m&s en no 

modificar la sustancia de las relaciones econbmicas Externas, en 

particular con los acreedcrr:s inte:rnaci.ona.l es. Al res'.lmir los li

neami&ntos del mensa.je presiCericial del é-1 ~le rebrero, C>l cuarto 

Informe nef.nlo 

" ••• anuncié que se se("ui.r1o.n' diez linear.liento:l en ma -
teris de politice econ6mica y sefialé que no pretender!amos 
p~~o.r l:oi fuctur·1 de nueBtT"OS pro'cle!!:aS ol e:.·terfor, .s'ino <;Ue 
primero numentar1amos el csfl:crzo interno m6.s allá. de lo que 
se hsb1o anticipado en el Programa de Pol1tics Econ6mica rara 
!986. Pero, a 1 '•isMc tiempo, subrayé la imposibilidad eccn6-
mica, social y politice de absorhc-r internamente en au toto
lidad, durante el año, loa erectos de l~ ce1dA de los precios 
internacionales del petr6leo ; destaqué le necesaria corres
ponanbilidad de los acreedores en la soluci6n del problema 
de la deuda externa~ eent~ como elementos esencl~lf>.f de la 
negocieci6n la no controntsci6n y el diálogo n 
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Más que el surgimiento de circunstencias adversas al proceso 

de cambio estructural, la lectura de los discursos oriciales más 

importantes del periodo crítico de !986 deja la impresibn de aue 

dichas circunstancias fueron particularmente propicias para los 

procesos econbmicos Y le estrategia de política económica en marcha. 

Las moditicaciones " ticticas • parecen consistir más en evitar 

cambios en los lineamientos oficiales de polltica económicn gue en 

proaoverlos. & 

Huelga recordar que la política econ6mice oficial - en parti

cular por lo que se refiere a las renegociaciones de la deuda exte~ 

na - fue severamente criticada desde m61tiples enfoques alternati -

vos. El Informe responde así a la critica, centrando acertadamente 

el debate en el terreno de las causas de la crisis : 

" Al~unos miembros de ls sociedad han venido haciendo 
un diP.E'!'Óstico correcto de los problemas a que hoy nos enf!'en
tamos. PeT'c al C.etermine.r sus causas, perece implicaree <:,uc 
ellos se cr-icine.n ror la pol{ ti ca a.dopteda. Lo b.r:ter ter es 
incorrecto ; la causa fundamental del proceso in.tlacicuario 
y recesivo que hoy vivimos es la drástica caida de los inBT'e
sos pct=oleros. Por esto no pueden presentarse los probleman 
actuales como mera secuela de los de ayer o derivados de la 
política ecnnómice adoptada en los tres primeros años. nei
tero que- las acciones decididas que entonces rea.liz.amos evita

ron me.lés ma:;ores :¡ nos permiten ahora enfrentar el nue¡o 
problema del petróleo apoyados en bases m6s s6lidas "• 

Az:mque ce.be preeunt.RrsP como pued~ hacerse un diaenbstico 

correcto errendc en le determinaci6n de las causRs, es efectivo -

mente ~sta último la que permite explicar ls coyuntura cr1tica de 

!986 más al~á ce las paradojas aparentes entre lo • adverso " 

lo " propicio " Ello, desde luee;o, a condición de no per:near el 

ená1i~is eccnf:.t:ii CCJ con l!i apolcr:~tico o lo. critica e:--:clusiv~ de 

lo. ~lol{tico e-con~mica o!'if:ia1. 
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I. 1:!. CCVilCRTAMIEl!TC DEL MERCAIJC U:TFRNACICNAL DEL PEl'RCLFC 

1 •. 1:.:a e;uerra de precios 

Al iniciorse 1)C6, las autoridades gubernamentales encarga

das del diseño de la política económica mexicana han tomado ya 

en cuenta la fragilidad del mercado petrolero internacional, en 

el que los precios tienden a la baja desde loe inicios de la dé

cada. Se prevt! que, de acuerdo con esta tendencia, el precio 

del petróleo se ubicar! en el cuf&"' del año alrededor de los 23 

d6lares por barril, como promedio. El Informe 1966 del Banco de 

México destaca asi el contraste entre el precio promedio espera.

do y el saldo real de la guerra de precios en el mercado mundial 

del petróleo : 

" Al iniciarse 1386 se esperaba consolidar en el curso 
del año los avances alcanzados durante el presente régimen 
en materia de balanza de ps~os y de finanzas p6blicas, y r.it 
!orzar as1 la lucha contra la intlaci6n. Se reconoc1a, sin 
embargo, que el proceso de consolidaci6n se ver!a di!icult~ 
do por la fragilidad del mercado petrolero, ya que el precio 
internacional del crudo habla disminuido 16 ~ de diciembre 
de 1982 o diciembre de 19e5, y se supon1a que en 19!:6 esta 
tendencia declinante persistiría e incluso se agravaría. El 
programa económico que ori~inalmente ne !ormul6 para 19e6 su
puso que el precio promedio del crudo durante el año seria de 
23 dólares por barril, 9.3 r. interior al de 19r5. Tal previ -
si6n - razonable seg6n los elementos de Juicio con que enton
ces se contaba - no se sostuvo. Ya en marzo el precio prome -

dio del crudo mexicano se habia reducido a menos de la mitad 
del nivel que tenis en diciembre de 1985 ••• El precio prome
dio del crudo mexicano en 1986 tue de 11.B d6~s por barril, 
46.6 1 del nivel promedio que tuvo en 1985 • . IT 

Contra lo que prevl la política econ6mica oficial, distintos 
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observadores y críticos de dicha po11tica econ6mica advierten, 

desde los primeros dias del aL.o, que 11 el juerro petrolero ha 

entrado en una nueva fase compleja, peligrosa y de efectos im-

predecib1es 11 
• Las advertencias se basan en 1a decisi6n - e~ 

plicita o implicita - de prácticamente todos los paises produ~ 

torea de entrar en le guerra de precios. En el seno de la CPFP 

hay, desde le reuni6n del cártel el 7 de diciembre de 1985 ( Gi 
nebra, Suiza ), un giro de 180 grados en la eatrateeie econ6mi

ca que " anuncia " le posibilidad de un desplome del precio en 

el mercado : 

" Le OPEP y en particular Aralil Saudita - escribe el 
respecto David Márquez Ayala - han decidido girar 180 g~ 
dos su política. Tres varios años en •ue el objetivo rue 
derender los precios disminuyendo su orerta internacional 

de petr6leo ( de 32 e 16 millones de barriles diarios en -
tre 1979 y 1985 ) • ahora derenderán su participaci6n en el 
mercado haciendo disminuir los precios, produciendo más y 
ganar.do compradores a aqul!llos paises cuyos altos costos de 
extracci6n y producci6n les impiden co~petir econ6micamente 
con precios inreriores a los 18-20 dólares por barril " I2 

Arabia Saueita, con una estructura económica clobal y d~ r~ 

cursos petroleros capaz de resistir una rruerra de precios .~i 
rr 

derea el viraje de posturas en el ~· Pero dicho guerra eE 

igualmente estimul2da, desde 1985, por otros paises miembros de 

la CPFP con enormes dificultades rinancieras ( carga del endcu -

damiento externo y peso creciente de la receei6n mundial ), ori! 

lados a la " indisciplina 11 que terminará por convertirse en po

lítica oricial del ~ desde diciembre de 1985. El objetivo de 

la CPEl' es ahora el de obligar a los paises productores indepen -



dientes - en particulBr a la Gran Bretaña -, a sentarse en la 

mesa de necociocioncs : 

"(I.os paises de la OPEP) con(rian) en que sus bajos 
costos de producci6n les permiti(rán) resistir lo que de 
hecho se converti{r&) en una 'guerra de precios •,pro -
vocando que muchos exportadores independientes abando(nen) 
el mercado por incosteabilidad,·o al menoa acep{ten) las 
insistentes invi tacioIIP~ p ·.ra el establecimiento de polí
ticas conjuntas " r4 

Contra todo pron6stico, Gran Bretaña, uno de los principa

les productores independientes y " blanco " de la politice agr~ 

siva de Arabia Saudita en el mercado, decide igualmente alentar 

la guerra de precioo. El contexto : la decisi6n, por parte de 

las principales naciones industrializadas, de " poner de rodil

las a la OPEF " 

" !o politico edo:-tada de desplom'1r loa precios por 
parte dü los paises más fuertes del ~ petroler9 está 
muy lejos de ser un capricho aventurero - señala David 
Márquez Ayala. En realidad están jugando ••• la 6ltima carta 
para que la OPEF sobreviva a esa muerte lenta que los pai
ses industrializados le decretaron reduciendo sus compras, 
elevando su producci6n ( Estados Unidos, Reino Unido, No -
rue¡¡-a ), rechazando acuerdos multilaterales de estsbilizs
ci6n y forzando el mercado libre y la especulaci6n pera 
comprimir los precios, cambiar.de tecnolorin~ para ahorrar 
combustibles y desarrollando en Eran escala fuentes alter
nativas de cnerGia, en especial la nucleor. Toda una estr.! 
tegia que podria resumirse en el grito triunfal, aunque 

quizá prematuro, del preaiden*o Reagsn : " hemos puesto de 
rodillas a la CFEI' ' ". 1'5 
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Prácticumente todos los paises productores adopten sl ini

ciarse 19e6 siste~nn flexibles de fijsci6n de precios, que vin

culan éstos con l~ evoluci6n del mercado libre ( spot ). Para 

mediedos de marzo ce 1986, el precio del crudo en el mercado spot 

se encuentra ya cerca de los 13 d6lares por barril 0 En el 

segundo trimestre de 1986, m6ltiples factores coyunturales colo

can el precio alrededor de los 15 d6lares por barril, mientras 

persisten, agravándose, los desacuerdos entre los miembros de la 

OFEP¡ y la voluntad británica de " quebrarle le espine dorsal 

al cértel. Es al iniciarse el tercer trimestre de 1986 ( a fina -

les del mes de julio ) que el precio rebasa la " barrera sicol6 -

gica " de los 10 d6lares por barril, llegando incluso a cotizar -

se el crudo británico ( ~y~ de referencia, Mar del 

Norte ) en 8.85 d6lares por barril eni}jl 01ercado spot : la "ter

cera crisis petrolera internacional " he tocado fondo. La matr

nitud de la aceleraci6n de le tendencia a la baja puede apreciar-

se en la figura sieuiente : 

~· 

Figura 1 : 
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Como puede veroc en la fiBure 1, el gobic'l'no mexicano \-re

vió para 1'386 una tendencia e ln estabilización del precio del 

crudo que contrasta marcadamente con la tendencia real a la ba

ja ocurrida en el año de estudio. Aunque los alcances de la teE 

dencia real del precio del petr6leo en el mercado internacional 

resultaban desde luego imprevisibles, la .. previsi6n " o!icial 

mexicana llame le atencibn por ser extremadamente endeble, sobre 

todo si se toman en cuenta los dos siguientes elementos : en pri 

mer lugar, le prolongeci6n evidente, aunque relativamente lenta, 

de le tendencia a la baja del precio, iniciada a principios de le 

década de los ochenta, y que se explica por le dinimica estructu

ral del mercado P•trolero de le que nos ocup~remos más adelante 
ra 

( capitulo II ) ; y, en segundo lugar, el conjunto de rectores c2 

yuntureles que, como la " indiscipline " de múltiples paises míe¡;¡ 

broa de le O~EP y le decisi6n del cártel de diciembre de 19€5, h§. 

cian entrar en el abanico de posibilidades le acelereci6n de le 

tendencia a le baje. F.n un articule publicado por un matutino 

local el 17 de diciembre de 19e5, Antonio Gershenson indicaba 

" Como quiere que los precios al toe esticulan la spa
rici6n de nuevos productores o el crecimiento de otros ajs 
nos al ~en un caso ( en re!erencie B las grandes trnn,!! 
nacionales en el periodo anterior ), n le CPEP en el otro ( en 
el periodo actual ), se hace necesario en un momento dado ha
cerlos reventar bajando bruscaner.te loa precios pera dejarlos 
sin mercado •• , ~l precio del petróleo tiene ya r1uctuaciones 
con tendencia a 1a baja, Y todo indica gue eso se va e acele
rar en 19e6, pese a lo cual se persiste en el religioso pago 
de los intereses de la deuda mientras alcance para ello, a 
costa de lo más elemental. Y le economie se sigue abriendo, 
como para dejar al pais e6n més inde!eneo ante la ~isible 
caid& de los ingresos ( eubreJedos del autor ) " · I9 
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A pri~era vista, entonces, los acontecimientos de 1986 su -

gieren una sobrevaluación de la capecidad de regul~ci6n del mer

cado por parte de los países productores ( como es el caso de las 

previsiones oficiales de le política econ6mica mexicana ) y una 

subestimación de los alcances de una EUerra de precios que rebasó 

por completo dicha capacidad de regulaci6n. 

Habiendo alcanzado el mínimo en el mee de julio de 1986, el 

precio del crudo se estabiliza en el segundo semestre del año al 

rededor de loe 15 d6lares, después de la decisi6n de la CPEP 

( reuniones de julio y agosto en Ginebra, Buiza 

la política tradicional de derensa del precio. 

i.a. Agentes participantes y rectores cozunturales 

de regresar a 

En el primer semestre de 19€6, la gravitaci6n de las tenden -

cias especulativas a la baja en el mercado mundial del crudo estu

vo estrechamente asociada con el predominio de los mercados libres 

y a futuros como ejes rectores de la ~ijación de los precios. r~ 

decisi6n prácticamente Eenerelizads por parte de los paises produ~ 

toree de r1exibilizar le. !'ijaci6n del precio li¡::ándolo a la evo1u

ci6n del mercado orot ( rineles de 1985/principios de 1986 ) contri 

buy6 a reforzar el predo~inio de éste último, y por ende también 

las prácticas especulativas. El antecedente inmediato de dichuz 

prácticas puede encontrarse en el curso de 1985, cuando m6ltiples 

paises productores - incluidos algunos miembros de la OPEP - comen

zaron a se1:1brar los gf!rmenes de la f;Uerra de precios mediante la.e 

r6rmulas mAs variadas de venta en el mercado libre, eludiendo ln 

política econ6mica oficial delineada por la OPEP : 

"( A )lartir de 1985 ) se desencadenaría el proceso de 
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especulaci6n más intenso que haYa sufrido la comercializa
ción internacional del crudo - señala Isaac Palacios en un 

estudio detallado sobre la crisis petrolera de 1986. ~
ta a precio inferior al de referencia se eencraliz6 durante 
todo 19E.5 ; en tal a cci6n se conjugaron exportadores inde 
pendientes, diversos paises de la OPF.P y las grandes trasna
cionales junto con los paises industrializados que lanzaron 
buena parte de sus reservas al mercado, seguros de reponer -

las co_n petr6leo más barato en el corto plazo. Los resulta -
dos de 1985 1 en materia de precios, podrian ejemplificarse 
con los crudos del Mar del Norte -~ y ~ - cuyos 
costos de adquisici6n en los mercados Spot registraban 27.65 
DPB en el mes de enero para descender hasta 23.65 DPB en di
ciembre de dicho año. En el mismo lapso de comparaci6n, el 
crudo mexicano Istmo bajaba de 29 a 26.I4 DPB y el tipo Maya 
descendia de 25.50 a 21.71 DPB. Situac16n que ae generaliz6 
en le oferta interru>.cionnl de todos los tipos de crudo " 

El mismo estudio de Isaac F. Palacios sobre la crisis petro

lera de 1986 destaca el p~so cada vez más importante del mercado 

spot en los años previos al desplome, y en particular en 191'15 : 

" Los rnercados de llotterdsm, I.ondres, Nueva York, To
kio, Zuri~h y Eesilea, aceleradamente tueron ganando terrs. 
no en las tranaacciones capitalistas mundiales de crudo, P!!, 
cando de un 20 por ciento hasta un 40 o 50 por ciento en 1985. 
Situaci6n c¡ue les permiti6 ser lideres en llevar los precios. 
a sus nivelen más elevados y, en su momento, a los mó.s bajos. 
Y junto con ello, en Nueva York y Londres surgieron los mer -
cadas a rut11ro oreanizados ce productos petroleros y crudo, 
todo lo cual cre6 unP. alta volatilidad en los prP"iº~re in -
cluao una rranca y creciente especulaci6ri " 

A la preponderancia de los mercados libres en le evoluci6n de 

la euerra de precios contri huyeron las " prácticas desleales " de 

múltiples paises miembros de la OPEP con dif'icultades tinencieraa¡ 

20 
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la polític~ f=e ac 11erdcE ~ de Arabia Saudita. la adopción 

de sistemas rlexibles de precios desde finales de 1985 ¡:la politi 

ca de desacurnuleci6n de inventarios de las e~presas transnaciona -

les y de las naciones industrializadas para presionar el precio a 

la baja por la vía de la sobreoferta. La intensificación de los in

tercambios via mercado libre ( spot ) ea entonces una de las fuen -

tes inmediatcs de la guerra de precios de 19E6. 

Un secundo ~actor de importancia, y vincul~do por lo aemás con 

el primero, fue la política econ6mica extremadamente vacilante de 

la OPEP, que puso al descubierto la heterogeneidad de posturas de 

sus paises ~ie~bros. Dicha heteroEeneidad, cuyas raíces estructu -

rales no obedecen únicamente a las 8it~~encias por lo que a costos 
2.l 

de extracción y reservas se refiere , quedaba ya latente en las 

" prlícticas desleales " de algunos miembros del ili!tl desde 

1985. In deciai6n de le OFEP de llevar el precio a la baja desde 

diciembre 1e 19E5 r.c hizo sino acentuar las divergencias entre qui

enes priorizaban la defensa de la perticipeci6n en el mercado a co~ 

ta del precio ( lidereadoa por Arabia Saudita ) y quienes sostenían 

la postura invers& ( encabezados por Irlín, Libia y Argelia ) 

Ja tendenc1t.. ::''>Pl del precio rlbaa6 con mucho las discrepan 

cias de la OPEP ·, <;uedando en evidencia la pérdida de capacidad 

ree;uladora del ~en su conjunto. Aún después de loa acuerdos 

posterioren al colapso de julio, el precio se estabiliz6 muy por 

debajo de lo sugerido inicialmente por loa paises " conservadores " 

del ~ ( de!'ensores de la política de ¡;recios al alza ). Fl d~ 

bilitamiento acelerado de la capacidad reeuladora de la OPF-P corre 

paralelo con el reforsamiento del mercado spot a la que contribuy6 
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la pror.lr: r .. : t~rE~ inicial del cñrtel de Eenera.lizar lo cu erra de 

precios. 

Un tr:-rcr.tz· ~ector de importancie en le coyuntura crit:ica de 

19e6 .f\Je le ¡io::tura i¡:ualmente heterocénea de los productores in

dependientes, ·que Raul Gastélum resumia asi en mayo del mismo eñe: 

11 
••• la actitud de los productores independientes no es 

homor,énea. Inglaterra ha sostenido la posici6n de no ínter!~ 
rir con las fuerzas del mercado para que en éste se determi
nen los precios del petrbleo y ha reiterado que no reducirá 
su producci6n para que se recuperen las cotizaciones. Norue~a, 
por su parte, no ha sido tan tajante en sus declaraciones, pe
ro después del :in ¿~ la huelga de trabajadores en l&s plata
tormc• mcriti1:1aa, en le. cual quedaron 900 mil barriles diarios 
.fuera del mercado, no ha anunciado ning(m pr6ximo recorte de 
su proC.ucci6n. 

" s610 F.gipto, Male.sia y México, los cuales asistieron a 
la reuni6u de la CFE~ er. marzo, dec1craron que reducirían su 
proCucción siempre ':J cuando los rd .ar"'b'.':"os de le Orgar.izaci6n t,,S 

mnran antes la decisión • • • " 25 

Los señalamientos d'J Gastf!lum parecen corroborar, por lo me

nos por lo qu~ se ~efiere a los productores independientes, lo s,i 

g11ientc hipótesis de Isaac Palacios sobre la crisis petrol.,ra : 

" En el fondo del problema internacional del petróleo, 
prevalece como elemento dominante una CLn!rontaci6n econb -
mico-¡:;oH.~ica entro: las crandes niciones industrializadas, 
con niveles elevados de conswno petrolero, y paises básica -
mente subdesarrollados, tr~tando éstos de reinvindicar una 
comerciolizaci6n y precios justos de productos y estr,..t-~flt6 

ces, como lo son los hidrocarburos y sus derivados " 

El en.frenta,iento entre las naciones industrializadas y lr.G 

neciones oubdesarrolladas parec!a condensarse en 1986 en el mer -
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cado rJetrolcro internacional, en la cu erre de precios ( y ver -

bal ) entre británicos y saudíes. Sin embargo, la hip6tesia apun 

ta.da parece diluirse - a priillera viste - en ur.. entramado más cou 

p1ejo de factores en la coyuntura critica estudiada. Por las pa~ 

ticularidades de cada uno de loa paises participantes en el ~er

cado, el desplome de loa precios parecía encerrar más bien un en 

frentamiento entre dos bloques de paises distintos : por un lado, 

Gran Bretaña z Arabia Saudita, ambos estrechamente vinculados con 

los intereses de las empresas transnacionales del ramo, más Ku -

wait, los »niratos Arabes e Irak, interesado•, cada uno por razg 

nes propias, en 1 i evar la guerra de precios " hasta sus últimas 

consecuencias 11 ; y por el otro, los paiºses productores rcstnn 

tes, tanto miembros del ~ como independientes e incluida in

cluso Norueea ), interesados en defender el precio. Las dificul -

tades para caracterizar la ~uerra de precios con el molde traai -

cional del enfrente.~ier.to 11 l•:orte/Sur 11 q_uedan eón més clcras !lar 

lo que toca al impacto ir.mediato de dicha (Uerra, como veremos en 

el ep1~raf e que sigue. Dicho enfrentamiento es en realidad una de 

las tantns ~anifestaciones uparencia1ee de la crisis, ~ero no es 

rorzoscmentP el pu~~o nodel. 

I.J. Ra.ldoa provisionales de la crisis :te "::-.,lera 

Cerio lo des te cen m61 tiples eotudios sobre lo. crisis rietrolP.re 

Ce 1<)e6, los paises productores con (:nnr:'11eE cercas tiner.cierac (en

deudados) - P-lcunos de los cuales contribuyeron o acelerar l~ ~uerrn 

de precios - fueron sin duda alguna los mlis afectados. F.l cuadro 1 

muestra los niveles de: endeudamiento de elsunos poises exportadorez 

de crudo : cuadro 1 LJI. CARGA !"JI:.I. NCIERA 

Deuda externa de paises exportadores d~ crud0 

e millones de d6lares ) 
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Afies 1'Jf~1 •1':)83 

l·uic<?s 
Argelia 21 6C5.8 1e 762.3 
F.cuec'or ~ LGB 6 712 7 300 
Gsb6n 1 088.7 
Indonesia 27 887.4 34 636.2 
Irs9 35 000 
Libia 2 000 
Nip;eria 14 290 1e 539.5 
Venezuela 2f. 377 33 500 30 300 
F.gipto 1? 334.4 19 789 
~ 74 900 92 100 97 700 
Om6.n 1 931 

~ : Elaborado por Olive Se.rshi Angeles Cornejo, El mercado 
financiero ir.ternr.cionsl. el petr6leo y México, IIFC/UNAM, Méxi
co D.F. 9 19P.7, P• 14. 

Cebe subrayar que México, Venezuela, Nigeria e Indonesia se 

encu~r.tren entre lon paises m6s eneeudados del mundo • De ahi 

el c¡c~ he.yen r<:·SF:ntiCo con une intensidad particule.r el impacto 

del de::plome de los precios, co:Jc vereoos un poco más adelante. 

En t(,r:nir:os de ingrenos por exportaci6n de petr6leo, se 11,¡¡ 

c6 ~estimar que la CFFP en su conjunto perdi6,en 19861 "1 l" de 

loo inrresoc obt~ni1os en 1985 1 y 71 ~ en relaci6n con los in -

s:reso.s :!lÓ::ir.ios ct~enidos en 1981. Aunque lns cifras hobl.o.n del i:-:i

pacto cevero de la crisis sobre el conjunto del ~. solo adqui,¡¡ 

ren une verdadera sirrnificaci6n en runci6n de l~s cnrocteristicss 

de la estructura econ6mica ae cada psis productor, de su grado de 

dependencia de le cxportaci6n de crudo ( estructura del sector exteA 

no ) y de las orientaciones de ls politice econ6mica local. El .!l.!!!!.l!!:2 
~ muei;tra le. ps:rtic;.paci6n relativa del petr6leo en los exportacio -

nes totoles de alr.unos paises productores de crudo : 
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Cuadro 2 : LCS GRADOS DE DEPENDENCIA 

Fartici aci6n orcentual de las ex ortaciones de 
12e r eo en llS exeortac ones o a es 

Paises r¡¡z¿ rqza r51a;¡ I~84 

Ar11bia Ssudi ta 100.0 97 91 
Argelia 80.6 92 72 
Ecuador 53.(' 33 63 
»ni ratos 96.6 94 87 
G11bon 51.5 61 67 

¡gsJszD~lii.D 50.1 64 54 
Iran 90.8 98 97.9 

lW. 94.5 98 98 
Kuwait 92.4 90 86.7 
Libia 86.5 91 99.9 

lWW:ll 8,3.4 95 81.2 
Qatar 97.3 99 92.9 
111111;1111¡1 88.6 95 91.0 
Egipto 0.1 29 66 

Inglaterra 8 

~ 0.01 30 67.5 
1'1oruega 0.02 17 36.5 

Puente : Elaborado por Oliva Sarahi Angeles Cornejo, El merca
do financiero internacional, el petroleo y México, IIFC/UN.O.~, 

México D.F., r9e7, p. 46 

Con un h~·uve vistazo comparativo al cuadro 1 y &1 cuadre 2 

puede constatarse que los paises exportadores de petr6leo con ma

yor €rada de endeudamiento son ta~bién aquéllos que tienen un alto 

é;rado de dependencia de la colocaci6n de crudo en el me.rcado intei; 

nacional. Nos referimos en particular a México ( 97 700 millones de 

d6lares de deuda externa en 1985 y casi 70 % de participaci6n petro

lera en el total de las exportaciones ), Venezuela ( 30 300 millones 

de d6lares y 91 ~. respectivamente ) y Niseria ( 18 539.2 millones 

de d6lares en 1983 y 81 9S, respectivamente ). En casos siml.lare~ se 

encuentran Jrsg e Indon~sia. 
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L&.e r.;c.nsideraciones anteriores explican la. heterogeneida<.. 

dc-1 icpe~tc de la ~uerra de precios en la estructura 

econ6mica de cada pais productor. El estudio de Isaac Palacios 

reterido surra da cuenta del impacto de la crisis en los pai

ses productorea más endeudados ( excepci6n hecha del caso mexi -

esno, que se abordará detalladamente m~s adelante ) 

" Los principales perdedores de la guerra comercial p~ 
trolera - indica Falacioa -, han aido aqubllos paises que 
hicieron depender altamente sus economias del petr6leo y c~ 

~as necesidades tinancieras - impuestas por la actua1 cri -
sis - han alcanzado un rango de verdadero apremio, destacaD 
do sobre todo los casos de Ecuador, Venezuela, M~xico, Ni~ 
ria y Malasia. En un contexto tal, que dichos paises se han 
vist~ envueltos en el circulo vicioso de tener que demandar 
mayores recursos tinsncieroa ( adellás de renegociar sus an -
teriores adeudos ) o instituciones internacionales, para in
tentar reactivar sus procesos econ6micos y poder, a la vez, 
cumplir con los pro¿ics compro:nisoe e):ternos. r~lanes de eme!: 
gencie econ61'1ica, en diversas variantes, se han puesto en 
pr~ctica, destacanao aqubllos destinados a impulsar otro ti
ro de e7.portaciones, y bajo une arenosa liberaci6n de su co
mercio externo, que contrasta con un ecP1€r .... do proteccionis-
mo dr: lns naciones desarrollndas ••• " rr 
Venezuelo, con une deudn externo <l~ ;2 nil millones de d6la

res, que depende del petrbleo paro. ce¡:te.r 90 ~ de sus divisas 

por exportaci6n, y cuyo presupuesto tederal depende en un 60 ~ del 

crudo, se vi6 oblie;sds a reneeocisr sus obligaciones con loe acree

dores internacionales ;· el caso de Nigeria ea igua1mente significa

tivo, con una deuda externa de 17 OOC :nillones de dblares, y obli~ 

da a ajus~~r el pago del servicio ce la deuda n 30 ~ de sus ingre

sos por exportaciones ¡ Ecuador, con una deuda externa de e 300 

millones de d6laree y dependiente del petr6leo pora 70 ¡>' de BUG 
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ingresos por exportaciones, igualmente obligado a entrar en un 

largo proceso de rene~ociaci6n con le banca internacions1 Irak, 

con una deuda externa de 40 mil millones de dblares, y el peso 

del presupuesto militar para la guerra con el vecino iran!, opt6 

!inalmente ?Or no sujetarse a los acuerdos de reducci6n de la 

producci6n de la orEP a.mediados de 1986 ; e Indonesia, con una 

deuda externa de 2E mil millones de d6lares, y dependiente del 

petróleo para 50 % de sus exportaciones totales. Para todos es-

tos paises, además de México, la crisis petrolera mundial impli

c6 el a~ravemiento de las dificu1tades financieras y la renegoci§, 

ción del servicio de la deuda externo. Se debe evitar sin 

embar~o la interpretaci6n demasiado simplista por coyuntural 

de causa-efecto entre la ca1ds del precio del crudo y el agrava -

miento de le crisis !inanciera. Es evidente, como lo sugiere el 

texto de Gerchenson rererido suprn, ~ue el impacto hubiera sido r~ 

lotivamcnte menor de no ser tan apremiante¿; las obligaciones exte!: 

nas. 

Aunque lr pérdida de insresos rue mayor que para los pa1 -

ses restcmt<rn, Arabia !"o u di ta, al igual c;.ue Y.uwait y los Qniratoa 

Arabes, resintieron ~ucho menos le ca1de de los precios del crudo, 

lo que les perni tió liderear la e;uerra de precios. Entre los dos 

Grupos de paises, Irln, Areelia, Libia, Geb6n y otros representen 

situacioncc intermedias. Por si solos , entonces, ni 1a baja del 

precio ni la p6rdidD. de ingresos correspondiente hablan del impac

to real de la crisis del mercado petrolero internacional sobre los 

econo:oios subdeserrolladas. le. mocr:itud del impacto depende funda

mentalmente de les ~structuras econbmicao locales y, m&s a6n, del 
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modo de inserci6n de las mis~os en la economía internacional. 

Las cuadros siguientes ele. borados por el Panco :'-Tundial permi

ten apreciar los e~ectos estimados de una baja del precio del 

petr6leo de 10 d6lares por barril en los ingresos de exporta -

ci6n, loe pagos por concepto de intereses, los préstamos y los 

vol6m.~ee de exportaci6nee e importaciones en los paises expor -

tadores de crudo de ingresos medianos : 

EL Il'IPb CTC IIEL DlllPLOME 

Cuadro 3 : Erectos estimados de una baja del precio del 
petr6leo de 10 d6lares por barril en los ingresos de ex
portaci6n de loa paises exportadores de petr6leo de in -
sresos medianos, 1986, 1387 y 1990. 

Ingreaot de expo;teci6n 

Diferencia en miles de 
millones de d6lsres 

1986 1'3€? 1990 

- 32,3 -36.~ -44.0 

CUadro 4 
petr6leo de 
sobre 1': deuda a 

Diferencie porcen-
tual 

1986 19€7 1990 

-27.9. -2?.7 -24.0 

ba.1a del precio del 

?agos de intereses sobre la deuda 
a plazo mediano Y largo 

Diferencia en mi.les de 
millones de d6lares 

1986 1990 

-0.2 

1986 

Di~erencia porcen
tual 

1987 1990 

-7.1 -5.0 
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Direrencia en miles de millones 
de d6lares 

1986 198? 1990 
-o.4 

CUe.dro 6 : Erectos estimados de une baja del precio del 
petr6leo de 10 d6larea por b&rril aobr'e les exportaciones 
de los paises exportadorea de petr6leo de ingresos media
nos. 1nc,, 1"~~ 'V 1ª"" 

Exportaciones 

Di1'erencia en milea de 
millones de d6lares 

19!'6 
0.6 

193? 
2.4 

1990 
4.6 

Di1'erencia 
porcentual 

199C 
2.7 

Cuadro Z Erectos estimados de una baja del precio del 
petr6leo de 10 d6lares por barril sobre las importacio
nes de los paises exportadores de petr61eo de ingresos 
medianos 

Importaciones 

Diferencia en miles de 
millones de d6lsres 

1')86 
-19.0 

198? 
-23.B 

1990 
-31.3 

Di1'erencia POf> 
centual 

1987 1990 
-21.7 -2'>. 

PARA TODOS LCS CUADROS : los datos se basan en la diferencie. entre 
ei precio 66sico por barril de petr6leo - 20 dol. en 19B6, 22 dol. 
en 1987 y 23 dol. en 1990 - y el precio hipot~tico de 10 c6lares 
meno a. 
Fuente : Elaborado a partir de los cuadros de estimaci6n del P~nco 
l'liiñcliiil para todos los ps1ses subdessrrollados1 Inf'orme~el 'lunco 
Mundinl 1%1, We.shin¡;ton D.C., USA, ,julio de 1·;1'6, pps/57 
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to neg-~tive:nenti;. J'JE .z :"!.Cr~oo:ii por export:;.ci.6n, el i1ago de in-

f.:crCSFE de le ec:,1· ".·Y'":r.:'"rn{l 9 le:? fl!1,;os tle prÉ.r.tamo~ f!:"iVt~1o:: 

diril"idos a los ¡:eÍ:;f's E:-Xportndoree. a-: i np:rP.sos medianos, .!'t 

particularmente,· lr;i: voJ.Cimenoes de impcrtecione:;~ Co:no se7=aln 

el texto del ll!tneo Mundial, ello genera la posibilidad de medi

dos de Rjuste rnlis s~vi;ri;s ;¡ la reduceif>n de los niveles del 

PIB y de las tasas de erecimientn inicialmente esperadas 

" ••• les ingresos de exportaci6n disminu!r!an en 24~ 
a 28~ entre I9F.6 ;¡ I990. bJ consecuencia, es probable que 
estos paises tuvieran menor eaFacided para obtener nuevas 
entradas de ce¡ ital ;;, por lo tanto, tendr!an que reducir 
sus gestes internos para llecer bajar eus i11porte.cionen ren
lee. I.e. n-arr.:. t•;d de le reducci6n necesaria de le.fl i:nporte. -
cione" ree.les quizAs fuera de hasta 20 :nil millonea'a 30 mil 
millones de d6lares anuales. F.sto podria lograrse reducien
do el FIP real ::-:ediAnte mej'orcs i:n¿: u estos·, menor casto I'."0-
bli coy L.na ¡:cl!.';ica :nor~et€rir: .:i&s eut:t·,Jr,. Si los exriot"'te.
dcres de ;.etr6lcc r~duJ~ran sua importaci onts con estas me
uic!es, :JUS ni•.'ele~ de ?T~ poc!r!'1n descender !!aeta en 6 % 
s. '12 ~ <!e :o -:ue ":!u':-i~~n sido de otro mot!c. Fso har1n dis
:ninuir su.t: tr:S"!I~ :.-:diat de crecimier~o er. apro>:i:nada:nente 
cuatro pu:itos .;-r-.,..cen~28les r~l oño dt.:rante el periodo Ce 
i:ijt:e.te ••• " 

E='ln 1?<nbarcc, s"E: ~':"9.t·.:. únicanentE: ele erectos cstirnaaos (hi.

¡;otéticoE ) ct1Jn ~-:~i:-v"!:::ci.i:.; tréctica derenCt:: de un entramado 

complr;~o d~ .1"e.ctr:-rC"s, y ~n oartieulnr de ls forma en que lo.E r;u-· 

litJ c~.e econ6:nica8 .:;:"ic!: .. 1.-.;>r: enc&ran .V tlis.tribt:,yen sobre,; la es. -

tructura econ6mica las medida e de ej_uste. Aunque la IM¡;ni tud 

del i•pacto es ~in ~uCn alcune siGniticativa, sus alcances rea

les est!n en runci6n de las circunstancias enumeradas : las ca

racteristicos de la •structurn econ6mice, de los vincules con el 

exterior, y de las politices econ6micas oricialua. 
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!cr lo que: ::.:;- :""~""f!crc a. 2cs paíse!; productores Qesar:-olle.ck~-., 

el i;np~cto ee ieunl,entci h~ternr~nco. F.1 ca~o hrit6nico J?-s parti -

cularmente ilustrativo en lR medida en que 1a pirdida de intresos 

por CC'nccpto de e>:portocHn <le crudo 

les exportaciones totales del pele y 

que represente !5 ~ de 

IO ~ de sus ingresos tri -

buterios ) se compens6 con une disminuci6n significntive del costo 

de consumo interno. De ah1 que Gran l!retaña estuviera d'ispueste 

s resistir y afm e presionar los precios e le baja, e pesa'!' de l.cs 

altos costos de cxtrecci6n del crudo en el Msr del Norte ( que ha -

cen incosteable la extrecci6n por debajo de los 20 d6larcs por bar -

ril ). Fl erecto - pl!rdidos como productor y beneficios co:nc c<>n3U -

midor - fue similor en los Estados Unidos, aunque con oli::.unes espe -

citicido.des propia.o. Mientra~ en el caso británica ll\ crisin re:t ~·.

lera tuvo por erecto inrnediato el acelerar la privati2~ci6n del r5~0, 

independicrJi.; 1.;n tuvo e-i"ect<in si:nilc.r~s r, fr'lvor dP. lr:~ ccrr:oracir;ne.n 

n.,,. 111~ ~bsorbie:r~·::~9 ...,~,, ·;•. · i:·l cn~o 1..:': 

Gran ~t.13.Ít,:\ co:nr.., =3óbre tudo, ~!1 ~1 Ce !·~oruecR., lt• crisje f)€'l:-c.lcr·::1 

inter::r1ci.or.::~ orit::i 116 el :..-·~d1.!r<7c~·1ier.to ·,!i...! l:::.u pcllticas ~!e F~·.:..:::~.;-: 

y austeridad internt .. ~. Norur-c;ri p::!!::;ll clr: ::rir " el crecimiento mf1c o;: -

pectflcUll:'r Ce la rc¿:ión ~ncandina,·a 11 e 'Jil " panorama ~-:orib:nir::c sr.~:-

. brio :J preocupo11t.<.: 11 Si[mH,;r; rcr dC.,.."Al1Jr?C'ÍOncs., re:duccior.r::-; pri:rr.::un11r~2 

tarios 3 ot.rn.o ~!iediCrH~ C.c ~·ustt-ri.r'~C. T.on inr:reso:; por r.-.i;¡ ortac:!..or:1;-:· 

de crudo 1.leceron a representer 
noruegas. 

3? % de la~ e~portacion~~ total~n 
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A ¡ .. :-irtii' r:r: 1c-. ::;eñnlodo hasta equl, podEillC!: c:·:trner n1cunan 

con el usiont?s f.!'rNision~J es sobre la crisis petrolera munñir-.1 ñc 

!9?6. Un pri·:.ie-r !~e:n,;nto sic-ni..!"icativo parn caracteT'ize~ dic!l:;i 

Crisis r·ue<le cnnontr:~rse en t-~l pApel df!ter:uinnnte jucado por el 

mercado libre ( spot, privad~ ) en el desenceder.amiento de le c~

peculnr.i6n con el prPcio del crudo, ~ en la aeud.izaci~n de la ten

dencia a. ln h~.;6 en ,:;l primer semestre Ce I';EE-. El rol d'!term.i nAn

te del :nercndr .... priv.:.do está asocia.do con el deb::ilitar.aiento ~r ln 

car.nciC!ld rq:ulr.dri;-· ... de la ('!"FP. En la consr..1idaci6n d<'- lea ten -

dencias es;-ecu1 qtivn~ concurren las emprenas trnn.snncione.ler: y lRs 

nacior.rF: ind1::-~:-it-t.1i:~adns n tr1\~és de la c!anecu:!!uloci6r: Ce inven -

tarios 1m1"a i nrlr~T' Art.i rif.:i al:nl·nte la off?rta de cruc!o ¡ cnncurren 

ie;uelment'~ los ¡:a.1~.r:e procuc~orC;.e que, como Oren !!retefa y AT'abio 

Saudi to, c:-:;";r. n e·r.trechnr:'lc:nte vinculados ccn 1Ei din~.micA de- lns em

presa e tri:-n:;r.r~i.on:ilPs ¡ ;/ !·Or !:lt'i.mc.., participl~n dF. 1~!;: tenCer.cic.!: 

-;specul,.. t:j V:·:: loe ;'&ii.!!cs ~:rc·Ct:.-trr.r·n ccn :?11:.,YO'!"r.·~· r:'i.!"icul ~;ir.e~ f Ín'1n-

cieres. mPdinnt4= lt;,~ " prár.:ticas desleales " en el .mcrcadc. 

Un sec;unr!c elen:t:·r.to ci~niticetivo cons:l:::t~ en el earfcti:-r he

teroc;bnP.o ñe1 'j_":Jr:nrj;o de lri crisis petrolet"A. :nunñ.i:"...l oobr~ lo~ C:i !1-

tinto:- :-.aiC1;-f: ;.~·~r~q~t;nr~s. TI~ hecho. lo. CriEiS C~n+.ribuye !! I'f"r.rc

ducir 1a heterr1i:;~r.0irlad ql.:t? la provoca : rep!"'oclucE- ~n .:-•ec'11 ~ neycr 

lns dificultades fin~ncierns de los paises r~cductores de inereson 

medianos, eerAv6ndnlR~ ; reproduce ieuelmente la tendencia a ln 

coneantroc.i6n. lr. internncioneliz3ci6n y le ?,.,1,1nti:-:{'lci6n de lr, ¡)r~ 

ducci6n en pa!seE como Gran Bretn~n :¡ F.stados Vnidos • 

• :1 rerroduce la hetero¡:eneidnd dP. 

loe p"laos productores del Tercer Mundo, le l:>rer.he que los separe 

de lOE paÍS~S intl>Jstrinlizedoa, el debilitamiento de lA CD!'Bcidnd 
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ree:uladora dE la (';")':;- y de planificaci6n de las politicaz "con6 -

micas nacionales. 

En cintenis., se pueden extraer las situientc:.: ccnclu!:io -

nez provisionnles sobre la coyur.tura critica de 1986 en el Qer

cado petrolero internacional. l'icha coyuntura se caracteriza fun

damentalmente ?Or el predominio de las prácticas especulativaz en 

el mercado - e.lentr.das por la estratecia conjunta de los empresas 

transnacionales y las naciones industrializadas - y por 12 subor

dinaci6n creciente del ~ de la CPEF a las prácticas descritas. 

Al mismo tiempo, puede constatarse la pérdida progresiva de control 

del ~ sobre el :nercado petrolero : el c,fecto illl!lediato de di -

cha pérdida es el de arraver las dificultades econ6mic9s de muchos 

de los paises miembros de lp CIT? y de los productores inJependicn

tes con economies subdesnrrolladas. El impacto ::i!s severo <le le 

" tercern crisi.c petrolera ir:.ternacional " toca a los po1ees expol: 

tadorcs ~~e 1Jc.>tróleo con a.ltc.s n!v,cleo de ~nCeuda:iientc. :~ crisis 

con+.ri bu.YE' n desFntabilizer lss pol.1ticas econó:nicas ( lé. pleniri

caci6n de la actividad econ6mlca ) de lee economi&s subdesarrolla

das dependi~r~tPS de la. e=t.ror-t~ci6n Ce r:etr6lf:·c., cc.··:o r.:; r1 0:9.S(I ~, 

J ~ f.:C'Or,r.i~1~ 11C f. :!r:\OP • 

II. ;;;: fTJd" ;!¡. ;~¡.n y L.'. co:·H!.!\II:AJ: FH:ANCH.r.A n:TER!lACIC!·:AL 

II .• I. u : la entre tPci "7' !inl'ncier'3 dr:l Plan "Elike":" 

Fn re.-e.lid!:.id, una de las pocas ~oCi!"ice<:iones ri;:ool~s d~ 

carácter t€.ctico introducida por las autoridades !!Uberna::ientales 

ante le coyuntura critica de 19F.6 se refiere el servicio de la oe~ 

da externa • 1.es ne~ociaciones con los screetl~res interna-

cionnles, u leF> que nos ref'erireruos con detalle m6.s ad~lnnte, pe -

recen tener por traatondo nuevas concepciones de ~ol!tica econ6mi-
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ca Sl? trat~ nñora de ajust;::r -:-1. 

~'\e la dr:oudn ú la r..::-q,;:.cidad resl <.!e pngc di:l f,ai3, de a¡'.llicar el 

de llamar a la ·::o:rmnidr·c'! rinanciera interne 1;ior:~l R 11 co·:;;.:r~t! -

aer " que no pur:dc hahcr p::;c.o sir: la recu~~r~i:ión clel creci:nien -

to. En síntesis, 11 crecér pera pat=er "• El ca·.1bio " tácticc 11 en 

mGterie ~e n~~ocinci6n con 1os acreedores int~rnacioneles se deri 

va de lo. i.mposibi lidacl de .facto de seguir pa('e.ndc puntua.!~ente 

a rniz del desr)lome de los inrrresos petroleros. Señala el cu.e.rto 

Ini'orme de Gobierno al respPcto : 

11 ••• r:-1 pri:ner semestre de est17 .s7io trs.nscu!"ri6 sin 

ar .. oyos f'in~~nci~ros externos, al tie;:n:;o r~ue México cu::t:;1i6 
puntual:1r-ntc: sus oblicacione-s. F.s decir, además de C'..i.Vrir f~l 

Gervicio, E~ r(?.Jizaron paros netos del principal d~ la deu
da externa, tnnto pública corno privada. Tel situaci6n· ~ra 
prácticanentc insostenible. 

t• .Fl crf;cicnte de1.erioro rlel :nercaCc. pt:trolerc ohlic6 
n revi.:1:ir ltis relncicnes ccr1 nucr.t!"03 !;'.c;·reCc~cG. :r. :ri:;;.c:::

lUf!or, se nec·ocié con el !i'f·~! ur{ convt-r.j o .!.nncvo.cior. A di -
ferenciei ñt 10!3 acuerdos tradicione1 es, ~llí.' ¡;osibl F. l~;.o

creci ner como cri"'.:.c ... i'1 bt.oico 1° neccsiCeC. 1:t i.~:".r·u:zor E-1 
JO miento ••• " 

dn la :·!adriñ deline6 

de c:nnocerse loe :i.lcences de le coy11ntur~ c.:-!t:.ce. dP. 19F6 - en 

qué consinf;i rinn loF= criterios de: r.c;CJcieci! :-. ce:: 13. bance ·::..r.~er-

nar:~onol 

" Prvi.snremos l~o condiciorleo ·.rir..;;o ::cier.1Jr> dr.l ser ... ticio 

dF' le f.r..1Jc1R 1 2juotándo1ns a l:;. capvcidr. 4 C-:- !'l?[C d~l p:~!a. 

'"' politice lle deuda extP.rnn habrA. de ;roc·Jrnr que loe cs
quer.wn que ne ncuei.•Cen con los acrP.~do:-e-s, r:c shlo ritiendnn 
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r;~l prohJ.r..71~ d< liriuiñe?. de corto pli::izo, ~ino quia snnn 

cone;ruentes con los requeri:nientos netos de recursoo 
Curar.te los pr6xi::ios s.f.os paro. ¡.ira:: iciar la operacit1n 

de !1ur;stro ci:::tc:na ecor.é~ico y la indispensable recu
:•crnción de nuentra capacidad de creci::iicnto y de gene
racién de c~pleos. Fl estancamiento permanente es inace~ 
table p~.ra México y no conviene a la economía internaci.2 
nal. 

" En la conCucci6n de las nef"OCiecionen externas, de
be mantenerce el criterio de que cualquier soluci6n dura
dera al problema de la deuda requiere resolver los siguien_ 
tes puntos : 

ajuste del servicio de la deuda a la capacidad real 
de parro del p~ís. 

- mecor.isnos ~f'icit·.nt:es de .financie.miento y reC.ucción 

de su cooto. 
- aperturr de mercedes que nos permitan exportar para 

rortalecer nuestra capacidad de creci~iento ~ pago,y 

- a~bicnte internacional propicio que coadyuve a solu
ciones operativas y Gxpeditas en le. cooperaci6n en ;.: 
1:··:-: e!! ~erentes á.::-1..c..:= de ln econo.r:ifi intPrf.1Gcionol." 

1'1 texto del cuarto Informe referido un poco más arriba subrl!_ 

YJJ C1,Ue S'? locró 11 irnponcr 11 
( e !a. letra n la comunidoC finan -

cie~a intcrr.~cional loe nuevos criterios 'Tlencior.udos por di~ 

curso::; ofi.ciol•-:- cc:r.o €'1 :iensc.~r; del 2~ Cr;: r:~:":'cro de 1"?'='E. Cobc 

apuntar, !!in emb~rco, gue se 1~ " impone 11 is la comunidad f'inan -

cierc. intei·nacione.1 una nueva concepci6n de pego del servicio df? le 

deua~. F:') .. ternc ( 11 crecer pr·ra petar 11 
) que ell& ··::icae hr.bia rormu-

laeio er.: l'."1r.tuLre di:- 19~5 en Scll, Core::-. de:'. ~ur : nos referimos el 

l·lan P.ekcr, cuyos lineamientos constituyen precise mente los cambios 

mñs oirni.fi. ca ti vos en el cor.iport.,,mi ento del escenario financiero 

internacional en el curso de 19F6. 

!'lo ns casuu.l q_ue J13.meis ~kcr, ec-cr~tl?T'io del Tesoro de los 



52 -

EstRdos L'r,ido~, zc: hayt. rcfP.ridc E-. ~16:--::.cc cc:.io " deudcr-!:!odelo 11 

y destine.te!"'io privileGiado de la :iueve estrategia ~~~ r>ol!tica 

econ6mica de la co:nur....idad financier;:; internacional. F.n toco ca-

SO, los l.:ne-g;::iertOR f:ent.,;r'lles de dicha es"";rotet;:ia coi'nciden 8 

grandes rasgos con los señalamientos dB lo~ Ciscur.:=;os oficirles 

locales : ·• cre~Br p11ra. pagar ", compro:ni.2;Cs di? paco c1e los pai

ses deudorr..~ a cambio de nuevos flujos de cr~dito por pRrte de la 

comunidad financif.!ra. internacional y una actitud más 11 comprensi

va " de ésta Última. 

Antes de subrRyar las concepciones de fondo que le subyacen, 

cabe hacer una descripci6n somera de los objetivos de política ecg 

n6mics delineadoR en el Plan Baker. Ante la profundi~aci6n de la 

recesión mundiAl en la primera mitad de la década de los ochenta, 

los ctollacleros de los prof'.'ra:nas de a~u2te 11 ausp:.ciedos !' por los 

r.rr;rni.sTios .;"innnci~ros int~rnacior.e~ f:'S ~ T¡lor.Co ~"'.'onetario !nternu -

voda ( norteomericr.ino. t?r .. particular ~ hnci~ los pPÍSE"f; ~ubdesor -

:-o1 ledos, el :-~1Fn De.kl3r cont:'~iri~l~ lP :-eeriuC.aci6n de dic::o!.J r1ujos 

·o mjl mill('jnes rJe dóJarf'!s parn le . .s e.ccr:om5.as su'tii:esr.rrr.:llaC'r:os -

so~::'P. todo pnrA lr-~s más endPudadas - -::-r: :!.os ·tres at:os siF_'\:i• ... ntr:s o 

.le. rnuni6n cle Se!.il. Los destinatarios : 15 paises dc-1 Tercer Mundo 

( cnrJ la cxcepci6n de Yugoslaviry ) , en't::'E los '"1iie se c~ncuentran de§. 

de lueco los pr,.ises exportadores C.e c:-udr. ccn 1':1F!j'Orus niveles de 

erideudnmiento ( México, Vrnezuelc y !'·ig-eri<? )~,:.Los r:uavos crédi tes 

cstAn sujetos al 11 buen comportamieneo " de los paises receptores, 

co;.10 ac in.fier~ do loa sicuientcs sP;::.a1r::1icntos de ChristopheJ' 

Johnson 
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11 I os c:uinc 2 psi ses a loa que va Cirip:ido el plr.::n 

son de los cor.3iderados como de in~reso medio. Los más de 
ellos se encuentran en Am~rica Latina, y dependen estre -
chamente de los préstamos bancarios o de los recientes pro
blemas de refinanciamiento. Las dos terceras partes de su 
deuda externa a~retada han sido contraídas con bancos, y un 
86 ~ de esa fracción correspende o paises latinoamericanos. 
A la lista no se le ha dado amplia publicidad, en parte por
que su composición est~ sujeta a variaci6n. Los paises que no 
llenen las c9ndiciones del plan se retiran de la lista, en 
tanto que otros que empiecen a tener dificultades con la de~ 
da exterrw pueden quedar incluidos en ella. 

" ••• seria imposible operar con todos los países a la vez. 
El señor Paker pretende erapezar con un deudor • razonablemen 
te importante •.El probable candidato seria México, en vista 
de sus actuales dificultades y de su importancia como vecino 
de los Estados Unidos ••• Otra idea es la de empezar con un 
pais relativamente 1 fácil '• en el cual lns coses marchen 
bien por el momento ( Ecueaor, por ejemplo ), de suerte i::ue 
los tr~ntornos de la ' dentición ' del plan puCierEn solven
tnrsr. t'n un r.-ibi&nte favorehlt' "• 34 

' El ?lnn Ba%er contemplo moCif icacioncs de importancia en la 

participación rel~tiva dG los bancos concrcinles y lo~ or~anis~os 

rinancierns internacionales en la ccnalizución de los flujos de 

crédito hF.r.i~ las f!conorriÍa.5 subdes::-rrollada::;; 1'.n perti-

culur, una porticipacibn més act:i va del Banco !~undial y otrcn 

or~onisooc rinancieros multilaterales como el J?Bnco Interamerica

no de Desarrollo ) en 12 reur.udación de los fl\Jjos de crédito : 

11 El plan Baker otorga nueve. importancio ~l ~neo ~·!un

dial y a los demás .B!~D, principal~ente el '!le.neo Interameri
cano de Desarrollo, tanto acrecentando sus desembolsos cuanto, 
como condicibn de esto mismo, Gándoles uno mayo~ pcrticipo
ci6n ol for:;iulArne la< política.o ••• Fl :ar,co Mt:ndial y lor. 
0t~os ~~~D tendrán que acrecent.l:l~ ';!us cr(.·di l;oc \·i.:e:: ._ ·.JS :.'!~ s 
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Gceleradamente que loe bancos com8rcial~s, ~u~ cu~nuo s€ 
confia en que codo grupo de instituciones contriLuya 
ccn ?.O :nil ~illones de dólares durante los pró;~i "10!l' tr-es 
n~os, desco1.todos los rer::ibolsos. De los S'!D se espere be. que 
desembolsasP.n 6 mil millones de d6lares enuales en présta -
mes durante los prb~imos tres años. Esto habrh de incremen
tarse en 50 %, hasta sumar 9 mil millones de d6lares al año. 
Puesto que habrán de ser de alrededor de 2 mil nillones d~ 
¡~lares loB rembolses de un a:io, el aumento ra"to del cr~dito 
en circulaci6n ( o • nuevo dinero ' ) serA de alrededor de 
20 1iil millones de dólares en los tres años. Ello representa 
un incremento de alrededor de 17 ~ anual de los 34 mil cillo
nes de d6lnree que se estima estarán en circulacióni para los 
quince paises del plan Baker, a finales de 19f'5 " - 5 

Por lo r:u~ a ln banca comercial ( privo.da ) se refiere, el 

?len ?~ker conte~pla revertir la tendencia a lo disminución de loe 

flujos de crédito de los úl tiI!lOS años, y " convencer " a dicha 

banca a~ los erector nezntivcs de su renuencia a secuir preetando 

" T.s. dehr;!CP~cr;:,,ci6n de los crf.ditos de bancos norteamericanos 
a p~ises en desarrollo - indico •rn Pstudio del C!DE al res -
pecto - es parte de le táctica adoptaba desde 19!'?. de mini -
:ni;::-.r e:ur:: riesgos. ta reduccibn en el ritmo de incremento 
de eus "rl!stumoe, co~binada con la acu~ulación de capital pri 
morio ( que incluye· re!!'.crves para cartera venCÍ•~a ) , ha resul
tado en ur~ reducción significativa en la ¿Y.!O~icibn de !os 
bancos estaclounidc:nses en paises en desarrollo r:n relaci6n 
con su capital. Asi, por ejemplo, entre 1983 y 1984 los cinco 
principo.l·es bancos nortear.iericnnos han reducido :;i.:. rr"~6n cc::J

binnda de pr~otRmos en Pi"esil de 56 ~ 49 ~. y en el caso de 
Ml!xico, de 42 a 35 :t "• 36 

Christopher John5on deecribE' as! la propuesta dol secretario 

11 !l!? los h•• neo::; co'tlerciales r.f? espere. u:1 incrnm1:onto 
en sus posic101H~e de riesgo, que suman alrededor de 2?0 mil 

millones de d6larea en los paises considerados por P.l plan 
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Ba?~r, t:>f! un =--.: ~1 B.nual, d'Jrante el triP.no venidero, ra:-a 
llc:ar a Ufi total de 2C mil millones de dólares ~n nuevo· 
din~ro, o snR le mismo que los B~D. Fsto representa una tasa 
lenta de creci"'.'!iento, comparada con las de añcs ant~riores, 
y un dc~censo ~n térmlnos roales, como se esperaba, pero sig
niricará una inversión de la nueva tendencia a la caída, in -
cluso en ténninos nominales, de los recursos totale3 expues -
tos ror ] ca bRncos ~n los ~aises en desarrollo, tendP.ncie rrJc 
se :no.r:.if'estó E-n 19B5 11

• 3 

El plan Baker se complementa con medidns destinada o a la di ve.!: 

sificnci6n de los paises de origen de los prestamistas ( con el ob

jeto de reducir la Pxcesiva participaci6n de le bance comorcial no~ 

partj culp;r ) , :i· n l;- prote~ci6n de los bancos peoue;:n~ ':J m<'rl tenn?, 

le t;ran .ir:yo:rÍ"". C.e 1?110n de origen estadcunidense-. :-o 

Th?sñe lucro, F.l re-;uisito indispensable p.:'lri:i ~t?r df'.'stinatario 

de lo::: fln,Jc.n: Ce cr~di te establer:idos por el plan es c·l de cor..t5- -

nunr con l<"'t' cc-:--:~icz eot!'ucturalcs delineados ;.or el ?ando '·"or.c: -

tario Inter!"lf!Cior.al, '=.Ue sir.:;ue haciendo las veces ~e 11 vic;ilante 11 

del " bucr: cu:.;t:!"i::::.f"';-:to u de loe ajustes c.ntablccidos. Fl propio 

sccri:i:c.:-:l o f1r-l '!.'cscrn nort~~:.~ericano pone énf~sis en el ~u1;tc, 

que ccr.cidcrti .f'ir:=.!::::P.r.te el r.u!is i:;iportnnt.e : 

n Si 21 'f.orcLle:ne de la deuda es p~ro ser rsuelto debe 

haber un ' proeramA para el crecimiento sostenido ' incor
~orando tres ei_€;-::entos FB~ncie.lcs ;¡ mutua:ne::te rr.forzc,-ic·s : 

- Primero y principal, la adopci6n por los principales 
paises deudores de comprensivas políticas mncroeco
n6micas y estructurales, apo~adas por las institucio
nes financieras internacionales, para promover el cr.!_ 

ci;:dento y el :Ji:uste de la b~lanzn rl~ P:lcoz, ~- :--:irlucir 
lr. ir-!"lnci6n. 

- 8ec;undc, un t:ontinuo papel central par~ C"l ~"1I, c-n 
conj1.:nción con un incremento y mñs efectivo r:jt.:!:"tc 



- 56 -

estructural de prf.st: I1C'\!1 por los bnncon de de
se.rrollo :nultilaterales ('.·lEDs ) , a:nbos en sopc.rte 
de la ndopción por los princip~les ~Pudores Oe po

líticas de mercr1do orientadas ?r-ra el crec!miento. 
- Tercero, préstamos incrementados por los bancos 

privados en soporte de los ajustes de los progra
mas comprendidos n )9 

Al dar a conocer su propuesta en Se61, el secretario nortea -

mericano del Tesoro no deja lugar a duda al5una sobre el marco es

tructural requerido para la ejecuci6n del plan en loa paises deeti~ 

tarios • I.Bs politices econ6micas oficie 

les de los deudores y las orientaciones de la co~unidaé financie 

ra internBcional deben eerruir ter1iendo por eje rector le " resti 

tucibn de poderes " al sector prive.do ;¡ la reducci6n del papel del 

l'P.tado en el desarrollo econ6mico : 

" Creer.los - dice Bakc:::- - que tales pol1 ti ca~ estructuro-
1.es e institucionales deberinr. i;1cluir 

- Una confianza incrementada en el sector privnao y 
menos contionza en el gobierno para ayudar al inr 
cremento del empleo, la proclucci6n y le eficiencia. 

- Ofrecimiento de acciones pare. movilizar los ahorros 
internos y facilitar le inversi6n eficiente, tanto 
la interna como la externo., por medio de unn re!or
ms nl mercado de trabajo ;¡ en el dese.~~cllo del mei:: 
cado financiero y 

- Medidos de r.fl'='rtura de ::~rcado pera c·!'.ti::i11le.r la in
versi6n "xtranjera directa y los tlujo.s de capital, 
as! como liberalizar e~ comercio incluy€ndo ~na re
·ducci6n de los subsidios a la exportaci6n "40 

El objetivo del plan Baker, por lo demás, no es el de hacer 

recuperar el crecimiento a los economhs subdesnrrolle.das por afán 

filantr6pico, sino pare garantizar la rentabilidad de los préstn -

mos pera la banca transnacional : 
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" Si los r-nises en vi.as de desarrollo imple:nentaran 
- conjetura Baker - una reforme orientada al crecimiento 
si los bancos co~ercialcs proveyeran de incrementos adecu~ 
dos en nuevas concesiones netas de préstamos para los eje
cutantes ; y si la demanda incrementada por la calidad de los 
pr~stamos del IBRD demuestran la necesidad por el incremento 
de recursos de capital 9 estariamoa preparados para obsArvar 
seriamente la sincroniznci6n y el alcance de un incremento 
general de capital " 41 

Las reacciones al plan Be.ker son de distintos 6rdenes : mien

tras se subraya el carácter positivo del principio de corresponsa

bilidad entre deudores y acreedores en le búsqueda de soluciones 

e la crisis de la deuda externa, múltiples enroques criticos se 

encargan de destacar - sobre todo en los paises subdesarrollados -

las limitaciones de la propueEta del secrPtario del Tesoro nortea

mericano. 

ll..2 •. !ns H:.1itacicr.Les ó1;l plan Beker 

E1 plan Be.ker genere cr!ticss en las economias subdesarrolla

das en la rnedide en que descarta por completo el conjunto de pro -

puestas elahoradss por los deudores desde la crisis de 1982 : en 

el caco de los paises latinoamericanos, le reuni6n de Seúl no reco

~e nin~una de las prop2~tas de aoluci6n elaboradas en el marco del 

consenso de Cartagena. ~n efecto, la iniciativa del secretario 

norteamericano Cel Tesor1 guarda silencie sobre la necesidad de 

reducir las tases de interés • Por otra parte 9 ll!lker sigue apeeado 

explici tamente a le ne{"ociaci6n de la. deuda externa " caso por casoº• 

rechazando cualquier posibilidad de di6.logo mancomunado con un "club 

de deudores 0 : 

" listados Unidos -· dice P.aker - no respalda. ur: alP.j~mien
to de la estrateeia de manejo de la deuda caso por ceso 9 adop
tado. hace tres años. Este enroque nos ha sjdo útil y dehemos 
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continur•rlo " 

T:or otra parte, s~ sef~lR que el monto de recursos indicado 

por el plan es a todas luce.o inst...l'icCnte para hacer frente R les 

requerimientoa de las economiaa subdesarrolladas m!s endeudadas. 

Señala &l respecto un estudio del CIDE : 

" ••• interesa subrayar la incertidumbre en que este ple~ 
de tres puntos se ubica la propuesta !!aker de canalizar 20 
mil millones de d6lsres en los pr6ximos tres años a los pai
ses en desarrollo y en particular e les naciones m.is endeu -
dadas. Bu carácter insuficiente es clero, al considerar tan 
solo los 42 mil millones de d6lares que paga Am6rica latina 
sl exterior en un año en su balanza de servicios. Las cirrae 
indicarían que Latinoamérica seguir'- siendo, entonces, un 
exportador neto de capital. Ea tambi6n inauticiente y de ~orma 
o!s notoria en releci6n con el d6ricit de 44 mil millones de 
d6lares en cuenta corriente que re~iatraron loa paises en vise 
de desarrollo en conjunto en 1984 " 44 

Ai:n"!dO c. esto, las econornías subdesarrolladas m!s endeudcdas 

tem~i: c:u<: la !'6r:uula del plar. lle.ker, que otorEa un papel de ma;ycr 

importanda. el llaneo Mundial, se traduzca en un incremtnto de lec 

cC1nrlic.:..01.b.lidr· .!es pr:ra el nJu.stC' estructural, ya de por si extre -

mada,,entP o<?veras. La •oayor participaci6n del Banco Mundial corre 

el' ·rieago de derivar ~:. una " condicionalidad cruzada " con el Por: 

do rionetario Internacional : 

"••• existe la preocupacibn de los países prestatarios - in
dica el estudio del CIDE rererido supra - de que el cambio de 
ori.~ntaci6n iznplic::ue un traGlape de runcionec con el !"!U, de 
tal znanern que, ei¡ la prtictico., lu poli ti ca de ambas insti
tuciones termine por ser equivalente a una ' condicionalidad 
cruzada ' con <!l llM y el Pondo, adoptando condiciones para 
los pr6stamos que se retuercen mutuamente, las cuales en el 
cace del llM serian puntos det~llados de lareo plazo para la 
poli tica del pais receptor ". 4 !.1 
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Como v12-remos ':'lf-¿ ndeli.:titP. n prop6.sito del caso mexirano, la 

fhrmule del plan Ee.ker se traduce efectivamente en condicionE1li

daC~s más severas en pro del cambio estructural - y en particular 

pare beneficio de los procesos de privatizeci6n de la actividad 

econ6mica. Por lo pronto. cabe apuntar el aignificado global de 

le iniciativa del secretario del Tesoro norteamericano. En primer 

lugar, se desprende de dicha iniciativa un eetrechemiento de los 

vfnculos de intereses entre la banca privada ( comercial ) y los 

organiamCls finr..ncieros internacionales como el Banco Mundial y el 

~ondo Monetario Internacional. En segundo lugar. el plan Bek~r im 

plica un rPruer?o s1;st9nci ·1] 1e ~as condiciona'!.idades pare. l.:>s 

paises sub~esarrolladoa más endeudados, y presiones adicicnsles pa

ra acelerar loa procesos de privetizaci6n y de 11pertura externa 

( pare beneficio fundamentalmente de las empresas transnecio -

nales ). ~or último. la iniciativa llnker apunta hacia la necesidad 

CF. C,Rr1;ntiz'lr el df!:?s::tantElaraiento de cualquier negoci~ción col~cti

vn con los pa!ses deudores. resguardando le estrategia de diálogo 

" ca Ro por caFo ". F1 secrets.rio del Tesoro no orai te señalar los 

implicaciones " necativas " de los intentos de ne~ociaci6n colee -

tive para los paises deudores : " los paises endeudados - dice 

Beker en la reuni6n de Se61 - podrtan nutrir daños en su desarrollo 

futuro si no cooperan con las instituciones financieras internacio-

ru:.lee "• 
46 

En sintesis, no he.y cambios sustantivos en la actitud de los 

organismos financieros internacionales hacia los paises rieuclor'.?s• 

con la excepci6n del reconocimiento excesivamente general de la 

necesidad de " crecer paru pagar "• la iniciativa !!aker no dice 

gran cosa sobre el deterioro de los términos del intercambio y 

les medidas proteccionistas de las naciones industrializadas. que 
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cor:tri~i.l;:or "::·i:r.isa::icnte a obstaculizar, r:ntrt? ~·l.:ltir.1(".;; - t-":"'OS 
.\7 

!actores, el crecimiento de las econo~1as subdPserrolladns. ~n 

el cur:;n Ce 19E'6, distin1ros pa1sec latirio::::nf.ric3nc.s reche.zarán 

explici tamP.nte ser los " pnises-piloto.:: " pera la eJecuc.i6n de la 

iniciativa del secretario norteamericano del Tesoro. 

llJ. :!. I~-
;_tCJTO TlF IJI CP.ISIS ~N Lf, EC'm!C'lII. MFY.ICA!"A 

III .1~~ Eoliticn ex~erior petrolere 

f'cr l!l ir:iportoncis de la i r.custri!I ptotrolera en e:. cor.~unto 

de- lr e=ono::i{a lílP.XiCnnb t El desplome C-; les prec.ic...li e.e! C!''!.:dO ares 

ta n<:['"ntivP.m<:mte distintos r<:n¡;l<mes do le actividad eco;,6.oica oo

c~onal, co~o !o d~stac~n lo= textos oriciules menciona.Ce~ ~~ poco 

m6~ arri~a. La coidP. dP. l~s preeioc tl~l petr6leo desbar•!e :os pr~ 

treT!'!C'!S tie pcl'l.~icr:- !'lCO:':.~T.ica oricinl f-0.!'~- 1').0:::-6 o:.li['r: .. n~~, ~o:nc ya 

vi:nc.: ..:.nt:P.rio:-::i(>!ltf', n ii.~roducir ur r.:r.·:iL11.tc _;,._. :!?oG.ifir::~"-.:.i:::-. .:-;e "tt.,s. 

ticns " en le r;:;:tro.tec:ia del cambio entructur:Jl. 

Fl pri~er rP.nc16n s~•:ctado es desde lJe;:;_o l& C"Gtrst!-f!B de 

.colocación df' ~ruar, ~n e'L m1--.rcadc;. interr.~:clc11::l. '!'.a dir:~.:::.. ~:. Ce 

l·.3tc últ:.rno t:eri.li!':!a ¡;or subordinar 1:-J er.'trr.·~t::iti :-:tPYica::e: las 

pr~eticns espP.culntive.s predominantes. Dcspuf,s de ceñir!!e los 

lineamientos oficiales de le OPEP en loe eros i:>reccdentes, ~~éxico 

los abandona en el our.so de 191'?6 ;>nre surr.orsc - bejo :nodel:.<le.des 

P.Rpcc!!iCt:'S - ~ ln (Uer!'e de precios. rc:sóe :Jedia.do:::i C~ '": .. 5, 

cucr.do empie?.an a -1•lp1loane los re.ctore~ c<>;¡unt11rales ~'Je ~e

nercrl11: el dcoplo:ne de 4')E'6, Mf.:dco rlccid<' •~t:~te.r los :;-:recios d"l 

crudo de expnrtoci6n a los sistcr.:i.ns rle::-ible!: i:-;perantP.s ~r. el 

::ie:::>c{'.~O ( nJu.::;tc.:z :iensuales de pr12cios, j" ¡;! ·.:.cic.z di!"orer.cie.les sn 

runci6n de los mcrcodos.destinnturio9 ), 
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Tu .!f': ·.·!:t11aio sobre Ja " tercPra crisis petrolera intern~cio-

nal " mencionndo m'ls nrriba 9 Alejandro Villagómez describe asi 

ln pol!t ~e~. e>.tericr ?etrr.lera de México en el contexto <le la 

guerra de ¡;r&eios de 19e6 : 

" Rlra 1986 y ya dentro de la din!mica de • guerra ' 
de precios y cuotas de mercado 9 M•xico recurre a ~ustes gui~ 
cenalcs a po~tir de tebrero y ~n ma~zo introduce el uso de 
t6rmulns regionalEs ligadas a los precios spot de un conjunto 
de crudos reprc:Jentativos scgCin los distintos merca.Ces. F.ste 
Últil!lo sister::a sie;nitic6 el paso e precios con ajus~•-c4 ~n:ie
diatos, de acuerdo con las condiciones del mercado: 

A.e!., la~ c;··portaciones :nexicP-nes de crudo t~?rminan ::cr Yin

cularse con l~ din~raica esro,culntive ;¡ voll'ttil del 1nc!'ceo:!o ~· 

~ el conteY.to dt: la pugno. por clientE:s y cuotas de =:er:ii.-:c. ".'!l 

pals pierde ~ercer~s ~xternos 

" ""-::·?() - dice !saac Falacio~ - con!'icu~r!o. c.1.s::-:;.mer.tn 

ur.c b.::.J;= ·-., e::l e!ip~cial ntrr..t·":ivc; ·.:.i.:e E·t:1.11Lbn :: 1..:ezt::-en 1=:.: -

pc;.rtuc!.one:: C:.c crudo, parr~ Eu11.t.ellor.:- ¡-.;.!,.;.is.s ~1u( des(: ·a.r. S\J!:, 

tinientos !uE~a de lo o:F?. Eemex se vió oblitado ~ estebl~ 

cer precios dizcrininatorios scc:ún ~rer1s c-eor~ráricaa y e lo 
fijncif>n <le t=.rir1:1~ ret:-osctivn~ :. p~!"t!r d~ ev":llus.:.:..nr:es dt~l 

ccm1~rirt..a.nl.erito diario de:- precios en el :nercudo spot. Eir~ cr.i -

b~rc;o, s ¡:ez~r de los esf"uErzos, pe.sa:.:os o. ocupar só~o el 

terc<?r lu¡;ar de11tro de los principales po1ses a.b~stec~<'ores 
<lel. n1ercado norteamericano, dci::pués ª" Arabia Saudita ;¡ el 
Olnadá, ccn ventas pro:n'?dio de cruCo de !=OCO m~s di! 6~2 mil 
barriles d:i!?~ios. El hecho se produ.ci:', r.o obsto.nte que los 
"!i'UA incrc""'!.entaron ~us iopor"taciones de crudo r ri t.:r. 2f por e ic,:i 
to en \1 .!.rt~;ci del ;:1beratnmi.er.tfl dP.l mls::io " 4 ':} 

Fl ef't11óin de Villagbmez etribuye le pérdida de mercados a 

la <liná1,lica de la r:uerra de precios, p~ro ta:'1bién ::... lns Citicul

tn"3~s ~C ~t:1.aptr-ci 6n c.1 entorno mune.ial df'- l~ TJ()l!tica C0raf.?'rcin1 .::t?

xicar.~·. : 
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" Si bien es cierto que esta situaci6n se explica d~ 

alguna fOl.'1111 por la aE:tJdizaci6n de la luch~ de cuotas ~~n-
tro del mercado mundial, también f>~ ci~r"'.o qu~ no pueGen des

cartarse algunos probJ ~:rt·.:; J.:! (.&dos a la !)C•líti ca cott!~rcial 
adoptada por el pais. ro::- •0 jt:nple>, una lrnh. respuest~ ( com
parada con le. msyorir dt: los product::orcn ) .-!el p::-o.:cs1> de ri
jaci6n de precios trente o un mercado alta:nente vol6til, es -
pecial•ente en los primeros meses del año ; cierta incerti -
dumbre por parte de el~unos clientes, derivada de la manera de 
aplicar las nuevas r6rmulas de precios en marzo y aleunas ri
gideces in8titucionales en cuanto al procedimiento utilizado 
en la toma de decisiones para fijar los precios n 50 

En un primer orden de ideas, cabe subrayar que la 

din!mica del mercado petrolero internacional tiene dos erectos in

mediatos sobre le politice exterior petrolero de Mbxico : por un 

lado, dicha politice queda subordinada bajo m6ltiples formas ( sis

temas de precios flexibles y ventas en el mercado apot ) s las prác 

ticas especulativas predominantes en el mercado ; por otro lado, 

la misma. aubordiracibn dificult8 la plenificaci6n racional de la 

politice exterior petrolera. Esta 6ltimf' queda entrampada en un CO.!! 

junto de paradojas y de a!'lbic:Uedades : al tiempo que se pretende 

conservar el apego a los lineamientos oficiales del ~ de la 

OPFP - incluso con llamados reiterados a la concertaci6n y el cese 

de la guerra de precios -, se contribuye al desbaratamiento del 

~y a lailestabilidad en el mercado con distintas pr&cticaa 

especulativas. 

El ejemplo más llamativo - y mé.=> pol6rnico tambit.n - de las 

paradojas apuntadas lo constituye lo venta de crudo pare la reser

va estrat6gica de loa Estados Unidos. ~ el curso de 1986 se anun

cia en reiteradas ocasiones el incremento de dichas ventas que, 

edem§a de llegar a tener un car~cter ilegal, contrib1J3en signí -
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ficntivo·nente a lo. inest¡;.bilidad en el mercado :nundial. ;..n efecto, 

lo venta de crudo al vecino del norte coadyuva a la consolidaci6n 

d~ ls estrntegia petrolera estadounidense en el mercado : debili -

t~r, reduciénd~les sus posibilidades de colocaci6n de crudo, a los 

paS.ses miem.bros del ~ de la OPE~. Isaac Palacios describe así 

el oigni!"icado Ue las ventas de crudo mexicano a los Estados Pni -

dos : 

" ... las presiones norteamericana.e se hon sucedido en 
cadena. Diversos poH.ticos de eaa naci6n han insistido una y 
otra vez en el sentido de que nuestro pa1s deber!a suminia 
tre.r mayores cantidades de crudo, a cambio de partes del pa
go del servicio de lo deudo externa y, por lo pronto, se han 
incrementado los envios a la reserva estratégica haota 65 

mil barriles diarios y .en perspectiva de ~oder incrementar
se a 70 mil burriles " 51 

A prop6sito del cnr6cter tinalmente ilegal de los ventas de 

crudo ::iexice.no al vecino del norte, Antonio Gershenson señala 

11 El secretario de Energia, 1~11.6.Z e Industria fara.es
tatal quiso, durante su ~asada comparecencia, y al ser in
terrogado al respecto, justificar el que se esté incumplien-
do el criterio de no vender a ningún pais más de la mitad del 
total de las ventan externas ••• F.n erecto, el citado criterio 

se incumple, y de modo creciente. Fara 19B5, el promedio anual, 

según la Cuenta Pública, la Memoria de Labores de Peroex y el 
Informe Presicencial - las tres fuentes cotnciden - las ventas 
a F.U fueron ya de 52.2 por ciento de1 total. F.se promedio a -
nua.l yu viole.ha la norma. Y según e1 tolleto de Pel'le>< ~ -
cial HiehliBhts - no es culpe. ru!a esta Eenernlizoción del idi~ 
ma ingl~e en documentos oricialea - para el pricer semestre 

de 1986 yo se vendió a ese mismo pais 57.7 por ciento del to
tal " ?2 
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,'1.;i~r: Lle la vente:. de. crL1do con la!:i T·f'Utr-F l1el :nercado libre 

spot y de la participaci6n activa en lu ;)uena por las cuo-

tas r.r..• 11v·!"C1Jdo, MPxico cont~ibu:;r. eLtonc:!Ss :Jicni!'ic~tivamente a 

la inestabilidad en el mercado petrol 0 ro mundial con las ventas 

destinades a los Estados l 1nidos. 

Co:oo vere:nos más adelante, el petr6leo constituirá en 1986 

uno de los puntos claves en materia de renegociaciones de la deu

da exterr.P c~n le comunidad finsnciere in~~rnacior.et. Por le pro_n 

tC'I, cabe ""'ecordar qt1~ Estados Unidc.s i:nplc:r;ienta en el año d.:- es -

tud.io 11na estrateeia rJe cl1antaje sc':.ore las exportaciones mexit!a-

nr: s de crudo, qU·? ~13. do::sc~ 1 '1 e-ne:.a za dr. ur. impuc:!tc... o. lPs im:ior-

tacinr;c:= nor-'·ec:-:-:.ericenas del oro netro ~ia~t~. le ,li!;cvlatzi6n C.e 

los crécli tos e>torgados en la seirunda ::ii tad de 1986 con mayores 

exportFc:ones hacia los EstJ?.dos Unidos, pasando por el 11 recorC.a.-

I.II •. 2.LoR ~cuer~.os financi~ros de 1~86 : r.ueve.s condicionalidades 

Tr.. cnida d~ los infr·esos :10!' co:"lcepto de exr,ortaci6n de pet.ro-

rino~ci.crP ~xtreTinda~entP dif!cil. A ~asar de 1~ lentn tendenci~ 

a lo bojn d~ les tasas de inter~s, la car~a fi1mnciera acumulado 

~n los úJ timos años reducP. los mé::-f·e!ler;; de maniobra de la político 

eccn6micn cub~rnamental •. !A figura 2 revela una tendon-::ia pero:tP

nr:·ntt: pprf' 'Jl conjunto de les cconc~!an aubdf-sarrollada~ er.. le. Cé

ca.de ele lo~ ochenta : tasas de ir..terés al tas y relativr.ment11 catl!.

hlP.s, e i..nestst-ilide.d permanente de loe p:rr;:cios ele loe producto$ di;; 

P.".'pn1"'tnci.6r. co:no el petrólr.o. !-.dic:..onúlm~ntc, la figura3 da cc.enta 
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rte lo si t'Jer.:i6n rit- f'.:-::-iinnte del sector externo de la economS.n me

xicana. a ;;iediados de 1 ?86 : mientras el pae;o del servicio de la 

deuda eYt( r:ia p~r:nane:ce práctica::ie:-.tr: inal tero.do, el ::mpe::-~·v:i t 

conerciol se viene ahojo. 

IA MAGNITUD DE LL CRI.SIS DTI S~CTOR FYTF.l'NO 

" 
g 11 

!!" ¡ 11 

~ ,. 
~ . 

México : petróleo e intereses de 
la deuda externa 

. \:·) ,-, 
, , . , 

lll ',, •<-~~~~~~~~~~~~~~""'-r~~--o 

'"' un. ·1NJ 

t.:::<¡:.ort. petroleo', 
int'?rcses d.e. . 

"" ltU ltl• no 

NCT/. ; Fr: lo fiE;'."..lra los riÚmeros son r;} precio prumcdio o nuol 
en d6lares por cada barril de crudo exportado. f._ tJU v~z 
los númeroA sobre la linea de los intereses de la d.e. san 
la tasa de interés implicita nominal 

Fuente: !>e.neo de Mé::ico, Boletín de Fconom!a Internacioncl, •1arios 
nGirieros, indicaCores econ6micos, sf!CP, Pror¡rnma de financia.miento ae; 
desarrollo, 19e6, cita do por J. de Jesús R1 verA de la Rosa, 11 In
forme Eanxico 1926, las cuentas al•:-rrt;s ", en F.conomía In.forma, 
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FE/UNAM, no.155, agosto de 1987, p. 17, 

Figura 3-: México : slerivit comercial y pago de in
tereses, 1_5%1286 
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"' 11 111 " 

~=- Ba~co de México, indicadores econ6micos, abril, 19e7, citado 
por~f. de Jesúa Rivera de la llosa, " Informe Banxico 1986 : las cuen
tas alegres "• en Economía Informa, no, 155, agosto de 1987, FE/UNAM, 
p. 16. 
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Ante la difícil eituaci6n financiera, las autoridades gu

bernaaentalee deciden entablar un largo proceso de rene.cooiaoi6n 
de la deuda externa con la comunidad financiera internacional, 

eignado por el riesgo de la moratoria, el chantaje p~rmanente de 

la.banca internacional oon el objeto de obtener ooneicionee aia 

favorab~es para ella en la mesa de ~e~iac~onea, 7 un aouerdp 
final en loe t•rainoa tradicionales : reeetructuraci6n de loe 

vencimientos, nuevos cr,ditoe tanto de loe or~!11emoe financi~ros 

multilaterales OOllO de la banca cOllercial y, eobre todo, nuevas 

condicionalidadee de loe acreedores 7 c~.PrOlli.eoa del paía re -
ceptor para acelerar el 

siguiente sintetiza los 

1966 ' 

proceso de cambio estructural. Bl ~ 

acuerdos financieros de septiembre de 
Cuadre 6 

LOS ACUERDOS PlN!NClSBOS DB 1966 

~cuerdos de sept. Cober- llanto Plazo Gracia coa to Comi-
'1e 1966 tura (millo- (ailoe) sionea 

nea de 
d6lai11a) 

IOO:' ···~ 

del pri!l 

~uda p&blica y 
cipal 

~rivada contratada 
•ntee de 1963 43 700 20 7 I3/I6e/L a/e 

~uda contratada de 
~963 en adelante B 500 12 5 13/16s/L 

laanca oOIHraial Nvo. fi-
nanciamie~. 

13/16e/L to, 6 000 12 5 

l'inanci .. iento 
oficial 

- JKI I 600 
Banco llundial 2. 300 + 
-·s+-MOB bilat 2 000 

+ Incl.uye garantía de l 000 mil.l.onee del Banco llundial. ante l.a banca co
mercial. 
~ 1 Elaborado por Arturo Guill.4n Romo, " IA renegociaci6n de l.a 
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deuda externa mexicana ( 1977/1967 ) "• en Problemas del desarrollo, 
no, 66, IlEC-UNAJI, •éxico D.P., Enero-marzo de I9B7, p. 5S 

In la 1121! correspondiente puede verse una descripci6n amplia

da de los acuerdos financieros de 1986.,.Para los autoridades guber

namentalee, los acuerdos referidos arrojan un saldo positivo : se 

.logrtl vincular el pago del servicio de la deuda externa con la ca

pacidad real de pa~c del país, ee establece un mecanismo b'sico de 

protecci6n crediticia contra la caída de los precios del petr6leo , 

y ee consigue un spread interior al I "· " bist6rico " en los t•rmi

nos del nuevo Secl'Sario de Hacienda y Crldit~ Pdblico, G ... tavo Pe -
triccioli 1 

" Sin duda se alcan&aron los objetivos propuestos : se 
convenci6 a la comunidad financiera sobre el monto de loe re
querimientos del país ( ••• )logramos que nos ooncedieran ton
dos adicionales por 2 000 millones para contigenciae (.,,) 
También se logr6 una. • cosa hiet6rica • 1 alargar loe plazos 
de pago a la banca comercial a 20 aftos para la deuda vieja ¡ 
por primera ve& pasuos a un epread interior al I por ciento, 
el •'s bajo en .América r.tina, Tallbiln es importante que se 
logr6 la corresponsabilidad de loe organismos del exterior en 
el problema de la deuda 1 con flexibilidad nuestro prog~t'"ª 
econ6mico, no recesivo, algo que nunca hab1an hecho " 

Bl acuerdo de septiembre de 1986 recide •~ltiples críticas 

en el país, Lo mis significativo 1 •lxioo se ha convertido final -

mente en el " paíe piloto • para la ejeouci6n del plan Baker, Apunta 

Arturo Guillln Romo 1 

"• •• a partir de ese momento era claro que Mlxico acep
taba las reglas del juego del plan Baker 1 mis deuda para se 
guir manteniendo la eolvencia financiera de loa bancoa, s1n
perepectivas claras respecto a las posibilidades de reanudar 
el crecimiento, ya no digaaos un autlnt1co proceso de de -
sarrollo econ6mico " 55 

Bn efecto, con los nuevos acuerdos Xlxico queda sujeto a loa ,,_ 
" candados " del Banco Mundial, convertido ahora en el " crante " 

del " buen destino " ( al cambio estructural ) de 1011 crldi toa 

f ~la descripcitln detallada p, 74 



-· 65 -

otorgados por el conjunto de la comunidad financiera internacional. 

B1 Banco Mundial hace las veces de aval para loe cr•ditos de la 

banca comercial ( privada ). Las condicionalidadee son severas, 

como lo destaca un documento de Barber Conable, presidente del Ban

co Mundial., dado a conocer el 5 de noviembre de I986 en un matu -

tino capitalino 1 

" Bl Banco Mundial ee tue a :rondo. Segdn el texto de co
nable, latos son algunos de los verdaderos a ineludibles com
promisos de Klxico con el BK y el pl.an Baker que tendrá que 
c1111plir en I987 7 I988 para liberalizar, reprivatizar e inter 
nacionalizar su economía 1 -

Vénder 200 paraeetatalae 
Mejorar el • cliaa político • para eeti•ul.ar la inver
si 6n privada 
• Reexaminar y reconsiderar • el papel de Conasupo. 
• Modernizar signiticativaaente • las 1e7ae de inver
si 6n extranjera 7 • quiz' • publicar otras leyes ª'" 
claras y eiaples para el capital extranjero orientado 
a la exportaci6n 7 trane:rerencia de tecno1og{a. 
Aumentar las exportaciones de petr&leo 7 • :r1exibilizar• 
la política de ventas al exterior aaarradae actualmente 
a una plataforma tija de exportaci6n. 
Estudiar la posibilidad de • arreglos de riesgo compar
tido • con capitales privados en l.a exploraci6n y per -
:roraci6n de nuevos pozos petroleros. 
• Plsxibilizar • la política de tipo de caabio y unifi
car la paridad de loe mercados, 
Establecer un sistema de precios industriales internos 
m4s adecuados a la realidad y al margen de cualquier 
tipo de subeidi o. 
Liberalizar gradualmente el comercio agrícola interno , 
hacilndolo •'• privado. 
Completar la entrega de tierras en I988 
Liberalizar el com~rcio exterior del país con cambios 
significativos en las políticas fiscal., de cambio, de 
tasas de interls y de precios " 56 

Bn este contexto, las distintas iaplicacionee del acuerdo 

de eep"tiembre de I986 tueron analizadas detalladamente en la prensa 
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nacional y revistas especializadas en los meses posteriores. En 

relaci6n con nuestro objeto de estudio, nos interesa destacar de 

dichos acuerdos dos aspectos particulares : el ~nfasis de las con

dicionalidades en la necesidad de acelerar los procesos de priva -

tizaci6n, y la relaci6n que se establece entre la deuda externa y 

el petr6leo en los acuerdos sellalados. 

Bl mecanismo de • protecci6n contra contingencias " establecido 

por los acuerdos financieros de 1986 - que tiene su equivalente in

terno en el Programa de Aliento y Crecimiento ( PAC - puede eer 

leído de mdltiples maneras 1 como ajuste del eervicio de la deuda 

externa a la capacidad real de pago del país ( "crecer para pagar•), 

pero ta.mbi6n como " hipoteca • de las exportaciones petroleras para 

beneficio de la banca mundial. Bl documento de Conable referido m's 

arriba es particularmente ent,tico sobre el punto • 

" Para el Banco llundial, la cri~·is en el mercado petrolero 
' crea la oportunidad de, tundamentálmente, redefinir ( M6xico ) 
su estrategia de producci6n y exportaci6n de petr6leo a la luz de 
los igualmente fundamentales cambios que realizan otros grandes 
productores. Bn ese camino ( donde el petr6leo seguir' siendo la 
principal fuente de divisas de Mfxico ), la economía mexicana 
tendría que mantener flexibles su volumen de exportaci6n y su 
política de precios, y maximizar la contribuci6n de sus ingresos 
petroleros a las finanzas pdblicas y la balanza de pagos. 

• Para el Banco Mundial, llAxico deber' modernizar tambi6n 
su política petrolera. Betima que el escenario de mediano plazo 
indica precios estables de 15 d6lares el barril y apunta a un 
incremento de la demanda mundial de energía y una reasignaci6n 
de la oferta por altos costos de producci6n. As!, la mitad del 
mercado estar! fuera de la OPEP. • Bn tal clima, MfxiLo podría 
aumentar su parte en la creciente demanda mundial, por encima 
de su periodo de proyecci6n •. De hecho, segdn el 
~'11, M~xico tiene baja su relaci6n produAci6n-reservas en fun
ci'6n de lae cifras internacionales " ~' 

Bl docW1ento del Banco Mundial va m'a lejos adn, " sugiriendo • 

la asociaci6n de la industria petrolera mexicana con capital ror,neo: 
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" El Ba detecta una crisis en la industria petrolera 
mexicana. En el pasado reciente, Máxico necesitaba una tasa 
anual de inversi6n de 2-3 mil millones de dblares para una 
producci6n de 3 millones de barriles diarios, De ah! que sea 
necesario buscar nuevas formas de inversi6n en Pemex, y es 
ahí donde el BM sugiere la alianza con capitales privados : 
• Quiz' valga la pena para M&xico considerar arreglos de 
riesgo compartido en la exploraci6n y perforaci6n de nuevos 
por.011 petroleros " 58 

111 significado del docuaento del Banco Mundial es claro : aun

que no se atreve a proponer directamente la privatizaci6n del ramo , 

aboga por un giro de 180 grados en la política exterior petrolera 

mexicana, Se trata de contribuir _directwaente a la estrategia imple

aentada por los Batadoe Unidos en el mercado petrolero mundial - que 

busca desmantelar los atributos reguladores del ~ de la OPEP -

y de es111cbar " alianzas • con el capital privado for!lneo, Aunque 

se trata s6lo de " sugerencias " que no llegan a ser objeto de ne -

goll!1ac16n, expresan con nitidez la " presi6n " de la banca interna

cional para modificar la política exterior petrolera de M6xico, 

Si las modificaciones " té.cticas " de la estrategia de política 

econ6mica en 1986 consisten en acelerar la privatizaci6n de la acti~ 

vidad econ6mica, loa acuerdos de septiembre de 1986 obligan sin duda 

alguna a una aceleraci6n adn mayor 

" Por como se dieron las cosas - dice Carlos Ram!rez a 
prop6sito de loa acuerdos mencionados-, el BM fue inflexibl~ 
en la negociaci6n, El punto de partida fue un descarnado y 
crítico an4liais fi:nnado por su presidente, el excongreaista 
republicano Barber conable, en el que se denuncian ( sic ) 
las desviaciones y errores de aplicaci6n de la política eco
n6mica de M~xico en 198)-1985, negociada en 1982 y 1983 con 
el 1"141 y otros acreedores internacionales, A partir del D:um
plimiento de las metas de reprivatizaci6n y liberalizaci6n de 
la economía mexicana, ahora se deberl aplicar en dos años un 
programa de ajustes y reformas que fue concebido para intro -
ducirse en seis años. 

" Así, en menos tiempo, en condiciones financieras ad-



versas, con menor ingreso de divisas y ante la obligatoriedad 
de esteblecer medidas específicas de pol!tica econ6mica, 
México no tendrá más c11111.ino que profundizar m4s r'pidamen
te el proceso de privatizaci6n e internacional1zaci6n de 
su economia, sin tener espacios para atenuar el costo so -
cial - que por lo dem's el documento del BK prevé pero que 
aei!ala como inevitable - del paquete aprobado en Washing -
ton " 59 

gONCLUSIORBS 

Ja coyuntura crítica de 1986, que heaoe revie-do detallada
aente en este capitulo por lo que toca a la evoluci6n del mercado 

petrolero internacional, el eecenario financiero aundial y los im

pactos de la crisis sobre algunos renglones de.la actividad econ6-

a1ca mexicana ( política exterior petrolera y acuerdos financieros 

con la banca internacional ) ee caracteriza por lo siguiente 

a en el mercado petrolero internacional, la coyuntura critica 

se caracteri~a por el pre,ominio de las pr4ct1caa especula 

tivas cuya pauta eat4 marcada por mercados libres ( spot ) 

y a futuros desregulados ; por el desbaratamiento de los 

atributos regul.&doree del ~ de la OPBP y l• fractura 
de la estrategia coadn de la organ1zaci6n de exportadores 

de crudo y ; por la estrategia conjunta de laa empresa& tran~ 

nacionales del ramo y las naciones industrializadas ( con 

Gran Bretalla a la cabeza ) para forzar las pr•cticas espe -

culativas y desbaratar la concertaci6n colectiva de loa paí

ses productores del 'l'ercer Mundo, 

b) In el escenario fi!l&l!ciero internacional, la coyuntura cr!

tica se caracteriEa por un estrechalliento de los vínlul.os 

entre loa organismos financieros internacionales ( Banco 

Mundial y Pondo Monetario Internacional ) y la banca comer

cial ( privada ) con el objeto de que loe pri•eros garanti

cen la rentabilidad de la segunda ( plan Baker ) ; por un 

rechazo sistemático de cualquier negociac16n conjunta con ' 
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los prestatarios ( club de deudores ) y ; por una presi6n re

novada de los organismos financieros internacionales en pro de 

los procesos de privatizaci6n de la actividad econ6mica en las 

economías subdesarrolladas, 

c) Be en los palaes exportadores de petr6leo con mayores ni -

y1111 dt tp4•yffl!'P1º tu• la coyuntura críiica de I986 
tiene sus impactos m'8 severoe. Bl caso de •lxico ea ilu•

tra ti vo al reapecto 1 

- la política exterior petrole¡a queda entrampada entre el 

predominio de laa p~cticas e1peculativa• en el mercado 

mundial y la neceaidad de la concertaci6n internacional. 

Los acuerdos con la comunidad financiera mundial retuerzan 

la tendencia a la privatizaci6n de la economía mexicana. 

Bn este contexto, 11 debate aobrt el papel del en4eudamien

to externo y la exportaci6n de petr61eo se entrecruza inevitablemente 

con la polfmica sobre el papel del Betado en el deaarrollo econ6mico 

Y loe procesos de privatizaci6n de la actividad econ6mica. 
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Anexo :. los acuerdo.:-· !'::!.r.:.rnc:ierot; de I9S6 

( Desc11'pci6n del ¡¡.,.,co d~ ;:éxico ) Puente :Banco de il'.~xi.~o, Informe 86 

En ,;cpt:iorr.br~, ~r- unu pri:r.~r·.! fw:.e .!~ nec:.;-.,-:-i:;.:~.::n':'- :: ::: lo~ ?r
ganio:no:; fi.nanc1cro-· ~:--.tnr:iac'!. :-:r1&les, se lleg6 a un acuerdn e~ ¡.irinci-
pi i:> ~en el PTr~I, por el :!Uul ~~:.te ap::>yti.rf~t el proc·;ra:n&. Jel Jobierno Je 
lu :?eµ!blic~ ~~r.. ¡e: ~!"'6j~ t."' r.:.r I 7J-:; :nillone= :!e '!6l::ire;.o :; en el .'.!a~:
<le que el precio clcl pe~r~leo se ubicara por abajo de los 9 d~lares por 
barril, el organismo otorgaría créditos adicionales por 720 millones de 
d61ar'?:; • .Adem4s, !:•¿rfa factjble obtener recurso:;¡: por alrededor de I2 o::o 
:nillone~ de d6larc¡¡ je distinta:; fuente~ a¡,._. que ~e hace referencl.a 
en,,egui da. 

P~ra respldar la rccupt?raci 6n econ6mica ae obtuvo la garantfa par
cial del Banco Uundial para un crédito continr,en~e de la banca comeroial 
por 500 millones de d6lareu, s1•sceptible de hacerne efectivo de :r.anera 
inmediata si durante el prim~r trimestre de I987 la actividad econ6micn 
n . ., :no.s~rur1,;,, la re-:upe!'aci~n d'?:::e:.J.Ja. Asimisn:o, ne firrr.~ con el Bar.~n r.:t..r. 
dia¡ u:n c;nvcnio Püra aeiliza.r las dispo.sicJ one~ de su~ cr~dito~ :; ac -
neeo~inrcn f1nur.cinmientns de jicha instituci6n por 2 JOu ~il!onez ic d6 
lar11~, .;u·:? 3CrÍur . .!!:_;H.w:Hr:>!t en !936 y !9.37 • .Por !;~t parte el ~:.o C"Onali::" 
~ar!~ recurso= net~n por un monto de alrededor je 200 ~illone= Je dOla
res en 1387. En ur.a soc~nda rase, se suscrib16 un acuerdo con loo mie~
bros del Club de i'a!'Ís para rcstructu!'ar, a diez anos y cinco de eracia, 
paeoo de capital e intereses por I 782 millone" de d6lares con vencimien 
to entre Eepticmbre ·le I986 ;¡ marzo de !988. Por otra parte 1 "l 24 ile -
oeptic:nbre ze llegO a un a.~uer•.:!o preliminar C')'1 el E~r.C'o 1~ ~xp~.rtac.i .;)
ne~ ~ !:Jp,,rtuci onet: de Jap~n para el otorgami~nto de un cr~<li to je rooc 
millonen de dOlares Jestinado a tres proy~cto~ prioritarios para el de
narrollo nacional. A:s;imiBJno, se negociaron 80:> millone::; dP d6lares de 
otrnr:: fuentes bilaterales. ~ ecta etapa de la rene["ociaci6n ee .:>btuvo 
t~:nbién Jn cr~dito puente por r 600 milloneF. de d6lares de ji3tint~s 
banco~ centrales y de bancos comerciales acreedores para apoyo de las 
reservas internacionales. De 9Ste crldito ne dispusieron aso mi!lone, 
el ~9 de ugor to y 75J :nillone:: de d6lares el 8 ;¡ 3 de :licie,,bre J" !936. 
~in embargo, siendo asto3 cr~ditos de muy corto plazo, antes de fir.ali
zar !986 se hab!an pagado ya 700 :nilloneu de d6lares de los mismos. 

En lu tercera fase de las negociaciones ce llegO a un acuerdo en 
pri:i~ipi.:: ~on el Grup:l ,1ce:;:or c.~ 3anc-:i~ i::o.:.":¿r~iules por el cual : a) 
se re.structurarán a 20 ui:o:.; c.,n siete de gracia los pagoo de capitul 
por 43 700 :nllloncc de .J.51arez de la deuda :icu.-nulaJa has1:u dicien;bre 
de 199~ y lo~ créditos por ó 500 millones contratados por el presente 
cobiernv. b) se eliminar~ por completo lea .Primi:? cerno tasa de rof'crcn
aia pai:-u el cáln.tlo 1e loe interesea de la diiü.iii' oxterna y ae re<11>cirán 
los r.iáreencs uobrc la~ ta.nas de ref"erencia dti 1!.ch~ :!euda, Je I.2 a 0.81 
pun~:l~ r-:>r~eo!'ltuaJ.c~ e) se recibirán cr~di tc::i por óOOO milloneo de d6la
rcs ; d) SP. tend!'lt apoyo contingente para la inve.roi6n hasta por I 200 
~~ll!o~c~ J~ d6lar~~ en ~1 cano de una reduc~1en ~e ~revista en lo~ in
~resoc externos del ~cctor ;:liblico y e} ne rE't"ib.!:--& ur. cré<li tn cont.in
GCnt~ por 500 millones de d61ares, avalado parcialmente por el Bance 
:·111nrl!a:!, ... -:·~": ·:--;,· .. ~~!-:~::-1.,c ñ~ Ja P.cono11r!a 'f'r: c1. ?ri-ner +.!'1!Jl~f;tre d~J 
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C' .. .,r,i L :" r:- 1 

""/ Vé,-.se~ :o.in·.cl. r:~ lri t~-:C":'id ~urteóo, 11 ··:ensC1j.- o ln naci6r: sobre 
lo. situaci.i:n 0(.'<:·!'.ó:1ic~ ", ~""! de !'ebrP.ro Ce ~·-:tr:., ¡:;uh1:icodo ;cr
Co::i.ercio :::xterior, ?Bl!CO Nacional Ce Cor.lcrcio Fzterior, s.~··.c., 
'·r"!. '?>5, nu··, •• :, ::f-"Xicc D.I"., febrero de 1:rr.:, pps 93/""04, y ; 
~·,lpt1el de lr· . ~<. C!·j ~ Hurtado, 11 Cur.rtc. Infor::'l.r:- CP \.ohi erno ", 1o 
Oe se¡.;tic;.1hre dt; 1'3fE., i-'Utlicado rcr Cct:ic~rcic .. :-:.:~erior, "?nnco 
Pncionr-1 Ce C'cmercio F>:terjor, F..r.c., Vol. 36, r.um.f}, :'1éxico 
D.F'., f1eptie:1l:1·c- dr· 1)PE, Pi-JS. '/59/ 7';15. 

Z-/ Mi(fuel e.lo? 12 :·~eCrid :!t:rteCo" Cuerto In!'or:ne, o::.. cit., ::·PS 759/ 
760. 

3/ Mi cu el do la :le.drid Hurtbdo, cuarto Infor::1e, op.cit., r. 760 

u.¡ !?nnco <!e ~1éxicc., 11 !n.for~1e anual 11:E ", rublicF.dc 'C'Or ComP.rcio F':,!. 
terior, °Pl'nco ""acional de Comercio l''Xterior, ~.l':.C., vol. j?, 
nt'm. 6, '1É~icr. t.'!"., junin de 1'1P?, ¡;. :13 

5/ ~~icu1~1 •4.e :! ., :.:r:.t1:": C "'.~:rt!•Co, 

6/ Mici·r·J ~í~ J.e :-~~f.rid ~turtacr:, 

71 ;1·;.guel G~ lo :.:8r;rid HurtHfo. 

Cuarto 

Cu-.·r~o 

Cuarto 

Inf'crr;:e, 

Informe, 

!r.tcr·-:E, 

~. ~ .. ':"F~ 

op.ci t., º• ?f.: 

o¡_.. e~ t.., :'• 7¿5 

PI AntES de conocer!!e los elcances de1 desploi!E.- Ce los prpcios;: de) 
petr61co e.11 n~. i:lercado inte:::-nacioni:-.1, el :;reciCcnte ~12' la Pl?PÚ
blicc nnunciF.::::::. ;;n el 21 Ce fPbrero f.1? 1S'F6 e-n qué cor:nistiT'inn 
los 11 aju."'."'ter. téctii::os 11 F.. lns 11 circunstcnc:.!'!f: ::Cvers~s º· "Fl 
tor.o Cel mc11se~e- :;.al..10 {10r .ei solo de los c?.:ri":-".:Lc:: t:~~t:.~cs : 
" Se r'~í'cr~'.ar~ l& éC'":..rictn CiscipJ ine J vic-1 ... : ncia en "'1~tr:rio 
prcsupu~stal 11 ••• 11 Se continuarán li'!uidendo o ve:iGi~r.dc laf: 
entidadP.E no T~riorita.rie.s pnrP. P.1 cur.ipli!'liento e:.ficez de los res 
~onsahilidoC(;.s C.el :Fstado "• •• 11 St continuaré apliccnUo una. po= 
11 tic o de ~nnter~cibr. t:·li mater-ii;. credit1cJ e " ••• " Be~uiremos 
prc!un~i~endo en ]~ rnvisi6n del siste~n de rrctecc1 ~ 11 ••• "se 
ir.tensificcrá e:l pro e Eso de aliento a lo i.r.vr--rsión "• :: as1 a 
1 o larr:o dP. todo el ttSY.to. No hn;;,7 prñcticamc·nte nineuna 110Cifi
c::ción !.:::tr1.:t~cica r~i técticR, snlvo 111 :. " ~r.,ciór~ flc ~r:· ::'!"> 
delii,eeao. I.as " circunstanc1at-: eY.tGrnas H, ,, erc.n rizal::ientc 
adversas ? Véase el teY.to del mensaje, op.cit •• 

9/ Miruel ce la !·'.~drid ;1urtado, Cue.rto Ini'or:ne, º"•cit., p. 7EE 

~-~;~ir:~~ r:~~ /: ,. t·~i~~~~~c~~~sf~~r~~l~~ ~r-~r~~c i: ~~e~~~v~~n;;l~~~ 11 

.L'l'('.'Vi~io111 t· "H~t'Jr,1 e.e - :::iC'fitci1:J. ~-~:.rurl 6E=· l" ·-:r.C.:-iC -, le caído 
del f.':r'(Cio ::el ~etr6leo r:ui:>Or. ~ifr.ific41r pore les ~ir.en~as 
¡:.(1bl icen, unA perdi dr-. P.n lo~ inCt"P.f:OS e~tirr:::tdoe d~ al ree.~do:r
<lr t.rf:r; !Ü)1ones (!e millones de pe!iOS., QUP Cq_UiVt;.~len f' '°'2.~ '}'. 
<lc 1c!: inr·rer o!:. ¡:n"°Jl:;licos tot&les. En l::> ·bF.lt,r:?.1.> dr:· ;-;ar-os, e:Eto 
:::i¡: ni!" lcu '--!UC i•u~C.e:n dejar óe ingres:.::~.r u1 ::·uh: !:.lredc;dcr- Ce 
IS or.r. r:1iJlonrs de- d6lares, equivalentei:;: o una pérdida de la mi
b·t~ r~ los :i:1c-r+--::os fO:r C'-Xrortl!CiÓn <le fJ(-trÓleo, la tercera 
:·r.-~0 Je) v~Jor d0 Jcs cx~ortacione~ tottl~F del p~is, y c:ci 
,·,::1.; ·:t"?) r.ntc:s !11 mont;o de l;is ~Y.portucionee r:o petrclo:r-as. ?sbi 
r.:;:. l'.1 mt·tnit:ur ñe) problr.ma n1 que noe An.frentef.los 11 Vf:o.se 
C"l '.;1~~zn~le prPFit.'f"nCi:.J.l cle1 ?.., de febr0rn fl~ 19f'~., . ..,p.ci:., 
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":f/DRvLd i•!Árquez Ayala, 11 ~:etrblo:-.u y dr.~.:k ", -.·. I.• Jcr:i:-.r9, 

, .. ~~~~:- ~;~~~::~~;~~ :~~ ;~·~;; .. :_~-~=~: ~~ ~11~~:L;~.-~ .. ~---~-··.·_'.;.~;1~~" 
h:-· '~n4;re.Co en u:;:~ ~11e\.'~ fn.::;e c-cm['l <::•.:1f?, pel j t:'""":·r- :J r: •. C~?ct'os 
1 ;.,y_·ref!':'r.i bl PE: " 

J;ral·.;~ Er..1.di.ta .1 .. sec lt~s rr.·:'f"!'v;~s -:f:s ;·r~ndes de> i'e:.!"'éleo dP.1 
mund0 ( con mayor duración de Yida ) , junto ccn !:--::.~·, Yuwai t 
y los Emiratos ,-\rabea Unidos ; una de lBS ¡:ob!E1cicr.':'S més 
pequeñes de lP. C'FEP y n~cesidades de capital me.nore:;: '}Ue otros 
;--rii.ses ::iie;;;bros del cártel. Véase el r.i-:~ndice ( l~ rE-alide.d 
<'Ccr;6nica de les pals<'B de lS"C'l"'rF ) • 

.. ?!1/!..::.v.cc ~. rn.l'lcioz, 11 L1.... guerra CW!lír"CÍal ¡-11 •. •~.TúJ<:rs ¿..- ... "'PG : 
pT'ir.cipa1P.B co1,si:is ;¡ efr?ctoG ", P.n ?roblemns del G.:.s!,-='r"llo, 
:!:T~~/lJt:.~.;.-:, -~éxicr. D.?., 1?f7, no. 7C, p¡;n.• 1!., 19. 

1~1/lOvi.r. MR.rquez Ayela, ov.cit., I"• 1~ 

"'!r.¡ 7P e~···r·.-:.ri6n (-$ 1je .AJejc1ndro Vill&f'Ómez, 11 1'JPF. : 1!'- terc~ra 
crisi5 ~-f-tt'olera mundia] ", en Fconomia :rr..rormb, ~!/l;f'!~'t, 
~f·Yicc !"'.?., no. "'!:;3, junio r.e 191'7, pps. 16/:"1~ 

""7/Tu ti::r.~,;r.~.i<? dP. lo:- r:-•1dos ":1e::-'.:icenos de e-::-portaciór. ne corree
;:onde ,· : .. r: ctam~nte a !e tendencia de loo ;"!"rc:.os er. e-1 ::onjlinto 
.,;1r.r:.-;, r:·r""r lr. ~ .c:·l~ciór: •?s 31¡ro~...:"i:1aCe;:l('r.tE ;o=-rlr:-i:. 

1''3/ 

::-:¡ 

:· -"'":·.~. ;·.· ;:-r·:-idenr.:icl .~i::J :"'" Ct
0

.!"c~.-:"r-':"'~ ri::vcl~: ' . .-:., ~· ... :-!.o
.:r·. -·:.· rt. ::Í :cr, t~r:.!..,~ e:-.. .:t:r:;..f' :: . .: ~r:-.c!·;r . .::i..::- r;;':;":.~-· ::-':"lt".~ 
( 1r: .""'!"·:•:-:!•::., :/ <_jUf"::' -;: ;.'t-'Gr.r d·· P.llo :;e ".'":::'!".':!"'r.:. :if"': ;:""'·-··;!..:l.L1!J":: 
11f:.~::·:c.z : " ?.'1 .nr:rct·,do r.-etrvlt-I'C :J'...ndü·.l - .!.r • ...:lco ·:·~ -
¡~,:.f~ce -..:r. erar: dccc.r-Cen. Durar.te l~ últi;nfl. d~c~:d'a, €1 Alto 
.,-:_ •!(~1 1· los ;:.recios dPl µP.tré1cn :.tlentl1 ca~l:>ios t:c~ .... ·.lóti-

c~.~ .. ~?:-·· l ~~~;1~~;~~r d~u~~~~~~~~: .. ~;r~~~ ~;~~~ ~;~~~~~~·:;~c::;.o~~c~~~r . 
. ~f' :.·=f--óJ.~o ha. resultado .c::ccEive. l.c ~·.:E~r!~i.:J :'!=- :r.:-.-:~:.-tp_ción 
-~ r·t·: .. ': ~··~ioru.J.. c-ntrc:i lCE [JOÍCE'!3 :'trOd'JCtOr!'.: :, la. ¡1;_¡;r :-:.::.e. °tri:n -
~.:.~·:, -=r:- c!j~'!.o[!c con los con::;1:r.lidores l;n c!rr.•: ·::nc;-e!c ~n C:-1 d€. -
':IO:::'d::. ~- r.:! e~ v~ ~r. .:-1 mc•rc1:<':0 petrolero intcrr~.,~ic.::.-: 11 , \t~os< .. 
~.Jl !'~cnr::'?~f· "¡·rr~nitlencinl dP) ::i"i de !"eb7"i;rc r.t:. ,,::-is, c-.:;it.-,--
f·· .,,.·.r. -

~~ª~-~ _ .'.~~\ti:~l6~º~;1 ºJl;~~!d~PÍ: ;~;, f\ ~.~ ~~ i ~ ~~ ;~~ ~~ <,;r. : -.;~·;. ~ ;-idRd ~ 
t:e:!' :_·ldr!·to:~et~l:e especU)t;1t;i·10 di=-1 :71•'"'."r:"'CO ~- tro1r:-o - ~~i~~~:.S, 
cjÓn ''l~ ( Julio de 1:~f( ), :Jú. r:ue ti-JI~ ··f:1n J t:• '!.Ci de ln t'O
:;i.bilid;:-0 <le que lo CP!<:'J &c~ti~r:, r:or iir~.-::·:-: nu~· 'el<... 'Jrr·do C:c 
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rc::-t:"'"'ir~ci~· :ü11 .. ;::o¡·,p; :-- ..:e : !'ol":1.<t~1:ión Jiehia provocnd0 U!:.:~ I!lf',:i:•ri; 
en lBs cotiz::.civ:1c..- n ~-.ri.r.cipios del r.les de jt!lio. '! ::iás nún, 
el mis~o Oía en ~uc se había tomado la nueva dece~i6n de la CPFP, 
r:l crurlo ~ent, :mr P.J~:.~.;-•lo, te1:ier:Cc 11n ~recio rlr 1? TIPB, cerra
ría a 15 ~n t:'l ::ii:::-ceC.o dr: .!'uturos 1

' 1 .':'"".llot:'.i.O!~, 1=-• Z."". 

?2/AcuPrdos nctbacY.: : " 'F.ste ••• siste;:ia considera un precio pror.i<?
clio ponderado de los ¡;recios s;:o"; Ce lo.s ;·roC.uctos rcfinnC.cs 
obter.idos de acuerdo con las caractcri3tic~~ particularPs dB 
cada crudr., m~s una serie de a~ustes debido a los costos de 
proce~amicnto y transporte, de tal suerte oue el precio final 
de venta garantizere. al re:finador cierto márgen de ("9nancia " 9 
la definici611 és de Alejandro Villa.e;6mez, 11 T_a tercero. crisis 
petrolero. internacional ", @¡,.cit. 9 p. 17. La poli tic a dE' acucr 
do~ netbar:.t de ArabiB. S:ludi a se: re1.;.lizc en est:-echo cor.r.i·:~n--
cio con iA.l:: em;resaf; transr.acicnale!': d~l ra:io. 

23/ V~ase el epbr.dice. 

24/ Los pal.se& mán conserva.dores del clirtel f-:'F5ti·naban consee-uir, 
con una politice de reducci6r.. C.f.- Ju :;reducción., un ¿:"",::·cío 
de 2B d61?.rcs por barril 9 mientras los países m~s " a.~rt.:.::i. V(:Z" 
fHl el cercado, lidereados por I robie. Saudit&, busca·bar. hnce:
bajar el prec~o a 20 dólares por barril. Ln evolución real 
rcbas6 por co.-npleto ( a 1a b~ ~e ) la " b~nda 11 de f; uc t'..ln.ción 
fijada por le CPF'P en su cor'~j·.;nto. 

25/ r.'aúl Gunt~lui.1 1 ·1 lns inñr·:t"I!:lier,!;c:; :,· t 1 :-c.:cic.· dr_:-~ -:..,.~,...610:: 1:-.", 
.::n Le .rr,rn:-.d·.¡, ':'"' C.i' ·1r;.~:o ::r ..... ..., .... ,~., ... -:;: 

Tg:-.-~C .._.. 

27/ I.::mcr:! "• ;::~~ocios, u;..cit., :i.3? 

~e./ !'on.:e: =~l.¡1cJ.lr.:-.l, ln..for.'!e i .. nual '¡e.e, 
:27/ ~ & .. :-esnFctc ·~1aclo.s, ~.,::;T .. "• ,;.:., JS, .5v': .. :re ln.:: 
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I. !f, !.:Trt.'·!T0t EST!llJCTl'RJl.T !iFT. !-!E!lCADC FF.TPCTF!lC" n:'.!'FRNA<::Tr~·Ar 

J: •. r. !e las empresaE:- transnacionales al cártel de la OPFP.4-

r .as r.iutaciones en ls estructura del mercado petrolero ínter-

nacional en la década de los setenta no pueden atribuirse exclu -

sivamente n l& " trans1'erencia de poder " de las empresas trans -

nacionales hacia los paises productores del Tercer Mundo. 

Válida para una periodizaci6n minima del periodo, dicha explica -

ci6n no reconstitu~e sin e~bargo el entramado compleJo de lns mu

taciones en el mercado petrolero mundial. CUandc Rcarran ntribuye 

la crisis petrolera mundial a l~ c~rtelizaci6n del mercado deriva~ 

da de los acuerdos colectivos c".c los paises productores ae;lutina 

dos P.n lo 0 ...... FF, no solo echll :nauo del mecanismo tradicional que 

consiste en descar·c;-ar en el Tercer Mundo la 11 culpa " de la rece -

ni6n. La " acuseci6n " re-:ni te e un proceso econ6mico ;nS,s profundo 

pr~tei1dc hoccr r:r'?~~ q•.:<.: la ce.=-tclizoci6n c!el :r.erc&Co cenera la 

zadce ) al obs"t:ruir el 11 libre juec;o de la competencie " - de acuer

do con le.z teris del neoliberalismo <?n boea. El " acta de acuse.ci6n 11 

consii:nr: -::·l 11 :ncnopclio " dA- la CPFF como prodw::tc de una 11 inter.!'c

r~nci.fJ C'l:'tntf.31 11 de los r-eise.t ¡:.roductore:s extendida el ámbito :oun

clial : el cor;"Jport.amiento de los precios y sus efectos sobre los 

paises industrializados q~eda explicado por la 16cica fácil de le 

dicotor:l.i.a librc/cornpeter.cin-:71onopclió, asociando en térr!linos o.bso-

lutoo a li:i rri:;1e:-r. con la " iniciativ~:::. priveCa " :¡ o.1 ee~undo cnn 

el Fstado. Fl nrGumcnto idcnl6cico ze deshace por simple 

contraste- entre discursos coyunturales y realidades del mercado. ~ 

primer lucar, omite que la cartcli~Pción del mercado petrolero in -

t"'!"nacionn'! ·::>S pr,..viA a le i"or:¡v .. ciór.. y CC'H1!:C·, ide.~ión d~ ln t:'!?F:?, y 

a~ dcri vn de la cctructura de funcionamj ente del ruercodo creo da des-
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de ¡:·rinci r i.c:: U'? s1.clc1 p0r las empresas transnacionales del ramo -

lPS conocidels 11 Siete Hermanas 11 

Fl co~·::rnrtnn:iento de dichas e::i.presas nrivada!i se riee ~or todo 

menos por l:J. " libre competencia 11 y el .faiDi?lnY en el mercado 

hasta !'inelt!S de la década de los setenta, y por lo demás a la scn:i:

bra protectora de la " inter.rerencia estatal 11 de los Estados Uni

dos ( hee-emonia Beo¡-,olítica ), las 11 Siete Hermaru'ls " controlan el 

circuito completo de producci6n ( extracci6n ), distribuci6n, reri

naci6n y distribución del petr6leo y sus derivados. Basta señalar, 

para corrohorar la cartelizaci6n del mercado petrolero operada por 

las empresas transnacionEiles del ramo, quie en los años ciucuents 

l>stas controlan 98,2 ~ de los campos petrolireros mundiales, 

93 ,?. ~' de lns d.rcui tos dP distri huci6n y 73 ~ de la cApAcideC 

instalada de re.finaci6n. Adem~s de las barreras naturales A ln entra-

d:'i, que l.r- cer. ¡J:: rti..c"..1J errnentl? dfff.cj J el 3cceso de los 11 inc11?per.C..!. C:"r..-

cae Ce los Fstndos Hnitlos. 'For contraste con los bcne.ficios mutuos 

" i.ntc!'rc-r~r.~i~ f'."!';.1.rital 11 cstvdounid~nse, los pníses :;roductorer.: v~n 

r-cduc·i·Ja su particirsci6n Al mini.me en t.l periodo llist6rico pr<.:-vio 

a la ·1nterft.rencin" Ge la OPFP. 

T-'n '!.;n sccunC.o orden <lE- ideas, cnb~ ce~alar que l~ ~merc:enci;i 

de los pPÍ3i:.F3 p.roc!uctorcs del Tercer Mundo oclutinados en ln OPFP 

llecP. r1 creor en lo década rlP- lo:::: set~ntC' el arcumento ideolócicc 

contrario, pero igualmente dc8cartahlc, de la conrianza c!cea en les 

rnecA?"d~·::os de r'=gulaci6n estatal : len disl"!u=-.::;os •intl~.-tr.iantes•dcl 
tcrc'l'rnur.niomo en ln décr:trla refcrir1s testi:.ioninn de Pstc confifln~a 

cieea, que oil'lite la persistencia de laG ruer~as del mc:-cado e.l !10.

cr.r l~ ~rcln~ia de la reculación estatal. 
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Fntre los dos polos iC.t<:olór:icos de) deb~1te, lo que -?stf ec 

tel& de juicio son las modalidades hist6ricas de funcionamiento 

de la economÍB mixto capit~iiste. Ter 1o pronto, cobe destacar 

en el nivel id.;-o16eico del de ha te que no exiote una u contraposi-

ción absoluta 11 entre lns 11 fuerzas Cel mercado 11 
- que son todo 

menos invisibles - y la u interferencia estatal "• Los monopolios 

del ra:no petrolero ( emp::-,;sas transnecionales privados ) planifi

.E.!.!l mediante acuerdos colectivos sucesivos su comportnmiento en 

el mercado, y gozan del apo:¡o de la 11 interferencia P.statal 11 de 

los paises industrializedns. Como veremos más adelante, los mono

poli ns ~st~talce con~tituido~ Ter los P•isoo de ln Ol'l'T no puñen 

tnmroc("\ Sllf"traerse o la:- 0 fueru1G ñC'l mercndo 11 • El mercado petro

lero inttJrnncionRl es un e.~E-:r1plo tipo de las pnrsdojas constituti

vas de la econom1s mixta cepitalista y de sus limites. 

A peEn~ C~ la tenr.enci9 ~, ~o~orolio, el merccdo pctr~lero 

intern~c1~nP1 re~rcd11ce d~~a~ sus 1nicics las condiciones neceso -

rias par:1 la " libre:: com¡:e":r:·ncir-- 11 • Es en este mecanismo de repro

ducci.6n twcn61:iicc que se ez,cuentra 1uK1 C.e la: !'aices Oel surgimien

to y le concC11iCt:.ci6n c!e lP c--r;. en 1~ C.éceda dC> los sc::::enta. A pe

sa"!' de ll• l"atulnci6n oligop6lica del mercado petro1.t:!"0 1 °
1

ln eXp!ln.GiÓn 

y l:::i C.i versifi c;1.ci6n c~1 mis:10 crea.r .. 1as condicione:.o paro. lo " rcapa

rici6n " de productores independi<'ntes, e.l tiern¡;o que debilitan el 
ello 

podcr.~o ccnr.ómico c1c l~c i'lultir~cior..sl€~ Ccl ro.r::o sln po~_,.?\u;tituir-

sel'2'~·· Fn otro~ "téT':':1ir1rJs 9 le!:. ¡.r-ot!uctorcB indc¡·..::r.1,.lit·ntcs, al tiempo 

qut- d0l~i..1 i. tr1 r; t;l !'OC.erío cccr:.ómico dt! lr. s ::?Ul tinacionales del romo, 

permaner::en en t.n .. !l posiciór. de eubordineci6n a lAe: .:iisrnf\S. 
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La expansi6n de las empreaa·a multinacionales motiva paradó'

jicamente el sureimiento y la consolidación de empresas naciona

les en los paises productores, interesadas en ampliar la partici 

pación local sobre los beneficios de la extracci6n del crudo. Por 

otra parte, persiste la competencia entre las empresas de los pai

ses industriali1mdos por asegur~ el aprovisionamiento estraté¡;;ico 

del petróleo : dicha competencia es "'provechada por los paises 

productores para negociar beneficios propios. Entre 1950 y 19?0, 

entonces 1 la propia expansi6n monop6lica de 1as " Siete Hermanas" 

genera tendencias contrarrestantes que llevan a su .debilitamiento 

relativo, como puede apreciarse en el cua<ll'o siguiente 

~9: EL DF.BILITAMIENTO DE LAS "SIFl'E HERMANft.fl" 

Evoluci6n de la estructura de control de los Yacimientos 

Siete Hermanes 

Otras co~Pafiías inter
nacionales 

Compañias estatales de 
paises productores 

1.E 

(I950/I970 )(en porcen"':aj 
1 1 1 o 

11.0 21.'.' 

e.4 

~ : Citado por Farhad Rad Serecht, Le marchb petrolier ínter -
nacional, La Documentation Francaise. no. 4790, Paris 9 Francia, 

I985, P• 2?. 

Como puede verse en ln evoluci6n de ln estructura de control 

de los aprovisionamientos de crudo, en la que la participación re

lativa de los n Siete Hermanno " disminuye para beneficio de compu

ñins independientes y empresas estatales de los paises productores, 

el debilitamiento de las grandes transnacionales · corre pa-

ralelo con el surgimiento de productores independientes. La secuen

cia hiAt6rica seguida por el mercado petrolero internacional permi

te desprender las siguientes conclusiones sobre el tuncionamiento 



no!".!t.ti•10 dF- lo éconoo1c !li:·ta C:.iZ"Jitoliste.. Le.Jos r.le a:·.11lar la 

co:npctencia ;¡ la acción de las ruerzos del merca.do, como suelen 

sosten~r la= tesis neolibcrales en boga, la cartelizaci6n del ra

mo supone la reproducción de sus propias circunstancias, es decir, 

el surcimiento de productores independientes. 

I.2. El boom petrolero : le dbcada de los setents 

Le. crisis petrolera de 1973 y el slzs acelersds de los pre -

cios meres un punto de inL'lexi6n en le evoluci6n del mercado pe -

trolero internscional. Cebe spuntar que.las oscilaciones de los 

precioc no oon el resulte.Ca del 11 libre ~uego " de les tuerzas del 

mercado, sino el resulta do del cambio en la estructure del meres do, 

que moclifica la composici6n de la oferta y le demanda y le correla

ci6n de fuerzas entre los distintos agentes participantes del ramo. 

Ante~ de ñetall~r las mu-cor.icnes ~structuro.les er. "'1 ~i:rceCo pet:-o-

]Jrc irtf?rnecior.~l r-n le décr~~ de los :.:i::tP.ntr., restoltsr¿ r1Jr"!;ii:el'!-

tes lo.s Sie;uic:;tes observaciones ; el ~lza de ;:recios :io es ten 

11 r.xcesiva 11 ni " co.prichose. 11 por parte de los pr.:ises :niembros de 

l!l (.''! ~ ;.~ ~e torn;n en cui:nta los Cecajustc..D del sis:-em:=- :..:1.-.nctc ,. 

ri.v .intern.::.t:iono.l 1;·n lti <lÉ:·cndP pnf:c.riE" ( inflaci6n I;Jur.di~:. :,· devr-:,_ -

1.1-::.-.fbn clel d6lar ). Fn ~ste conte:~:to, y conEiclerando le per:na.ner;

cin de los mecanismos tradicionalec del intercambio desigual, los 

márgenes de beneficio obtenidoc por los ¡:ai::;es miembros de le OFEP 

son ;nucho meno.o " exorbitantes " de lo que ¡·•1;cCc lle~·~r a creerse, 

como podrá apreciarse más adelante a p~oF6sito del reciclaje de loG 

petrod6laren. El cuadro sicuiente pone de relieve la ¿i.rerencia ou~ 

tancial ¡¿:ntre la evoluci6n del Vf'lor r.o~ine.l del crudo j' el valor 

rr...,l en el mt·rcodo intc"rnf:cionril : 
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Pi.gura. 4. Evoluci6n de los precios nominal Y 

rPal d~l netr.6leo desde 1973 hasta 1981 
( booa petrolero 

es por barril ,,,,_--·precio nomir~l , , 
' 

Í 
_______ __¡'' 
~precio real 

. . . 
79 80 81 

~ : Elaborado por F.J. Al-Chalabi, 'I.a OPEP y el precio in
ternacional del petr6leo el cambio estructural, Siclo XXI, Mf?
xico D.F., 1984, p. 109. + 

:r11 ~icur.".l 4 ::mest'!"r. lo di.f'="rcncie. suntt".ncial ent=-e e1 !)recio 

nominel ~· el prec:'..c r-:e.l l~i !Jc:!.1 ti ce rle P".:'ecios al 

nlza de la OPF.l' consiste simrlcmente en defender el "lalor real del 

~rudo en el mercado interna.cione.1, y no en ezte.blecer alze.s " cepr,i. 

chos~1s " prra 11 l;?":;entcir contra los intereses de las nacionr.s ir.dus-

trie.liZl:'dPS "• 

Un factor importante en las oscilaciones ~ruscas de los pre

cios al alza - en particular con el seeundo .!!22Jl!. petrolero a fina

les de la década de los setenta - es el desarrollo del mercaao spot, 

que e~timula las prácticas especulativas en el mc~codc. !ffi el perio

do de auge de la CPEP ya existe entonces un componente importante de 

cspeculeci6n en el mercado petrolero internacional, qne Roberto Gu

tiérrez explico así : 

11 .los comprar.: y vente.s especula ti vas de crudo, realizadas 
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principalmente por los paises importadores y las empresas pe
troleras, son ( una ) variable significativa en la determioa
ci6n de los precios ••• Dichos paises tienden a hacer compras 
muy superiores a sus necesidades de consumo, con lo que deses
tabilizan temporalmente el mercado y crean la imagen ya sea de 
sobreoferta o de autosuficiencia en periodos criticas. Les em
preaas petroleras encuentren su principal centro de eapecula -
ci6n en el mercado spot u ocasional. Por ejemplo, en junio de 
1979, como consecuencia de la revoluci6n irent·, los precios 
spot estuvieron casi 98 ~ arriba del precio de referencia. CUaB 
do a mediados de 1980 el mercado empez6 a estabilizarse. el 
conflicto Ir!n-Irak ocasion6 que los precios ~. que en sep
tiembre eran 7.5 ~ superiores al precio de referencia, fueran 
23 % ma,yores en diciembre de ese año ••• 

" ••• La ruerza de las empresas petroleras en el mercado 
~ se basa en su capacidad de transporte y en su dominio de 
las diversas fases de producci6n y comercializaci6n ••• 

• Desde muchos puntos de vista, y a pesar de su gran vola
tilidad, el mercado ~ parece ser el mejor indicador de· los 
precios del petr61~o ••• n 

El ~ ID ::iuestra la diferencia entre los precios oficiales 

del petr6leo y los precios spot, mostrando como el segundo " fuerza" 

sistemáticamente las tendencias, al alza o a la baja, de los precios, 

integrándoloE un componente altamente especulativo : 

UN EJR!PLO PE PRAOl'ICA ESPECULATIVA EL 
Clladro. IO MERQAIJO SPCT 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

oficial 2.1 2.4 3.4 11.2 11.0 111.9 ~2.9 19.0 31.5 34.0 35.0 29.< 

SROt 2.2 2.8 7.9 11.7 11. 12. r13.4 14.7 31.3 33.? 34.0 31.c 

83 84 85' E·1oluci6n comnarativa de Dre~i C3 oficiales ~ 

oficial t>9,o 29.< 28.C <:pot ( I97I/I985 l 
BllOt ~a.o 27.< 26.' 

~uente : Farhad Rad Serecht, Le marché petrolier internstional, 
t:a"""l10Cumentation Franc.,..i.<:e., .-;~,¿¡¡~.Raz>i.¡..,...l".rancia.,:; p •. 94 
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Como lo muestra el ~ 10, 1a diferencia entre e1 precio 

oricial y el precio spot en el mercado se hace más grande en 1os 

periodos criticas de las tendencias de precios ( 1973 1 primer 

.222a petrolero ; 1978 1 segundo ~ petrolero ; 1985 j inicio de 

la n tercera crisis petrolera internaciona1 ). 

Por 1o pronto, '1a estructura del mercado se modifica tenden

cialmente, en la década de los setenta, a ravor de las empresas 

nacionales/estatales ( OPEP y no OPEP ) y en detrimento de las 

• Siete Hermanas "• No se trata 6nicamente de la relocalizaci6n ge2 

gr'!ica del control sobre el mercado, de los paises industria1iza -

doa hacia los paises productores del Tercer !tundo. Le.a nacionali

zaciones de los yacimientos petroleros se acompañan de la ~ -

zaci6n de los raismos : en la gran mayoría de los casos, no se trans

!iere el control econ6mico de los procesos de extracci6n del crudo 

a empresas privadas locales, sino que pasan de manos de los monopo

lios privados foráneos a empresas estatales nacionales. Como veremos 

un poco más adelante, la distinci6n entre estatizaci6n y nacionaliza

ci6n - tbrminos que suelen contundirse en el análisis econ6mico -

es importante. En todo caso, este doble proceso es el que modirica 

la estructura del mercado petrolero internacional, al tiempo qu~ a

bre para los paises productores del Tercer Mundo la posibilidad -

y s6lo eso - del desarrollo econ6mico independiente - con base en el 

control estratégico· de los recursos naturales nacionales. 

Más que el espejismo de la " modernidad " para los paises pro

ductores, el doble proceso de nacionalizaci6n y estatizaci6n es en 

realidad la " punta del iceberg " de modificaciones más sustancie 

les en la estructura del mercado petrolero mundial. Le. década de 

los setenta marca un periodo de transici6n que cierra la era del co• 

trol en.si .nbsoluto de las 11 Siete Hermane.s 11 y les naciones indus -
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trioliznfas sobre el ,e~cnCo, pero no abre forzosamente una eta -

pa de con~olidaci6n duradera del control de los paí10es procucto -

res del '!'ercer t;undo. !"·ar lo pronto, los cambio~ referido.s. en l:i:J 

estructura del mercado pueden aprecieroe en el cuadro siguiente, 

que muestre el incre~ento sustancial de le participaci6n relativa 

de les empr-esas nacionales en dicha eetractwft : 

L~. t!U!'VA CCl·:!>IGUBACION DEL MEP.CAOO PETROLERO 

cuadro ll : Modi.t'icaciones estructurales en la industria 
petrolera mundial e 1950/1980 ) e porcentajes) 

1950 1980 

SH EI CN SH EI Cll 

Control de 92.e 1.8 -~ 30 ?O 
1os yaci -
•ientos 

Control de .. 
93.2 6.8 50 50 ' los circuitos 

de distribu -ci6n. 

Eatructura de Contratos de largo Oontratos de CO;E: 

los contratos plazo + concesiones to plazo + 
mercado spot 

~ : Parhad Rad Serecht, Le march' petrolier international, 
La Documentation l"rancaise, Faris, ~rancia, no. 4?90, p. 37. 
SH ~ Siete Hermanan EI • Fmpresas independientes O~ a compañías 
nacionales. 

Por contraste con los c:wi cincuents años de control de las 

empresas trananacionales sobre el mercado petrolero, el apogeo de 

ls OFEP no durar6 m6s de diez años. Parad6jicamente, son los ois -

,mos procesos de reproducci6n econ6mica - cartelizaci6n y surr-;imieB 

to de productores independientes - que llevaron en ls d'cada de los 

sesenta y setenta ai sur~imiento y la consolidaci6n de ls CF'EP, los 

que terminaron por desbarata1· la conce::-taci6n colectiva interr.ecio-
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nal de los pai!;PD ;.reductores. 

r.l~ Hacia el desolome de los precios 

Una primera modiricaci6n sustancial de la estructura del m~r -

cado petrolero internacional, como producto del surgimiento y la 

coneolidaci6n de la OTEP, radica en la estrategia de diversifica -

ci6n de las ruentes de abastecimiento energético ( relocalizaci6n 

geográrica ) por parte de las empresas transnacionales 

El.lo implica la redistribuci6n paulatillB ( geográrica de la pro -

ducci6n de crudo9 y el debilitamiento de los paises pro 

ductores miembros de la OPEP, en particular de los paises árabes de 

Medio Oriente. Es el alza. de precios, auna.da al incremento sustan -

cial de las ga11Bncias de las corporaciones gigantes petroleras deri 

vades del mismo proceso, la que permite la estrategia de diversiri

caci6n, que con.;i:te en explotar nuevos yacimientos cuyos costos son 

más. elevadoo, y vueltos ahora rentables. Los dos cuadros siguientes 

muestran la evoluci6n de los beneficios y las inversiones de las 

empresas transnacionales en la década de los setenta. Como podrá veE 

se, el alza de precios beneficia ampliamente e la dinámica de las 

empresas mencionadas 

LOS Sl\TENTA LA NUEVA DINAMICA DE LAS D!PHESAS TP.AMSllACIC-

llALES 

cuadro I2 : Evoluci6n de los benericios de 26 empresas pe
troleras ( en porcentaje ) 

zonas 

en loa Fatados Unidos 
En el resto del mundo 
Total 

19?9/1978 

+ 53 
+ 180 
+ 110 

1980/1979 

+ 23 
+ 4 
+ 12 

Fuente : Citado por Farhad Rad Serecht, Le marché vetrolier ínter -
ñBC"iOñal, Ln Documentation Franceise,no. 4790, FBris, Franci~,19e5, 
P• jtj 
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~U E.v-:l•.:ci6n de las inversione~ de 26 empre!;nE petro

:eras internacionales ( 1970/1922 ) 
( P.r. ::iles de millones de dólares corrientes ) 

1970 1973 1·;.,,. 117r.; 1976 1972 197e 1979 19so 19!?1 19e2 

?2.4 ez.o 113.15 123.6 112.20 

Puente : citedo por Ferhed llad Serecht, Le 11archfl petro~er inter -
pacional, Le Documentstion Prancsiee, no. 4790, Filrls,anc:i.s, Í985, 
p. 40. 

El CUfdrO tarevels un incremento BUatancial de los bsne1'iCÍOS 

de les empresas tranenecionales a reiz del inicio del segundo .l!2.2!ll 
petrolero ( 1978-19?9, + 110 en total ), mientras el cuadro ?l. 

muestre el crecimiento sostenido de las inversiones de les mismas 

empresas a le psr del alza de precios. 

Con el objeto de ilustrar el signiricsdo de la estrategia de 

divereiricación de les empresas trensnecioneles, cebe mencionar 

equ! el ceno ae los yacimientos del Mar del Norte, compartidos por 

Gran Brctafü, y 1:orceca. F.l slzs de precios en le dllcsds de los se

tenta ter:nina ¡oor ·he;r.er rentable lo explotación de dichos ;yacimie!! 

tos psrg be~cficio de les empresas trensnecioneles : en erecto, 

gracias e les enormes inversiones y equipo requeridos por les csrs~ 

teristicss de le zona, son les " Siete Hermane.a " les que se encar

gan de iniciar le explotación de los yacimientos. la Sbell, le Easo 

y la Erttish Fetroleum se"repe.rten" le zona, aunque tsmbi6n partí-

cipsn empreRes como le conocida !CI Imperial Chemicsl Industries). 

Inicialmente, la British Natio118l Cil Corporation ( estatal ) preten-

de llegar a controlar 51 % de la producci6n del !tar del Norte 

correspondiente el Reino Unido. Sin embargo, los procesos privatiza

dores en la d¡cade de los ochenta no har&n sino consolidar el control 

de les empresas transnccionales en le zona. Al ie;usl que en los :Fsto-· 
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.... .:~ Unidos, l:i pr_oc1ucción de petróleo en el Reino Unido corre a 

cargo de las " Siete Hermanas " y algunas empresas subsidiarias. 

Las empresas transnacionales del ramo gozan de múltiples formas 

de apoyo gracias a la " inter.terencia estatal " de las naciones 

industrializadas, igualmente interesadas en desbaratar al ~ 

de la OPEP mediante la diverai.ticacibn de las .tuentea de abaste -

cimiento energ6tico. El ~lit muestra la participacibn -yori

taria de las empresas trananacio-les de origen norteamericano en 

1• producci6n de petrbleo en el ltar del Norte : , 
EL MAR DEL NORTE : Pl!l'J!OLl!IO PAl!A LAS TRA"81'AClC1'AL1!6 

cuadro a Participaci6n en la producci6n, segfin la 
nacionalidad de origen de las e•pre!ts 

(En porcentaje ) 

Reino Unido •••••••••••••••••••••••••••••• 26 ~ 
Estados Unidos•••••••••••••••••••••••••••4) ~ 
Noruega••••••••••••••••••••••••••••••••••13 ~ 
Paises Bajos••••••••••••••••••••••••••••• ? ~ 
Belgica•••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 ~ 
Otros•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 ~ 
f\i1pte : SundaY Times, 27 de diciembre de 19'7?, 
citado por J. Leruez, Le Ro~Ulle Uni. trente ane 
de di.t.ticult6e, Hstier, Pro.t. Dossier,no. 523, 
Paria, Francia, 1979,p. ?4. 

La diversificacibn de abastecimientos pel"Dite igualmente dar 

rienda suelta a la estrategia de acumulacibn de inventarios conjunta 

de las naciones industrializadas y las empresas trena11&cionalea, a 

la que nos referiremos m&s adelante. 

La aegunda moditicacibn sustancial en la estructura del mercado 

petrolero internacional consiste en la aparicibn •e nuevos paises prs 



ductores independientes, ta~bién como producto del alza de precios 

l'lar del Norte 
f".exico 
!gipto 
"8lasia 
Brasil 
Australia 
China 

LOS NUEVOS l?RODUC'J'OREE 

CUsdro?S: l?roducci6n de petr6leo no-OPEF 
e 1974/1984 ) ( En millones de to

neladas ) 

1974 

1.9 
31 .6 
11.5 

4.0 
a.5 

18.4 
65.8 

1984 

161 
150 
45.·2 
24.8 
23.a 
25.5 

114.5 

'6 de la produc-
ci6n •undial 

5.7 
5.3 
1.6 
0.9 
o.a 
0.9 
11..1 

Puente : Citado por Parhad Rad Serecht, Le marché petrolier inter -
nacional, La Documentetion Pranceise, no. 4790, Paria, Francia,1985 1 

p. 38. 

Como consecuencia de la entrada de nuevos productores inde -

pendientes al mercado y de la estrategia de diversiticaci6n de abas

tecimientos de las empresas transnacionales, la composici6n de las 

participaciones. relativas en el mercado se modi.tica de la me.ne~ 

siguiente : 

CPEF 

No-OPEl' 
Pahea del 

EL DEBILITAMIE!>'TC DE H OPEP 

cuadro r6, E!oluci6n de la perticipaci6n en el 
~ ( 1974/1984 ) ( en millones de 
toneiailas ) 

1CJ74 

1 53e 
797 

Este 544 

! 
54 
30 
16 

19§4 

900 
1 179 

32 
41.5 

747 26.5 
Total del Mundo 2 879 100 2 82E 100 
r~nt : Citado por Farhad Rad-Serecht, Le mar~~ petrolier 

p ne.tional, Le. Documentation Prsncaise, No. 96, París, 
Francie, 19851 p. 38 
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Firura 5 : Producci6n de petr6leo crudo de le OPF.F 

----.. 

Puente : Elaborado e partir de la gráfica correspondiente 
CYe1r.':r." Al-Chalebi, La OPEP Y el precio internacional del ~etr6leo: 
el cambio estructurai. Slgio Y.XI, Mixico D.P., 1984, p.22 

Le politice ¿e reducci6n de producci6n de la CPF.F ( figura 5 

con el objeto de derender el precio en el mercado mundial tiene e~~c -

tos contradictcrics pera el propic ~ : el precio al alza permite 

la entrada de nueves r--roductores y estimula, por lo tanto, incrementos 

sustanciales de la ?roducci6n de crudo fuera de le OPF.F ( ~ 15). 

Para 19f4, la pP-r~icipaci6n relativa del ~ en el mercado se ha 

reducido a 32 f'., contra 41 !'\ de los productores no-OPEF. 

Por otra p~rte, y siempre con el objetivo de debilitar el poder 

obtenido por los paises miembros de le OPEP, les naciones industria -

lizedas se lanzan a la b6squeds de la sustituci6n de petr6leo por o -

tras fuentes enert~ticas, e politices deliberadas y de lar~o plazo de 

ahorro ener[ético, y a le acumuleci6n de inventarios y de reservas e~ 

tretérice~ despu~s de la experiencia de 1973. Aunadas a las transfor-

meciones en la composici6n de lo orerta, los procesos mencionados ::io

dificen l'1 estructura de la demande, dando origen el " cártel de ce:::-
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pre.dores 11
• Los rroccsos de ahorro y sustituci6n de energéticos 

se explican por el mecanismo de mercado de precios al alza que lo 

peIT.liten, pero tnmbi~n por las orient~cionts ~enere.les del progre

so técnico y las con~ideraciones de seguridad nacional de las na -

ciones industrializadas. La ri5ura 6 permite evaluar le magnitud 

alcanzada por la política de ahorro eners•tico de los pBises de la 

OCDE. El~ 17, por su parte, permite apreciar la envergadura 

de la política de acumulacibn de inventarios de las naciones in -

dustrializadas, en connivencia con las empresas transnacionales 

Hi.CIA UN CARTEL DE COMPRADORES 

Figura 6: Consumo petrolero por unidad de PIE 

n n " 11 11 n 18 11 • 11 111 a 

Fuente : Citado por Farhad Rad Serecht, Le marché petrolier in -
teriiB'tional, La Documentation Francaise, no. 4790, Faris, Fren -
e!a, 1985' p. 5? 
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~ ~7·Existencies de netr6leo de los nniscs miembros de la 

f....Qg, 1'3':5/19f5 n 

Años 
4 

Millones de toneladas Días c!e consumo 

Total Gobierno !lupresas 2 Total Gobierno Enpresas 

19?5 382 o 382 86 o 86 
19?6 379 3 376 ?8 1 ?? 
19?? 1¡r;9 5 404 83 1 82 
1978 404 12 392 ?9 2 ?7 
19?9 408 25 383 80 5 ?5 
1980 4EO 28 452 104 6 9E 
1981 4?1?. 45 435 108 10 98 
1982 4''6 6C :'P.6 10'/ 14 93 
1983 420 71 349 401 17 84 
19['1¡ 431 C2 349 101 19 EJ2 
1~:¡ 41~ :i!2 J21 qg 22 26 
1. Al 1o de julio de cnda año. 
a. No incl tzyF! inventarios mar adentro. 
2. Incluye inventarios de entidades europeas dedicadas a esta ecti-
Vided. 

~ : AI~:, Cil Mnrket Report, julio de 19~5. citado por Robertc 
Gutiérrez, " La :formaci6n de los precios del petr6leo a partir de 
19?3 : algunat reflexiones sobre el actual desequilibrio del mer -
cado ", 'ln Comercio Exterior, Banco Nacional de Co:::ercio FXterior, 
s.tr.c., vol.36., num.a, México D.F., agosto de 19!'6, p. 698. 

La poli ti ca de reducci6n del consumo petrolero ( figura 6 

y de acumulaci6n de stocks ( cuadro rr ), altamente exitosa pare 

las naciones ind~strializadas, como puede verse, no tiene 6nicamen

te objetivos de securidad para evitar impactos demasiado· severos 

ante eventual.es " cortes " de los flujos de crudo por parte del 

~ de la CPFP. Se treta tambi~n de disponer de stocks para 

arrojarlos al :nercado en coyunturas criticas, presionar los precio" 

a ls baja y desestabilizar la estrategia del ~· 
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l!l. cambio estructural en el ~ercado petrolero internacional 

se 1leva a cabo entonces a través de los mecanismos je reproducción 

econ6mica apuntados m's arriba •. IU alza de los precios es el resulta

do del proceso de cartelizaci6n de la oferta por parte de la OPEP -

es decir, tendancia al monopolio de la oferta petrolera -, pero ese 

mismo proceso permite la reproducci6n del " libre juego " de la com

petencia con la entrada al mercado de productores independientes. De 

ah! entonces el que la regulaci6n mancomunada del mercado encuentre 

en la intensiticaci6n de la competencia una tendencia contrarrestan

te. Los oambioe en la composici6n de las tuerzas del mercado son 

todo menos invisibles : son a la vez la causa y el resultado 

de las estrategias de los distintos agentes participantes. 

Sin embargo, a diferencia de lo ocu_rrido con el ~ petrolero a 

principios de la dlcada de los setenta, ·el cambio estructural de los 

ochenta - que se gesta, como ya se señal6, en el periodo anterior -

estd si¡¡nado por la privatizeci6n del mercado petrolero mundial ".i no 

por l~ regulaci6n mancomunada del minmo, El proceso de privatizacibn 

oe expresa en la recuperaci6n relativa del control sobre el mercado 

por parte de las empresas transnacionales a trav&s 1e la diversi~ica

.ci6n de las fuentes de abastecimiento. Se cix .. :""11.-.,_ i1:ualmente en las 

características novedosas de algu~os de los productores independirn

tes que, como Gran Bretai:a, explotan los recursos petroleros en e~tre

cha connivencia con las empresas transnacionales ; igualmente, la polí

tica de ahorro energltico y acumulaci6n de inventarios de las naciones 

industrializadas se lleva a cabo en gran medida bajo la lgid;-de las 

m1emaa empresas. 

La tendencia a la privatizaci6n del mercado petrolero internacio-

nal oe •Tidenoia er. el auge de los mercados libres ( spot ) 

y de los procesos eapeculativoa - que provocan la irracionalidad en 

las oscilaoiones de los precios, ya cea al alza o a la baja. La din'

mica irracional del mercado y Jo lus empresas transnaciona!es tiende a 

sustitu!rse a la din&mica de racionalizaci6n en el ueo y el inte~cambio 

i 0 lo:: :·· ·.:n:··, ;·--t 1·o: ·:o«, .,,,,.,.~ter!ctica de la OP~?. 
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U, LA DINAiHCA FSTP.UCTURAL DEL SISTEl'IA FINANCIERO MUNDIAL 

II,I,.Hacia la privatizaci6n del crédito 

reda la enorme cantidad de estudios sobre la evoluci6n re

ciente de le deuda externa y los mercados tinancieros interna -

cionalea, sobre la relaci6n entre acreedores y deudores y el p~ 

pel jugado por organiamos tinancieros internacionales como el 

Pondo ~onetario Internacional ( PMI y el llaneo Mundial ( BM 

en la crisis monetaria y crediticia actual, nos limitaremos en 

este apartado a señalar - sin que ello signitique extraerlos de 

au contexto - los elementos tundamentslea de la dinAmica estru~ 

tural del sistema rinanciero mundial que contribuyen al desar -

rollo argumentativo del texto, Como lo indican m6ltiples estu -

dios sobre el tema, es necesario partir de la autonomía relati

va de las corrientes financieras respecto de las corrientes reª 

les, lo que permite abordar las primeras como objeto de estudio 

particular. Dicha autono~ia relativa es por lo demás el result~ 

do de la propia internacionalizaci6n y expanai6n de los proce -

sos tinancieros en la década de loa setenta. 

Cabe subrayar aqui una di.ferencia llamativa entre los est,!! 

dios sobre las corrientes comerciales ( caso del petr6leo ) y 

las corrientes financieras ( deuda externa ), que no es casual. 

Loa primeros se entecan prioritariamente a partir de lea carac

teriaticas del producto ( reaervaa agotables, costos de extrac

ci6n, etc. ) relegando con trecuencia e segundo plano la torma 

de producci6n del mismo ( pública o privada ). En el ceso de 

las corrientes .financieras, en cambio, ae colocirncon trecuencia 

en primer plano las caracteristicas de los .flujos de capital 

( p6blicos o privados ) en la medida en que éstas se presentan 
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con una mayor nitidez. a los ojos del análisis econ6mico. 

Los elementos constitutivos de la dinámica estructural del 

sistema financiero mundial a destacar aqui son los siguientes : 

la tendencia a la privatizaci6n de los pr6stamos al Tercer Mun

do en la década de los setenta y sus repercusiones inmediatas 

( en particular por lo que toce a las tasas de interés y los pl!!. 

zoo de pago del servicio de la deuda ) ; ls tendencia a la prolj. 

teraci6n de pr6cticas especulativas en los mercados financieros 

internacionales ; los cambios operados en las funciones de los 

organismos !inancieroa internacionales Banco Mundial y FMI 

a partir de la privatizaci6n del crédito y ; los impactos de la 

privstizaci6n sobre la relaci6n entre deudores y acreedores en 

la década de los ochenta ( en párticular sobre las reprograma -

cienes en el pago de la deuda externa, los programas de ajuste y 

la. disminuci tln dr&e tica. dal tlu~·o de arAdi tos ). 

Después de la segunda Guerra Mundial, los flujos de crédito 

hacia el Teroer ;1undo y la creaci6n de liquidez mundial se cara~ 

terizan por su origen predominantemente oficial ( asistencia ofi 

cial para el desarrollo, créditos bilaterales y tDUltilaterales ) 

'y, por lo tanto, por la baja participaci6n relativa de los crédj. 

tos de la banca comercial ( privada ). La tendencia comienza a 

revertirse en la década de los sesenta, hasta que la privatiza 

ci6n de los préstamos al Tercer Mundo - Améric~ La~ina en parti

cular - se convierte en el componente más importante de los .tlL\

jos de capital en la década de los setenta. Los cuedroe siguien

tes ponen en evidencia la tendencia a la privstizaci6n : al tér

mino de la década pasada, los préstamos de la banca comercial con 
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forman ya el Grueso de los flujos de recursos netos canalizados 

s los paises subdesarrollados, superando en la participación re

lativa a todas las modalidades restantes de flujos de capital. 

Asimismo, la cresci6n de liquidez mundial corre a cargo de la 

participación mayoritaria del sector privado en el periodo referí-

do : 

Años 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1965 
1966 
1967 
1968 
·1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 

1977 
1978 
19~(1 

1980 
191'1 

1982 

~9~~· 

I LA PRIVATIZACION J!IL SISTEMA. PINANCIERO 

~ 

cuadro 1 B, Liquidez internacional 
( •iliones de d6liree) 

Lig. Ore;. oficiales Lig.Org.Privadoe 

22 062 '6 058 

23 291 19 830 
23 691 23 330 
26 631 26 700 
28 372 34 900 

29 393 39 900 
32 027 46 800 

35 155 52 900 
39 073 ?O 700 

39 793 107 300 
56 286 133 500 
B? 776 200 700 

121 338 255 000 
11+2 06? 3?4 300 
175 467 466 200 

193 134 561 500 
226 866 688 800 

277 253 867 400 

297 798 1 138 900 

330 518 1 439 500 

392 493 1 751 
413 145 2 11a 

40? 583 2 267 
438 660 2 322 
44 4 2 

Rel.priv/of. 

0.73 
o.85 
0.98 
1.00 
1.23 
1.36 
1.46 
1.50 
1.81 

2.70 
2.37 
2.29 
2.10 
2.63 
2 .66 
2.91 
3.04 
3.13 
3.82 
4.36 
4.46 
5.11 

Statistics, mayo I98 , M , c a o por 
M. Psv6n y J.Gomar Cbavarr!a, " El mercado internacional de capi
tales, el mercado petrolero y las econom!as subdesarrolladas ", 
en Fconomia Informa, FE/UNAM, no. 129, junio I985, p. 19 
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cuaero I9: Flu os 
_,c.,,n-::nc-ª-l~i..,z.-"-.,',.,: o='s-.,"";a:=~;.,,o~s':,~::...,";.,;:.~'":"',.:':."":.'":."..':."~':""."-~"'-~':""=e=-
-2.1. en pareen 

Años I960/64 I965/69 I970 I97I/75 1976/79 
Fuentes 

Privados 31.2 37.9 50.9 51.3 58.8 
Bilaterales 59.7 51.5 32.6 31.7 24.4 
Multilaterales 5.4 7.9 9.2 11.8 12.2 
llaneo 
Otros 

~ 

Mundial 3.8 5.6 4.9 
3.7 2.7 7.3 5.2 4.6 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Elaborado con base en datos de Development Coo~rs
tion - Erforts and Policiea or tbe members ofhe 
Development Assistance Committee - OCDE,:a>O/I98 , 
Geosraphical Distribution of Financial Flows to 
Developinj!; Countriee 1 OCDE, I977 y 1978. Citado por 
M. B8er y s. Lichtensztejn, El Banco Mundial, ClDE, 
Serie Ensayos, Mloxico D.F., 1982, p. 100 

I960 

I970 

I980 

I983 

Figura 6 Composici6n de 1as corrientes netas 
de capital hacia los paises en de -

sarrollo, 1960, 1970, I980 y 1983 

. '· . ''i.--1-~~; 
-~ ' . ' ;: -----~-é? 1/, 

o 

llllasistencia oficial para el desarrollo 
llllrinanciamiento oficial en cond. DO conaesionsrias 

1ll31cr~ditos de exportaci6n F~nte :OCDE,Developinf Coo-
c:J1r.versi6n extranjera directa e on 1 citado por e B8n-
9'1.1Préstamoe de bancos comerciales COíld!al, Informe 1986, p .. 

• 
22 

Inversiones de cartera y otros flujos. 



105 -

For lo que toca a la liquidez internacional ( ~IB), 

la participaci6n relativ& de los organismos privados es marcada

mente mayor que la de los organismos oficiales desde finales de 

la d~cada de los sesenta ( en la que la participaci6n de los pri

meros representa ya el doble de los segundos para 1968/69 ). En 

1982, el año 11 pico " de la tendencia a la privatizaci6n, la re

laci6n entre el sector privado y el oficial ( Ef~~~~~ ) en la l;!,. 

quidez mundial es casi de 6 contra 1. El cuadro l9resalta igual

mente la tendencia apuntada por lo que se refiere a los flujos n~ 

toe de recursos canalizados a los paises subdesarrollados : la 

participaci6n relativa de los recursos privados practicamente se 

duplica entre 1960 y 1980, pasando de una participaci6n porcentual 

en el total de recursos de 31.2 ~en el periodo 1960/64 a una par

tici.paci6n de 58. 8 % en el peri do 1976/1979. Por su parte, la .fig)! 

~ 6 muestra que el crecimiento de la participaci6n porcentual de 

la banca comercial en la composici6n de lae corrientes netas de e~ 

pital hacia los paises en desarrollo contrasta notablemente can el 

decrecimiento de la ayuda oficial para el desarrollo. Fara !983, 

la participaci6n relativa de is banca comercial pr~cticamente se 

equipara con la ayuda oficial pare el desarrollo, superando amplia

~ente la participaci6n de las modalidades restantes de corrientes 

de capital - incluida la inversi6n extranjero directa. Como señala 

Sa.muel Lichtensztejn en un estudio sobre la internacionalizaci6n 

financiera, 

" La expansi6n y el ma;ror control privado ( subrayados 
del autor ) de las relaciones de tinsncismienta internacia -
nal constituyeron un fen6meno relevante del decenio de los 
setenta ••• Una de sus recetes extraordinarias ha sido el re
novado crecimiento que experimenta la arganizaci6n bancaria 
de e1gunos paises desarrollados en su red geag~tica ( eu -
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cursales, filiales ; oficinas de representaci6n ) o insti
tucional ( ~. sindicatos, holdings ). Otra de las caras 
de ese proceso sin precedentes, es la gestaci6n de nueTos 
mercados, como el de eurodivisas y los centros financieros 

orr-shore, los cuales, con relativa autonomia, han revolu -

cionado los procedimientos en la circulación financiera in
ternacional 11 l. 

El proceso de privatizaci6n del crédito y de la circulaci6n 

monetaria internacional está asociado con la internacionalización 

rinanciera, que acompaf~ por lo demás a la internacionalización de 

la actividad productiva aunque termina por cobrar una autonomía r~ 

lativa importante. En un articulo sobre las relaciones entre la 

banca privada internacional y América Latina, Robert Devlin indi -

ca : 

11 Los motivos que se adujeron para otorgar este papel 
primordial a la banca privada fueron diversos : i) la urge~ 
cia de dar soluci6n inmediata al problema de ls recircula -
ci6n de los petrod6lares ; ii ) la doctrina neoliberal que 
comenzó a introducirse en los centros, y que pone toda su 

fe en la eficiencia de los mercados privados y iii) el he -
cho de que remplazar les instituciones multilaterales por '1os 
bancos era rentable para el centro, es decir, se reducia la 

necesidad de dar aportes financieroa a estaa instituciones, 
aumentando simultáneamente la tasa de ganancia de. 1~u banca 
privada, lo cual también tuvo, en cierta medida, ~rectos po
sitivos pera los ingresos fiscales de los gobiernos. No obs
tante, sin duda era un beneficio efimero y de corto plazo con 
respecto al bienestar general de los centros. F.e más, por ha
ber fortalecido el factor prociclico ( la banca privada ) y 
haber debilitado el factor anticiclico ( las agencias multi -
laterales de crédito ) se. desarm6 una parte importante-del 
esfuerzo de Bretton Woods que justamente tue instrumentado pa
ra dar más estabilidad al mundo frente a la incertidumbre y 
los trastornos de la economía liberal. Esta tendencia •e aceE 
tu6 más debido a los efectos inflacionarios de las pasadas 
políticas antirrecesives en los centros, lo cual di6 impulso 
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a las politices neoliberales monetaristas, que son también 
procíclicas 11

• 4 

Es particularmente importante resaltar que, en efecto, el 

proceso de privatización del cr~dito acentúe les tendencias pro

ciclicas - ea decir, las tendencias a la especulación y le voleti 

lidad del mercado. La dinámica de le cont'oroeci6n del mercado de 

eurodivisas y de los conocidos orr-shore banking centers muestra 

como se desenvuelve el proceso simultáneo de internacionalizaci6n 

y privatización del crédito. Aunque los dos procesos están estre -

chamente vinculados, su distinci6n te6rica es necesaria para el d~ 

serrallo argumentativo del texto. 

La expansión del mercado de euromonedas y de los centros 21!. 
~ está en el origen del ~ crediticio y monetario de la pos

guerra - es a le vez su causa y resultado -, pero tsmbi~n en el ori 

gen de las múltiples rupturas y dislocaciones del 11 orden 11 f"inan -

ciero internacional surgido de Bretton Woods. Por lo que toca el 

mercado de eurodivisas, la f'uente de su .fragilidad se encuentra pr.!t 

cisamente en el grado de concentración, integración e interdependeE 

cia alcanzado en los años de la posguerra, lo que lo hace particu -

larmente vu1nerable al " erecto domin6 " de un eventual ~ fina!! 

ciero. En un articulo publicado en I98I, Rosario Green advierte asi 

contra las implicaciones de dicha concentración : 

" ••• une de las ceracteristicas más importantes del pasa
do decenio fue la notable expansión de le bance trenanacional. 
Este fenómeno encuentre sus origenes en le inmediata posguerra, 
y alcanza proporciones significativas ye en le d~cede de los 
años sesenta, cuando el mercado de euromonedas - o más propia -

mente de monedas transnacionales - se sextuplica, alcanzendo 

en 1970 un tamaño neto de 57 000 millones de d6lsres en Europa 
y un total mundial de 62 000 millones. El total de préstamos 
externos a entidades no bancarias concedidos por los principa
les centros financieros se expendió en !973 en m!s del 50 %, 
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en I974 en 40 ;:, luego hasta fines de la década ha continua 
do creciendo a tasas anuales que fluct&an entre el 20 ;: y -
el )O ;:. Bn consecuencia, la masa monetaria controlada por 
la banca transnacional fue, en 1980, casi doce veces mayor 
que la de I970 • su tamaño neto super6 los 700 000 millones 
de d6lares, Sin descontar las transacciones interbancarias, 
sobrepasó ampliamente el billón ( millón de millones ) de 
dólares ••• Este crecimiento cuantitativo expresa una p'rdida 
de control por parta de los Estados nacionales sobre las fi
nanzas nacionales e internacionales •.• 

"··· Las actividades del mercado de euromonedaa están 
fuera del alcance tanto de las autoridades monetarias aacio
nales como de instituciones financieras internacionales, por 
lo cual se ha convertido en una da las p1•incipales fuentes 
reales y potenciales de inestabilidad monetaria y financiera 
en el mundo en virtud de su enorme capacidad de crear dinero 
secundario ( multiplicador ), especular, orientar la política 
de los deudores, etc. 

" Los eurocr,ditos, al igual ~ue loa pr,stamos directos 
de loa bancos extranjeros, han endurecido la eetructura de 
la deuda externa de los países del Tercer Mundo, Sn virtud 
fundamentalmente del acorta.miento de los plazos " 

Por lo que ee refiere a los centros off-shore, la fuente de la 

fragilidad es la misma, es decir, el aumento del • grado de expo 

sici6n " ( riesgo ) por los niveles de concentración de los recur

sos alcanzados y la inexistencia de controles regulatorios : 

" En 1960 - indica Rosario Green - había doe grandee mer
cados financieros internacionales, Nueva York y Londres, los 
cuales correspondían a la potencia capitalista hegem6nica y 
el principal centro del comercio mundial, A partir de I970 
adquieren fuerza los • off-shore banking cantare • o centros 
financieros tx·ansnacionale11 en las zonas subde11arrollada11, 
los cuales crecen aceleradaaente en el tranecur110 del dece -
nio •• , Bn I979 loa centroe bancarios transnaciona1e11 de Baha 
mas, Barbados, Bermudas, Islas Caimiln, Hong Kong, Líbano, Li
beria, Antillas Holandesas, Kuevae H4bridas, Pana.m' y Singa 
pur, concentraban I4 ~ de los activos y I2 ~ de los paai 
vos de la actividad bancaria internacional, equiparando en 
iaportancia a Londres ••• S. evidente el desequilibrio entre 
la aasa de recursos que eetae sanas n<>11inalaeate aaaejaa Y su 
contribuci6n al producto mundial bruto, eleaento que ayuda a 
conferirle a todo el aistsaa econ6mico internacional un abier
to carlcter especulativo ••• • 6 
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Un ten6meno similar ocurre con los créditos sindicados - que 

involucran una gran cantidad de bancos pequeftoe y medianos de las 

naciones industrializadas - y con los grados de exposición ( ~

trz risk ) de la banca privada, la norteamericana en particular. 

Los primeros ( or&ditos sindicados ), •n boga en la d'oada de 

loe setenta, acrecientan 1oa grados de interdependencia entre un 

sinnáero de insti tuoiones bancarias privadas, exponi·éndolas a una 

quiebra financiera en cadena. Por otra parte, el proceso de " nor

teamericanizaci6n " (Green) de la deuda - proceso que no se contra

pone por lo dJmás con la internacionalizaciOn de la propia banca 

privada norteamericana - concentra los pr~stamoe en un ndmero redu

cido de acreedores y, paralelamente, de deudores. Bl ~ 20 mue~ 

tra la concentración de loe riesgos en un grupo reducido de bancos 

norteamericanos y de países destinatarios de los préstamos a fina -

lee de 1982. Paralelamente, el ~ 2Ipone al descubierto la con

centración global de la deuda, también a finales de !982 : 

LA COKCBKTBACIOK DE LOS RIESGOS 

~U Riesgos de los ocho primeros bancos nor
teamericanos a finales de I982 

Préstamos en miles de millones de 
dólares 

Total co 
mo pro = 
porci6n 

Brasil ll&xico Venezuela Total 
del capital 

del banco 
Citicorp 4,4 3,3 
Bank America 2,3 2,5 
Cbase llanh. 2,4 I,7 
llanllf&c ture rs 

Han o ver 2,0 I,7 
llorgan Gua -

ranty 1,7 I,I 
Chemical l,J I,5 
Bankere Trust 0,9 0,9 
Continental l. o 5 o 7 
_..!.!!!!. : Elaborado por Paacal .&rnaud, 
couverte, Paria, Franc.ia, 1984' p. 87 

l,I 
2,0 
I,O 

l,s 

0,5 

8,7 
6,8 
5,I 

4,8 

IBO " 
I48 " I83 % 

174 " 

122 " 
143 " 
143" 
166 



~ 2.I Concentración de la deuda bancaria a finales 
de I982 ( en porcentaje 

Proporci6n de la 
dellda total 
- con origen en 

los mercados 
de capitales 

- con tasas de 
inter6s flotantes 

Los veinte 
priaeros 
deudores 

64,9 

42,4 

34 I 

Los tres 
primeros 
deudores 

30,r 

57,2 

49 I 

~ : Elaborado por Pascal Arnaud, ta dette du Tiers Monde, 
~ouverte, Paria, Prancia, I984, p. 87 

La privatización del crédito en la d~cada de los setenta bajo 

la 6gida de la banca transnacional va de la mano con la tendencia a la 

volatilidad y la especulaci6n en los mercados financieros ( tasas de 

interás flotantes y pagos de corto plazo ). Se encuentra as! en el ori

gen de la concentración acelerada del crédito y, por ende, la concen -

traci6n del riesgo y el incremento de la incertidumbre financiera, como 

lo recalca Rosario Green : 

" La declinación de la participaci6n del capital Oficial en 
el financiamiento de la deuda de los países en desarrollo no re
sulta demasiado deseable, porque si bien es cierto que 6ste im -
plica mayores interferencias y hasta motivaciones ideo16gicas,lo 
corto de los plazos de los pr&stamoa privados ( por otra parte ya 
no tan ' neutrales • ) los descalifica para muchos g~neros de in
versi 6n ; repercute además, según se ha señalado ya, en un endure
cimiento de la estructura de la deuda y un aumento en el peso de 
su servicio, Adicionalmente, es un hecho que la inverai6n directa 
Y los pr&atwnos privados son fuentes de financiamiento imprede -
oibles y potencialmente vol&tiles, con lo que al costo financiero 
mayor que este tipo de recursos implica debe ailadÍreele la incer
tidumbre. 

• ••• Lae dificultades por las que atraviesa el sistema ban
cario trananacional encuentran su explicaci6n, a fin de cuentas, 
en la • sobreeepecu1aci6n • que este sistema manifiesta en sus 
actividades y en la • subreglamentaci6n • que las autoridades ofi
ciales insiBten en mantener respecto de áatas actividades, alegand•.' 
la imposibilidad de trasladar controles nacionales internos - como 
los que regulan la sobreeexposici6n bancaria dentro de los ~atados 
Unidos, ptr ejemplo - al bbito externo y multinacional • ·· 
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Como consecuencia de la privatizaci6n del cr,dito en la déca

da de los setenta, aunada por lo dem's a la agudizaci~n de los te

n6menos recesivos de la econom!a mundial, la crisis de la deuda ex

terna estalla a principios de la d~cada de los ochenta. Las tasas 

de inter~s, que llegaron a tener a mediados de los setenta valores 

reales negativos, ee disparan al alza desde finales de la misma dé

cada, aicanzando en los primeros años de loa ochenta niveles sin 

precedentes 

EL ALZA DE LAS TASAS DE INTERES 

Cuadro 22: América Latina : cálculo de intereses a 
dos de m s en ¡:e~as¡¡!. !l a ¡as tasas 

ltl ., .. ... "' • en ----- -.. ,.. .. _ .. 
--· -· -.......... tinr.c'6n -·· .,. ...... ....... .. __ -..... Sii\ _,O>-C2J ........ ••l.tl ·-.... 1521 'z.to 111 IUS ... ,,, 11 .... ... , 

·~ 10.92 .... 32.D IU ., . ,.., .... llM ... IU ... ... , ""' UI .,. , .. ,.. 7.D ... .... 12JU , .. .,,. ... •Qf 12.1 ... .... .. , 2.30 ,., . .. ,... ... 21.1 

TOlal 211• ... 131.0 

.... ,~~t.: 
111 Ec~ic ~ º' trl• Ptesldent, UISS y 1tel. 

C2J L• "T•• o. rnn.cl6rl• a. lom6 como medS. g.,......lc• di U camblDa en P'ttloa al conai
•tlof y los produtlos letmtl•dos. la luenta H 11 tllllrne lJJ• el c .. a anferkll, 

(.q Tuu de rn1 .. u rnt-.nci.lu pal'I CJM 111 , .. ,.., 9lllft 11l5S + caunna 2J. BICJñendo 111 
... odotogÍil d• fll C:olllnne 3, 111 laS. H hltf .. ,_lpullldlo 1810-1118 lu• 055 por Cll!nlo. 

(SI NtrHllt Plloado• por ~le• taina •n mllH de~··· dOIMeL Riente: CEPAL 

ll} hl11ase1 ""'' • tiubilflin P•Q•do H ac:undo • I•). C.9tu•do• por-• O. r.eon b•• en 

11.ac-....iuUU.,Yt5t (141(;,C'>] 
(1) "'ff•- pi9{111dOI di mta (5}-l'll tf\llonH di d61afw ... 

11 hist6rigas 11 

puente : Elaborado por Rosa Cusmi n3ky y Eduardo Gi tli, " La deuda ex
terna de Am~rica Latina ' reflexiones sobre el significado del Plan 
Baker y una posibilidad concilia';oria ", en Problemas del desarrollo, 
IIEC/u:rAM, ""· 68, enero-marzo de :::987,pps IOJ. 
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Fisura 8 : 7ipo~ de inte~éz a 
largo plazo en los ;;;~:tados Unidos, 
1965/1984 

Fuente : OCDE, Financial Statistics 
y National Accounts ; datos estadís
ticos publicados por la Junta de Re
serva Pederal. Citado por el Banco 
Mundial, Informe anual 1985, p. 6 r . ~ ..... · ·. 19'9- 1'75 t• l .. 

,~i....__,........ .... ~ 
~OCDE. r_..¡s.-...y,,....,~ . .s-~ 

t ,......,... .. ,__•wa-iw....-. ____ _ 

La carga del servicio de la deuda se incrementa considerable

mente para los países deudores como producto del alza de los tipos 

de inter6s y del vencimiento en el corto plazo de las obligaciones 

concretadas con 1a banca comercia1. El pago de la deuda externa se 

convierte en un mecanismo de drenaje de1 excedente de los países 

deudores, en un marco por lo demás difícil de deterioro continuo de 

los términos de intercambio ( incluida la caída de los precios del 

petr6leo ), de fugas masivas de capitales en las economías subdesar

rolladas y del proteccionismo de las naciones industrializadas. Las 

tendencias hist6ricas siguientes permiten evaluar el peso creciente 

de la deuda externa en las economías subdesarrolladas 

EL PESO DE LA DEUDA EXTERNA 

:uadro 23: Arr:t~rica La.tin&. : datos relacionados con l::i d~uda 

~ ..... ,,..< .... 1 _,. ........ , ,,.., ........ h•hn•• P"K•• Tc:ta1m....-.... -~ 
Si .. 1.eo-1ooi ftllC.,,.. lfl*• de...._ ta111H Jlll9llda9 J .. 

lb•M 1980•1~ dlidc.9,.. expail1ctann• -·--..... ""'" .... •u -· .... ZJU ... ..... ... ..... ... . ... ... 3410 ,. . .... .. ..... .... 
91.1 ... ... ... 

Fu.n11: CEFW. 

a. C"11• no compar1blll1 cm erso. ent11Un dtbdo a • Kl.latOn OI 11 daudll dll 
los banco• corne1cillM de Mbko. 

~ :E:. Gitli y P.. Cusmins:.t:r, 11 La deuda externa de Am6rica Latir,..._ 
reflexiones sobre el significado del plan Baker y una posibilidad con
ciliatoria ", en Problemas del desarrolo, II!!C/UNAI.!, 66, enero-marzo 
"' 10.1 
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Al borde del colapso financiero ( para ~ ), acreedores y 

deudores entablan un proceso complejo de renegociaci6n de los ven

cimientos en el pago de la deuda externa : 
REPROGRAMACIONES DE LA DEUDA EXTERNA 

del 

.. 
"'.;-.:::_-=:.-

... pe¡;: Hi ~ 

"' 
15 

10 

:~=-~~":::..~ 
r--.o...~..._.......,.. 

Debe tenerse en cuenta, como lo han subrayado múltiples ea -

tudioa sobre el tema, que las reprogramaciones de los pagos de la 

deuda externa no solo tienen por objetivo aliviar la carga tinan -

ciara de loa países deudores, sino tambilln evitar el " colapso " de 

la banca privada internacional, la norteamericana en particular. Es 

en este contexto que debe analizarse el nuevo papel de los organis

mos financieros internacionales ( Banco Mundial y Pondo Monetario 

Internacional ) 
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IX •. 2. 1U nuevo papel de loa orcanismos fina.."lciero~ interna.cion.:i~es 

El dgnificado global de los n programas de ajuste • impulsa

dos en los países endeudados bajo la ágid~ de las condicionalidadea 

de los organi•moe financieros internacionales ha sido el objeto de 

mdltiples estudios econ6micoa. Aquí nos interesa sobre todo subra -

yar algunas particularidades relativas a la relaci6n entro loe or

ganismos ael'lalados ( Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional 

1 loa procesos de priva.tizaci6n en marcha en la d.Scada de los ochen

ta. Bn un estudio sobre la estructura y el funcionamiento del Plll y 

el BM, M6nica Baer y Samuel Li.chtenaztejn muentran detalladamente los 

c .. bioe operadoo recientemente en lae modalidades de funoionaaiento 

de dichos organismos. Loa cambios se refieren fundamental.mente a dos 

niveles de " operatividad • de loa organismos financieros interna -

cionalea I) el endurecimiento de las condicionalidades tendientes a 

orientar a las políticas econ6micas nacionales hacia la privatizaci6n 

de la actividad econ6mica local y su integraci6n creciente a la din!

aica financiera mundial y 2) el endurecimiento de las mismas condi

cionalidades con miras a garantizar loe intereses de la banca privada 

internacional. 

Cabe sel'lalar que, de una manera casi general, la estrategia de 

loe dos organiemoe financieros internacionales ya eei'lal.ados ha estado 

orientada desde hace mucho tiempo a garantizar y estialll.ar - directa 

o indirectamente - la din"-ica del sector privado ( nacional o trans

nacional ) en el seno de las economías subdesarrolladas. Sin embargo, 

dicha estrategia se endurece en la d&cada de loa ochenta con el pre

dominio de loe enfoques neoliberales ( monetariatae ), que ven en el 

Estado al " obet&culo " fundamental al crecimiento, y no ya al " pro

motor " del mismo, como ocurre con las perspectivas de corte keyne -

siano. Bl estudio de Ba.r y Lichtenaztejn deetaoa así las concepcio

nes económicas de fondo que rigen la estrategia del PKI 1 
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" Las numerosas Cartas de Intenciones concertadas entre 
los gobiernos y el P:llI han reca!do oasi invariablemente sobre 
t6picos similares : mayor realismo y uniformidad de los tipos 
de cambio, reducciOn del d6ficit fiscal y de los subsidios, li
beralizaci6n de precios, metas sobre el endeudamiento externo, 
la craaci6n monetaria, el control del cr&dito interno y la eli
•inaci6n de trabas al flujo de las corrientes de mercanc!as y de 
capitales con el exterior, Incluso, a pri.:llera vista, puede lla -
aar la atenc16n que se empleen dietintoe tlrainos ( eetabiliza
ci6n, normalizaci6n, ajuste ) para una pol!tica que en lo sus
tancia1 parece conservar u.n aieao formato, ampliamente conoci
do como al • modelo fondomcnatarista • 

" ··• ee comienza a incorporar 7 valorizar elementos po
l!ticos - no previstoe inicialmente - a los que se atribuye la 
obstrucc16n del proceso de racionalizaci6n y equilibrio econ6 -
aioo deseado. Jll eleYado iatarYeacionisao estatal, la megaloaa
n!a, la demagogia, el eleotoralieao, cuaado no la corrupci6n de 
las gobernantes, saltan entonces a un primer plano. Incluso, 
desde una perspectiva m's te6rica y generalizadora, existen quie
nes llegan a ensayar una explicaci6n, eegÚn la cual, lae ra!ces 
de esas dificultades de normalizaci6n econ6mica se hunden en la 
propia estr~ctura democr,tica de los sistemas pol!ticos contam
porlaeos • 

Al presionar en pro de la privatizaci6n y el desmantelamiento 

estatal en los países endeudados, los organismos financieros inter -

nacionales abogan igualaente por acelerar la apertura externa de las 

*oonoa!as subdesarrolladas, es decir, por acelerar la tendencia a la 

1nternacionalizaci6n de la actividad econ6mica bajo la 'gido...de las 

econoa!as locales, Se trata de foaentar la competitividad externa de 

las empresas local.es ( de preferencia privadas ), a travle de nuevas 

aodalidadee de inaerci6n en la dinlaica de la diviai6n internacional 

del trabajo, pero ta.mbi~n de estimular la operatividad ( entrada ma -

•iva ) de capital forlneo ( empresas transnacionales ) en las econo

afae locales. La pr1vatizac16n y la internac1onalizac16n son dos com

ponentes estrechamente asociados en la estrategia de loa organismos 

financieros internacionales, y conforman justamente el ndcleo del cam

bio estructural que dichos organismos promueven, A prop6sito del sig -
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nificado global de la crisis de la deuda externa y las reprograma

ciones de la misma a principios de los ochenta, el estudio de B't_.;er 

y Lichtensztejn referido supra sei'!ala : 

" El corte de nuevos cr6ditos y la realizaci6n de los vi
gentes se ( vuelven ) los nexos lbgicos que enlazan el curso 
de la crisis de las finanzas internacionales con las políticas 
econ6micas de los países deudores y su condicionalidad. Esa 
condicionalidad en que deseaboca una crisis de endeudamiento 
no est' confinada a aspectos financieros tales como la coneti
tuci6n obligada de reservas, su dep6sito en loe propios bancos 
prestamistas o los apremios por alcanzar un cierto euperivit en 
la balanza de pagos. IA deuda externa presiona su proceso de rea
lizacibn o cumplimiento bajo esas formas directas.Pero taabi6n 
de manera indirecta favoreciendo la valoriaaci6n del capital pro
ductivo o coaerc1a1 traniinacional, del cual ella •is11&, al fin y 
al cabo, es parte integrante o asociada. Eso significa, e insis
timos sobre ello , una tendencia a modificar las coordenadas de 
política econ6mica sin ceñirse exclusivaaente ni a la regulaci6n 
inflacionaria y al ajuste de la balanza de pagos, sino induciendo 
• cambios estructurales • en el desarrollo de loe procesos de 
acumulaci6n del capital, como, por ejemplo, y ratificando lo an
terior, la que se expresa en la renovada liberalizaci6n del ca
pital e11..tranjero ocurrida en muchos países endeudados del Tercer 
llundo "'!I 

·En un segundo orden de ideas, la estrategia de los organismos 

financieros internacionales busca garantizar, como ya se señaló un 

poco mis arriba, la dinllmica de la banca privada internacional : 

" Los procesos de renegociaci6n de la deuda externa que, con 
lllxico a la cabeza, se deencadenaron con motivo de la contracci6n 
generalizada del cr&dito internacional y la moratoria ' de facto• 
en que cayeron numerosos países latinoa11ericanos y africanos sobre 
todo, determinaron la activa reaparici6n del FMI y la apl1caci6n 
ahora ampliada de su condicional.idad, Bl Fondo volvi6 a asumir 
ahora el papel activo de mediador, o mejor dicho de portavoz de 
los grandes intereses de las potencias industriales y de sus ban
cos ; lo que en palabras de ciertos banqueros !ue definido con el 
eufemismo de • catalil:ador de loa acreedoree privados • lJl 

La privatizaci6n del crédito y de la 11.quidez mundial. originan 

entonces cambios sustanciales en el papel de los organismos financieros 

internacionales, que pasan a convertirse en " garantes " de la renta -

bilidad de la banca privada mundial : el nuevo papel queda precisrunen&. 

cristalizado en proyectos como el plan Baker, que lo rati!ican. 
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III. La. crlsis le :a e~onom!a ~ix~a capitalista t un ma~co de refle
xión flobaJ. 

Bl anái sis breve del mercado petrolero y del sistema finan-

ciero mundiales permite establecer un conjunto de paralelismos que 

atañen a los cambios ocu•ridos en las modalidades de funcionamiento 

de la economía mixta capitalista en las dos dltimas d&cadas. Como 

se desprende del desarrollo arguaentativo del texto, el raego ao-

bresaliente de la evolución reciente de los dos mercados es la 1!.!!:" 
denoia a la privatizaoión de la actividad econ&aica, 7 el debilita

aiento correlativo de loe atribdll>s regu.ladorsa eatatales. Bn el caso 

del petróleo, el fenómeno se expresa en la plrdida sustancial de con

trol del ~ de la OPBP ( 7 de las eapreaaa eatatalss de loe pa:l'.Hs 

aiembroa ) sobre la diniimica del mercado, y en el desarrollo correla

tivo de loa mercados librea - balo loa " auspicio• " de las empresas 

transnacionalea del ramo - coao eje rector ' de dicha din"'1ica. l!n el 

oaeo del sistema financiero mundial, el fen6meno se expresa en el 

papel preponderante de la banca privada y los centroe of• shore 

an el desarrollo de la espiral del endeudamiento y la crisis poste

rior, y en el carácter predominantemente • deeregula~o " tanto de la 

banca privada internacional como de los centros financieros señalados. 

La tendencia a l6 privatización set' entonces asociada con el desar -

rollo de mercados libree, privados y desreguladoe, que marcan bajo una 

u otra for111a la pauta en la din'8ica de loa doa aeroados analiaadoa. 

le tendencia a la privati1asi6n es uno 41 loa 009ponentes euatf9cia-

1ea del cambio eetruotural en la eo09911!1 in)trpacional. 

Cabe ssllalar en primer lll8ar que el car«oter desregu.lado ( sin 

control estatal nacional o mancomunado aundial ) de loa aercados li -

bree y privados genera la tendencia a la especulación 7 la 'lli.atilidad 

como atributos sustantivos de los aiaaoe. IAa tendencias eapeculativas 

contribuyen a la • desestab111sac16n • da las pol:l'.ticas econ6ioioaa 

locales y al desmantelamiento s1stem,t1oo de loa atri.b$0a reguladorea 

y planificadores de loe Bstados naoion&le•. Lejos de contribuir- ooao 
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sostienen las tesis neoliberales en boga - a la " racionalizaci6n " 

de la actividad econ6mica, la j•pdencia a la privatizaci6n reproduce 

la inestabilidad en la dinllmica del sistema capitalista. 

Bn un segundo orden de ideas, cabe apuntar que la privati -

zaci6n dista mucho de eil!!lificar una • restituci6n de poderse • a 

• ruerzas invisibles " del mercado - como lo sostienen taabiln los 

programas neoliberalee. Por el contrario, la privatizaci6n encierra 

una " res ti tuci6n de poderes " de gesti6n y control sobre el mercado 

a los agentes privados , por lo dem's perfectamente " vi -

eibles " ¡ las empresas transnacionales ( en el caso del mercado pe

trolero ) y la banca privada transnacional ( en el caeo del mercado 

financiero ). Por lo menos en el caso de los dos mercados analizados, 

no existe mercado " neutro " 1 los cambios ocurridos en la dinllaica 

del mismo, y en la compoeioi6n de la oferta y la demanda ( que se 

trate del petr6leo o del c~dito ) , son el resultado de las eatra -

tegiaa encontradas de los Estados nacionales y las corporaciones pri

vadas transnacionales. Por lo pronto, resulta necesario subrayar 

que la estructura de funcionamiento de la eccnom!a mixta capitalista 

se sustenta en agentes participantes con racionalidades m4e encontra

das gue complementarias. 

Corroborando loe sellalamientos de Pedro Vuskovic recogidos en 

la introducci6n del texto, en el me.reo de los procesos privatizadores 

la estrategia de las empresas transnaciona1es y de la banca privada 

transnacional opera como una verdadera " contrapol!tica econ6mica " 

que desestabiliza los atributos reguladores de loa Estados naoiona -

les, incluso cuando latos buscan actuar - como en el caso del o'rtel 

de la OPB• - en forma mancomunada en el escenario internacional. 

Bl desarrollo de loa procesos de privatizaoi6n de la actividad 

econ6mioa modifica paulatinamente el papel de los lstadoe nacionales 

y de loa or8&nismos eoon6micos internacionales, otorgando nuevos con

tenidoa a las estrategias de politica econ6mica. La " contrarrevolu

ci6n monetarista " en la dlcada de los ochenta no apunta en realidad 
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al desmantelamiento global de loa Estados nacional.ea, sino a la 

modificaci6n de sus objetivos 7 e11trategiaa de política econ&.iaa 

para convertirlos en promotores de loe proceso• de privatizaci6n y 

de la din'-ica de las empresas transnacional.es y la banca privada 

mundial. Con loe organismos econ6micoa internacionales ocurre algo 

uiailar 1. se trata tundamentalaente de • despojarlos • de sus atri

butos reguladorse globales para convertirlos en garantes de la dinA

mica de la ganancia de lae corporaciones gigantes privadas. 

Loe procesos de privatizaci6n característicos 4e los ochenta 

se preeentan bajo la forma de conflictos recurrentes entre naciones 

deaarrolladae y naciones eubdesarrolladaa en la medida en que, •ientras 

en las primeras el Bstado proaueve la expansi6n de las empresas 

transnacionalea y la banca privi.da tranenacional, en las segundas el 

..,tado ha buscado bi11t6ric-ente regular y limitar dicha expan11i6n, 

concebida con frecuencia coeo perjudicial para el desarrollo inde -

pendiente de las econoaiae de'Tercer llundo. 

In este contexto, la privatizaci6n va de la mano con la inter

nacionalizaci6n de la actividad econ6mica. La internacionalizaci6n 

permite a las empresas transnacionalee y la banca privada mundial 

qu• participan de ella eecapar al control de la regulaci6n de las 

políticas econ6micas nacionales - actuar en un escenario mundial sin 

regulaoi6n mancomunada efectiva por parte de los Batadoe nacionales. 

Loe procesos de endeudamiento externo y la evoluci6n del mercado 

petrolero internacional funcionan como " correas de tranemiei6n • de 

la tendencia a la privatizaci6n, ea decir, conforman doe ilabitos 

particulares de la economía internacional en loa que se manifiesta 

dicha tendencia. Ahora bien, la paradoJa •'s iaportante del caabio 

estructural actual - de las modalidades actuales de funcionamiento de 

la economía aizta capita11ata - radica en el hecho 41 QUI 1a • prsw9* 

ci6n " de la privatizaci6n eauiva1e tinal.aente a esti•ular le ipes -

tabilidad, la volatilidad y el car4cter especulativo de la actividad 
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econ6mica. Be esta paradoja la que conforma el ounto nadal de la 

trampa deuda-petr6leo, y tambi6n del cambio estructural en marcha, 

En un texto reciento dedicado al an!lisis detallado de la 

crisis de la econom!a mixta capitalista actual, Ren~ Villareal apunta 

as! algunos de los rasgos sobresalientes de dicha crisis 

" Bl aiálisis y discusi6n del papel del Estado y la em
presa pdblica en la economía se hacen m!s complejas porque se 
dan a tres niveles que hay que diferenciar con claridad : 

La que proviene de la crisis de la economía mundial 
y de las econom!as nacionales y en ellas la importan
cia del sector pdblico y paraestatal. 

- La que se deriva de la crisis de pensamiento econ6mico 
que he sido insuficiente para explicar el origen de la 
crisis, presentar opciones y definir el papel del Esta
do, 
La que resul.ta del p1apo ideol6gico-pol!tico donde pri
van posiciones extremas y falsos dilemas coao ei de la 
privatizaci6n o estatizacibn dependiendo de la perspec-
tiva del espectro político en el que se anali.ce · 
••• a) a la derecha del espectro ideo16gico-político 

se afirma que el libre mercado no solo es per
fecto, sino que todo lo resuelve •. Se si tda por 
tanto la privatizaci6n de la economía y de mu -
chas funciones del Estado como salida a la cri
sis, Lo que e; traduciría en la tranefol'llaci6n 
de lll'&stado rector por otro guardi&n de la eco
nom!a y la sociedad. 

b) a la izquierda del debate, se aboga por la exten 
si6n de la part1cipaci6n econ6mica del Estado y
por la asunci6n por parte de &ate de mayores fun
ciones eocialee,Lo que en loe hechos equivale 
a negar la validez y legitimidad de loe intereses 
particulares. ,,.!, el rediaeneionaaiento del sec
tor pdblico y la deeincorporaci6n de empresas no 
eetrat•gicae eon para este enfoque, equivalentes 
al. desaantelaaiento del sector paraeetatal de la 
economía y a la plrdida de su rectoría~ :n: 

Bfsctivaaente, el an&lieie eoon6mico ac:IUal debe cuidarse de 

la polarizaci6n ideol6gica del debate - inclu!dae las " caricaturi

zaciones " de las poeturas de uno y otro " extremo " -, y la cr!tiqa 

de loe proceses de privatizaci6n no implica forzosaaente el " retorno" 
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a las concepciones del Rstado~ieneatar - que te1'11in6 por mostrar 

los límites intrínsecos a su desarrollo - o abogar por la • esta -

tizaci6n • global. de la actividad.econ6mica. Por lo pronto, y mien

tras se dibujan los contornos definitivos de laa nueva• ao4a1idades 

de funcionamiento de la economía mixta capitalista, cabe reiterar 

que la privatizaci6n genera la tendencia a la inestabilidad de la 

actividad econ6mica en la medida en que no existe regulación manco

munada mundial de la dinámica de las empresas trananacionales y la 

banca privada transnaoional - ni regulaci6n mancomunada del tuncio-

namiento de loa mercados libree privados ( como es el caso de los 

aercadoe Jl.i.21. y de los centros otf shore ), gue por ahora favorecen 

la eepeculaci6n abierta en la econom!a internacional •. 

III.I. Un •ier:;plo ; deuda y petróleo : el reciclaje :le los petro16lares 

Con el objeto de precisar lo seilalado hasta aqu!, resu1'tan ne

cesarias al.gunas observaciones relativas a la problem4tica del re -

ciclaje de los petrod6lares, y al modo de inserci6n de los países 

exportadores de petr6leo m4s endeudados en el conjunto de la economía 

internacional.. Se trata de dos problemlticae específicas en las que 

los procesos de endeuda.miento externo y de exportaoi6n de petr6leo 

aparecen directiiaente vinculados, al tiempo que corroboran las para

dojas de la econom!a mixta ssfialadas mis arriba. 

A partir del boom petrolero de 1973, algunos países miembros 

de la OPKP denominados de • baja capacidad de abeorboi6n " - parti

oula1'11ente Arabia Saudita, Kuwait y Libia - destinaron sus ingresos 

por exportaci6n de petr6leo a distintas modalidades de colocaci6n de 

recursos en loe mercados financieros internacionales. Ante la imposi

bilidad objetiva de destinar dichos ingresos al desarrollo econ6mico 

interno, dadas las características de loe países aencionados, &atoe 

optan en la d4cada de loa setenta por la valorizaci6n de los ingresos 

petroleros a travAe de loe mercados tinancieroa internacionales, como 

lo aueatra el c11Bdro siguiente : 
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BL P3r.ICLAJR DE LOS PBTBODO!.ARES 

~ 24:Colocaciones internaoionales de la 
OHP, 1974-83 

( miles de millones de d6lares ) 

Tipos de co1ocaoi6n 74 75 76 77 78 79 tlO ti! 

co1ooacionee en 
' loe Batadoe Un14oe 

Dep6sitoe bancaria .,. 0,6 I,9 0,4 o.e 5,I -1.3 2.0 

Otros 7,3 7,3 9,2 6,9 0,4 1,9 18,( !9,8 

Dep6sitos en 
eu.roaonedae 2,0 8,7 u,2 r6,4 6,6 33,4 43,0 3,9 

Otros dep6ei toe 
bancarios 2,4 0,6 0.9 I,2 o 2,0 2,6 0,5 

Otras col.ocacioneaª '0,3 26.C ax.o 20,9 18,6 19,,7 17,5 40,7 
Total 56,2 43,2 ~2.4 45,8 25,6 62,I 100,2 62,9 

Dep6eitoe banca-
rios como porcen-
taje del total 50,9 22,9 128.8 39,3 28,9 65,: 44 ,2 3,8 

º" 

4,6 

8,I -
-16,5 

-o.~ 

18,~ 

14,C 

-
a. Las otras colocaciones incluyen las realizadas en países de la 

O,j 

>,9 

0,4 

-11,c 

o 

II.6 

-9.8 

-
OCDB, en organizaciones internacionales y en pa!ees en deearrollo.Rstas 
dl.timas cocprenden la• corrientes netas de asistencia en condiciones 
concesionarias, loa crfditos de consorcione en euromonedae, las eai -
sienes de bonos y las inversiones directas, 

fUente s citado por el. Banco Mundial, Infonpe anual !985, Washington 
n~c., p. 103. 

Adicionallllente, los países miembros de leJPEP Mencionados des

tinaron porciones significativas del superAvit petrolero a la adqui

sici6n de acciones de capital y bienes raíces en empresas transnacio

nalee y naciones industrializadas, a la concesión de pr&etamoe a or

ganismos internacionalee, a la coneolidaci6n del proceso de interna

cionalizaci6n de la banca &raba, al ar111amentismo en el Medio Oriente 

y a la contribuci6n a la a;ruda oficial para el desarrollo. El ~ 25 

muestra los destinos globales ( por sectores ) de los petrod6laree 

recioladoe • 
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EL RECICLAJE DR LOS PBTRQDOJ..lRRS Y LQS MIRQADOS 
PilfANCIBROS 

en ~!lee de TOTAL: 60 mil millones de d6lare~ 

millones de dólares 

.. ! ,, r. 
l~f~·t .. t. ...._____, 

II 1 

~ :i5, JIU.-· 
tribugi6p de loe 
petrod6l.aree en 

• I2I!. 

......__,.¡ 
2I t 

Dep6sitoe 

.lll&lúi& : P.Guillau
•e y P. Delraud, 
louM1l o Hi1toire 
Bgopomigue, Tomo II, 
Colin, Colecci6n u, 
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Rl. reciclaje de los petrod6larea contribuyb entonces en la d6-

cada de los setenta a la conaolidaei6n de loe aercados !inancieres 

internacionales acentuando el carácter transnacionalizado de los 

mismos. Coao lo han destacado mdltiples estudies sobre el tema, el 

procese de reciclaje de loe petrod6laree es precisamente una de las 

fuentes del ~ crediticio de la d4cada de loe setenta. 

Con la excepci6r. ie Libia, los países miembros de la OPBP con 

" baja capacidad de absorbci6n " son loa mismos que participan - li

dereillldola - en la guerra de precios de 1986 : nos re!erimos en pa1-

ticular a Arabia Saudita. Los países mencionados tienen un alto gra

do de integraci6n de sus economías con los circuitos de las empre -

saa transnacionalea y la banca privada mundial. Arabia Saudita explo

ta sus recursos petroleros en estrecha asociaci6n.con 1as empresas 

trananacionales ( a trav~s de la Arameo ) 1 norteamericanas en par -

ticular. Por otra parte, el reciclaje de los petrodólares ha pe:nni

tido una estrecha vinculación de las instituciones !inancieraa ára -

bes ( banca árabe con sucursales en las naciones indÜstrializadas ) 

con los circuitos de la banca privada internacion.al. Como le prueban 

loa ~anteriores, la actividad estatal de les países aefialados 

no tiene por prioridad la utilizaciOn de los ingresos petroleros pa

ra el desarrollo econ6mico interno e independiente, sino la coloca -

ción de dichos ingreses en los mercados !inancieros mundiales. Ello 

hace que los determinantes de la expanai6n econ6mica - de la indua 

tria petrolera en particular - se encuentren más en la dinámica de 

las empresas transnacionales del crudo ( recu,rdenae loa acuerdes 

~de Arabia Saudita ) y la banca privada mundial que en las 

necesidades sociales nacionales. La terma de aprovechamiento de los 

rec~rsos y los ingresos petroleros hace que no existan contradiccio

nes sustanciales entre la actividad estatal de los pa!ses mencionados 

y la din~ica del capital transnacional y las naciones industrializa

das. Cabe recordar en este contexto que Arabia Saudita ha jugado un 

papel importante como aliado de la estrategia geopolítica de los Es

tados Unidos en el ~edio Oriente. En síntesis, entonces, no existen 
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para éstos países ( con la excepción de Libia ) conflictos sustan

ciales entre las 'rioridades del desarrollo nacional y la dinámica 

del capital transnacional. 

La situación de países tales como Nigeria, Indonesia, Máxico y 

Venezuela es radicalmente distinta. Por las características hist6ri

cas, demográficas y sociales de los miamos ( ~ al respecto los 

cuadros del apéndice, p.~¡o&, la :forma de aprovechamiento de- los in

gresos petro1eros a! induce ur:;on!licto recurrente entre las priori

ridades del desarrollo nacional y la dinámica del mercado mundial. 

As!, cabe subrayar que los ingresos petral.eros no son " dinero neu:tro", 

Bino que llevan el sello de determinadas :formas sociales de aprovecha

miento. Dicho de otro ~oda, la exportaci6n de petróleo y los ingresos 

derivados de ella no son ni " negativos " ni " positivos " ~' 

sino que encierran detenninadas relac~ones econ6micns entre los agen

"tes participantes del mercado. " El petr6leo " no hace nada por si 

solo : la forma de aprovechamiento de los recursos petroleros está 

determinada por la corre1aci6n de fuerzas entre los BBentes 

participantc3 del mercado. 

En este mismo contexto, vale la pena recordar que la actividad 

estatal ( rectoría del Estado sobre la base econ6mica del aprovecha -

miento de lor: recursos petroleros ) tampoco es " neutra 11 ni puede 

ser catalogada '' en abstracto 1•, como suelen hacerlo los marcos con

ceptuales neoliberales. La orientaci6n de la política econ6mica nacio

nal está determinada por las mismas correlaciones definidas m's arri

ba. " El. Estado " tampoco hace nada por si sola, sino que es el pro

ducto de las circunstancias econ6micas en las que se desenvuelve. 

Ias diferencian en los determinantes de la actividad estatal entre 

los distintos países productores-exportadores de petr6leo es ilustra

tiva al respecto. En el caso de los países exportadores de crudo con 

" baja capacidad de absorbci6n " como Arabia Saudita, las orientacio

nes de la política econ5mica nacional est'n determinadas por la es -

trecha anoci~ci6n de intereses econ6micos entre el Estado y el capi

tal transnnciona1. En el caso de loo pa!sea restantes, las orienta-
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ciones de la pol!~ica econ6mica nacional quedan entrampadas entre 

las prioridades del desarrollo econ6mico nacional y la necesidad de 

insertarse en la dinámica de los mercados mundiales regidos por la 

racionalidad - muchas veces contraria a las necesidades sociales na

cionales - de las e~presas transnacionales. 

A prop6si te de 6stos IU timos pa!ses ( r.i~xico, Venezuela, lligeria 

e Indonesia ), cabe resaltar que se encuentran en una posici6n radi

calmente distinta de los pa!aes con " baja capacidad de absorbci6n " 

ante la banca privada mundial. Los primeros se encuentran entre los 

m's endeudados del mundo, en una posici6n de subord1nac16n ante la 

banca privada internacional, mientras los segundos participan de ella 

activamente a trav&s de los mecanismos de reciclaje de los petrod61a

res. Por lo tanto, los pa!aes del Tercer .:undo- en este caso los ex

portadores de petr6leo - no constituyen una totalidad homog&nea, Su 

heterogeneidad est4 dada por la torma de integraci6n a los cir.cui tos 

del capital transnacional. 

Los~ 11,1.3~1~ del aplndice ponen al descubierto una carac

ter!stica importante de los procesos de endeudamiento.de los pa!ses 

exportadoreo de petr6leo. El porcentaje de deuda externa contratada 

con acreedores privados ea mayor que el de loe otros países en de 

sarrollo. El ~-siguiente pone de relieve otra característica 

importante de seilal•r : la relaci6n deuda externa/exportaciones 

el coeficiente del servicio de la deuda y la relaci6n pago de inte

- reses/PNB es generalmente más alta que el promedio para el conjunto 

de loa países en desarrollo 1. 

DEUDA Y Dl'ORTACION DE PETROLBO 

Cuadro 26 

( en porcentaje y en millones de d6lares 
para la:i oimtid .. de~ ) 

1'10 ,,,, ,.,. '"' ·- ,., ,., , .. , .. 
z...-·~·-- 30,1 24,7 H.• :IZ.O .... .... , --- .... 18,0 .... __ ...,...._ 

115.3 67.2 102.1 136,0 .... ... IZJ,7 m.a 164.2 

~ ... - ... ~- 11,1 n.o 14,S 22,9 17.1 ¡, .. 25,0 .... 21.1 --·-- 0,7 º·' 1.1 u 2.1 2.2 3,1 u -... __ ,......., ___ 
11 ,. 63 1113 ll6 155 ... .. m 

O....prh'a~' .. r-..imapo~n~ drl tlJCal 57,2 63.3 06,! 67,7 .... n.2 n.1 7U IS,I 
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Las cifras hablan entonces de altos grados de integraci6n de 

las economías de los pa!ses exportadores de petr6leo con ingresos 

medianos con la economía mundial, integrac16n que por.lo dam4s no es 

" neutra " : opera, como io muestran las referencias estadísticas, como 

una restricci6n severa al desarrollo econ6mico nacio~al vía comercio 

exterior. Dicho de otro modo, las cifras expresan aquí con claridad 

el " drenaje " de recursos nacionales hacia los circuitos del capital 

transnacional, y reflejan por lo tanto el conflicto de intereses entre 

las prioridades del decarrollo nacional y los circuitos mencionados, 

CONCLUSIONES 

A partir de lo seiialado hasta aquí, podemos extraer algunas con

clusiones relativas a nuestro objeto de estudio. La dinámica estruc

tural de la economía mixta mundial se caracteriza por lo siguiente : 

a) en el mercado petrolero internacional, por la estrategia de 

" re-privatizaci6n " del mercado por parte de las emprenas 

transnacionalas y las naciones industrializadas : estrategia 

que consiste fundamentalmente en el desbaratamiento de los 

atributos re¡;uladores del ~de la OPEP vía diversifica

ción de las fuentes de abastecimiento energ~tico, acumulaci6n 

de inventarios y ahorro energ~tico. La estrategia se expresa 

en el surgimiento y la consolidaci6n de mercados libres (spot) 

desregulados que marcan la pauta del mercado, subordinAndole 

a &ata las políticas petroleras de los países exportadorc~. 
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b) .8n el mercado financiero mundial, por la privatizaci6n del 

crédito y de la liquidez mundial en la década de los setenta, 

y con la tendencia a sustituir el crédito oficial y multila

teral por el financiamiento de la banca privada internacional. 

Mi privatizaci6n del sistema financiero internacional aumenta 

ios componentes eepecu1ativos del mismo, que se expresan en 

1a persistencia de tasas de interés flotantes al alza y e1 

acortamiento de los plazos de pago del servicio de la deuda 

externa. Aunado a·Asto, cabe apuntar que las políticas econ6-

micas nacionales de los países endeudados quedan subordinadas, 

a través del proceso de endeudamiento externo, a la dinámica 

de un sistema financiero altamente especulativo. Por otra 

parte, la privatizaci6n de dicho sistema termina por indu

cir un cambio sustancial en el papel jugado por los organismos 

financieros internacionales como el Banco Mundial y el Pondo 

Monetario Internacional, que pasan a ser los " vigilantes " 

de la rentabilidad de la banca privada mundial por sobre las 

priorida'des del desarrollo econ6m:!-c.O;'mundial. 

En este contexto, los procesos de privutizaci6n se constituyen 

en el Obstáculo fundamental paro la planeaci6n del desarrollo por 

parte de las políticas econ6micas nacionales, en la medida en que 

éstas quedan subordinadas a la dinámica especulativa del mercado mun-

' dial. La inserci6n de las economías subdesarrolladas - aquí, de los 

pa!ses de~fercer Mundo endeudados y exportadores de crudo - queda 

entrampada entre la necesidad de una regulaci6n mancomunada de la 

econom!a mundial ( nece$idad de una concertaci6n colectiv~ para regu

lar la dinámica desestabilizadora del capital transnacional ) y 

la necesidad paralela de " "daptarse " a los ritr.ios especulativoo del 

mercado mundial, Los determinantes del desarrollo econ6mico se despla

zan de1 ámbito interno a los circuitos del capital transnacional. En 
el caao de los pa!see exportadores de petr6leo con mayores ni veles 

de endeudamiento, este desplazamiento produce conflictos recurrentes 

entre 1a dinámica del mercado mundial y las prioridades del desarrollo 
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nacional. Ello cxpli~a que dichos países sean los más afectados por 

los fen6m&;.Ocl rcce~!vos del mercado mundial, como es el caso d~ la 

coyuntura crítica de I986. 

La crisiG de 1986 aparece entonces como la " condensaci6n " 

coyuntural de la dinámica entructural del mercado petrolero ínter 

nacional y del sistema financiero mWldial. Las 11 circunstancias ex-· 

ternas adversas " no son el producto de contingencias " naturales ", 

Bino de la evoluci6n de la economía internacional en el largo plazo. 

lln el centro de la coyuntura crítica de I986 aparece la privatizaci6n 

de la actividad econ6mica como ~de la crisis, al multiplicar 

loe componentes especulativos del mercado y la irracionalidad del 

•iemo. la privatizaci6n de la actividad econ6mica mundial es el punto 

nodal para explicar la coyuntura crítica de I966, incluso por sobre 

el conflicto entre naciones desarrolladas y naciones subdesarrolladao. 

lll que sean Arabia Saudita - un país del Tercer Mundo - y Gran Breta

fla - un país desarrollado - los que encabecen la guerra de precios 

en el mercado petrolero inte~acional dista mucho de ser un fen6meno 

casual : las estructuras econ6micas y la actividad estatal de los dos 

países estár. estrechamente vinculadas con la diná~ica especulativa de 

las empresas transnacionales. 

Por lo que toca al sisten:a financiero mundial, la coyun--·1ra 

cr!tica de 1986 termina por reforzar lae tendencias estructurales y 

de largo plazo mencionadas en este cap!tulo : el plan Baker represen

ta precisamente un estrechamiento de los vínculos entre 1a banca pri

vada mundial y los organismos financieros internacionales ( B~ y PMI ), 

además de presiones recurrentes de la banca mundial en pro de la pri

vatizaci6n de la: economíac subdesurrolladaa. 

Que se trate .lel petr6leo o de la deuda externa, el " mercado 

mundial. 11 no es una 11 circunstancia econ6mica adversa 11 abstracta : 

es un espacio econ6mico signado por la privatizaci6n y la reestruc

turaci6n global promovida por las empresas transnacionales, la banca 

privada mundial y las naciones industrializadas. 
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Cap!tulo II 

~ 

I/ Para la descripci6n hist6rica del funcionamiento del mercado 
petrolero internacional, se tom6 como punto de partida los 
siguientes textos, a loe que remitimos para ampliar dicha 
deacripci6n t P.J. Al Chalabi, La OPEP y el precio interna
c o del et"6 eo •el cambio estructural, Bd. Siglo XXI, 

xico D.P,, I9 ¡ y ~ d Serecht, Le aarch' petrolier 
internatiogal, La Documentation Prancaise, no ~790, Pario, Pranci• 
l9B5 t Adicionalmente, puede leerse el texto de Anthony Sampeon, 
I&e Siete Hermanas, Grijalbo, Barcelona, B•paila, 1977. 

2/ Roberto Guti,rre~, • La formaci6n de loe precios del petr6leo 
a partir de 1973. AJ.gunae reflexiones sobre el actual deeequili
brio del mercado "• en Co11rsio J!tftrior, Banco Wacional. de Comer
cio Exterior, S.M,C,, vol,. 36, nua. 7agceto de 1986, p, 691 

3/ Samuel Lichtensztejn, • Una aproximaci6n aetodol6gica al estudio 
de la internacionalizaci6n financiera en .bl'rioa !&tina •, en 
1conoa!a : Teoría y l'rictica, no, 2, UAll, •'xico D.P., p. 53 

4/ Robert Devlin, • l& banca privada internacional y el endeudamien
to de .&m&rioa Latina •, en Comercio Exterior, Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S..A., M&xico D.P., julio de 1963, vol.33, 
nUJ11,7, pps 642 

5/ 

6/ 
7/ 
8/ 

Rosario Green, Bstado y banca trananacional 
Mueva Imagen, Mlxico D.P., l9Sl, p. 113 

Rosario Green, Bstado y,.., op.ci t,, p,Il4 

Rosario Green, op.cit., p,131 y 137 

~. 

en lllxico, CEBSTBM/ 

9/'M6nica Baer y Salluel Lichteneztejn, op.oit,, p. 1I3 

IO/ K6nica Baer y Saiauel Licbtensztejn, op.oit., p, II3 

II/ Ren' Villarea1, Mftos y rpa1i4t4•n dt 1• 1mpr11a pdb1ig1 11ra
ciopa1izaci6n o pr1yat1zaci6n ?, Diana, Mbico D,P., p,. I6 
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I. E !'Ce;; PF.RCLERO Y I.A ECO!IOMI.A U:'!'E:R:J.CICNAL 

I: •. r. Ln mar ni tud de la dependencia oetrol era 

Ccn el objeto de avanzar en las particularidades de nuestro 

objeto d( estudio ( mLdelidades de funcionamiento de le economía 

mixta cspitalista, rorme de la relaci6n entre las variables en -

d6r,enes y ex6renes, y procesos de privatizaci6n ), nos limitare

mos en este primer apartado a recordar loa elementos mlia aigni -

ficativos del periodo del boom petrolero, que ha sido ya eatudi.!!. 

do desde los mAs diversos enfoques. Se trata de aub1"8'ar aqui la 

suhordineci6n creciente del conjunto de la economía mexicana a la 

exportaci6n de petr6leo en el sexenio d<> U.pez Y.ortillo (1976/82). 

como vere~os mAz adelonte, le economla meY.icena s~ subordina e un 

mercr:do petrolero mundial con ceracteristicas especitices - que 

hemos detallado en el capitulo anterior - y no, como suele pre -

tenCe:r el r:nfoc;ue o!"icinl, a 11 variable~ externas tuera de contro1 n 

e 11 inGPpendic.r.tee de nttestrE volul)t.:?.é "• Es er, la forme d.e subor

dinaci6n al ::ierc,,do petrolero m~!Ídial er: donde ae encuentren las 

reiceo del ~ y de ln crisis posterior : dicho ce otro ~odo, ae 

trato ~e exr.~innr lo ror~n de la de~endencia de la economio mexi 

cana !rente al exterior y no de hacer r~caer les cauces del'.l?22! 

y de lo crisis en uns variable externa por completo " independie!! 

te !:.,y por lo tanto ajena a la estratecia de política econ6mica 

Mcicnc.l. 

Despu~s de haber consolidado en el pe~iodo anterior ( desRr -

rollo estabilizador de los sesenta ) une estructura econ6mica bas

tante diversificada - a pesar de sus m6ltiplea limitaciones, que se 

hacen evidentr.s en el ~exenio de Luis Echeverrie -, la estrate~is 
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de :¡:oli tl.c& 0con6mica ["ira de 180 gracos entre 1976 y 19E2 para 

arribar a la con.formación de una economia monoexportadora, alta

mente vulnerable frente al comportamiento de la economia intern~ 

cio.ne.1. ?~nta con aproximarse a las modiricaciones en la estruc-

tura del sector externo mexicano en el periodo del boom petrolero 

para coirroborar lo señalado. Si en 1976 las exportaciones petro -

leras representan . 15.4 % del total de las exportaciones mexi -

cana•, para 1981 representan 7a 72.5 • del total. Por contra -

partida, las exportaciones de manu.tacturas siguen una tendencia 

inversa : despul!s de repre•entar, en 19761 ·. 11-7. 3 • del. total. 

de les eY.portaciones mexicanas, las manu!'acturas signiric~n pera 

1981 solo 17 ~~ del totP-.1. La tendencia. progresiva n lo ::iono -

export!" ción puede :-:: preciarse en el cuadro 27 • :;- con más claridc G 

aún en la ~ 9 correspondiente : 

Años 
1976 

197? 

197e 

1979 

19eo 

1 81 

LA MAG!'ITUr. DE LA pEFE~PP'CIA !'ETP.CLEP .... 

Cuadro 27 1Etepa de monoexpo~tnci6n Fetro-
l.!l!1 (197C/1981 ) en porcentaje 

EY.porta- :F.xporta- Exportu- ~~~~:?-cienes ciones p~ cione-11 no 
totales troleras petroleras de menu-

facturas 

1CO 15.4 e1;..6 47.J 

100 22.3 77.7 45.7 

100 30.7 69.3 42.5 

100 45.0 55.5 33.3 

100 67.0 33.0 21.e 

1 .o 
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Figura 9: 
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~ : Elaboradc por Pené Villareal, M6xico 2010 : de la in
dustrialización tard1a a la reestructuración industrial, Diana, 
México D.?., ~:ee, p. ::.é?. 

En un articulo dedicedo al análisis del period~- petro1ero, 

Jaime Ros eXJ-'lica as1 el comportamiento del sector externo de la 

economla mexicana 

11 
••• ~1 sig'lÍ(·nte po.tr6n de comercio e:<terior fue emer

giendo voco A. poco : lo.s e:xportociones se concer.traron en un 
solo producto, el petróleo, que habría de tornarse muy vuln~ 
rable a las oscileciones de los mercados internaciona1es, 
mientras las importaciones comprendieron bienes de capital e 
intermedios, que tienden a afluir a medida que se eleva la 
producción interna, independientemente de la composición de 
la demanda final. En consecuencia, el crecimiento económico 
se volvió cada vez más dependiente de la exportación de una 
sola mercanc1s y, dado el carácter de esa especialización, 
más vulnerable e las ricidcces de la demande ~xterna. La re~ 
tricción de balanza de pabos estaba destinada s emerger con 
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fuerza renovada 11 
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Pero no es s6lo el sector externo el que gira casi por com

pleto en torno a la exportaci6n de petróleo. El mismo texto de 

Ros rererido supra señala cJmo el grueso de la inversi6n públi

ca se dirige en el periodo hacia la industria petrolera y contri

buye aa1 e acentuar les disparidades entre el crecimiento de di -

cha industria y el resto de los sectores econ6micos. Em;re 1977 y 

1962. casi le mitad del total de la inversi6n p6blica se dirige 

hacia el ramo petrolero : 44.6 i en 1~. 41.9 % en 1979. 44.2% 

em 1960 y 44.7 % en 1961. El ~ 28muestre la participaci6n 

de la industria petrolera en el total de ls inversi6n pÚblica,por 

contraste con otros sectores 

EXPCRTI CION DE PErROLm Y RECTCRIA DEL 'E.l'TA 00 

~ 28 Inversi6n p6blica 1976/1981 
( en pcro~nteje ) ( excluye ~obierno central 

197a 1979 19eo 1981 

Agricultura 1.7 2.2 2.5 3.5 
Minerie 0.7 1.0 1.1 1.0 
Petr6leo 44.6 41.9 44.2 Ll4o7 
Manut'actures 9.s 14.3 11.6 15.2 
Electrici~a~ 21.8 21.8 22.e 1CJ.4 
comercio z serv. 21.4 16.B 1z.e 1€.2 

100.0 100.0 100.0 100.0 

~ : 1'.leboredo a partir del cuadro correspondiente de Jaime 
Ros, " Del auge petrolero a la crisis de le deuda. Un análisis 
de la politice. econ6mica en el periodo, 1978/1985 "• en~
sis de la deuda en América. Latina, Rosemary Thorp y Laurence 
Wbiteheed ( editores ), Siglo XXI, Bogotá, Colombia, 1986,p. 73. 

Entre 1974 y 1981, le industrie petrolera. crece e una tasa 

medí~ anual de 13 r ( a precios de 1960 ), duplicando el ritmo de 

todo el sEctor inductriol y triplicando el ritmo de crecimiento ~-
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le .... conom1.;; en cu conjunto. Eobrf! la hose de la expansión ira-

;.::-·-;.'.::i(mer.te Ce 1::- indu~r.rir pi:-tr:".,lcrn, lon rlanes fe lns au 

toride.Ces f:'Uhernomentale~ F~etE::nden alr"ar¡zar un ... rec:misnto 

sc .. ::.te1üda df Jr . cu1io:r.i•_· ::iexicerje CL :=: ~ anuel 1 planes que 

Ga':·rii:·) :.:zék~l~ crit.ic.rJ osi '=n Le eco!"!.oaiie polltica del netré- -

1 eo en México : 

" Además de la falta de comp:o.tibilidad entre medios 
v ~ines 1 estos planes son criticados por incluir objeti
vos demRsiado amiciosos. Pocas economías del mundo han lo
Grado mantener un promedio anual de crecimiento de la eco

nor.iia del e % e los planes proyectaban Wl crecimiento de 
la economía del 8 % durante la dbcada de los ochenta ), 
~sta meta era de~eGiado n~bjciosa si se le compara con las 
J)::-oyecciones bastante pesi mistas elaboradas por el Fondo 
i'1onetario Internacional e;' relaci6n a la evolución de la 
economía mundial durante lo~ ochenta : las naciones indu~ 
trioles crecerían en su co~~untc en alreCedor del 1 % anual 
y los pa1seo en desarrollo, ~o petroleros, en ~enes ael 5~ 

cnunl. Eor lo t&n~r. 1 era pr~t~r.cioso espe~e~ que le economía 
Int"':.-icnr.o pudier~ librorse dt· los e!'cctos Ce l:l :"ec'2'r-;i61"! eco
n6mic& munCiel y crecer en fcr~e con~inuada a una tasa anual 
del r. ?°'.· 11 2. 

Fn todo caso, cr.tre 197E :,o 19e1, mientras la producci6n pe

trolera crece a un ritmo anual :nEdio de 19.4 % y las exportaci.2 

nes de petr6leo a un ritmo anual ~edio de ;2.7 %, el producto 

interno bruto se expande a una tasa anual de 8-9 ~. y el in~reso 

naciom'1 real, bajo el impacto .fa·:orable de los tl'!rminos de inte.o; 

ca:nbio dcri vados del alzo del precio del petr6leo En el mercado 

mur.dial, crece a una tasa del 9-10 r-. M~xico se prepara para "ed

miniatrar le. abundancia "• 

Farad6jicamente, mientras la participaci6n de la industria 

petrolera se expande en todos los sectores y niveles de la estru~ 

tur~ econ6mica mexicana e perticipaci6n en el gasto p6blico, en la 



- I4I -

inversiór. bruta fija, en los impuestos del gobierno y otras 

va:t•iables :.-;~croeconócicas más, incluida la deuda externa de la 

quP. nos ocuporeraos '.l!l poco más adelante ) , dicha cxpansi6n no 

consie:ue finalmente hacer las veces de 11 :notor 11 para dinami -

zar al con.junto de la economia r.iexi:::ana, que conserva y acentúa 

los rezagos y los desequilibrios tradici>nales. A este respecto 

indica Luis Angeles : 

" La concentraci6n de recursos en una actividad inten
siva en capital, rue en detrimento de otras actividades más 

generadoras de empleo. Pero la distracci6n de recursos de 
capital. por dem!s escasos en el paia. signitic6 el retraso 
de actividades que en algunos casos fueron estrangulamien -

tos para la propia expansi6n de la actividad petrolera, como 
el transpor~e y los servicios portuarios. Estos ejemp1os ilus

tran la ir~C€~uaci6n de la expansi6n de un solo sector rrentE 
al r~ato del ep~rato productivo, lo que no s6lo implica des
perdicio de ~os~bilidades econ6micas pare el pe!s, sino cos
tos sociales directos de lu e:xpansi6n petrolera. 11 3 

F.~iote una coincidencie. e;eneraliZada en el análisis económi

co sohre el hecho de qu«, lejos de promover la rnodernizeci6n y el 

cambio estructural q_t:.e requer!a le econom!.e. mexicana desde prin -

cipios de ln d6cads de los setenta, ls monoexportaci6n de petr6leo 

contribuy6 a acentua~ los rezagos y los desequilibrios de le estru~ 

tura econ6micn • Sin embargo, el debate sobre los esocsos de 

de lo depender.da petrolera y lo diversificaci6n necesaria de la 

estructura ecc;>r:!6;nica ( incluido el secto:- externo ) se entrecruza 

inevi tableir.ente con le. polt>mica sobre el pitpel del F.stado en el 

desarrollo econ6mico y los procesos de privatizaci6n implícitos en 

el cambio estructural. En el debate sobre el .!!22!!! petrolero se ol

vida con frecuencia la forma de la relaci6n entre las variables ec~ 

n6micas cnd6genas y las exó~enas, y el vinculo entre este compon~n

te Y las modalidades de funcionamiento de la economis mixta capi -
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talista. F.s pr0ciso.~ente sobre este punto nodE:.l sobre el que 

quercr:ios enfat:..zor en el desarrollo e.rrrumentati\1 0 del texto • 

Por lo pronto, este primer apartado nos permite destacar los 

siguientes elementos del .l222!!!. petrolero : la tendencia acen

tuada a lR monoeY.Portaci6n de crudo ~ el papel rector del E~ 

tado en el desarrollo eccn6mico basado en la colocaci6n de 

petr6leo en el mercado internacional. Aunado s ello, se dest~ 

ce hasta aqu1 la disparidad entre la expansi6n de la industria 

petrolera estatal y el resto de los sectores productivos ce la 

economía mexicana. 

r..z· •. La forma de le subordinaci6n al mercado petrolero internecio-

.!!!tl 

En la deter:ninaci6n de lo estrateeia petrolera mexicana 

ju¡;6 un papel crucial ln estimaci6n de un mercado ooundial ili

mito.do :; esta ble er. la d~cada de los setenta y la década de los 

ochenta. Las .i;endencias del :cercado petrole:::oo intPrn~cionel 

entre: '1 )','G y .,Jf1 - los af.os del ~ del ore nerro en :ré:r.ico 

y previos e ln coyuntura critica Ce 1982 - f'ueron interpreta 

das como 11 nu tura les 11 y dur~deras, o:ni til=ndose aistemáti-ca 

mente la prcoencia d€ loa componentes especulv.tivoo y las ree.§. 

tructuracione~ de fondo en el mercedo refer~do. Los 

estimaciones finalmente err6neas sobre el comportamiento del 

mercado ~undial del petr6leo determinaron los ritmos 

de e~pansi6n de la induntria petrolera, en particulnr por lo 

que toca a le. evalue.ci6n de r~serve.s y la c1inómicn de las ex -

portaciones~ El eje de la expansi6n de la industria petrolera 

~exicann es el ritmo dinAmico del mercado internacional, y no 

las particularidades de la economia local. En todo caso, y con

tra lr.s .oí.tltiples advertencias ae observ::.iC:ores ';; expertos en la 
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mat€rie, lo. estrateg-ia f;Ubernamental mexicano di6 por sentado 

que el ~.ercado internacional absorberia sin limite alguno las 

colOcaciones de crudo mexicano : 

1os pron6sticos me~icanos sobre el comporta

miento de los precios internacionales pecaron de optimi~ 
tas - asevera Luis Angeles. !ti.entras el comité de estra
tegia s largo plazo de la OPEP calculaba en un 3 ~ el cr~ 

cimiento real de los precios internacionales del petrb 
leo para los prbximos decenios, el aumento calculado pr.ro 
las exportaciones de petr6leo mexicano ere estimado entre 
5 y ? % en términos reales. 

n En M~xico, las consideraciones de que el mercado 
externo de petr6leo era inelástico al precio, y en con -
secuencia la tesis de que las elevaciones sostenidas en 
los precios internacionales correrian a lo par que e1 au
mento de las ventas efectivas, ccnstituJen el ·supuesto 
rundsoental de la plsnesci6n econbmica y el terreno de los 
&neliatas y criticas eutre 1~7e y 1980. Como en los dece 
nics sLteriores, estos pronósticos resultaron fnllidcs, 
de~$Siado influíeos por le, coyuntura. 

"••• La visi6n de escasez a nivel mundial 
sigui6 imperando en M~xico hasta mediados de 1ge1. 

" Eiciste 1& interro¡:;snte de por qu~ los planiricado
res mexicanos no calcule.ron que el merca.do petrolero po -
drio desplomarse. Fs más ¡ por qué lo~ supuestos conoced~ 
res del mercado no pusi~ron sobre aviso a las autoridades 
presu¡,uestsrias psrs que el pais no sut'riers de improviso 
el colepso de un mercado petrolero dit'!cil ? 

" El reconocimiento tnrdio de la Eaturacibn del mer
cado mundial no queria asimilarse, en parte probablemente 
r;or el desconociri.iento d~ lP.!'i nuev~IS 'tendenciRs del l!lt-r -
cado, pero sobre todo porque la nueva visibn no era run -
cional a los interesen políticos de petroleros y plsniri-
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ca dores en M~xico ••• "'f 
Los p§rraros recoGidos del texto de Luis Angeles indican 

cor! I.:.r-ecisi6n como se prolongaron las apreciaciones guberna -

~entales err6neas, incluso cuando la coyuntul'6 de principios 

de los ochenta evidenci6 el desplome de los precios. 

Resulta particularmente interesante subrayar las concep -

ciones de rondo que respaldaron las estimaciones gubert1a11en 

tales • Fs curioso que se considerara el mercado in-

ternacional co:no uns variable " independiente " - a la cual s6-

lo ba~tabs con adaptarse - cuando la propia torma de inserci6n 

de las exportaciones mexicanas de crudo coadyuvaban a las aod! 

ricaciones en el mercado En decto, elementos como 

la colocsci6n masiva de crudo en el mercado mundial ~ la 

ver.tF. de petr6leo pare le reserva estratégica del vecino del 

norte ( petr6leo 1ue permitia a los Estados Unidoa conaolidsr 

la e5tra':e¡>:ie d~ t'cumulaci6n de inventarios y de debili·tamien

~c del ¡i;rtel ~e la OFE? via diversificaci6n de las tuentea de 

nbrs+.ecimiento ) contribuien al fortalecimiento de los produc -

":;1:rc= indep~1:d:'...i:>r..-:es, ri ln intensif'ic3cif::1 de lfl'. competencia y 

.._él dE-~horc.. tu:1:iento de la c:>strateciu de los paises miembros de 

lP. r~ 1·: ~ reducción de le. proCt.:C:ciór:, etc. ). La parado.1a es 

por lo inenoc asombrosa : se considera " ex6geno " e " ipdepen -

diente de la voluntad " un mercado mundial en el que se parti

cipa. 

Fl d<!bate sobre la postura de Ml.xico rrente a la OPEP re-

1'leja ¡mlmeriemente las paradojas apuntadas. En los periodos de 

-=stcbilidad P.n el mercado, la política e}:t~rior petrolera se ci-

ñe en térr.iinon r:enerales a los lineamientos ·.del .cArtel, 
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r.ontribuycndo a ln estahi1idad en el mercado. Pero tambi~n 

contribuye, en lo.E :núltiples COJunturas criticas del periodo 

de estlldio, r-. lr;. ine:-tabilidad dc-1 =iercado :nediant-:? distintos 

prácticas especul.,tivas. Con el objeto de recrear brevemente 

el debate sobre ln entrada de r~é7.ico a la OPE?, cabe citar 

la siguiente critica de Luis Angeles 

" México ••• considera e los precios de la OPF.P como 
los del mercado, y con ellos como rererencia mantiene 
en constante incremento los de su petr6leo para expcr
taci6n ;¡ los ajustes peri6dicos ; en esta materia, su 
conducta es incuentionable. Es cierto tambi6n que M6xi
co contribuye como elem~nto estabilizador con el merca
do mundial, situaci6n que rsvorece la estrategia en el 
larf!O plazo de la OPF.F. 

" Sin er.iberEo, otro.s conductas ' marginales ' muy 
probahle~ente no resulten compatibles con la estrate
r,ia de ese or0anizaci6n ; ~ate es el caso de la poli
tico. poco c-:inservacionista qu~ lle. asu.~ido :·~l:zico dura.!! 
~e los 6ltirac~ dos n~os ••• 

" Ln ¡.;roC.ucción petrolera r.iundial cayó durar.te 1 ?.SO 
de h1 :-:1illones 1ll mil barriles diarios en prornerlio, ~1 

-:-;.ue hr.?b1s l~ecarc como réccr~, a 59 :.iillones 'JB3 :nil• 
esto es, une dis:ninucié:i <.:e poco más de 2 ni llenes de 
barrilcc diarios. Durante ese año, práctica~cnte to -
dos lo:; iwpcrtantes peines ;r:--oductores de petróleo 'bo

jaron su producci6n, a excepci6n de Arabia Saudita -
hasta ahora - y México. La producci6n mexicana en este 
Últi:no a5o alcanz6 - e ~ine.les - una cantidad equivalen 
te e In que dej6 de

5 
producir r.:n el mundo en su conjunt<J 

durante ese año. 11 

A prop6si to de la venta ce crudo a los Esta don unidos, 

n~rera el texto de Luis Anreles 
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11 
••• El interés de J<~taCos t:n:i.dos ••• no es por~ue Mé:-:ico 

::i.umente ha.cia allá sus ~x;ortecionet:, sino :¡;orgue con -
tribuya a aumentar la orerta ruundiRl para invoidir sobre 
la posici6n er. el mercac.c. ~unC.ial de le. c:·:op. 

" F.l hecho de que ur.e. tuer.a parte de las expcrta.CÍ,2 

nEs mcxicarws de petr6leo ligero r.ntén siendo ncu~ulada~ 
en Fstedos t~nidos como inst!'Umento cowpensedor de precios 
en el futuro, a:nbn de los ~~os de la reserva estratbgica 
que pudiera tener con :aete=-io.l bé~ico, puede jugar en con
tra de los exportadores. F~ 19??, 40 por ciento - o sea 
25 mil de los 30 mil barriles diarios - que M~xico ex 
portaba a ese pais hace dos años, se al~ncenabn en las 
cuatro bodee;ae de la reserva petrolera estratbgica de 'ª
tados Unidos. Hoy le exporta c&s de 70 mil barriles dia -
ríos. Esta situaci6n puede llevar nl colapso del mercado 
y afectar s los productores de petr6leo frente a los gra~ 
des consumidores con menores posibili~dos ruturss de ne
e:ociacibn "6 

Como ae despronde de los pérraros citados, le postura ofi-

cin.j :":JeY.ic:- ~·~ rPsulte ¡::erea6;"ic& : busc:? contribui:::- i:.. l~ estn -

b:!.lid:H: c:e: ::iercac1o " sie;t:ie:-. .!.c .. los line:-..:.~icr.tos del ~ 

de la CFlP, !'ero contribuye si~clt:Ancf_.mentc, ::iediante las pr~c

ticas 11 3C.I"C:inolos 11 r.:r. el :- ·'?!'C':.::1.C" 9 a lr ~':'SCStabilize.ci6n del 

'7JÍS~!IO • 

racrcodc i:1unrlial se basaba co:-. ~u cho, en el perioC.o del .E.22!!!, 

petrolero, en las " ilusiones tt-rcermundistas 11 creadas a par-

tir del éxito relativo del~ de la 0PFP desde 19?3. F.n la 

década de 103 setenta se abrió e-r. e.recto 11:"1 :ionibilidvd de r.na 

resulaci6n aancomunada del runcionu~iento d~ lu economía inter

ne cional - auru!.da al mnyor pode::- di". n~Lociaci6n mundial de los 

pnises del Tercer :1undo. A la li.;z C.e lon legras del cártel pe-
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trolero, cr a'":..re la pe.:;-spectiva de una reculación conjunto. 

por parte de los distintos Estados nacionales del orbe sobre 

lB diná;;iicn e.ctructural de la econotiia internacional. Cor. :·!é-

xico como uno de sus principales promotores, las cconomias nu~ 

desarrolladas pugnan por el establecimiento de un Nuevo Orden 

Econ6mico Internacional que permite regular la actividad eco

n6mica, y recular en pc.rticuler la dinámica irracional y " Cc

sestabilizadora " de las empresas transnacionales. Es sobre és

ta base que ae conria en la posibilidad de estabilizar la ma,- -

cha de la economle internacional, incluida le del mercado petro

lero internacional ( mediante la formulaci6n de un Plan ~lundial 

de Ener~ia ). Se auele olvid@r, entonces, que la rectoría de1 

E&tado en el ámbito del desarrollo econ6mico interno tiene 

su equivalente en la b6aqueda de una reguleci6n conjunta de 

la dinámica de la econo~1a internacional : es ésto 

concepci6n l~ que sustenta l:l. fOlÍ!:ica econó::iica. ext-:.·ior ::'!e

xicnn~ en el periodo del boo~ oe~rolero. 

/1 ptrtir e'<~ le .r,c-:al1 do !:r-~to:i U~lJÍ, P.S .f!Otible hacer i1} 

•;; J.:.E.l ::-i-::r:!c::: ¿e f:·:.!'""-r:si~n de le. _:!id •. ~:;r-ic. ~ c-....~"~1-

ra 1e::i..::~n~ ~·~tf,r. detE"r::i.:.:i.Pdos !'unda:.1entol .. 1P.nb~ por lu 
dln§mice Cel merc3do int~rnacional de crudo ( ritmo de 

las exportaciones petroli;=-as y de la A-valuaci6n de re -
servas. ). 

Como v!mcs en Pl c&~it~lc entPrior, el ~creado petrolero 

interne. cional €'f;t6. sujete. en la déca<l.n de los sntP.nta 11 la 

cionale~ d.-;l ra:no a lo estretr:cia dtl ~de J·· CF~'F. TJnn 

lt:"'O consiste en el estimulo a las prácticas especulativns s la 
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irracionalidad del mercado. La subordil'lb.ci6n de la industria 

petrolera mexicana a la dinámica del mercado internacional im

plica subordinarse precisamente a dicha irracior2lidad. En otros 

términos, el carácter finalmente irracional de la expansi6n de 

la industria petrolera mexicana - ir""3cionalidad subrayada por 

múltiples análisis econ6micos sobre el tema - encuentra sus de

terminaciones Últimas en las caracteristicas del mercado mundial. 

b) Le. rector1a del Estado en materia de desarrollo eco
n6mico interno - con la expansi6n de la industria petrole
ra como eje de dicha rector1a - se conjuga con la b6squeds 
de una regulaci6n 11ancom11t1&da de la economia internacional 

( lfUevo Orden Zcon6mico Internacional ) , in
cluida la regulaci6n del mercado petrolero mundial. 

Co~o vimos en el cspttulo anterior, la reestructuraci6n del 

mercado petrolero internacional promovida por las empresas trans

nacion~les y las naciones industrializadas apunta precisamente a 

desbR.rqtar, por lo mc:¡Os por JJ¿ que ul pctr61eo se refiere, la 

posibilidad U.e una regulaci611 :nanco.ounnda del :nercedo, vis do, -

b;.litami'ento de los atributos reguladores de:t ili!tl dP la OPF.P. 

El debilita~ier.to de los atriCutos rep;ulndcres del :Estado mexi

cano encuentra una de sus determinaciones b&eicas en el desman

telamiento de la regulaci6n mancomunada del mercado mundial. El 

rracaso de la bbaqueda de un lluevo Orden Bcon6mico Intereacional 

condiciona el " fracaso " del papel rector del Estado nacional 

en materia de desarrollo econ6mico interno. 

e) La politica exterior petrolera de M~xico queda en
trampada por las paradojas ya señaladas : " contribuye " 
simultáneamente a la estabilidad y la inestabilidad del 
mercado mundial del crudo. 

En sintEsis, y contra lo quB suelen sostener loa tesis neo

libersles en boga, no ea la " interferencia este.tal " excesiva lr.' 
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que desestabiliza el desarrollo econ6mico. Por el contrario, es 

la estrateGia sistemática de especulaci6n y desestabilizaci6n 

del sector privado transnacionalizado ·e en este caso las empre

aas transnscionales petroleras ) la que se convierte en una ver

dadera " contrapolítica econ6mica " ( Vuskovic ) que atenta con

$fl cualquier posibilidad de planiricaci6n'racional del Estado 

.n las economias subdesarrolladas. 

El elemento clave de la eatratesia de " deseetabilizaci6n" 

es el ca~cter deeregulado, no auJ1to a control alguno, de le 

'·MMmica de 1•• -presas trayycio•l•• ( en eate caso petro

leras ) , 

Jie.l.. .si. proceso de endeudamiento externo 1 I976/I982 

El descubrimiento y la exploteci6n intensiva de los re

cursos petroleros convierte a Ml!xico en uno de los paises más 

atractivos pare los préstamos de le banca internacional, M4s 

aún, el pais se convierte en el destinatario privileEiado de 

loa créditos de la banca internacional en la segunda mitad de 

le década de los setenta, en particular por lo que toca a los 

préstamos originados en el mercado de eurocréditoa 

"(La ) sobreorerta de crédito externo - dice Roberto 
Gutibrrcz en un estudio sobre la espiral del endeudamien
to externo mexicano - provocó entre otras cosas que M6xico 
pasara de recibir.el 6 % del total de eurocréditos conce
didos a loa paises en vias de desarrollo durante los pri -
meros años de ls década de los setenta;· al 11 % en 1975. 
Más aún, durante el periodo 1377/1979 dicho pais se cor. -
virtiera en el cliente nfimero uno del mercado de eurocr~ -



·· I5ü -

ditoa. Para los banq~eros ~rivados la economía ~Pxicana 

se habia convertido en una de lns más prometedoras de to
dos los paises en vias de desarrollo. A ello se debe que 
hayan competido de uns manera tan dcter:ninante entre si 
con el objeto de canalizar sus créditos a este pais y que 
incluso hayan otorgado aobretasas de menos da 0.5 \!! sobre 
la Libor. ne esta manera, durante aqublloa afios loa pr6s
tsmoa aindicados provenientes del mercado de eurocr6ditos 
se convirtieron en la torms de endeudamiento m&s popular 
del pa1e, deeplazando a loa cr6ditos privados directos de 
inetituci6n acreedora a. deudora ,. T 

Loe reduraos petrolero• funcionan indudablemente como •aval• 

gorantia 

nacionales 

lidnd ) 

pera recibir los pr6atamoa de los acreedores inter

listos esperan una e.lta tasa de retorno ( rentabi-

a partir de las expectativas abiertas por las 

exportacionEs mexicanas de crudo. 

Siempre con el objeto de abundar en las particularidades 

de r.u.estro ntjeto de eatuc!io, nos 1imitr::iremoa e subrayc.r los ras

gos esenciales del endeudami ente externo 'en el period:i del .222!! 
petrolero para des11car, a partir de dichos rsagos, las relacio

nes que atañen al desarrollo argum~ntstivo del texto : las moda

lidades de funcionamiento de la econom!a mixta capitalista, la 

forma de la relaci6n entre las variables ond6cenas y ex6eenas, y 

los procesos de privstizaci6n. Hemos destacado ya en el capitulo 

cnterior qu~ el sistema rinanciero mundial no es l.111 " .~ercado 

neutro "• sino que se caracteriza en la df•cada de los setenta 

por la privatizsci6n del cr~dito y la liquidez internacional. 

No est~ por demás subrayar ·previamente un elemento signi

ficativo de la " actitud " de los organismos financieros ínter-

nacionales llaneo Mundial y Fondo Monetario !nternacionsl ) ha-

cia México a meñiaaos de la dfcadn de los sPtenta. Como es eabi-

do, en 1?-76, ante- la profunda crisi.s por lFt '1.Ue at.,..avi.esa la ec2 
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nomia mexicana, se firma la Carta de Intenci6n con el FMI que 

marca el comprorniso de iniciar el cambio estructural del que 

requiere en principio la actividad econ6mica local. Dicho com

promiso implica ya la • restituci6n de poderes " al mercado y 

la " jibarizaci6n " ( Lichtenaztejn ) del papel rector del F.s

tado en el desarrollo econ6mico. Con el auge petrolero se aplaza 

el cambio eatructural con la complacencia .,ierta de la banca in

ternacional 1 los orga9if!08 rina.ncieroa internacionales, que 

ven en las exportaciones de crudo una garant!a de .· rentabilidad 

de los prést!llDos. Como vere11os més adelante, dicha • permisibi

lidad " dista mucho de ser un acontecimiento casual. 

Una primera caracter!stica signiricativa del end~udamien

to externo mexicano en el sexenio de Jos& L6pez Portillo es el 

predominio del sector p6blico como destinatario de los crbditos 

de la banca internacional. La participaci6n relativa del sector 

p6blico como beneficiario del crbdito se mantiene en el periodo 

de estudio entre 70 :J 80 ~ del total de los préstamos, como 

puede apreciarse en el cuadro siguiente : 

CltEDITO z:.nRNO '! RECTO!lIA DEL :l~':'ADO 

Cuadro 29 i lleuda exterila de U~xico ' compocición 
en t~rm1nos abco1utos y relati'l.ros, !::7:J/j ~'.:'.:: 

-------·-- ·-· . 

TERMINOS ABSOLUTOS CMiUones de dólarea) TER.\tlNOS RELATIVOS 

JU.ente 1 Elaborado por 
Jos& !.:anuel Quijano y 
Fernando Ant!a, " La 
deuda externa mexicana 
en e: ~',·ri odo I970/'.r984 
,-..n Jti""~v:~a;:, dc.oarrollo 
·::cp'fl~:: "": y penetraci6u 

.:¡t;', 'njc-u 1J - IS35 -______ , "'6' ';:'• 

.. 

1970 
J9il 
1972 
1973 
1974 
1915 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

,1981 
198:? 

>romed10 

1 Sec1or Público 
~clor Corto ... ..., Gran 
Privado pazo pla~ Total 10..i Privado P~lko Total 

1,829.4 1 90.6 J,259.2 4,202.R 6,032.2 J0.3 69.7 100.0 
2,095.S 7: il 3,554,4 4.'.HO.S 6,405.9 32.7 67.3 100.0 
2,631.6 74.Z,O 4.322.2 S,064.2 7,695.7 3U 65.8 100.0 
J,182.J 1,339.0 S,731.8 7,070.B 10,lSJD 31.0 69.0 100.0 
4.S49,I 1.994.0 7,980.8 9,974.8 14.S24.0 31.l b8.1 IDO.O 
S,644.J 2.837.0 11,612.0 14,449.0 20,1)91.J 28.1 71.9 too.o 
6,293.0 3/>7UJ IS,923.4 19,600.4 2!'i,89Jj: 24.l ·1s.1 100.0 
6,426.J 2,727.0 20,185.l 22.912.3 29.338.6 21.9' 78.I 100.0 
7.152.2 1,237.0 2SJJ27.4 26.264.4 33,416.6 21,4 78,6 100.0 

-9.326.7 1,442.0 28,315.0 29,757.0 39,083.7 23,9 76.J 100.0 
14,968.1 1,491.0 32.]22.0 32,813.0 48,781.1 30.7 69.3 100,0 
20,:!57.5 10,7.54.0 42,207.0 52.961.0 73,218.S "J.1.1 7:!.3 100.0 
:!.l.S69.l 9.315.0 49,635.6 S8.0S9.6 80.SJ9.7 :?6.8 13.i 100.ü 

2bB 7.l.:! 

lXuéJ •n:1nt .,übhto; IV v \'1 lnfotmtdt Gobirnio. J, L<ipcl PrinUlopan el r-;1fodt171·11.1'111 191!l 
f~fo:rr.r Ar.u4:, li.an•·o ..Se ~té\1cB. (kvd~ wc1or prindo, Babn<"l de r~-1.H, bll.~illl,lf ll1,1C1~u e J, 
. ·-. • \r .ulr\ .!rl t1~Brr> Je Mhko, Hrlu\ ntimrrot. 
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lA per"tic!;>aci6n :'~qyc..·:.·:.~.L·T'lr.i. •J1·l tJr-.c-tc:r p(ll--li~u .;:;¡·_ e:c::::-

~ico est' contro.tade crJn preftt:irr.ist·-u:: pri,rados, contre solo 

~Q.P ~ ~e ~réditos eon+rPtedo~ con orEenisrnos bila~erale~ ¿ =.ul

tilnterel~s : 

~-Pr __ e_a __ t_am __ 1_s_t_a_s __ p_r_1_v•a•d•º-ª--------~ Prestamista~ o:!'icinlee 

Proveedo- ;.;ercadoa :!'1- Ctros Total J.:ulti- Bilat. ~'~al 
res nancieros lat. 

Fn un •:ctudi.o c:~tallado s~~re el proceso.. de endeudami~n-

t J i::~~l'.?'rno de !"~xiec, ...Tes~ Manuel ":'uij11no y "!1ernr.::{l.o .~nti'3. ai'ir-

mcn : 

11 lo~ préstamos bancarios priva.dos ostentaban, .frente 
& los oricialús, los vent~j~s de su rápirln disponi•ilidod 

ente la lenti~·:d on l'i ape!'tura de lineas de crédito 
de:.. .. :- '."l':';:-anis::",c:: :'ir.~r.~.ie!·r::; ~u:t.ilatc;r,().lee: ), s ... ne crin

Cic"lcr:olJ.dac! r f"':'C.)'tcto~ 0s:--.:!c~::ic:or; o ol .nancjo de ;: .. "l~ -

ti.cq econ6mica ••• :.,: por <:.ltl: ... ) mi &bur.db.ncia, frente 'l los 
cada vez más cstrPchos recurnos de los organismos finan -
cieros ~ultila~erales ( apenas en ~982 y como consecuen
cia de la proi'undE. crisis 1'inanciera mundial los paiaes 
desarrollados acep'.;arAn incrementar sus cuotas al FMI ) • 
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11 !o,~ :::~·:: t;ro.r...:._.s rJr-·~~~,C!'PS: de1 .nundo subdeun::-:::-oll;.;;.dc 

:;; :~r.:::-'. r::; 1 c~:c·-·::~r.· ·~r.teY'ior f!. •;fl .. ~ rir.i\.·:.iti.:ric.!.6r: ~: 

b8rir;rtr-1 z~ci6n sostenida d.r:- sus Í'uentP.F'. de !'"inrñciomit?ntc 
r.·,: i ... _·-::c.. ·" :.·.· ~: .... :_ ._ r. ·.~-:. • ~ .. .:."':'·1:J 9 ~ cr-"':'::;i.o :'.:e ·~;;.o ,::n-p·J,,;..:.tr::: 

·i~,rtr..J-:== ~=:-!_e~ ~e~~l:..·r.t;.-;, i;::a dis~inuci6n. en .l,.s ;.:.~ios 
de los cr(.di i;o.& nsi cot10 ln genera.lizaci6n dP las tas::.i= rlE' 

interé~ tlctant~s y sjustables cada ~eiz ~eses. 
" ?·~É-xico no ee: aJcno a este proceso. Por el contrnriC", 

in(rcea raés tcmp~ns y sc~tenidamente ~uc los otros países 

latinoRmericanos en el proceso de privatizaci6n y bancari
zsci6n de su deuda externa ••• ~l interior de este ren6mano 
destaca la elevada participeci6n de los bancos privados de 
RUA. En el caso de f1f!xico1 los 
bancos norteamericsno3 eran acreedores, al concluir 1982, 
del 31 :t. de la deude total mexicana ( 21i. 325 mil 1oner, de d6-
lares ), r.roporci6n mán elevada que la que repre~Pnta para 
Brasil ( apro:ximsdamente el 22.2 ?I ) y Ar¡;eutina ( 2~.;;"). 

Es de notar, además, que un grupo de ocho grandes bancos 
del pa1s del norte re~ne el 15.B ~ de la deuda tctnl ceY.i-
cana. 

~r!.vc.dc ::.12:•:.ca.:•c~ ·.:on 10s ::.ñ!l Lrandc!: ~:.:· L~:o!J de 'Ff!~, •.!:: -
mul7'stra 19 validez. de lo ;uP. SE' he d.'ldo en 11.amar ' dch1~ 

eoutividad ' r.ntre acreedoreo J deudcrcs, ~ue obviamente 
supera ~1 .üR reo dE la r-eleci6n con los bGIJ.Cos r1crtdUnf.::- -

ricRnos, pero que co::iprende con f'uer?.P A éstos, Cada su 
condici6n d& principales acreedores 11 8 

L9 contr~taCi6n Je préstrtmos con la banca privatJ:i inte.!' -

nacional. gr-:n-:ra la 11 ilusi6n 11
, para el F.stado destinate.rio Ce 

1os cr~ait.os, da '.:n :nonejo no condicionarlo de lor'. recursos. ~ir¡ 

si ble " que la de los ore-o.nisMoS financieros interne.ciona:!..es, pe

ro probabler1.ente !llás eficaz. "El Estado que contre.ta los pTésta.moo 

de la bancn privada internacional queda sujeto u la dinámica 

irracional de loE :nercados .financieros desregulado3 : r..ln.z.os. 
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cortos ;ars el reembolso, tasas de i~te~és flotantes, abundan

cia de corte especulativo que corre el riesgo de interrumpirse 

Antes de subrayar las implicaciones nei:;ativas de las ca

racteristicas del endeudamiento externo mexicano, cabe apuntar 

que el ritmo de crecimiento de los créditos de1 exterior tiene 

un com~onente altamente especulativo y ficticio. Como· puede 

verse en el ~ siguiente, los ritmos de contrstaci6n de crb

dito externo en el sexenio de L6pez Portillo s6lo tienen paran -

g6n con los ritmos de expansi6n de la industria petrolera, y no 

con las posibilidedes reeles de absorbci6n y de crecimiento del 

conjunto de la estructura econ6mica mexicana 

Loa ri taos de1 endeud..tento extel"llO 
cua.dr~ 3I 1 Deuda ~xterna : tasa de C!"CCi~iento 
c.nual de loo r.r..ldOF- por ~:ectores, !97!/!992 

pro~~iio~ ~~laccci~na~o~ 

Sector Privado Seclor Público , Tata 1 

1971 14.S 2.6 6.: 
1972 :s.6 ... 11 .. s 20.1 
1973 l0.9 39.6 33 . .: 
1974 4:.9 41.1 41.7 
1975 :!:4.1 44.8 Jó . .3 
1976 11.S 35.6 2S.9 
1977 2.1 16.9 IU 
1978 11.3 14.6 13.9 
1979 30.4 13.3 16.9 
1980 60.S 13.6 l4.6 
1981 35.6 56.6 so.: 
1982 6.6 11.3 ID.O 

PRO\IEDIO 'l ·Bl 22.8 24.6 :!-*.l 
PR@EDIO 71·77 19.7 27.4 ~S.3 
PRO\IEDIO ;5.51 33.3 23.3 :!:5.7 
PROMEDIO 78.S~ ::?4.8 20.8 :!::?.4 

' :ruante 1 Elaborado por Jos~ ~anucl Quijano y Fernando .Ant!a, " La deuda 
extii"rña meY.icana en el periodo I970/I984 ", en P'l.nanzas ,. desa:crollo cco
n6mico y penetraci'on extranjera, Universidad Aut6noma de Puebla, ?ucbla, 
MAxico, I985, p, 83. 
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Al ~ina) Pel periodo estudiado, ln econom!n mexicana y 

los márgenes de maniobra de la polltiea eeon6mica o.ricial se 

contraen como erecto de la enorrae carga financiera acum~lnda 

"(El) creciente desequil:i:brio externo fue .financiado 
con deuda externa, principalmente p6blica, cu:¡o monto se 
elev6 de 29 mil millones de d6lares en 1977 a 75 mil millo
nes en 1981. Por añadidura, le estructura de la deuda se 
volvi6 vulnerable en extremo al .final del periodo. En 
1981 1 los préstamos de corto plazo abarcaban más de la mi
tad de1 endeudamiento externo neto. Le relaci6n entre los 
pagos de intereses externos y las exportacione3 totr.!cs se 
acrecent6 de 27 ~ en 1977-78 a 37 ~ en 1981-82. Vale la 
pen~ obsc:-var, sin embarEo, que este hecho se exril~c~ er. 
su totalidad por las cr.,cientes te.saa de interl.s, ;¡re qu~ la 
::-claci6n deudo./exrortaciones muestra una moderada ::'oducci.6n 
de 3 .1 e 2 .e durante el mismo periodo " 9 

A partir de lo señelado hasta aqu!, cabe hacer los siruien

tes señalemientos sob:-e nuestro objeto de estudio : 

a) los ritmos de cor~trataci6!:! de cr~dito e:-:tcrnc ~s
tén d~terminado.s fundamentalmente por la dinámica d.e los 
mer~~c·s ~inencieros internacionales, que presentan en la 
década de les s~tenta una abundancia de recursos ( sobre
ofert.a ) de corte altamente especulativo. 

Como vimos en el capitulo anterior, la dinámica PGtructural 

del sistema financiero mundial está signada en la década de loo 

setenta por la privatizaci6n del crédito y la liquidez int~r -

nacional, y por la presencia de prácticas especulativas origin~-

das en el carácter desregillada ·y J:uera de control de la 

banca privado transnacional. La subordinaci6n de la rectorla del 

Estado mexicano en materia de desarrollo económico interno a la 

dinámica del sistema financiero mundial significa precisarnen~0 

s~bordinarse n la irracionalidad de dicho sistema. La expnnsi6n 
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irracional de los procesos C~ endeudamiento externo recib~ 

sus determinaciones filtimas en las características Cel sis-

te:=iE. .financie:--o ::undia.l. 

b) IJl rectoria del Estado en mate~ia de desarrollo 
econ6mico interno y los márgenes de maniobra de la polí
tica econ6mica nacional quedan restringido• por las con
dicionalidades implícitas en la dinámica de la banca Pr1 
vada internacional. 

En síntesis, y contra lo que suelen sostener las tesis 

neoliberales en boga, no es la " interferencia estatal " excesiva 

lo que ectlls como obstáculo al desarrollo econ6mico en 

las economias subdesarrolladas. Por el contrario, es la estra -

te¡;ia sistemática de especulaci6n y dese.stabilizaci6n del sector 

privado transnacionalizado ( en este caso la banca privada mun -

dial ) le que se convierte en una verdadera " ·contrapolítica ec_e 

n6t1iba " ( Vuskovic ) que atenta contra cualquier posibilidad de 

planificaci6n racional del ?atado en las econoffiias s~bdP.sarrolla

das. Por lo demá=, como veremos un poco más adelante, ln estra

te¡;ia de la banca pri•1ade transnacionsl apunta al desmantelamiento 

de cualsuier posibilidnd de negociaci6n colectiva al problema de 

lr dFUCP ~Yterna ( club de deudores ). 

X..4~ Deuda e:ic.tarna y patrOleo 1 el caao de Pemex 

Lo que acontece con Pemex en al periodo del.~ petrolero 

ee particulal'llente ilustrativo a prop6sito de las paradojas enun

ciadas m'e arriba. La empresa estatal " condenes "• por decirlo 

de algdn modo, dichas paradojas : es el eje del desarrollo eco

n&.ico en el periodo mencionado, al ser la encargada de la explo-
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taci6n de los recursos petroleros y participar al mismo tiempo 

•ignifica~ivamente del proceso de endeud81Diento externo del 

sector pdblico. 

Racionalizada desde 1938 bajo el r&giaen cardenieta, la in

dustria petrolera mexicana serviri da ejeaplo para nacionaliza -

cionea similares - aunque mucho m's tardías en otros países 

prOductores de crudo del Tercer llundo. P.J. Al Cbalabi describe 

así el significado de la nacionalizaci6n de los recursos petrole

ros mexicanos para loa países productores del Tercer llundo_: 

"••• loe pa1ees de la OPllP no tueron los primeros en 
orear eapreeae petroleras nacionales en los pa!see produc
tores-exportadores de petr6leo, con airas a proporcionar 
un instrumento eticaz para la aplicaci6n del principio del 
derecho inalienable del estado a la soberanía pennanente 
sobre sus recursos petroleros. Kucho tiempo antes de la crea
ci6n de la OPBP, M6xico experiaentaba ya con éxito la pro -
piedad y la adminietraci6n nacionales de la industria petro
lera por medio de su empresa nacional, llamada Petr6leoe 
Mexicanos ( Peaex ).Bsta empresa pertenece enteraaente &l. 
Botado y debi6 enfrentarse al deaatio nacional resultante de 
la reconquista total por eJiiatado de la industria petrolera, 
como consecuencia de la nacionalizaci6n en 1938 de las com -
pafl!as petroleras extranjeras que operaban en México.En una 
tentativa que se hizo para ejercer presiones aobre K6xico y 
contrarrestar la ley de naoionalizaci6n, lae coapafl!as ex -
tranjerae boicotearon la industria petrolera mexicana y su 
adminietraci6n t6cnica, pero Pemex había logrado acumular una 
competencia nacional muy adecuada para todos loe estadios de 
la industria petrolera. Pile gracias a Pemex que Mtxico, toda
vía al principio de su desarrollo econ6mico y social, pudo 
alcanzar un nivel bastante elevado de autosuficiencia en las 
operaciones petroleras, a pesar del boicot extranlP!ro ••• El 
potencial petrolero mexicano de hoy, a partir de los grandes 
esfuerzos hechos para ei descubrimiento de·1as reservas re -
cuperables, y hasta el desarrollo de tales reservas, es prin
cipalmente fruto de la acumUlaci6n de una tecnología petrole
ra nacional, sobre todo en el terreno de la exploraci6n y del 
desarrollo\extractivo 11 IO 

Hasta antes del sexenio de L6pez Portillo, la explotaci6n de 

los recursos petroleros está fundamentalmente dirigida hacia el 
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mercado interno. Aunque la evaluaci6n intensiva de las reservas 

en el territorio nacional. y la exportaci6n de crudo se inician 

en la primera mitad de la dlcada de los setenta, el presidente 

Lllie lcheverr!a rechaza explícitamente la posibilidad de reorien

tar la industria petrolera hacia el mercado exterior • 

" ••• la explotaci6n exhauativa e irreepon•able de 
nuestra riqueza petrolera - dice lch•verr!a -, qu• e• 
tan esencial para aantener el d•sarrollo independiente 
de K6xico, con el dnico prcp6sito de obtener diYiaae, es 
peligrosa e inJuatificada "II 

Como lo destacan loe p&rrafoe de Al Chalabi citados un 

poco aAs arriba,Peaex ha logrado consolidar a principios de la 

dlcada de loe setenta una industria !!.!!.l!l!l e6lida e independien

te, a pesar de las mdltiples dificul.tadea encontradas - internas 

y externas. :SS·la v1noulaoi6n estrecha de la eapreea estatal con 

11 die4tisa del 11r9140 p1tro1ero internaciona1 en el sexenio de 

Jo•I L6pez Portillo la gue modifica el funcionamiento de la in -

dustria mencionada. 

como lo han subrayado mdltiplee estudios al respecto, Pemex 

cumplir& con fxito las metas programadas por la política scon6mica 

oficial en el periodo del Jliaa·petrolero.Deede el punto de vista 

del crecimiento de las reservas probadae de hidrocarburos, de la 

producci6n y exportaci6n de crudo, de la retinaci6n y producci6n 

de gas natural, la expanei6n de Pemex entre 1977 y I98I resulta 

fructífera y eficiente ( vfanse los cuadros respectivos del ap~n-

' ~· ). La contribuci6n de la empresa estatal a las finanzas 

del sector pdblico ( participaci6n en loe ingresos del sector pd

blico y en los impuestos del gobierno ) es igualmente exitosa -

descartando por lo pronto la problem&tica de la deuda externa, a 

la que nos referiremos m~e adelante: 

la participaci6n do Pemex en el total de loe impues-
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tos del gobierno federal se increaent6 de 5.0 por ciento en 
I976, a 26. i en I9BI ,. alcan1:ando un crecimiento de 500 
par ciento, Bn esa conlioi6n Petr6l.eoa Mexicanos se ,,¡on
Yert!a en el principal. contribuyente de impuestos e.,.,_ 
xico, en la medida en que auaentaban sus ventas petroleras 
tanto externas coao internas. IA eapresa J>B«6 un total ds 
1'9 700 ail.lonea 4e peaos e.J/s.'976 7 326 800 en 1982. Batos son 
l.os aapeotos positivos del petr6l.eo con respecto al. estado 
qu guardaban las tinansu del aector p4blioo en el sexenio 
pasad.o. 

"ID general, la contribuci6n de Pemex.a la economía 
del pafa fue de gran iaportancia.La reviai6n de algunas ci
fras lo confirman. Por ejeaplo,. la partioipaci6n de la in -
4ustria petrolera en el PlB .se increaent6 de 2,3 por ciento 
en 1976 a 5.3 en 1981 ( a precios d• 1970 ) ; en al total. de 
la foraaci6n de capital pae6 de 7.9 e 15. 6 por ciento 1 en 
el total 4• la inyerai6n pdbtiga oreoi6 de 19.5 a 34.7 por 
ciento en el aiaao periodo. I2 

Como vereaos a coniinuaci6n, te en la forma de aprovecha -

miento de loa recursos petroleros - en tunci6n 4e la din&aica 

eapeclllatiYa 4•1 mercado aundial - que •• introducen las diator

•ione• que vuelven irracional la e!J!!D!i6n de la indu•tria petro

lera mexicana. 

La eubordinaci6n de la expansi6n de Pemex a la din4mica del 

mercado internacional provoca un aumen-

to eignificatiyo de las preeionee de l.a banca internacional. y del 

vecino estadounidense sobre la forma de explotaci6n de los recur

sos petroleros, Bn la segunda mitad de la d•oada de loa setenta, 

Y en particular a raíz del segundo !!.2a de los precios al alza 

en el mercado aundial, tanto la banca internacional como loe Ee

tadoa Unidos buscan sin ambagee estimular la producci6n y la ex

portaci6n de crudo con distintos objetivos la banca mundial -

privada y predominantemente norteamericana - ve en las ~xporta -

oiones mexicanas de crudo una garantía para la rentabilidad de sus 

pr6staaoe ; loe Bstados Unidos, por au parte, ven en dichas ax -

portacionss una pieza m4e de la estrategia tendiente al debili

tamiento del ~,de la OPEP, 

Las presiones internacionales sobre la industria petrolera 



mexicana cobran las fon11aa más variadas, y van desde el chantaje 

pol!tico basta la b&aqueda del est!m~o al contratismo ( recu6rdeae 

el e11cbd•lo del lxtoc -la Per11argo- que involucra a Bueh y D!as. 

Serrano ) y otras modalidades de a11ociaci6n con el capital ror& -

neo. 

Por la v!a de la eubordinaci6n al mercado petrolero :Interna

cional. altaaente especulativo y la participaoi6n en la contrata

ci6n de cr•dito externo, loe determ,ipantts de la tspapaiAn do 

l!••x yan 4esplaz'ndoee paulatin.,.ente del &abito de la política 

econ&aica nacional al de loa oircuitoa d•l capital tranenacio-

.!!!l• .. ta H una de laa tuentee de la disparidad 

entre la il14uatria petrolera 7 el reato 4• lo• ••~torae de la eco

nomía mexicana. l@ expansi6n de la industria petro1era queda cop

dicionada por la dinámica del mercado mundia1 financiero y pe
trolero ), 

lle al iniciarse la d•cada de loa ochenta que ee evidencian 

las circun11tanciaa enwneradae en loe p'rrafoa anteriores. lntre 

1979 y 1982 - y particularmente en el afio I981 -, tanto el merca

do financiero mundial ( tasas de inter6a al alza ) coma el mercado 

petrolero ( primeros e!ntomaa del desplome y caída efeotiva de 

loa Precio11 enI98I ) muestran una gran inestabilidad - aunada al 

predominio franco de los componentes especulativos. Es en.el mi11mo 

lapso que se pone en evidencia la irracionalidad de la expansi6n 

de la industria petrolera mexicana : 

• A partir de 1980 1 la situaoi6n comens& a deterio -
raree en forma dram,tica - apunta Jaime Bautista en un 
estudie sobre el endeuda.miento externo de Pemox. Por una 
parte como resultado de la excesiva oferta de petr61eo en 
el mercado mundial que declin6 los precios del crudo, lo 
cual ocasion6 el ingreso al país de menor cantidad de divi
sas que lo planeado para I98I ; por est& rez6n el gobierno 
hubo de recurrir al endeaduiisnto externo para oabr1r •l 
d6 fioi t de la balanza de pagos. 

" Por otr& parte, las tasas de interh internacio
nales se inorementaron del 5,7 por ciento en 1977, al I7 
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en 1980, Esto quiere decir que los pr•stamos se volvieron 
m4s escasos y caros, Ambo• hecho11 contribuyeron { er.'i98I ) 
a que se inoreaentara la 4eu4a estema neta del ••c~or p4-
blico en mAs de 20 mil millones de d6lares y que mAs del 
50 por ciento de ella fuera contratada a corto plazo en es
te aflo " l.l 

ID el marco de laa circunetanciaa econ6aicas descritas, 

la aituaoi6n financiera de 1!18 .. x ee agra•a, al tieapo que la 

eapre•a estata1 se ve envue1ta en el círcu1o vicioso de egportar 

pare P$W el sertlcio de la de\14a 1 e:xportar en un aercado cada 

••z 111.~Úleatable - con pucnas ex;aoerbada11 por las cuotas de 

aeroado - y p&«ar en un ••rca4a financiero oada •es mAs especu

latiTO, Bl estu41o 4e Bautleta •amero 4eeoribs oC:.o queda atra

pada la empresa estatal en la din&mica seflalada, que se expresa 

por ejemplo en lo eiguiente 1 

" Bl hecbo mAa notable - indica Bautista - sucede en 
I98I, cuando el sector ¡rdblico contrajo una deuda neta de 
20 ail millonef de d6lar••••• de la cual. Pemex particip6 
con el 41 " " 4 

Eu 1<..:. .;uboJ.•jinaci6:;. de la expansi6n de ?~::-:e:~ a la 1inámica. 

CLJpecalativa de la econo~!a internaci~nal - por la v!a Je l~ 'xpor

taci6n de pe~r6leo y el endeudamiento exterr.o - la que cor.tril:·.iye 

a " desestubiliisr " - volvi~ndol.a irracion&.: - la ;:·olí~:.ca ecor.6-

mica de la industria esta.tal. A pesar de las :núltiplc.::: ¡:.ro'b:e:n.lticas 

que la aquej!ltl, que van deo;de el gigantismo hasta la corrupci6n en 

el manejo de 103 recursos, no es el carácter " estatal u de la em

presa el que explica fundamentalmente la irracionalidad y las dis~ 

torsioneo de la empresa en el periodo 1976 /1982. l'<?mex ha probado, 

como 10 deutacan m~ltiplen estudios al raspecto, las poten~ialidadeo 

de lo.a empresao estatales para cumplir con éxito los vbjc";iv:J::: de 

la pol!tica econ6mica nacional. 3on las condicionalidades de mercado, 

es decir, las circunntancias globales en J.as que actúa la indastria 

anta.tal, lac que introducen dist':)rsi one·o fundamentales en ou desar

rollo : aquí, en particular, es la estrategia global de la banca 

privada internacional, la dinámica especulativa del mercado munai,,l 
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del cr~1o y 14 ~uborjinaci~n Je la polític~ e:onO=ica c~!~ial a 

dichos factores, l~ :ur. rec~ea las distorsiones men~ionadbn. 
rr. CAJ.:EIO ESTR1::C:1'JiUL y ·'.::!?I~.:.l!; D~ LA ECC?:ot.:IA r.ax:rA 
u. r·. I& trampa deude.-petr61eo:c;oñdici"óñ-alidades de mercado 

Con lo desarrollado basta aqil! podemos extraer algunas 

conclusiones significativas relativas ~nuestro objeto de ea

tUdio. Los 11eflalamiento11 presentados a continuaci6n, basados en 

un estudio de oaao concreto, pretenden constitu!r una crítica 

•!niaa de lae tesis neoliberalH en bop T del discurso (lioial 

sobra loa significados globales de la deuda externa T la azpor
taci6n de petr6leo. 

Las teai11 7 loe programas econ6aicoe neoliberalae hacen de 

la " interferencia estatal " excesiva el obet,culo al 

desarrollo eoon6aico • polarisando el debate, al naolibara -

liamo ve en el Betado al principal reaponeable no e6lo da lae 

dietoreiones del desarrollo econ6mico pasado, sino taabi&n de la 

criaie actual. Sin embargo, parte da una pola -
rizaci6n err6nea del debate que contrapone en t&rainoe absolutos 

al Bstado con el mercado y el eector privado de la econoa!a. A 

partir de esta concepci6n te6rica, el neoliberalieao i•~ulea bajo 

mdltiple11 modalidades la privatizaci6n de la activi~ad econllaica. 

Ba a partir del an.flisia econ6aico concreto que ee puede re

tutar la argumentaci6n neoliberal. 11 111149 pf[tf gipe •p •1 ••r
.2!!12,, Y no se le contrapone por lo tanto en t'rainos absolutos : 

ll!ltado 7 mercado no son forzosamente opuestos. Un ejaaplo de ello 

lo constituye precisamente la participaci&n de la industria pe -

trolera mexicana ( ~ ) en el mercado mundial del crudo. Bn 
este sentido, Estado y mercado son efectivamente, como apunta 

Carlos Tello en los p'rrafos recogidos en la introducci6n, fuer -

zas complementarias y no opuestas. 

Ahora bien, el mercado no es, como sostienen lae teaie neo

liberales, una " mano invisible " que regv.le autom,ticaaenta al 

ourso de la actividad econ6mica.!l mercado es en realidad una de

terminada correlaci6n de tuerzas entre eue distintos agente• par-
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tigipaptes y sus respectiyas estrat•ci••· Un ejemplo de ello 

lo constituye precisB111ent• el ••reacio petrolero internacional, 

cuyo comportamiento revisaaos a grandes rasgos en el cap!tulo 

anterior. :111 este contexto, la opos1oi6n, cl,eica de los marcos 

conceptuales neoliberales, entre la • regulaci6n autom,tica • 

dal. aercado 7 la • pla1Íricac16n total.is.ate • del !atado resulta 

inooncruente. coao -n.aos a prop6•1to del ••reacio internao1onal 

dal crudo, la ••trateg1a del aector pri.,,.do ( las empresas trans-

naoional.ee } est' perfectaa•nte planificada - y es glo-

bal • 

.&llnadO a lO sellalado hasta aqu!, oabe resaltar igualmente 

la incongruencia de las tesis neoliberalea en un contesto mun -

dial en el que tanto loa Bstados de las naoionea induatriali -

liadas ooao los organismos financieros 1nternaoionales • inter -

Yi•n•n • en la actividad econ6aica 7 planifican estrategias glo

bal.es para beneficio del aector privado, que se trate de las em

presas transaaoional.es o de la banca privada mundial. 

~o se puede desde luego hacer la apolog!a del !atado que in

curre en mdltiplee fen6menos negativos ( gigantismo, burocrati -

sac16n de la actividad econ6aica, corrupci6n, ineficiencia, etc. ). 

Sin embargo, dichos fen6menos - que no son ezclusivos ni de las 

eoon0111!as subdesarrolladas ni del Bstado J!!i:..!!. - resultan se -

oundarios si se toma en cuenta que una de las pfinc1Pales fuentes 

de 4istorsi6p del deearro11o acon6-ico basado en la rectorfa del 

lftado ta juatameute eu participaci6n en ~· dinA.mica de1 mer

.S!a!l..~ t el caso de la expans16n de Pemez en el periodo del ~ 

petrolero es ilustrativo al re•pecto. Como '11.mos en el desarrollo 

argumentativo del tezto, es la estrategia sistem4tica de deses -

tabiliaao16n de las eapresas trananacionales - la • contrapolí-

tioa eoon.S.ioa • de la que habla Pedro vuskovio en los p&rrafos 



recogidos en la introducci6n - la qua desquicia las políticas 

econO.ioas nacional••• en particular en las economías subde -

•arrolladas. 

Por lo que toca al dilclU'Bo oficial de la política acon6-

m1ca mexicana, fste ae caracteriza por el hecho de hacer recaer 

las cauaaa de la cr1ai11 en • circwietanciae externas adnraaa • 

1 • aJenaa a la voluntad • del pa!a. 11 4ebito ip!•rpeoiogtl •pa
rte• 1ptonsea como un ••pacio indeter-1.pdo. Bn rea¡idAd, ccao 

ee deaprende del deaarrollo arlllJl•ntativo del texto, no aon ni 

• el aercado internacional • ni las • circunatanciaa econ6aicae 

adversas •, sino la eatrategj_a conjunta de las naciones ind'WI ~ 

trializadas y el sector privado tranenacionalizad~ laa que originan 

la deaestabilizaci6n de la política econ6mioa. ID.lo no exenta dea

de lue«O a •eta dltima 1 por •l contrario, la estrategia de pol! 

tica econ&aica nacional suele contiibuir a la inestabilidad 

da la act1T1dad econ6aica ( tanto nacional como intenia

cional ). 1&s paradojas de la política exterior petrolera aexi 

cana revisadas aquí son just&11ente ilus~rátivae al respecto. 

Bl elemento decisivo de la irracionalidad en el mercado 

a1111dial ( que se trate del petr6leo o d~l aieteaa financiero ) 

es el car,cter desragul.ado de la dinilmica de las empresas trana

naoionalea y la banca priYBda mwidial, hecho que ee expresa con 

nitidea. en las aodalidadee altamente especulativas de !uncio 

namiento de los aercadoa librea {.llJl5Z.l, ott ahora, etc ••• ) 

11 gue la din4aica aeflalada eat• fuera de control favorece el 

predominio de tendencias especulativas guo deeguician la activi

dad econ6inica mundial. 

Un elemento frecuen'temente olvidado en el an&lieis del pe

riodo ( 1976/1986 ) ee el fracaso de la b6squeda de un lluevo Or

derkoon6mico Internaoional.1 cuyos programas apuntaban precisa -

aente a la re«ulaoi6n aanooaunada de la din&aioa de las eapresas 

tranenacionales y la banca privada internacional, l!ete fraoaao, 

qlle ee origina en buena medida en la fuerza de las reestructura 
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ciOJH8 promovidas en el eaoenario internaúona1 por lU •• -

presas traaanacionales y las naciones indus~rial.18Adas, ooptribuye 

a 11treshar 108 •lrgeae8 da •aniObE! de 1•• poll$iOI! •ooaa.&oae 
nacionales, en particular en loe pafaea aubdaearrolladoa, 

La trampa deuda-petr6leo para el desarrollo de la econo~!a 

mexicana queda constituida por la eubordinaci6n de la política 

econ6mica oficial ( el Estado ) a la condicionalidades imperantes 

en un mercado mundial ( del petr6leo y financiero ) en el que la 

reeatructurac16n global promovida por las empresas tranenacionales 

y la banca privada mundial " desestabiliza " eistem4ticamente los' 

atributos reguladores de los Estados nacionales. La derrota objetiva 

y las limitaciones del proyecto de un Nuevo Orden Econ6mico Inter

nacional mbrcan el inicio de los procesos de privatización a esca-

la mundial. Ia derrota señalada termina por hacer aún más estrechoc 

los márgenes· de maniobra de las políticas económicas nacionales, que 

quedan así entrampadas entre las prioridades del desarrollo nacional 

y la necesidad de una inserción eficaz - pero finalmente irracional -

en el mercado mundial. 

En este contexto, el mercado mundial actda como prin~ipul 

factor de restricción al desarrollo de las economías locale~ y, en 

particular, de restricción a la actividad estatal nacional : pero 

no por tratarse de u.na variable " externa " y " fuera de control 11
, 

sino por la din~ica de la reestructuraci6n regida por el sector 

privado tranonacionalizado ( loa circuitos del capital transnacio

nal ), &a la participación del Botado.en el mercado la que lo debili

ta t en ese sentido,. las implicaciones de las tesis neoliberalcs 

- " más mercado " y 11 menos Estado " - sal tan a la vi.::sta. 

Cabe apuntar qu·e tanto laH tesis y los marcos conceptuales nrici

liborales suelen jugar sobre la confusiOn entre la contraposici6n 

nacional/internacional y estatal/privado para velar los determinan

tes fundamentales de la crisis, 



II.2~ r.acia el ca:nbio eetructural 

.. ·.;·.:aA-!t~üe:nos : di.. .... .:uerdo cJn el :i~.:Jarrollo argumentativo 

del t!l:i:t~, !a 11 ~ra.-npa" deu.!a-pe~r~lt!O nn re:;;i;:l,.. en el enJ'l"~damien

to ex~~=iv? y la petrolizaci5n de lu c~~no~!a rnexic~na - que ne son 

m¡a que expresiones de un ten6rneno máo profundo-, sino en el hecho 

'de que 4stos procenos operan como " correa.o de trans:nisi6n 11 para la 

subordinaci6n de la política econ6mica nacional a los circuitos del 

capital transnacional, Dicha cuhor1inaci6n encuentra sus determinan

te~ en la privatizaci6n de los mercadoo mundial~s desde la d4cada de 

los s~tenta, La din4mica e~pec~lativa e irracional del capital trane

nacional r.e convierte en la principal condicionalidad ( de marcado ) 

para lea políticas econ6micas nacionales. 

~¡1t~ dltimas llevan Ea.hora ur. sello cada vez ::iás contrndictorio: 

dadas lRA caracterfsti~as de la eco~om!a internacional, quedan ~

padas entre las prioridades del desarrollo nacional ( a cu:nplir bajo la 

rectoría del Estado ) y las características de su inserci6n en el mer

cado ~undial ( bajo la égide del ~apital transnacional ). A partir del 

:r.oJJento or. ~ue l&.s .:ondicior1ali:ia-1e.: re!"eri !as ;,peran con ruerza, ~a 

" u.pe:-"t:.ire. externa.º -!e la.::: cconJ:d'.:..1.~ zubjt!z:arrolladas ( la int~rna:::io

nalizaci6n de la~ mismac ) pa~a a oignificar simult4newnente el desman

tela.miento ~e lob atributos reguladores del Estado nacional, Para Car

io~ Tell« :¡ Rolando Coruera ( La disputa po,. lll naci6n i, la dtfoada de 

lOli ochenta oe caro.eteriza ¡,or ·?1 c?:.!"renta:niento entre dcv pr,yectos 

econ6micoo 1 el ncoliberal, que pre.tende " aju3ta.r 11 , vía privatiza.

ci6n, el f\U1cionamiento de lo. economía mcxicuna a las nuevo.a carac

terístico.a del mercado :nundio.l 1 

" Para el peneu.miento tran:::nar;ional - señalan Tello y Cordera -, 
2os factores que hE.1.n blo~ueado ~u desdoblamiento acelerado y, por 
tanto, los principales culpables de la crisi~ actual serían entre 
otros a) el desbordainiento de la democracia y el deterioro conoe
cuente de la legitimidad de lo= gobiernos y lao instituciones 
conotitu!das ; b) el gie;antiomo del aparato estato.l que, al tr::i
tar do re=iponder a la~ de:;.anju.:: sir. ~:ienura de los ~rupos socia -
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le::; :r,ayori'2rio:;, t!C' :...;5,:.'.:l h::i.. abr;.:::rbido porciones crcctt)nt~..$ .1~· 
recur~o:: finan~ieros que de otra fonna ::ie hubie.ran dedica.Jo a 
la ac~:n:.:la~i~r?., ::;1:-:.o q•.:.e ha inc'.lr!"'ido en U!: !~f~~:!.~ !·~~;.:~!!·!., 
y, en consecuen~ia, in:flacionariv ¡ e) la conversi6n de :Js 
sindicatoo en :fuerzas de alcance nacional con una clara injerer.
cia en la pol!tica pdblica ••• lo cual acentda las ~istor~iones 
en el ~ercado al deznaturalizar el carácter original lel ~rabajo 

como un factor de producci6n m4s y d) el renacimiento del nacio
nalismo, en p 0 rticular en los pa!ses productores y proveedores 
d~ ffiateriaz pri~ae y en los que preten~en llevar a =ab~ prooe~cn 

de in:!:J.strializn.ci5n más o meneo integrales, q:..:.e ta traÍ.!':' como 
conaecuenciá el encarecimiento :J:e 1 os procesoc proc!t:.c'tl V0!5 ~n i ,~s 
pa!ses centrales a la vez que ~bstrueciones m~s o ~ene~ c~r.nidera
bles a 1151ibre circuluci6n de productos industriale~ all~ ~rod~
cidos " 

Y el proyecto nacionali3ta, cuyos ejee a.rtic~lad::>res !!·:'In ::i.3 ~:

guientes : 

11 La lucha por manten~r y a.::ipliar el control :lB lá :-:.1c! 3n 
sobre lu!: condiciones genera.leo en c¡ue se desenvuelve la pro -
ducci6n ¡ el manejo nacional de los recursos, sobre ~od:i natura
leo ; el fortal~ci:r.ier..to de la independencia econ6::::.:."'3., ;;· el ~jer
cici~ pleno de la ~obera~!a na~ional e~ :ate~!a do ;.~1!~!ca ec:~6-
mica :1 :.:-::~:a.1 ::?C~!:'ti t:.;;;e!'": ~:. nú::leo d~ ;!'"i.r..cipi');. : i 6 J!'.:-i:ii;•n 
y orienta~ s: ~~~y~~to ~a~ion~li~ta ~e de=~rro:l: ·· 

Cordera;¡ Tello d-eocr.!.b·~n a:;:! l:>G rasgos eener~lc:: :!P.l confli~to 

entre :.~~ d.:>.: ;.·rO:fC'":":o:- : 

11 F:e~orlclaciOn econ.Smica neoliberal o :?.f:!.rmac!.6n - :: rc>vi
si6n - ?1RCional!.ota, r•are·::~n ser hoy lec l!r.et:.~ 2Y.t!'~~a;: :i"!r.•:-:J 
de 1::.~ c:..:.ale.;; habrd de t:-ausi tar el desarrol:.o del :)a!r un lo.:. 
años por venir. Ambas se encuentran bien arrai~adac ·en 01 c•.irs'.:J '..lf! 
la historia contemporánea y aparecen siempre en el cer."t:To -:e la 
disputa pclítica nacional, ya sea con relaci6n a cuc~tion~~ ec~ra
táe;ica!:: de largo alcance o a asuntos particulare~, pe r·.:. d1"' .finito
rios, de una coyuntura e~p!?cÍfica. En el prcser.te, adc!::t'i.:.:, e:;;t~:: 
opciones ¡.iolareü jel jesarrcllo .r.cxicar..o ha~ aó~t.t:rid: ·.~;-.u. fui.:rzu 
;¡ una c~n.:::isttJr:cia :social y política ~in prc~e~er.1es, i....Li..!.'.ir~J•~:Je 
en el discurso global de l..Jl.3 contingentes más organizaJ.o.::; y tJth.!e
rosoc de la~ clases fundamenta.los U.e la forrr.aci~!'! ~cc:ial ;ni:xic'ana •• 

11 ¡:J.-..· ;>ro:,·ec~o~:; ne oli beral y :ia.-.:i onali~r:a se ;.rr:r:ent.ar~ cnmc 
lai3 coo:.-~~nada.:- dentro de la~; cuale!'.: se da:-6. e: dt?::~rrollfJ do¡ 
pu:!~,,. " !7 
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:.<.i. Jri ... iu ~e :·;;~2 ::.ci.r~u. t.:i~. U. 1.:.:i~ al~·..:.r.~ el ¡;un~~ je _i:-!f:'-<:?:-:1 ~r. 

t:r.':rc· el üezarrcllv ~~~n~:-:ic:::> bajo la ~B:ide estatal y el inicio de-1 

.l.: ... en el il3C: ~· el E!~:. 

ior lo q~e ;.e .!'e-!"!cre a: petr5lt0:i:-, el estudio de ..:ordera ~- ':ello 

referido sctpra subra;¡;. 1,.,, con~icionalidades del proyecto neoliberal 

en el marco de un~ estrecha ir.tegr~ci6n con la ecnnorn!a nortea:nericana 

"••. er. la c.;.fera .!~ 'to:::.a de docisi :ne.: en :na.te ria pe-t::ro:.e!"a pri
var!ar. los criterios ccon6mic:::>-fina!1cie.ros asociados con ur. pro -
dueto escaso de gran dema:ida mundial. · . 
• • • La.o ·exportéici:::>ne~ rnasi vas je pe-tr6leo mexicano signif'icar!an 
p;;ra Estados t:r.idos : a) posponer, e incluso cancelar, los proble
mhs relbciona~os con el racionamiento en el con=umo de ener~éti
cos en ld sociedad nort~a.:nericana ; b) contar con una fu~nte ~e 
aba.:;te~i:;ier."!.: de J.-~t:-~leo -::ercana j • .:eeura ¡ e) a;r,pliar el ::er
cado para los pr'd~ct'JG núr~eamericanos graciao al re~iclaje ace
lerado de loa tandeos petroleros, que tendr!a lugar en un c'J::~cxt.o 
de inten::.:a ir.te· -!"'{lci6n, c:.merc!al ;,¡'!e t?do tj~.:1 1 er:.tre i.:6x:c~ y 
Estados Unidos " ¡8 

?or lo que toc...i. li :.:;.. :!e"•=h l"!Xte!"nu 1 lu~ -:::r..lici :ma1.id~·l~s :ie! 

•• ••• en el :er.!~jo de restable:cr laH condici~ncc !~n~io
'':.;:j,les de LJ.L.;~orrecul·.:.:d6n 1.e la ecvnom!n., .:::e haC(i?1 pro;;o~1c~ :>ncc 
Je ~:.,,lt'tic:a. <?~or.0: .. -i.. .. :;. ':'::x: ... :::.!: ::i¿;...:.iet;'":e: : !"CG.·.~ ... !.:· :il :;.!n:::..-, 
iJ: .. !'::c- :~ l-'~!'~i::i¡..CJ..:i·~!' .iel :::~·-:..~~ E:'"':.~ c·~,.,..,,.,::.-!...i, a:..! ":':':;.~ :;·t 

~u!'lci~n !"ecul~.l..,.!""~ ; :.!;...;~:....n. :-r ,..., lo::: 4..:-:::-<;ru.":".entJ.:; :le la .tJ ... ~ '.o::.:. 
'Tl'"'na::..a.ria ( tts..:.>;;:. loe :~Tte=--L.:, i::c·:~·'!:"cl d•:}. :-i::-cu.:~::-:.te, ::t::. J ;ar:... 
::iovili:!ar :i• <.J..:.iQ'1tl.!' :.':':· re".!1~r~o.::; exi=tc:ite~ y ca,.n[J.!iz.ar el c:·:~e

Jente euonO::i:!..c11 ; t'rivil"_;;:iur la e.:Jtabiliclad ::I!Vn.etaria por cr..cima 
de cualquier otr~ ~bJetivo, icelueo el cr~cimiento ~con6mico y 
los ~saciados con el bicne~tar de lac clases populares y, final
mente, liberar 1e '";raban protecC::l ')ni:.:ta:-- .pf 1r.terca11bio de :ner
canc!a:..~ y ca pi tales '!3n tr~ la:._: r.aci oncr- " 

c~~o v~r~~oc a co~t!~uaci6n, !t! e~1:uci6n J~ ln ec~no~!a ~ex!~a~a 

., de la pol.!ti~c:a. c::or..6:;:ica rJficiul ~ntre I~~2 y 1986, rr.ás que i.t1cli

t':.arn1~ E:'l tér::lino2 abt":ilutos ;or :il;;uno ie los .:!oc polos de lo. 2is.;·ur.

tiva er.tt"e el pru;tecto nacicr12l ~· el neo:iberal, lleva e! selle ~-:n-

1.r:..:.dictorio de .:i.~b.:>!'" .... i!": e:r.b::.r,n;o, l:.i~; car-acteríoticas del :::ere~.!::: 

mundial y d" la in:;erci6n de !i.<lxico en c:l. mismo ( privatización :: 
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-:.:a:nbi=> e . .::tructurnl c:;nstitu:,rcn una condicio::ad de facto para bene

ticio del prvyecto neoliberal. Los ~'rgenes de maniobra de la polí -

ti Ch econ6.nica naci".'lnnl se e:;trechan austancial;uen"Ce por la sub .;r:.li

naci6n a la dinámica espec~lativa del mercado mundial. Parad6jicame~te, 

la estrategia de la política ec~n6:üca oficial para el ca:nbic eutr~c

tural tennina por reproducir len circunstancias de la crisis ( v!a 

pri·,•atizaci6n :le la actividad econ6::iica ). 

Po~ lo pr~nto, cabe apuntur que son las miomao caracter!~~i~a~ 

del desarrollo econ6:nico en el periodo anterior ( I976/I>i82 ) - rec

tor!a jel Estaeo, pero dubordinaci6n creci~nte a los circuiton ael 

capital transnacional. 

jel periodo ~iguientQ 

las que hacen ~urgir las condicicnalidaden 

I)52/I986 ), slgnado por el ca~bio c~tr~ztu~~l 

TI.). Una nueva co~poaici6n del sector externo 

El. ;~r.:.:.:i~c I9dé:'./IYd6 .se caracteriza, e:~~ el '-i.":;ito .iel c1':r.erciJ 

exterior mex!can~, por la ten1encia a la diveroi!icaci6n de l~~ ex~~r-

tuci~~~c ( 11 CUS~i~uciSn Je exportacion 3 s ''tal dc=!r ~e R~n~ 'li~::1r~~:. 

y, p~r en·1c, ;.,'1 re:i.~.:.:-~:.~'1 ::!e l·~ .le;..en.lcn:-!a pet.r.:-1e.:-a • .... ::: ~~..:::..:::.. 

~it,;1:.ic::-::~!.; ::.u-3=t!"'ri.;: :a:.... tc-":".Je.:~!.t.:.~ .le 1.:...: exr;~~n.~i :.·-:-,-·:· :::e:.::~ ..... ~i.:.-

Años 

Exportaci -::nc::1 
totali;o 

(I) 
r982 21, 299 
I983 22, 3I2 
I984 24,!96 
! 985 2I, 662 
!936 I6,0.3I 
I o" 20- 74G 
Puen~c Elnbor~1o 

zücl6r. ~ardÍ~~la 
p. 262 

:::t~::~ de ·.!2zpe,-·t~ je la ¿:.¡::"'"i. :-...e: ~n di? '.:.:··
~:>rt:.:¡·.<.oni:~ ( :932/:rg\§7 ) 
\ ::11~ -:ne:=; d(' .:!·~laT~ti ) 

~~e petro-
petrol. lera3 !Lan.J.f. i:'/I 

j2) (.3) (4) 
I6,477 4,753 3,356 77.6 22.4 I5.9 
I6,0I7 6,29~ 5,448 7I.8 29.2 24.4 
I6,60I 7,453 6,34) 68.6 3~.~ ¿S.~ 
I4,767 6,E~6 6,4~8 6a.2 ~I.~ 2S.-

6,307 9,7~4 7,7J2 39.3 6C.7 43.~ 
a -~6 I2 OOJ IJ ?77 42 2 57.e 51.~ 
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Gomo puede vers~, las exportaciones de petr6lco pusan de cons~1-

tuir : 77.6 ~del to~al de las exportacione~ mexicanas en I9d2 ~· 

42.2 'f. en !987, mien";;ras las exportaciones '1e manuf'acturnn ~igucn ur.a 

tendencia in·1ersa : pasan t!e r~prescntc.r en I98G. ~: I5.~ ;: C.r'l 'f:.)tnl 

de las exportaciones mexicanas al 5I % en I987. Al mismo tie""'º que se 

incrementan y diversifican lan exportaciones no petroleras, ce reduce 

l&. tcnde:'lcia exceti•.ra a ir:ipo_·tar heredada del periodo ar.terior. El .-~r..t.

do de apertertura externa de la economía mexicana se ir.ar~menta. cJmo 

piale ap~eciarse en el ~ siguiente : 

EL GRADO DE APERTüRA EXTERNA 
~ Jl Participaci!ln de las exportacione~ e 
importaciones con i:_es)ecto~ ( ?IB en mil:o
nen de pesos de I970 
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APEllTIIRA AL 
PIB EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXTERIOR 

1tl0 237,211 1.1 10.9 17.8 
1NS 321,1111 7.3 10.2 11.s 
1111' -.271 7.7 9.1 17.3 
1111 · 412.- 1.1 o.e 11.5 
1972 502,0li 1.3 8.9 17.2 
1•n -.ao1 1.1 u 1•.• 
1174 sn,IN 1.2 10.• 11.1 

!:! :::::: ;:: ···--~~:~ ~~:: 
1977 957,722 1.1 1.1 17.1 
11711 711,., 1.0 •.• 18.9 
t17'1 777,11:1 e.1 11.1 z1.o 
1- Ml,159 1.1 14.3 :U.4 
1111 IOl,7tl 1.0 H.I Z4.t 

1- -·- 10.1 10.0 20.2 
1- 151,174 11.0 1.2 11.1 
1- 817,847 11.. 7.2 20.1 
1115 112,334 12.1 7.8 .... 1- 178,0IS 13.3 7.1 20.4 
1917 817,000- H.8 1.4 23.0 • Eettmado------·----------. ---·- --· -·--

1'\le ntc , ::1~~~~!~~1·•p~d!?~r~~:~~s~P:.:':{1c~ 20I:) : ~e· la induot:-ia.l!
~ tardía a. la rcestru-:-tu:-aci 5n ! ~dustri~l, !>Iñ.na, :.:~x!~o D. F., :ges, 

Rer.A '!illareal caracteriza así el peri<>do 1982/1987 • r• 262 

" A: realizarse la ~:.:.ztituciOn de cxportaci:mes, el petr6-
lcc :le~a .!e .:er el pr.JJ;;.c-:;., ~As im;::>rtante er:. 1¡,;,;;: Yi:!r.tas a.l ~x
terior y tau.bi6r. el ;rincipal generador de divisa::., posici6n q:.ie 
ocvp&r. la~ ex~ortacione~ n6-petroleras, dond~ el sector manufac
turero ::e convierte en el más dinámico. A fines Je !987, la~ e:c
p-:>rtaci or.ce ¡;t?~rclera:.: ;:.: ::-aron nlrededo:>r de 5 70~ :ni·ll.O!":es Ce 16-
lares mientra3 las no petroleras fueron de !2 000 millones de ~6-
lares y las manufacturtrraz n1can2aron la ci f'ra r~cord de x=ids rle 
r:, 000 =i:lones de ~~lar~~-

" De ~~ta mar.era las ex¡;ortaci onr:e de mar.ufacturae reprenen
tan ya el 50 por ciento de las expor~acione~ to~a1es de mercanc!as, 
por le sue han venido ~u~:ituyendo a la~ exrortaciones de bicr-~~ 
trirr.ur: =~ - lt' nFttr3:e-a -=-~ f'".u ¡...arti.~i oa.c!.gn en ~l to~::a.l .:!e : :.:. .. ~:i:-
0C1rtnci ;::e!· 11 20. 

El• :-:uiter!&. J.·: dauda ex:er!":.ú., el f:eriodo raferido está. sigr.ú:.lO z.¡J~ 

las condicior.alidades fin~noieras rcvi~adas en el capítulo anterior : 

constantes ren-:cociucioneZ". a ?artir Ue IJ82 ccn la comunidad fina~cic

ra internaci·:-~s.1, y pr<?oioncs rencr•/ado.G en p ..... 1 de la priva.tizaci6n :, 

la apertura de la econom!a ~e~icana a lo~ circ~itos Jel capital trans-

nacional, lll ~ aintetiza.las rener,ociaciones de la deuja ex -
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terna con la banca internacional 

l. 

• 

• 
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~ : dTt:.iro G!l: 1:én Ro!:lo 1 •• La re:-.auoc1;:..::ien de 1.'i. d!'".J.da cx-4:crnu 
.1.oxic:inu ", en Protlen:1i:; del desarrollo, IIEC/II'.'!All, enero !987 /inarzo !987, 
~.!!:-:1 e::- n. ?. , p. sa. 

En un estudio sobre los procesos de renegociaci6n de la deuda 

extern~ mexicana, Arturp Guill~n aomo señala lo siguiente : 
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:.:éxic? inici6 en IS1!4 nuev&..o ne.:;ociaciones C<>!l el 'F:.:I 
7 la banca comercial tendientes a reprogrw::ar la deuda a m's 
l&.rr.? ~la:o, El acuerdo de 1983 hab!a representaio solanente 
u.~ ;=ograüa de ~oereancia tendient~ ~ enfrentar los pro~lema~ le 
rr.al.:.: ':01~to plaz:>. t:na \'C:!: m!11, el ¿;c'bit:rno r..exicano a~eptaba en
:mr er. ne~ociaciones bilaterales, apart,ndosc del espíritu de 
Car~a.;e:"?a y aceptando ::ondicionee q~e, aunqul'! ::ejoreo en rel&.ci6n 
a 1983, convenían, en lo ecencial, a los intereses de la banca 
transnacional. !ra evidente que para 6sta seguía resultando pro
vec~oso refinanciar la deuda en vez ~e enfrental't!e a la posible 
aplicaci6n de c;o:Udas nub radicales :¡ unilaterales de parte de 
los deudores " 21 

!n an,lisis detallado de los programas de cambio estructural gu

bernamentales y la estrategia de diversificaci&n de exportaciones reba

sa nuestro objeto de estudio. Bl. cambio estructural en K6xico estl sig

nado, al decir de la política econ&ilica oficial, por el " redimensiona

llliento " d~l Estado y por la diversi!icaci6n de la e11tructura del sector 

externo vía exportaci&n de manufacturas y nuevas modalidades de inser

ci&n en la divisi6n internacional del trabajo en mutaci&n constante. 

La " salida " de la pol!tica econ6:nica oficial a la crisis consiste 

en " despe!~o:izar " e~ =ector ext~rnb y el conjwito de la econom{a me

xicana ex;~~t1r.d: otros proüucto3 - cor. rarticular ~n!asin en las =a

nufacturas ; y en " desendeudar " la econo:n!a mexicana privilegiando el 

esruerzo interno. 

Ahora Cien, e• e1 cur~o del text~ he~~3 busca~o ~02~rar que la 

" trampa " :leud~-p~tr61eo n;) est4 en el enjtu.da.:nient~ exccsi vo r.i en lo. 

petroli~aci~r. j~ la econom!a mexicana, sin' e~ las relaci?nes econ6~icas 

m:>dEili dc.i.Je3 de: f1\nc-: Jnau:.ic:nto J.e la ec ono:::!~ mixta ca;1i t3lis te:.. mund1.ul 

;/ formu. J"' la r~ld..ci.6n ;;r.t:r'J' :.u._ vari:l."bJ..i::: r.r.:!5fcna;1 y ~Y.6,3enas ) que 

subyac·~n & ambos pr:lcesos. Podemos ent"lnces ubicar, a partir de este 

seilal&.micnto, la para<loja principal de la estr·ate,;ia de cambio estructu

ral en el periodo I982/I986 1 dicha estrategia busca " salidas " a la 

crisis sin modificar las circunstancias de rondo gue la producen. U4s 

aún, lou ejeo rectores del cambio estructural ( privati.zaci6n, apertura 

externa~ :.o; circuitos del c~.qJito.l tran;;naci·:mal. ) conso1idan :¡re-

proj_ucen l&.:J :":!'.l~ac de l&. r:.: i2i.s. 
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a) Entro r::B2 ;~ !936, lu ¡..o!!~i~a ~xterior pet1·.:>lerta roeY.'! '!a
na conoerva lá ambigUedad entre el hecho de ccitiroe a los 
lineamientoo of!ciale~ del cCrtel je la OP~F y el de oon
tribu!r m~diar.t~ !i~tintas pra~ticas ~spcculativa2 ~ 14 
inentabili:iaJ del mercad~. 

Despu~= de la pri~era crisis ~ev~ra del ~eroado petrol~ro ir.

~ernacional ( I9BI/I982 ), y en el marco de la eotrategin oficial 

para el cambio estructural, ~~xicm decide llevar a cabo una polí

tica petrolera prudente en los mercados internacional.e~. Sei'lala en 

el PIU Kiguel de la Madrid !!urtado 1 

• Por lo que toca a nueotra participaci6n en el mercado pe
trolero mundial, la actitud responsable adopt .. a al limitar las 
exportaciones de petr5leo a lo que realmente se delllanda en tormn 
sostenida y al !llOdit"icar lcis precios de las vari eda:i"s i::ihlo l' 
maya, en atenci6n a la~ condicioneo reales del mercado, ha sid? 
reconocida como !~portante factor para la preservaci6n de ln es
tabilidad del mercado munJial. Hemos ~anteniJo una pol!~ioa de 
di4loeo con todas las partes involucradas, coadyuvando a imponer 
racionalidad en el mercado ••• 

Y BGrega en el Progra:na Xacior.al de i:ner~~tico6 • 

" La ,¡:;ol!tico. 1~ co:r.-:-r·zia.1.!zaci6n interna~i :;:ial de nue;Jtro 
petr6leo busca diversificur venta~ ; respaldándose en contratos 
y evitando acciones especulativae. !stamos aprovechando al o4x1-
mo las posibilida1es del precio mundial, y coordinBJ11os nue•~ra 
acci6n comercial con la de los dem4e exportadores mundialec "~ 22 petr.Sleo para afianzar la estabilidad ordenada del mercado " 

Sin embargo, el mercado mundial del cr~do tiende cada vez más 

a la inestabilidad : se intensifica la competencia, Arabia Saudita 

abandona paulatinamente su política de regulaci6n del precio v!a re

ducci6n de la pr::iduccii5n, mientras o•ro3 paÍ<les :::ie:r.bros del ~ 

do la U?EP inician laL " p::-;.';.ctica..: Ue~leal· J " y la ·1enta en lo:J 

mercado:.; libres, La " prudenciu " '!;j ene efecto!:! parad6jicos aob::-e :a 

pol!tica exterior petrolera mexicana, costándole mercados y clientes, 

en particular en el curso de ·r985, que anunoin el desplome del ar.o 

siguiente. Gabriel Sz~kely d~scribe as! la crisis por la. que atravie

sa la pol!tica exterior pe trolera de :.'.~>:ico : 
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" ?;n junio de 1985 ocurri6 una severa crisis er. la polí
tica mexicana de exportaci6n de crudo ¡ si bien el gobierno 
había asimilado las lecciones de l9SI 7 había tomado medidas 
para prever.ir '-'U repetición, surgieron nuevos problemas :r l~: 
mecanismo~ in~titucionales no bastaron para hacerlen trente. Los 
clientes de Pemex exigieron descuentos en loe precies del ~ 
que ~e vendía a 27.75 d6lares ( por debajo del precio de or.~or.
ces de ~8 d6laree del 'rabe ligero ). Incluso el lla¡a no resulta
ba suficientemente competitivo a 25.50 d6lares el burril, :r ~u 
precio baj6 s 24 d4laree en junio ••• en estas condiciones el pro
ceso de toma de decisiones eobr• los precios dentro del COCEP 
se vi6 obstaculizado, 7 las exportaciones cayeron estrepitosa -
mente para promediar 800 mil barriles di~s en junio. K&xtn'23 perdi6 aproximadamente 515 millones de d&laree en ase mes " 

Ante laa presiones de un mercado altamente especulativo ( los 

clientes tradicionales de U~xico se dirigen ahora al mercado ªEºt 
para llevar a cab::> sus cor.:pras ), la política exterior de adhesi~n :.... 

los linca:nienton <>ficiales de la OPBP se resquebraja, :r '¡;.;eda e•1i.l.er.

ciada la " rwptura 0 er. 1as dos posiciones qu.e subyacer.. a dicha P-'l!

tica exterior ; 

" !iientras al.sunos funcionario~ - :!eñala ~zél-:el;,· - c.rgumer~ 
t&:n ~n ~a·1or de u.:i.a estrecha relaci6n con e:::;a "rt:B.:i.i-zaci6n, pa!'"u 
otro.:l la pol!tica de E.Jlidi!ridad con la 02EP ec a".:'e ~~able en trl.r:
to no signitic¡ue co;;tos econ6mico3 imp:>rtantcs ¡.¡ara ;,~6:.cic:::> n"!. la 
.pérdida de autono:n!"- relativa para decidir sobre vol'1mene:l :¡ ;-ro
ci º" de exportaci Sn " 24 

Las ai¡¡uientes declaraciones del titular de la SElllIP, Francisco 

Labaatida, son a6n :n4s iluEtrativas sobre las paradojas de la pvl!ti

ca exterior petrolera mexicana 1 

" !ééxico defiende en primer lugar los intereses del pafo, 
~, cuando 6atos co!ncidcr. con l.Os de la O?SP se suma a ella, ~r 
cuando no cc1"ncidl'? con ellos, con toda independenci.é:.:. y '!.ib¿-...,..;.d 
como lo hemo~ hecho. en el pafu, toma~os decisio~ez diferen~ec '' 2~ 

El eztudio de Gabriel Székely demuestra que la inestabilidad del 

mercado genera dis~nsionen sobre 1os rumbos de la pol!tica exterior 

petrolera mexicana, disensiones que hacen a'1n más difícil la adspta

ci6n al mercado. Como señalamos en el primer capítulo, entre I985 :r 
1986 la rencci6n mexicana a la especulaci.~n en el mercado será le'1~a. 

aunque terminar4 por su.m4raele, contribuyendo a reproducirla. 
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b) La pol!tica en ~steria de deuda externa queda igualmente 
entra:;ipada en las paradotas señaladas m4s arriba : las 
renegociacioneo de la deuda externa mexicana contribuyen a 
!ortalec"!r la t?z."tratcgia .. Caso por caso '' promovia&. por la 
co~unidad financiera internacional, y debilitar. por ende 
la bdaqueda de la cor.certaci6n colectiva de los deudores. 

Bntre I962 y IS36, el ~rueao de las economías latinoamericanas 

ee ye involucrado en un proceso largo de renegociaciones de la deuda 

externa con la co%unidad !1n.anc1era internac!onal. Ante la prplonga

cibn de la receoi6n, del deterioro de los tlfrminos del intercambio, 

de la persistencia de las altas tasas de inter's y otros tantos !ac

tores, algunos paises caen en moratorias de !acto. La complejidad de 

la crisio financiera lleva a los gobiernos de los principal.es paises 

latinoamericanos a la bi1squeda de soluciones y reinvindicaciones co

munes. 4 partir de I983, y en sucesivas reuniones, los gobilrnos la

tinoamericanos consig-Jen delinear -a travfe del conaeneo de Carta

gena en particular - un conjunto de re1nvin41caciones comune~, que van 

da:;de la pet1ci6n de l&. suprosi6n del ¡¡;oteccionismo en las naciones 

industrializadas hasta la cr!tica de la ~ol!tica estadounidense de 

x::antener cxcesi 'Vamentlll! al ta.a las tasas de 1ntet-~s. Los gobiernos la

tino11111ericanoe llevan a cabo un sinndmero de declaraciones co~unes 

sobre la deuda externa 1 er. la pr4ctica • sin eabargo, las potencia

lidades de la neGociaci6r. colectiva ( club de deudores ) queda desman

·telada por los " intercneo particulares " de cada uno de lno pa!aes 

Jel c~ntinente, ~ue n~8ocin~ p~r s~parado con la comanidad financie

ra internacional. 

Rn este sentido, !a e3trategia mexicana sobre la deuda externa 

es perfectamente paradbjica : promotor activo de la b~squeda de una 

soluc16n conjunta y de las resoluciones del Consenso de Cartagena, 

r.:~xico ao ta:nbi 6n uno de los paises que ml.s " fácilmente " acepta 

la negociaci6n " caso por caso " t ·~se es precisamente el. sentido de 

los acuerdos !inanciero:i ~e I986, que conviertan al pa!s en el "piloto" 

de una eetrateeia ( el plan Saker ) que busca - entre otrae muchas co

sas - desmantelar l.a c~ncertaoiSn colectiva de los deudores latinoame-

ricanos. 
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CCNCLUSICt."F.l? 

A partir de lo sefuolado W.•ta aqui a prop6sito de lae 

especificid8Ces de la econo~ía mexicana y su modo de inserción 

en el contexto internacional ( via exportaci6n de petr6leo y en

deudamiento externo ), es posible apuntar las conclusiones si~uieB 

tes - que precisan los contornos del obJeto de estudio escogido. 

I.a configuración tistbrica de la economia ir.ternacicnal en el 

periodo d~ estudio analizado e 1976/1986 ) jueta un papel de primer 
'':\ . 1.-. t."t"•C: 1-.. 

orden para determinar el modo de inserci6n de la economl.a nacional 

en el contexto mundial. El desbaratamiento de la concerteci6n col~~ 

tive mundial sur¡;ida de Eretton ':loods y el dellilitamiento de lP. 

batalla por un Nuevo Orden Econ6mico Internacional (NCFI~ - fené

menos que acarrean la desregulaci6n y la especu1ación en el m~~cnrlo 

mundial - Juegan en contra del establecimiento de una politice eco

n6mica na~ional e independiente. El periodo de estudio esté si~nndo 

por te11siones :J ccnf'lictos recurrentes entre la privntización j. 

transnacionaliznción de le actividad eco~bmica mundial, y la b~~qu~ 

da de una regulaci6n mancomunada de la mieca - en buena medida so -

bre 1~ bec~ del ?ropio rortalecimiento de políticas económicas Tlli

ciona.len soberanas. Como lo muestra la evoluci6n de la economí:i .11e-

xi cena, 1~3 :olí ticas económicas en los paínes subdesarrolloc!o~ qu_s. 

dan condenadas a " nec;arse a si mismas 11 a partir del momento en QUe 

estrechen st:s vínculos con la dinámica irrecionel clel sector 

privado transr2cional - tal es precisamente e1 caso del proceso de 

endeudamiento público externo en México. El entrelazamiento crecie~ 

te de los vínculos ( " interdependencias •, si se quiere ) entre la 

politice. econbmica o.ricial y los circuitos del capital trsnsnnci.E, 

nel - entrelnzamiento que en el caso mexlcano se l.leve acelernd.smcn

te a cebo en la década de los setenta - crea el núcleo de la tra:npa 

deuda/petr6leo. 
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le " pinza " que estren[ula el libre d~sar~ollo y le(_· ::-.!!"!"'[:'e

nes de maniobra de ln polttica económica nacional no resi<le en'oo.'2 

C 1·s en las rt:stricciones de un zector externo " ind€:!'"inido " 11i en. 

el carácter " tuera de control 11 de la evoluci6n de lR ecor:umía mu.a 

dioJ.. Es ::::i.ás bien el carácter contredictorio de las relaciones eco

n6micaa establecidas en le década de los setenta entre el Estado 

nacional y los circuitos ( com~rciales y Tinancieros ) d~l capital 

transnacional el que crea la " pinza " mencionada y restringe las 

posibilidades de la política econ6mica oricial. 

Con e1 giro recesivo de la economía mundial en 1~ década de 

los ochenta - eiro cuya clave se encu~ntra en la privet~zaci6n co

mo .f"6rmula de " contrapolítica econ6mica " del capital transnacio

nal -, la correlaci6n de fuerzas se salda en contra del ~stado na

cional y de sus posibilidades de desarrollo independient~. Pero el 

auge de los procesos privatiz9dores no heble nPcesieriomente dP una 

11 salida " definitiva s. la crisis. l'or t-1 contrarir·, pe.T'i:-ct:. con -

tribuir más bien a reproducirla. Entre I)!'2 -;¡ J1fE, la politica ec2 

n6mica oficiel en México - y el modo de ins1Jrción del sector exter

no mexicano en el contexto mundial - quedan sirnadoF por la perado

ja siguiente : para salir de la crisis ( vía diversiric~ci6n del 

sector externo, reconversión industrial, etc. ) se recurre a los 

mismos mecanismos de rondo que la provocan ( integración a los cir

cuí tos del capital transnacional a costa de la política ccon6mica 

sobe:-ana ). 

Como puede desprenderse del desarrollo argumentativo del texto, 

hacer recaer en el Estado todas lan 11 culpa bilidade.o '' de la crisis

procedimiento en boga en la década de los ochenta - no suele ser más 

que un parapeto ideol6gico para echa:- a andRr los procesos de priva

tizaci6n y tranenacionalización de la actividad econ6mica. Tampoco 
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se trata por cierto de hRcer recaer todas las " culpabilidades " en 

alguna dinámica n ciega 11 e 11 implacable 11 del capital transna.cionel 

;¡ laa " fuerzas del !!lercado 11
, y de omitir entonces muchas de l<"ls li

mitaciones probadas del desarrollo econ6mico bajo la ~gida estatal. 

Lo que no se debe o¡:car, en cambio, es que la reproducci6n constante 

de la crisis no proviene de alguna " esencia derormante " intr1nseca 

al Estado, sino de las circunstancias y las condicionalidades en las 

que éste se desarrolla. Ea lo que la breve referencia al caso Ce Pemex 

procura evidenciar : aunque no se puede omitir el cúmulo de deformaci2 

nes acarreadas en largos años de desarrollo por la empresa esta tal, 

tampoco se puede velar la contribuci6n decisiva de la misma ri! desvr -

rollo de la econo~ía mexicana. A~én de las conocidas deformaciones in

ternas, son las circunstancias económicas nocivas en las que se des~n

vuelve Pemex las que actúan en su contra. Circunstancias externas - la 

desestabilización y desregulación del mercado petrolero internacional 

y el desme:nbra~iento de le CFFF -, perc tambi~n circunsV:u:cja.i; i:-."';e.!: 

nas - la conducci6n :nuchas veces arnbigUa de la pol1.tica exterior !'•'? -

trol.ora. No está por demAs subra,yor que, aunque la política exterior 

petrolera encuentra sus deter~inantes en el mercado mundial, sus cric!}_ .... · 

taciones definitivas tambi~n se deciden en el ámbito del diseño de la 

política econ6mica nacional. En el pesado, la inserci6n de México ~n 

el escenario mundial ha sido en realidad mucho menos 11 pasivo. " Ge lo 

que suele sostenerse actualmente al encarar la m&dernizaci6n econó:nica. 

En el contexto señalado, huelr;:a subrayEtr que la crisis de I'3A'-6 

d.escri ta en el primer capítulo reproduce las circunsto.ncia s b6..:i C.3.S 

de la crisis. La ¡:-.olítica exterior petrolera conserva en el año la 

dualidad apuntada ( regulación apegado a la CPEP y prácticas espec.:! 

lntivas ), aunque, tendencial.o.ente, se multiplican las prácticuc eE 

peculativas que desbaratan la concertaci6n colectiva en el mercado 

mundit?.l ( venta de crudo a lo ::-escrvR estretée:ica de loo 'Jl:stados 
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Unir!os, ~r~cios fl,_.:xi'bles, ventas en el !::.ercado spct ~- F.n "'l~terin 

de deuda eY.terna, los acuerdos de I9E6 reproducen la subordinsción 

:- !:z -::-;.:?;iis:nc.s ~i:-.or:.cierco interr.ac:..one!-;E n través de le.e ~ond,i 

cicr.a1idades en pro de lll privatización df: la econo:nis. mexicana.. 

El reordenamiento causal de los hechos econbmicos que llevamos 

a caco en los tres capítulos precedentes permite destacar lo si 

guif:n";e. T::oc; de los elemeritos cl!:..Ve p~ra entender el pe~iodo de e~ 

tudio escogido ae encuentra en la dearegulacibn y especulacibn cr~ 

cientes promovidas en el mercado ~undial por las empresas y los baE 

cos trsnsnacionales. La internacionalizacibn cada vez más acentuada 

de C.ichos emprcnas ::" bancos contribuye a desbaratar la rerrulaci6n 

manco?Junada del mercado mundial surgid1t de Bretton Woods : en efec

to, lo internacicnalizacibn es también privatizeci6n de le ectivi -

dad ~con6mice, en la ?Jedida en que le permite al capitel transnaci2 

nal 11 r.i;.s!';scerse 11 del contrt.il :-egulatcrio de l,:is politices (.CC:"]6 -

:r.~.c·~:! ¡.~ ~icr.el•:s. L6. ·.:risis d~l crdt;in .t:~ternaci'..•nel h'!!r.::-dac!o de 

!!rettvr. ;-:oods no abre finalmente la coneolidaci6n de un ?-!uevo Orden 

Fc~nb;:;ii:;r. Jr¡~ernacicr.al ( r'OEI '"le se le nustituya : lo. 'búsrueda 

de las ?Olitice.s econlmicas nai::iorJcles en el Tercer :1ur.,!o. 

F.n r:r'.;e i::··mt1?xto, eran r~rte de 1'1 -e!'icacia idf'olóc:icn dt?- las 

ta!: is :eol i U era les ~ow:intro en 1 nvertir loe tér•:1inos reo.lc.3 dr 1 de-

o1 hrycer lf' c-ritica de] desarrollo 11 estatiza.dor 11 , los 

cre-u.'11entos neo liberales omiten le. existencin del ca pi tal transnaci2 

nnl corno una de las !u~rzas contrarrestantea condicionantes ) 

de dich,.... desf;'rro11o. En 1~ " c1·.1pol1 ili2.c.ci~n " del Er:tado queda 

\·ell'lde Ja re1~ci6n de caum.!-C.!'P!.·'::.: entre Fstedo y crisis. Al abo8'ar 

por lA arcrtura de las economias nacionales al ~xterto~, la artume~ 
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ta ci6n neoliberal omite el otro polo del debate, el carácter pri

vado y desrcgulsdo de los circuitos del capital trsnsnscional. 



~,' ::1.ir:f' ;?o::, " ;:.e.: u.·:i..;~ ~-i ~:-~::.··:·1 ~ lu. __.ri~1.:: j,.., lt:. ..:~·1.~a. ~.·!1 """r.á1:i.d;,:; 
.:,e;:...:. ;: .. :~·:"!t.:.··--<--:·:::~ _ne: .::..eri:l¿., :s"":/:r:;2i; ", ::: =-~.:~:.:- 1~ 1a 
dC::.;.d~ cr: .:.,-;!:-:·~;.... •· :: ... ~:, ;:.1:·r:-::-:ar.:,· :'!".:)r¡..· ;,• :.:..:...: :-'"':-:~-: ·:: 1·.!'":.:~·~a.;, ,_., ... ~ .... , 
siGl~ :ar, ;;,~.J~á, ::":~::~hia, :;:~ee, p. 7,,; 

¿/ \¡L.;.~::-1:! ·~:-(· .. ::/, :::-. e:::'ln"l:r.!a ~-=!ítii:-b. Jel ¿:::~r~1 l!''J ~:. ;.:C:-7i~'), :~ol:::.Px, 
~6xic~ ~.?., :~~~. p. 33 

3/ !..'.liE-" AT.t;ele:.: 1 
11 lb p.:'::!~!.c&. ¡.atrclera e:-:. :.:,xic:>, I976/:r3E¿ ".• ar. 

Cuajerr..o.:: ro:!tic.::.;:, :"1'1• 32, ahri1-~un!.o .le I932, :.~~x!co, .:>.~ •• p. 5! 
'1/ Lui: ~e;:elri::-," !..:i ~.,~ít:ca petrolcr.:a. en :.:~xi~~. :S76/!:;;.:12 ", op.cit., 

p. 43. 
5/' Lui::.: AngelP.:-: 1 Pet!"~lc.J en :.:!xico : exoeril".'nc1a:.'. r pers;:eot:!.\•a3, Ed.. 

El '!aball:!.t-:-, ;.:éxi~:> :i.F., '!SS4, pp.:: !02/IJ.3 
6/ Lui~ AnL~le!·, ?etr!leo en :i:~Yic-o ••• , o;.ci ... , pps !~4.'!05 
7/ ilOberto Gu..i::i~r;•"':, 11 I,a. r"O¡Jiral del end~Ud&mi~!"~ ... €'X!€rr.·".> ~~ :.'.6X~ ~:-

y ~u~ pr::'lb1i:ca:.~ de 1·c!1ecociaci5n en el c0ntextn de la exp-::-ri.er'!.:ia la-

8/ j~~;~::~~~~F~~~ ~~!~~F;: ~;:!i!~: ~i~ :~;?l:~~~:~ :~· ~~~~~g~: ~r. :::::"!e~ 
Y pi?nt.:trac:i ~r: '?Y.trur.Jer:.. ~·?:i·1e.:·.:idaU ñ.ut~n::i~a j'? .?uebL~, i'UP.bla, 
~éxico ~.?., !985, p. 8~ 

9/ Jaime Ros,~·• p. 74. 
10/ F.J. Al Chalabi, la OPEP y el precio internacional del petr6leo : el 

~a:::'.:iJ ~:=:~ri; 1.;t r::..!, :.ii¡:·l:. X~::, :.:lxic? !).P., I?~~. ;.¿6/~7 

II/ Jld :tt:- ~!J.:... ti::; ~a R: :;e:":, " 7_.' ~ -.~;_:!._:~·;~,'.."', °".~.'-~!"' t :. ~ n
0
. X·.·::,~~-.~.~. ,ª_º j -~.·~~:~.:.'.e r: i"': _~n":' ~T./~ ·~-~·~w.·: ~ 

.Pr.Jbl~;:.a:.: j . .:: .>::.~!".r:J:~·~, - - ·- o;_ - - - - - - -

v')l. x·1r¡r, i•• .;, 
I2/ J~i:::'? 3u.ut' .. :-::t:.... R::i:;:e::-c-, " I:: ::~:le· .... !a."::licnto •.•• "• <":'p.c:.o:., i"• ~-; 
IJ/ Jai:ne Bn..:.ti::";u R:,;::-.e!·-, 11 ":'., .:·::..!e.1:1amier.to ••• 11 , )1 ... cl't., i·• :;--; 
I4/ J;.:¡i::-.r: ::~1:.:':~:;tL... :t•::-:::·r:, " n ~;.::!nuja;¡,i":'nt.: ••• ", :.p.~.:~., ::. ;; 
I5/ :arl~:; :'E:lo :; :io:;,.:i1o :orderu, ~:éxico 1 lu li;;:.,,..,. por la naoi~"• 

~~~~·":z:i:~~::~;¡ ~~f~~ ~~1-.~ .. .!~: ~¡:.:.r~, ::'1. :;1~:1 :> :-=:-::-, !.:Z:-:i = ~ J •. ~., 
I6/ Cu.rl<'!... ':''?:l.:~· :l~lu:-:dJ :':J!',.!i:_ .. , 'lf.~it., ,:·.I06 
!7/ Cu.rl 1·: '!'el~.) y ~!::~,,n1:i ·::~r·~~ru, op.cit., p .... e 

H:,;~~r;~;gE~~~:~~g~~~ ;m~~:h~~~T;~~~;;::~5~ /~~j=~5 u la 

w!,' i,!"'~.·:·; :l.;!.:ll'. ... :1""l:t:~, 11 :_ r·:?":.1Jg ... :-!.:...:i~~ .!-- 1:.. 1r.~~:.i,. r.:::·:"_r'!"'!"".~. ;."·d :.ir;::. 

\ :..;-7/:..::S.7 ) 11 , er: ?rc!:lt':':'!<.&.~ :].~1 :!et·b.~·1·'.J'!.:. 1 ::::::,':::·.,,,.:.:, n..;. GS, 
en~r~ 1937-~nr=o IJ87, Pe 3~ 

22/ Jom~ ·:a-;-1·L1 •:~ Cc.!"':S!l, " Rote.rica Jel lll.i[:e ~.' e: :!es,1lo·r.1J ",en El au4e 
pe~rJlCrr:' ; ii:o '!.;.! C'U!'"Jria al dc:;er.ca:-:t:-, ?~~ 1+~,: !!: 7...?""'n.i•:fa, tt;:,;:;, 
:.:dxico :J.F., 1987, ¡;¡>~ 104103 

23/ Go.br~ nl ~~;.::J:i..:,", u ~.~6xicC' ~~ "l petr~le"J, I93I-I:J!3'.; : cr~?;?:!.ca Ce :J.tn::.re~ 
11'31"" ;i :!"t:" 11 , '"'n - ... Jor~aJtJ., .:::>::.:.1:~°' !" .: .... -.·., .. u n::-t'!"c ~!"' !S·3?, ¡i. 3 (Dor-
~1.Pr j 

~'1;' G.:.~'t:-.; rl ...;·:(:-::-.:::. '):i. ~i t., p. C • 
.. ':« ..... · 

.!.:·.-.•··,:i_~ 



Cap!tulo III 

Bibliograf!a consultada 

Bl petr6leo en ~~xico 

I/ Angeles, Luis, " la política exterior petrolera de lltlxico "• en 
Uno m'e Uno,Dossier :; " El petr6leo hoy •, mi&rcoles IS de marzo 
de I9BI, p. IO 

2/ Angeles, Luis, " La política petrolera de 116xico :I976/l982 "• 
en Cll&dernos Políticos, no. J2, abril-jWliO de 1982, M&xico D.F., 
PPll 45/55 

J/ Angeles, Luis, Petr61eo en ll&xico : experiencias y perspectivas, 
Bd.El Caballito, ilx{co D.P., I9!!4 

4/ .Ayala Espino, Jos&, " Petr6leo y desarrollo nacional "• en ~ 
noaía Informa, no. I66, Julio de 1988, PE/UlfAll, Kfxico D •. F., 
ppe, II/24 

5/ cabrera, Ignacio, " Crisis y petr6leo : el patr6n de reprodt.:cci6n 
del capital "• en ProbleMa del deeatrollo, "IIEC/UNA.11, no, 66/67, 
mayo-octubre de I9B6, ppe 73/99 

6/ CarreHo Carl6n, Joetl, " Ret6rica del auge y del desplome •, 
en El au e e trolero : de la euforia al desencanto PE/UNA:.'., 
lltlxico, 19 7 varios , pps. 5I !09 

7/ Castillc, Heberto, Pemex s:!, Peusa no, Ed. Revista Proceso, :.:i!
xico D. F., I98I 

8/ castillo, Heberto, y Viqueira, Jacinto, Loe enerctlticos, el pe
tE6leo .•. ¿ f nuestro tuturo ?, Sd. Representaciones y nervie ion 
de ingenier a, S.A., 11lxico D.P., I980 

9/ del Castillo, Arturo, " la polftica petrolera mexicana "• en 
111 D!a, Dossier : Petr6leo, jWlio •e 1980, llfxico D •. F., pp.: 2/4 

IO/D!az Serrano, Jorge, ent~evista con, H~ctor Barragtn Valencia, 
" Una absurda política petrolera precipit6 la crisis financiera "• 
en Exc~lsior. !!artes 24 de m~rzo de 1987, Secci6n Financiera, 
~~xico D.F., pps I y 7 

II/ Ga"télum, Raul, " 11.§xico : petr&:i.~o y problemas "• en Uno md.s 
uno, Dos,;ier 1 Petr6l.eo H"Y, jueves I8 de marzo de !982, 111•xi. e o 
D.F., pps J, 

I2/ Reynolde, Clark w., " El boom petrolero en ll&xico : una pers
pectiva pol1tico-econ6micii:"'=7 en Uno mla Uno, Dossier Petr6-
leo hoy, jueves IB de marzo de I9B2, 116xico D.F., p.2 



-lC4-
:~bre la cco~omfa ~exichna 

26/ Carmena, Fernando ( co:::p. ) 1 ?.i~xico, el ~u:-:-;o .ie una larga cri
~. Erl. Nue!;tro Til!:npo/l'Nil~, :.:éxico J.?., 19d7 

:..;/ ::ci;.:.lerr.:., R~lar.: ... , :·t?lc;~:.~:: in, :lezar:rol!: ._ . .::r!.ol; Jo la C~'.1-
:iom:!a :nexicnna, Pon1o de t;ultura Econ~=iica, .'..Jerie lecturas de 
El ':'rime...;tre ~con6:::: :!o, r..:>. 33, :i:Axi.::o D.?., I995 ( :"'úfr..tnda rei~
¡:resi 5n ). 

28/ Gilly, Adolfo, " La modernizaci6n de :.:~xico "• en ~ , no. 97, 
enero ue 1386, ~éxico D.F., ppa 43/47 

29/ :; .... il:1..~r-. ~o:r:.~, Art:.irc, P!"o~le~as de ¡~ ·:con:>:.{a mexicana, :!:d. 
::ucr:tr•; :'ie:r.pc, :.:~>:ico .:::>.?., I9.J6 

30/ Guill~n Ru~1;) 1 =~~ctor, Or!ijcnes Je la •:r!r.i:: .an ;;;~xic~, ER.A, ;.:éxic,,: 
D.F., :~% 

)I/ ~rque1. A,:¡:J.la, David, " Apertura comercial e :.n1ustr!.aliznci5n "• 
en La J':>rnada, Ferfil, 3J .ie 0~4:.1..ibre de !'J35, pps I5.'I7 

3~/ !.:o.rtínez, If!cenia, 11 ;..t;a. .:-ap.-..ci.l~d de pago ie'!. :;e~"t ::?.· ex terne dC' 
la econorr.!&. :nexicana "• en InveatiGa-:::iOn 3c 1:m6::.ica 1 n:::. !77, 
?5/!!NAU, j:.:lio-..:cptic:nbre de I9S6, pps 5J/I03 

33/ Rivera R!o~, :.:iguel Angel, :risi3 y reorgar..iza-::i5n :!el crn.pitali:J-
mo meY-icano :. l960/I985, :!!!R.>, ~:lxico :>.~., I<;:B6 "' 

J.;/ ::to:.;, ¿::.ir:-.~, ~. El u-..;;;e ¡;:>i:trc:r:;>ro:> : :ie :,.;i. ~ufor:.~ :.il 1eoenc:i.n
!.2.• FE/:·:-:..:J.:, Jt::ric E!":~:..:r.fs. :1-: l:J.:! ?~:1e~tu, :.:ix~:~ J.?., !S38 

;;,' :~:-:·, J • ..:.!.:::r•, 11 :¡.::: ;.:.·.:.:·;;i ..,.i:=t.:.·:;~·:::-: i.i : .. ~~L;i.: .~i_· l~ le·.!'!a. 1}r. é1::Ó.
:..:..:.L; -!'.! l~ .i-"O.!.Íti~:::. ec:;r.~:.!..c:. ~r. 1l F(?:-i.c.:!:: :~78/1')85 ", e?":: 
I.u cr!.ci.;; "ie 1'1 d"uda en A.'J~!"~~a ~t!r~o.., ::acJ. o X7.l, :?ose;ou.ry 
':'!".orp :/ Lai..;.r 0 n::-42 ,'/i:.it-;r..r:-a·! \ -::o.!:p::. J, !30.:;.:-~á, ".:ol.~;;-.b!a, I986 

.)6/ Lccp.:>l.:lo :;:-;:!,;, uelccc: ~r. :!o, L" ·:c<'no::;L, :::~xican'1, ; ~r. doc. to
mos ), ?on1~ de Cult.lra. Zc~r.~:r.icu, ::;~r1q l~r.:~ura!: 'ie Zl ~ri;:i~:.:~.:.·r.
~con~:;oi,..c, r.;:. ~. :.:é;:ir."J D.P., :']73 

37/ Tell~, ~~r1ls 1 11 so2~=, j~~!cll~ent~ a~ ~o~rd avan~3;· '', en 
La Jornada, ?F!rfil, ; dt! f'JC'"tubre de 19~5, f·· r y 2 

J8/ Tellc, Ca:-J.os,"La cri:ds en ;.:6xicc : r.;aldo.s ;¡ op.2.!..2.n~ "• en 
La Jorno.<J-.i. 1 ~:; de oct¡,;,b!"e de ¡9.§5, pp3 :5/-r;e 

39/ •ro.lcnz.uc:-1:..i. ?cij6o, Jo::;~, El ca¡.ii'"...ali::;mc r.1ex~nJ.r..o de los •so, :::!'u., 
:éYi~: D,F., 1986 

40/ 'lillar~1.i, Rer.é, !.l~xico ¿oro : '.le lu indu~trializaci6n tardía a la 
reestructuru~i6o itidU:3tria1, DIAl!A 1 r~:~xic'J D.?., 1988 

4J/ Villareal, Ren~, et al, El .';i~tema econ6:nico.·mexicano, Prerr.iá., 
Serie La Red ele Jnr.ílz, 1.:éxicc D.F., I9B6----.-----



13/ Székely, Gabriel, " Cr6nica de amargas lecciones : KAxico y el 
petr6leo "• en La Jornada, Dossier semanal, lo. de septiembre 
de 1985, KAxico D.P., p. 3 

14/ SzEkely, Gabriel, La economía política del petr6leo en lll:áxico, 
1976/1982, Colmes, Mfx1co D.P., 1983 

15/ Villareal, Ren&, • De la 1ndustr1al1&aci6n austitutiva a la 
patrodependencia externa y deauat~tuc16n de importaciones "• 
en fl siatema econ6aico mexicano, Preai4 Bd, serie I& red de 
Jon a, Mixico D.P., 1986, ppa 28/56 

Sobre la deuda externa mexicana 

I6/dt!a, Fe!"r.ar..do; ~ánchez, Hilda y ::.ui.jar..o, Jos~ l-'.6.nuel, Finanzac, 
deuarroll:i c::on6:::ico · enetraci6r.. eX\:ran era, :!niver.sid~d A"J~d
noma de Puebla, Colecci n ~samiento econ mi:o, Proble~a~ finan
cieros 1e !.léxico :; América Latina, Puebla, lol4!xico, 1985 

I7/ Bueno, Gerardo Ji:, " 3nJeud&.miento externo y ectrategiaa de de
sarrollo en ~éxico : 1976/1982 "• en !.14!xico, una economía en tr::i.n
sici 6n, !loberto Dávila y Alejancro Vial.ante, comps,, Limu"ª• t.:6-
XICiiJi •. F., 1984 

IS/Green, Rosario, " ~~6xic'j :. cri~!.o f'inar..ciera y deuda externa. !:l 
imper~~ivo de t:na soluci~n estructural y nacionalista", er. Jomer 
::iercio .E:xter:!.:i:-, Banco :~acionu: ~e: r:omerci.o Extcrior,S.A., ,,1i:.)3', 
nu:r.. ¡, ~et-r~r:; J.¿. I933, ¡1ps ~?/!J7 

!3/Gre~n,. '1,:;..:;ari e, Estad o ;; banca tra.n.:maci :>nal ~n M6;·:! co, :~z:::·z:.:/ 
Nueva I~agen, ~lxico ~.F., 1981 _ 

¿Q/ Guti6rrez, Robe!"t~, " " Ia e~piral de1 endeuda.mient0 ext~rno je 
~:~x.~co y .:u::: ¡ir"':b°!.•}ffib.~ de rey;,e~~iciaci~n en el cnntexti d~ l.z:i cx
perienciJ lat.inoameri~una ", en InvestigaciOn Econ5mica, FE/U-::,;,~;:, 
n~. 178, ?otu!:~P-rlicl,.mbre dp !9B6, pps 167/203 

ZI/ L!artínez, '!figeniu., Deuda. externa y bOberan!a n&ci onal, ~ t~ria.
lea do Invcr,tigaciOn Econ6mica, FE/ÚNtJ,:, 19B6 

22/ Mart!nc~ I.eyva, Juan Eduardo, " La poli ti ca econ6!:lica y la deuda 
externa. :le :t~éx.1.=·~ 11 , en Econorr.!a lnforma,no. !50 1 FE/U!\AM, :narz"": 
de 19e7, ppz 7/IJ 

23/Paniagua. 1 Rafael ! • , 11 Cons:i deraci ones retrospectivas s "Jbre la. 
cri:.;is financiera y el proble:na de la deuda en r-6xi~o 11 , en 
Economía : teor!n y práctica, no. 8 1 UAM, s.f. 

24/ Pérez ¡.;orales, Constantino, " Deuda pdblica y .finanzas pÓbli
cas en r.:éxico ", en Problemas del. desarrollo, no, 70, IIEC/l!llAM, 
julio-oeptiembrP. de 1967, pps 10J/II9 

25/ So.ntie3teban PernándP.z, ,j"J.;~ Luj s, " Cn..usao y perspectiva~ de 
l.a deuda externa en l<!éxico "• en Economía mexicima : análisis 
Y perspectivas, CIDE, lolbico D.F., 1985, pps 63/76 





La trampa deuaa-petr6leo re presenta como una " pinza " que in-

hibe 1el desarrollo económico mexicano vía restriccionec del 

sector externo. El funcionamiento ccncretn de la " trampa " menciona

da ha sido el objeto de mdltiples estudios que destacan los vínculos 

estrechos creados en los ~ltimos años entre la exportaci6n de petr6 -

leo y el endeudamiento externo del país. 

Si'hemos querido llevar la argumentaci6n en el doble plano de 

la relaci6n deuda-petr6leo ~ las modalidades de funcionamiento de la 

econom!a mixta capitalieta, es porque el aná1isis econ6mico actual lae 

confwide con frecuencia, velando los determinantes mds importantes del 

debate. Detrás del proceso de endeudamiento externo hay determinadas 

relaciones hist6ricas entre loa agentes participantes del mercado. El 

endeudamiento externo no es 11 positivo " o " negativo 11 por si solo : 

lo que lo convierte en un fen6meno negativo para un desarrollo econ6-

mico verdaderamente independiente es el hecho de desplazar los deter

minantes fundamentales del mismo al control de la banca privada mun -

dial y los organismos financieros internacionales ( P!.:I y Banco ~un

Uial J, I.a ex::iortaci ~n de petr~leo ta.":tpoco es un fen6c.eno nc¡~ativc 

per se : ~o que la convierte en tal e.: cJ hecho Je nubor.iinb.!. =la in

dustria ;:etroler!1 nacional a la dinilmi~a im!Juecta ,en, !?l mc:rcu.jri mun -

dia: por las empre:ias tra&3nacionales •¡''Deuda" y" petrSluo•• 

no son " cofias " indetenoinadas : reprasentan relaciones econ6micas 

hist6ricamente determinadas entre los agentes participantes del mer

~· Como lo señalan Marc Rimez y I.eon Bendeaky en los párrafos re

cogidos en la introdu.cci6n, el •• sector externo " tampoco ee una •cosa" 

indeterminada 1 encierra simult4neamente la posibilidad del crecimiento 

7 de la recesi6n. Deuda, petr6leo y sector externo son " correas de 

transmiei6n u de mecanismos econ6micos de fondo. 

El vocabulario actual del an4lisis econ6mico suele encerrar ra-

zonamientos tautol6~icos que escamotean el. debate ver-

dadero e la crisis de la deuda externa proviene de un endeudamiento 

excc!?i va, la crisis del petr6leo proviene de la petrolizaci6n excesiva 

de la economía mexicana ••• Resulta completwnente distinto afirmar que 



la crisis d·c la deuda externa se origina en ·la subordinacl 6n ex.ce

aiva de la política econl5mica nacional a la din'8iica especulativa de 

la tanca privada ~undial ; y que la crisis del petr6leo se deriva er. 

buena medida de una política exterior petrolera entrampada en la diná

mica especUlativa del mercado mundial. 

La ret6rica de la dependencia que hace recaer la crisis en 

" circu.nstancias externas " tampoco contri-

buye mucho al entendimiento de los dete,,..inantes más importantes de 

la crisis. Con los razonamientos tautol6gicos ~recuentes en el an4-

lisis econ6mico cotidiano pueda inferirse que el " desendeudamiento " 

y la " despetrolizaci6n " ( v!a diversificaci6n de la estructura del 

sector externo ) ~arcan el rumbo a seguir para el saneamiento de la 

actividad econ6mica. 'e omite una vez m's 

que la • trampa • decisiva de la crisis no estl en " la deuda " y 

los " veneros del diablo " del petr6leo, sino en las mo:ialidades ac

tLtales de funcionamiento de la economía mixta capital!sta. Hay que 

" des+-?nd<:!udarse " : se apela entonces a la. inve:-si6n ex-;ranjera pard.. 

cubrir la brecha. Hay qu.e " despetrolizar " la activid:i.1 econ6mii.:U : 

se apela entonces a la exportaci5n de manufacturas en zercados frc -

cuenten.ente t.an intcrnacionaJ.izadc1s ... ~ c~ntrolados i'Cr la :tin'

mic:i Je laE: ~m1n ... e~a:..: t.ran::-naci 1n..a.1·.J - co:no e:!.. u:t?rcadc. .:luniial del 

crudo. Exportar manufacturas - fen..Smerlo ni " posi tj •10 " ni " nega ... 

tiv:,; •• eer se - no !.36lo significa " ;ii·1ersifi::b.r" la t?.::;ruct.ura J.P.: 

sector externo. Significa tambi&n prepararse para encontrar en eote 

terreno conflictos similares a los del mercado petrolero : mercado• 

transnacionalizados, procesos de privatizaci6n, estrategias conjun

tas de las empresas transnacionales y las naciones industrializadas 

( as! se explica por ejemplo el proteccionismo ). 

El cambio estructural no es una " novedad " de la d~cada de 

los ochenta : sus bases se sientan, co~o heroos visto a ~rop6sito de 

dos morcados mundial•~ er.pec{ficoo ( petr6leo y finanzas ) en la 
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década pasada - sobre la base de los procesos de privatización. 

" Modernizar 11 puede querer decir " ajustar .. la eco-

nomía naciona1 a los procesos de privatizaci6n en marcha en la eco

nomía mundial desde la d&cada pa3ada. 

JU desarrollo argumentativo del texto sugiere lo siguiente : 

no es posible una • salida " duradera a la crisis econ6mica nacional 

sin un cambio sustancial en las modalidades de funcionamiento de la 

economía mixta capitalista a escala mundial. La derrota del proyecto 

de un Nuevo Orden Bcon6mico Internacional en la d~cada pasada contri

buye a restringir los m'rgenes de maniobra de las politicas econ6 -

micas nacionales, en particular en el Tercer Mundo : ea la condici6n 

sine qua non para el " ~xito " de los procesos de privatizaci6n. El 

desarrollo argumentativo del texto muestra las implicaciones de di -

cha derrota : " manos libres " para la din~ica especulativa y deses

tabilizadora de las empresas transnacionales y la banca privada aun

dial, en un contexto econ6mico en el que por lo dem&s la esp-:•culaci 8, 

prP.1.omina pi:>r sobre cua::·p.i~r racionalidad productiva. Con 1.1 df>s

reGulaci6n del mercado internacional, la~ positilidades 1• ~n d~ -

sarrollo econ6mico nacional verdaderamente independiente se restrin

gen. 

¿ ca~i di~z 3no~ del dltimo •• 6~ito 1
• de la OPEP en ~a ~n~enna 

ac1 poder :!e n•.',:;ociaci6n del Tercer Iirundo en el <:-~cenario !nterna -

ctonal \ el alza de precios de I978/79 ), la crisis de la dcudu ex

terna pe.ne e" evidencia la persistencia del problema fundamental 

sin la concertaci6n colectiva de loa deudores en los hechos, las so

luciones nacionales a la crisis de la deuda externa son limitadaa. 

E1:5 extraíia - por decir lo mcno:J - la " 16gica " del sector pri

vado que encuentra sus portavoces en loe programae y las teoiu neo

liberales. Despu~" de ejercitarse en la dcsestabilizaci6n si~temáti

ca de los atributos ree;uladores del Estado, 'ste dltimo es " culpa

bilizado " le la. crisis y de las distorsiones del deearrollo ecnnGm~ 
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co pasado, In real.idad, los aarcoa conceptuales neoliberal.es • teo

rizan • la estrategia de tacto del sector privado transnacionallcado 

puesta en marcha desde la dfcada de los setenta ( ruculrdese la ee

tra ¡ia diael\ada por la Comisi6n 'rrilateral en pro ele 

un " Nuevo Orden leon6eico Trllateral " ), 

118 desde luego necesario e•itar la polariaaci4n de la pol .. ica, 

polarit:aci6n que critica·n tanto Carlos Tello ( ?!!!!!_ p I4 ) como Renf 

Yillareal ( ?!!!!. P•t2Q). ltadie aboga - recalca 'l'ello - por la esta -

tiaaci6n completa de la actividad econ&aica : sin embargo, el neo 

liberalismo s! aboga por la privatizaci6n a ultranza de la miama. 

Pr1vatizaci6n que, como recalca Pedro Vuskovtc, induce tarde o tempra

no W'la mayor intervenci6n estatal con el objeto de atenuar los efec

tos sociales extremadamente nocivos de los programas neoliberales 

( .J!!!!!. l' 13), Dos dácadas de crisis enseñan que la ilnica !6rmula de 

cocplementareidad entre Estado y sector privado ee por lo pronto 

aquflla en la que el primero queda subordinado al se

gundo. como lo prueba el caso de M6xico, cualquier alternativa dis

tinta, además de tener que recorrer un camino largo y lleno de abe

t4culoe, encuentra en la deseatabilizaci6n econ6mica sistemática la 

.. respuesta " del ~ector privado : re~ui!rdense las crisis de 1976 y 

1982. 

Por cierto que la afirmaci6n de Ren~ Villareal, en el sentido 

de que abogar por la extensión de la participaci6n económica del 

Estado y la '1!'unci6n por éste de mayores funciones sociales equivale 

a necar la validez y la legitimid~: 1e los intereses particulares, 

puede resultar exceBivllmentc simpli~ta. Es la dinámica especulativa, 

desestabilizadora y global del sector privado tran3nacionalizado la 

que atenta contra los intereses particulares del conjunto social : la 

bllsqueda de un desarrollo econ6mico independiente y soberana. En os te 

contexto, la •1 desincorporaci6n " de las empresas estatales y el 0 re

dimenoionamiento " del Estado no es efectivamente un íen6meno nega -
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tivo per se: el problema se plantea a partir del moeento·en que 

• racionaliaar • la rectoría del Batado ei¡plitica desplazar poderes 

de geeti6n econ6mi~a de la política econ6mica nacional hacia los 

circuitos de las empresas transnacionales 7 la banca privada mun

dial. Loe dos planos del debate - racionalisaei6n 7 privatisaci6n 

no deben contundirse, aunque taapoeo puede omitirse ninguno de 

ellos. 

lin este marco, no eet4 por dem4e reiterar algunos de los pos

tulados del Nuevo Orden Bcon&aieo Internacional que tienen una va

lides cada vez mayor. Sin que ello signifique, desde luego, que la 

poi&miea sobre el HO!I no requiera de un " redimensionamiento • en 

tunei6n de los nuevos contextos eeon6micos de los ochenta. 

A prop6si to del pe tr6leo, el Plan l."undial de Energía 

en la d&cada pasada : 

- la soberanía absoluta e imprescriptible de los pueblos sobre 
sus recursos naturales. 

- la raeionalizaci6n de la exploraci6n, la producci6n, la die
tribuci6n, e1 conau.mo y la conservaci6n de los recursos ac -
tuales de aprovisionamiento energético, y parti~ularmente de 
los hidrocarburos. 

- El estímulo a las fuentes de energía convencionales y no con
vencional.es. 

- El derecho de toda naci6n a elaborar planes energ&ticcs cohe
rentes con la política mundial en la materia. 

- la implantaci 6n de medidas propias que permitieran a los paí
ses del Tercer Mundo crear e integrar industrias auxiliares 
y bienes de equipo, en particular en el sector energético. 
El compromiso de los países exportadores de petr6leo de eli
minar toda forma de especulación. 

- El compromiso de la constituci6n de fondos de financiamiento 
y de promoci6n, por medio, eventualmente, de aportes propor
cionales y equitativos de los países desarrollados conswni
dorcs y de los países productores exportadores, destinados a 
la vez a permitir la realizaci6n de los objetivos lejanos y a 
resol ver loa problemas de países en v!ns de desarrollo impor
tadores de petr6leo. 

- el establecimiento de un registro mundial de resultados pos;
tiKOS positivos en materia de tecnología 

- la creaci6n de un Tnsti tute Internacional de Energ!a.I 



Por suo limitaci~nes pbje;!v~s y por las =ontraJtcci~~er ,~~ 

le su-yacen , el Plan 71.undial de Energ!a mcxi.::ano fue mal reci

bido en la comunidad ~undial, y en parti~~luz· en l~s pR!~~~ J~ la 

OPEP. Señal.a al respecto Abdelkader Sid-Ahme:l 

" Las críticas de los pa!scs de la OPEP pueden ser resumi
das como sigue 1 existe una contradicci6n total entre el 
punto pri•ero, que habla de aoberan!a absoluta de los pue
blos sobre sus recursos naturales, y l.a cosoberun!a mundial 
que tratan de establecer l.oe puntos restantes "2 

Se trata de una contradicci6n en la medida en que el escena

rio mundial no es un espacio indeterminado, sino que enfrenta la 

racionalidad soberana de los países productores exportadores con 

la dinilmica de l.as empresac trananacionalee - y la connivencia de 

las naciones industrializadas con dicha dinrunica. Sin embargo, la 

" coeoberan!a " implica ;irecisamente la regul.aci6n de la 11ctividad 

dese:: t.:i.bi lizadora de las Siete Hermanas y l.os países desarrollados. 

La eoberan!a de los países productores exportadores s6lo es posible 

a ¡:artir de la " cosoberanía. " ente.ndida como regulaci 6n 

mancc~unada je la din,~ica del :~ernadc ~~ndial 

decir qu€', ante la::: tendt.:ncia::· especulativas preva1ec1er.te.t' en ~l 

~crcadc ~ troler~ internacional en la secunda x!tad de la ~4ca1a d~ 

los ocher.~a - la crinis de 195.E lo rnti!ica-, lu::; postulado.= sene

rales del ?lan ~undial de Energía ciguen conservando validez. Uáb 

aún ante ~l toriZonte cada vez más cercano de1 agotB!rlientc de 

los recurso5 petroleros mwidiales. 

En este contexto, los postulados constitutivos de la OPEP 

.:iiguen c-:ns1Jrvando tambiér. validez. El ,ar6;!c:·:10 2 da loE e~ta'":uto:1 

del ~~ .. ·::~tiene que " el 'Jbjeti·:c 1-~incipul de la or:;p ) !e

berá s•r el de la ~·ordinaci6n y la unificaci6n je pol!ti~~, pe:ro" 

leras de ios E2tados miembros y la bdoqueda de lo~ mecanismos para 

la salvaguarUa de DUc intereses individua1es y colectivos ( los 

subrayados son nuestros ) " ••• 1• ta Organizaci6n deberá elaborar 

pol!ticac susceptiblcc de asegurar la estabilidad de los procios en 



los mercados petroleros internacionales con el fin de eliminar 

las fluctuaciones nocivas e inutiles "• El debilitamiento del 

~ de la OPEP en la década de los ochenta - originado en la 

pérdida del poder <ie negoc1aci 6n en el mercado - ha 

restringido la posibilidad de llevar a la pr,ctica los postulados 

constitutivos de la argan1zaci6n : los intereses particulares de 

lOD pa!ses miembros chocan hoy con el interfs colectivo de la or

ganizaci6n. Bn la superaci6n del conflicto entre los intereses 

particulares y los colectivos se encuentra el deaaf{o del ~ 

para los años venideros : este cannicto exeresa precisamente 

el choque entre las características especulativas e irracionales de 

la economía mundial y las necedidades de desarrollo de las polí

ticas econ6micas nacionales. 

Par lo que s13 refiere a la deuda externa, los pri:r1eros prob:-amas 

para el Nueve Or~en Econ6rnico i~ternacional elaborados en la :écada 

de lou setenta j~staean las siguientes prioridajes : 

La re::egociaci~n. "!<:! la douda. cx~P.:-na Jeber!a : 

- tomar en c'Jen~a la~ perspectivas de Ccr.arrollo d~l paC· .:~:\;
dor, perm'ltit.ntlole continuar ase~urar.do el paFIJ del ;e:-·:i.:_·;') 
de la deuda j' reHtaurando su ere di t-wortr.ines!'I 

- ser efectuada dentro del marco multilateral habi :;ua.l :1 cu:1-
ducir rápidamente al acuerdo para reducir la incertidumbn~ 
referida a la disponibilidad de divisas del país deudor 

- promover el principio de igualdad y de no discriminacl5n 
entre acreedore3 

- considerar la capacidad anticipada ·.ie servicio de la deuda 
a largo pl&.zo del pa!s ñcudcr y los in"";ercses leg.fti·:.:>.:- Je 
los acreedore-~ 

- iar prueLa .. de flexibilidad ~n la apreciaci6n ~e la ~itua -
ci6n al t~rmir.n jc.i. peri o:J<J J.o ~onsD..i.id·.J..::i 'l:-. ·: .i:~~e ·.:ireunn
~anclu:: imIJrev. :;ta.t; 

- aligerar de :nanera. generallzada la deuda of'icial i.le :.:.3 pul-
ses en v!a:j '!e desarrollo ----

- rL·organizar todo el si~tema de renegociaci 6n de la deuda en 
el sentido del desarrollo 

- resolver los prob1emas creados por el acceso inadecuado de 
lu. :nayoría. de 1ou paisetr er. vías ;~desarrollo a l:>s merca
dos internacionales de ~apitale~. 



Las propue=ta~ re~~r!~as. se ~laboran en 11s vrganismos P.~an5~icos 

internacionales ( U~CTAII ) a.r.~es del ~ cre:Hticio de la se,~o.1n:ia mi

tad Je la d~cada de loz ocC.er.ta y de la crisis áe la deuda externa 

po~terior. A peoar de la.s li~itaciones y de las contradiccior.e2 que 

les subyacen ( ~por ejemplo el punto 1, que habla simult&neamente 

de ta.ar en cuenta las nece~idadea del desarrollo y de asegurar el 

Jl&&O del servicio de la deuia ), las propuestas general•• de la·d•ca

cla pasada conservan validez. A'delkader Sid-Ahmed señala a prop6aito 

de los significados globrr.les de las propuestas recogidaE : 

• ll ob;letivo de los pa{aea en v(a11 de del!arrollo era ob
tener que tuera sustitu{do el ma!'co tradicional, del tipo ~ 
de acreedores, por uno ª'ª amplio, donde loa PVD recibieran ga
rantías precisas en cuanto al respeto de los principios que de
bfan guiar las ope:-&.ciones de renegociacl&n • derecho 11oberano 
del pa{a Pllra iniciar la acci6n de r•nagociaci6n ¡ prioridad de 
lov objetivos de desarrollo sobre loa obje tivoa tradicionale:J 
de ortodoxia financiera ientro del an&lisis de la capaciclad de 
servicio de la deuda iel oa{a considerado, y no dis~riminaci~n 
de le" pa(ses deudores • <f 

~i he:noe ~edalr.io u~·.:! :a:· pr!:nf!raa pr,,¡:ue.ot;6:l tJe ! =>e programa:.: 

;>arr.a. l<!: ~Iu~·1c Crcl~.!~ Eeo::~.:.ie., ¡r:terr.a<::!.onal r11.:feri·!a.;.· al pf!o~:·~l~:J :,• 

la :leuda externa, es porqae lo<? postula~º" gene:-llle~ que ;..,,, e:.ibya

cen· eigu.en conservando val!·~~z. !i.!.n eu.bargo. es en la 1.·Jr:cu-=i~r. je 

dichos po:; tLi.lYdos ;¡ la bd::.::¡_~edca de mecanlemos cJncreto~ para. p.)n~rloa 

en marcha en donde el proyecto de un !IUeYo Orden Bcon6mico Internacio

nal ha fracasado. Lll e~~rategia de reestr~c~uraci5r. global de la eco

DOCllÍa internacion&l de las empresas trananacionales, la banca privada 

mundial, las naciones indust!'ializadas y los organismos financieros 

internacionales ( PILI ·y !lanc~ :.:ar.dial )-un11 estrategia colectiva -· 

ha re~ultado uer e!"ica~ i ta logrado /l!Obt"e tollo conciliar los ir.tere

r;ec co1ect; vo~ ( nacionee !:;.G.•.i::":trializadas y organif'zn0:1 financiero~ 

internacionales ) con lne interesa~ par!iculares ( empresas transna

cionaleo y banca privada ;¡¡·~~.iial ). Por contrapartida, los ¡:a!ze" 

del Tercer Kundo han tenido Gue enfrentar - en buena medida c01to pro

i~cto ~e la crisis y de la~ óesigualdades que 'eta reproduce - dife -

ranciar crecientes. entre le~ interese5 particulares .Y lOA intereses 



c.Ol>?c·_ivo~. 

Lon acon~ecimientos internacionales en el mercado petrolero mun

·.!i~l y el !;'Jt""te:n&. fi?Janciero ti'!'nen alguno::! denc:rdnadores C'Omune!" : 

por lo que toca al petr6leo, la subordinaci6n de los países producto

rea exportad<>res del Tercer l!undo a la dinúica especulativa del oer

cado ha provocado el dessantel..,,,iento de la or.ganizaci6n colectiva 

para la regulaci6n mancoaiunada del mercado ; por lo que toca a la de~

da externa, las ataduras de 103 países deudores con la dinhica de la 

banca privada mundial y los ~rganismos financieros internacionalec 

han privilegiado la<' renegocia-:1.one" caso por caso - los intereses 

particulares de los deudores y los acreedores - por sobre la ccneer -

taci6n eoleotiva y l.a posibili~ad de crear un el:.ib de :•.udoree, ll 
debilitamiento de 14 concertaci~n colectiva en los pafses ~el Tercer 

Uundo 3e explica en buena medidM e~r lMS modalldade3 de ir.nerci~n d~ 

los mismos en el conJ~nto mundial. 

Al reetringir inn at~ihutoa recuJRdO~e~ de Jos Eetad~s ~&ciona

le.:.; j' lon már¿;.~ntl!~ 3,.. :nani.GbrLJ. . .,!.;. 1~8 po:!-t!cu.:: e::on5:-:!zt.~ r:u.cic!"la -

'i&:i ·.lt: una. ':'::!lccrt~~!.~n -:,-~.1e:t.iva er:. ol ·.·~.zenur! :- !n--:rn;.a-<.:>r.-:.. lat~ 

¡.iar1ad'lja:.:; d~l .~wr.b!-::: ~r~.r:.;,c~'..:rul reviaadas en ~1 df!s~rrol:.'.) ~r~·.:.:v:n -

ternac1ona2. tn.c ¡:.!'":>cr~~c:: de ~:"!vatizaci6n se er:1:en ~obr~ 14 ta:;t: .t;· .... 

fru.ca!~l"I :i"? lti bÚO'lUe~u. de la regu.lac1.~n m1&nc.,munljda :r.und~ul. Al :r.l:.:::r.~ 

tiempo, p:>r :..u:; efe~toa extremadamente noc:ivos, !os proceso.o de ¡;ri -

vatizaci6n inducen una mayor intervenci6n estatal con el objeto d~ 

palia!"' la:i d.L:•.orci one~ J.erivadt:z de la puesta en ::'!archa J.r. l!1:~ progr::::, 

21a;..• n~oliberalcu. P?r otr& par'tt?, el demnantP.lamiP.nto de li:>!l :!tributo~ 

rec,1Jladore!: del E~tado ~ace cada vez m¡s J1f{.~il la !ntt:""r\•er.ci6n apun

tada • <ie ah! entoncec: la proloneaci 6n de la cri '11~ :¡ de loe ,,.,a,¡ ti ple:' 

fenSr.:.cnot> ne~ativos ;;ue .Ssta pro\P1ca. 
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Noe encontramos en el terreno de las modalidades de funciona

miento de la economía mixtd ~undial con las mismas paradojas ana -

li&adas en los cap!tu1os anteriores : los procesos de privatizaci6n 

debilitan cada vez ~'s los atributos reguladores de los Estados na

cionales. Al mismo tiempo, por lae características nocivas de los 

proce110s de privatizaci6n, la reg!llaci6n mancomunada de la actividad 

econ6dlca intern~cional se hace cada vez ~'s urgente. El punto nodal 

del debate sigue siendo el que los primeros programas del Nuevo Or

den Econ6mico Internacional delinearan a principios de la dácada de 

1011 setenta 1 

"(Las transnacionales) destacan en dos campos : han acwnu
lado vastos conocimientos tecnol6gicos y de mercados, y han ds
oarrollado un proceso muy eficaz de toma de decisiones a nivel 
transnacional. Si no se canaliza hacia el inter's pdblico, el 
empleo de estas capacidades chocará cada vez m's con los reque
rimientos cada día mayores de desarrollo humano y social que 
surgen lo mismo en el ~undo rico que en el mundo pobre. Es ob
vio que las empresas ~rar.snacionales no s6lo c~nstituyen ~na 
cuesti6n Norte-Sur, sin~ otra de alcance mundial. 

" P.ta. quedado cl:¡,ro ;ue el desarrollo impul!::ado por la.o 
transnacionales, sobre todo en el Tercer ~undo, no responde 
siP.mpre a las necesidades eocialen ••• Las transnacionales pue
den ser poderosos motores del crecimiento, pero sus actividades 
no se ccnectan por ei eolaa a las metas de de$arro~:~ y, en au
sencia de políticas gubernamentales adecuadas y de reforrn~s so
ciales en algunos casos, tienden a acentuar las desigualdades de 
ingreso existentes en las sociedades pobres antes que a reducir
las ••• el problema principal es la conciliaci6n de los intereses 
de las transnacionales ••• con la independenc~ econ6mica y los 
objetivos de desarrollo del país receptor " 

&n este contexto - en el que la conciliaci6n a ~a que se refie

re Tinbergen parace cada vez más difícil -, vale la pena mencionar 

algunas de las propuestas ( cr!ticas de la política econ6mica oficial 

surgidas a raíz de la coyuntura crítica de I986. 

Como hemos sugerido ~on el desarrollo argumentativo del texto, 

no es necesaria la privatizaci~n completa de la actividad econ6mica 

( ea decir, la iransferencia de la propiedad pdblica/social al sector 
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privado ) para desquiciar los atributos reguladores del Estado na

cional. Son las circunstancias econ6micas de 1os ochenta en las que 

se desarrolla la activiuad estatal las que lo debilitan. La~

~ de la rectoría del Estado a la din4mica especu1ativa del mer

cado internacional - como ocurre con Pemex y e1 conjunto del sector 

pdblico mexicano en la segunda mitad de la d&cada de los setenta -

basta para restrineir los ::iárgene" de maniobra de la poUticJ. econó

mica nacional. De ah! el que no baste a nuestro juicio con la conser

vaci6n de la propiedad pdblica en !reas estrat&gicae como el petr6 

leo : sin la modificaci5n de las circunstancias mencionadas, lo es -

tratilgico pierde mucho de su sentido. 

No está por demás recoger la siguiente 

propuesta del plan Nacional de Reestructuración Econ6mica publicado 

por David Y'rquez .Ayala en junio de 1986, aientras las autoridades 

gubernamenta1es se 3ujetaban a los " candados " de los organismos 

financieros internacionales : 

Recom osici6n del lideraz o económico : lejos de claudi~ar en 
au acci n econ mica, el E~tado debe consolidar~e ~orno rector 
y agente activo de la producción y la inver~i6n. La fortaleza 
del Estado, que debe ir necesariamente en paralelo a 1a ere -
ciente demo..,ratl.zaci6n del aparato gubernamental, es elemento 
fundamental •ara superar el subdesarrollo dependiente en las 
actuales .::irc·.ins<1;ar.cias de competencia y presi6n •~ras?:aclona1. 
Si bier. el ~parúto burocrático debe ser el mínimo nececario, y 
eficiente, la inversi6n p6blica ~ublica directamente producti
va l energía, tranoportes, comunicaciones, automotriz, petro
qu!mica, farmacéutica, bienes de capital y donde sea necesario 
por insuficiencia o monopolizaci6n privada, nacional o extran
jera ) debe aumentar, as! como ia inversi6n social ( educaci6n, 
servicios médicos o investigaci6n científica~ 

El Estado debe fortalecer, impulsar y garantizar la expan
si 6n de l.a:J empresas nociales o colectivas, así como de l.as em
presas privadas mexicanas, econ6mica y socialmente eficientes, 
no monop6licas. Para obtener beneficios de un sector de economía 
de mercado es necesario que primero 6sta exista sin distorsiones 
olicop6licas, en efectiva libre concurrencia Y.libre competencia. 
Recrear estas condiciones reales de mercado, en especial para las 
empresas intermedias y de menor tamano de capital nacional, es 
tarea del Estado.6 
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Los senalamientos para la recompos1ci6n del liderazgo del 

Bstado nacional valen ta.mbiln para la economía internacional, en la 

que resulta cada vez más urgente fortal~cer - con hechos - el proyecto 

de un Nuevo Orden Bcon6mico Internacional •. 
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La realidad econ6mica de los países miembros de la OPEP 

cuadro I : Jl6regadoe claves de los distintos países 
miembros de la qpBP en 198:\ 

Países Poblaci6n(I l Reservas (2) 
(1964) ( 1984 ) 

.Ugeria 2I, 5 I,2 
Arabia Sawliia ro, 5 23,0 
Bmirato11 .lrabee I,l 4,2 
Bcuador 9,2 0,2 
Gab6n 0,7 0,8 
Indonesia 155,3 1,2 
Iñn 41,6 6,6 

IRak 14,3 6,0 

lfllwait l,7 12, 4 

Libia 3,2 2,8 
Nigeria 93,5 2,3 
Qatar 0,3 0,4 
Venezuela 15,l 3,7 
OPBP 368,0 64,0 

(I) en millones 
(2) En miles de millones de toneladae 
(3) En ai1011. 

Durac16n de 
vida de las 
reservas¡~ ¡ 

26,5 

+ IOO 

+ 100 

I5 
IO 

17 

60,5 

IOO 
IOO 

52 

33 
21,5 

38 

72 

·l.ll!a1! • Citado por Parhad Rad Serecht, Le march' petrolier in
te~tional, La Documentation Prancaise, no. 4790, Paris, Prancia, 
19 5, p, 68 
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Necesidages de capital y grado de vulnerabilidad 
de los países miembros de 1a OPEP 

País Necesidades de capital Grado de vulnera-
bil.idad 

.U ge ria elevado elevado 

Arabia Saudita bajo bajo 

llairatoe .Arabee bajo bajo 

Indonesia elevado elevado 

Iran elevado elevado 

Ir ale elevado elevado 

Kil•ait bajo bajo 

Libia bajo bajo 

Rige ria elevado elevado 

Qatar bajo bajo 

Venezuela elevado elevado 

(I) Traduce la capacidad de abeorbci&n de capital 

(2) Traduce el grado de dependencia en el corto plazo de loe in

gresos petroleros. 

Puente : l'Brbad Rad Serecht, ü:! ••rshf petro1ipr ipterpati,ona1, 
la Documentation Prancaiee, no. 4790, Paria Prancia I965, p. 69 

cuadro 3 : Balance de la deuda externa y de loe servicios 
de la deuda para los pafses de la OPEP y loe países en de
oerro11o 

Países de la OPJIP 
I976 I977 I976 I979 J::960 I96I I962 

Deuda exter11&(milee 
de millones de d6l~ 
res ) (l) 36 46 64 74 79 85 106 

Pagos an11alee de la 
deuda ( en ailee de 
millones ) (2) 6.7 9.9 . 12.6 16.3 2I.7 27.5 33.0 
País e e 
(I) 

en dee&rrol1o 'Yfti* d~2~ª ºfff 332 385 445 520 

c21 25.2 32.2 46.r 57.A 65.2 ar,.a 96.3 
ruente 1 Blaborado por Bnrique Ruiz García, • La OPIP Y su realidad 
p"'Ciiii&Cional, econ&mica y social •, en !!_!!..tr&l.e~, P9aes:, Vol. I • 



CU.adro 4 : !!egocioe de las principales corporaciones gigantes 
pe troleras en 1984 

Rango 1 

I 

3 
5 

IO 

II 

I2 

I3 
17 

IS 

19 

20 

24 

27 

41 

42 

Sociedad 

Allericanas 

Bxxon(llajor I 

lobil(lajor 3 

Texaco (llaj or 5 

lveataa 

1 
90 854 

56 047 

47 334 

Standard Oil 26 949 

Chevron(Jlajor 6) 26 798 

Atlantic 
Richtield 

Shell Oil 

Phillips 
Petrol.eum 

Occidental 
Petrol.eua 

fenneco 

Sun 

Standard Oil 
( Ohio )(BP) 

Una cal 

AlDerada Hess 

24 686 

20 70I 

15 5.)7 

I5 373 
I4 779 

I4 466 

Il 692 

IO 838 

8 277 

e 252 

1 Activos 1 Benet'icios 

en millones de d6lares 

63 278 

4I 85! 

37 744 

25 734 

311 358 

22 130 

23 729 

I6 965 

12 273 

18 205 

12 789 

17 487 

10 20) 

6 353 

4 0.37 

5 528 

I 268 

306 

2 I83 

I 534 

567 

l 772 

810 

569 

631 

538 

l 488 

700 

I70 

172 Ashland Oil 

llu&eas ( en mill.ones de libras esterl.inas 

Royal lllltch
Shell. (ll&jor 2) 

British Petro-

63 542 

1.eua 37 a~~ 

59 647 3 648 

32 336 T ~02 

J!2ll. ' el. rango corresponde a l.a clasiticaci6n en las 500 m's 
importantes induetriales estadounidenses, 

Jl!laS& 1 Citado por Parhad Rad Serscht, Lt 1&rcbf petral.ter 
internationai, La Doo1111entation Prancaise, no.4790, 
Paria, Prancia_, 1985, p. 52 



cuadro 5: de los prin-

Beneficios en el Respecto del 

Bsta-.iecimientos (l) exterior conjunto de los 
en millones de d6lares) beneficios 

1970 I9Bl 1982 1970 1981 198~ 

Ci ticorp 58 287 448 
4 º" 54" 

Banlc of Alllerica 25 245 253 15" 55:' 

Chase llanhat tan 31 247 215 22" 60" 

lllanufacturers Hanover Il I20 147 13 " 48" 

J.P. Korgan 26 234 283 25" 67" 

Chemical Nw. York 8 74 104 10" 34" 

Bankers Trust N.Y. 8 II6 II3 15" 62:' 

TOTAL 167 l 323 563 22" 55" 

(I) Clasificaci6n segdn los activos de 1982 

~ : all.culado a partir de los datos de Salomon Brother~ en 
The Economist , I4/l/78, y Forbes 5/7/82 y 4/7/83 
Citado por Prederic P. Clairmonte y John cavanagh, " C6mo financia. 
el Tercer llundo a los países ricos "• en Le Monde Diploma ti que, en 
español, Octubre de I986, M~xico D.F., p. 14 

62% 

65~ 

70'1> 

5o,t 

72'1-

391' 

51'1-

§.01' 
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~ : Los diez mayores prest1t1ri,os de1 euromercado, 1973/77 

1973 1974 1975 
porcentaje del. porcentaje ( porcentaje 
total de euro- del total de del total de 
crAdi tos ) eurocr,ditoe eurocddi toe 

Ital.ia 22.8 Reino Unido 20.4 ~ u.o 
Reino Un. 16.4 lm81l u.a Brasil. 10.e 
Argelia 6.5 Italia 8.5 ¡ndoneaia 8.2 

~ 5.7 Brasil 5.8 la paila 5.I 
BUA 5.0 ~ 5.3 URSS 3,e 
Braeil 4.0 Estados Unidos 4.8 Reino Unido 3.I 
Noruega 3.8 España 4.0 Sud Atrica 2.8 
Iran 3.5 Filipinas 3.I Hong Kong 2.7 
Perd 3.0 Sud Atrica 2.6 Estados Unidos2.6 
Grecia 2.5 Noruega 2.3 Francia 2.6 
Total 73.2 Total 68 .6 Total 52.7 

1976 1977 

( porcentaje del. ( porcentaje 4•1 
total. ds euro - total '1e eurocr•-
crAdi tos ) ditOs ) 

Brasil 12,I ~ B. I 

Reino Unido 7.8 Brasil 6.8 

Uxico 7.3 :x;e¡ezuela 6.4 

.. palla 6.8 la palla 5.9 

lran 5.2 Raino Unido 5.3 

Venea1&ela 4.4 Prancia 5.1 

Corea del .... 3, 9 Suecia 4.3 

Argentina 3.8 ~ 3.7 

Cana4l 3.4 noruega 2.7 

Pi11p1nae 3.2 Dinuarca 2.7 

Total 57.9 Total 5I.O 

!!!!a!.!, 1 elaborado por Rosario Green, 11Sta4o y banca transnacional 
en lltxico, CllSTBM/Nueva Imagen, KAxico D.P., 1981, ppa 179/180 
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~ -: Deuda de los 12a!ses del i!lan Baker 

ISl!!il §tX:lilEDI Intereses I285 Deuda con ( miles de millo-
País nes de d6lares ) ailes Porcen- ~ 

de mil- taje es_ ( miles de 
millones de lenes de timado d6lares ) d6lares del PNB 

Brasil I03.5 II.8 5.8 23.8 
lllxico 97.7 IO.O 6.3 25.8 
Argentina 50.8 5.I 7.9 8.I 
Venesuela 32.6 4.I B.I 10.6 
Pilipinas 27.4 2.1 6.2 5.5 
Chile 21.9 2.r 12.9 6.6 
Yugoslavia 20.0 I.7 3.6 2.4 
JU ge ria 18.0 I.8 1.9 r.5 
Marruecos 14.4 I.O 8.2 0 •. 9 
Perd IJ.9 1 •. 3 10.8 2.1 
Colombia IJ.9 1.3 3.3 2.6 
Bcuador 1.9 o •. 7 6.0 2.2 

Costa de llar fil 6.3 o •. 6 a.1 0.5 
Uruguay 4.9 0.5 9.8 I.ü 

Bolivia 4.2 0.4 ro .o 0.2 

TOTAL 437.4 44.5 7.3 93.B 
Promedio 

l!!!!UI. a ¡:ortune, 23 de dicieabre de 1985 
Citado por Rosa Cusmine~ y Kduardo Gitli,• La deuda externa de 
Alllrica Latina • ret1exiones sobre el signi~icado del Plan Baker 
7 u.na poeibilidad conciliatoria •, en rrog1'!!ª dtl 4••erro1lo, 
IIEC/UNAll, no. 68, enero-mano 1987, p. I 4 · 
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Reservas prob. 
( miles de ail
lones de .. rri-
es ) 

Producci6n de 
crudo ( miles de 
arriles diarios 

oducci6n de re
tinados ( milee de 
arriles diarioe ) 

po:r:tacionee 
( miles de barri
es diarios ) 

probadas. Producci6n. 
I976/I982 

76 77 78 79 80 SI 82 

11.2 14.0 40.2 45.8 60.1 72.0 12.0 

897 1 085 I300 1602 2080 2312 2900 

735 824 877 981 1 164 1272 1400 

98 

95 

206 

202 

366 

365 

543 

533 

874 

828 

1164 166 

1098 r 50 

tinadoe 66 16 
Pilen te 1 l'emex, Anuario eaoria e 
Laboree de los a~os que ee indican 
Citado por Jaime Bautista Roaero, " El endeudamiento externo 
de Pemex " 0 1978/1982, en p¡o~l!lfS del desarrollo, IIBC/'UNAll, 
no. 71, octubre-dioieabre 1987, p. 41 

en la economfa nacional 1976/82 

l'lB(precios 
1970 ) 2.3 3.2 3.3 4.0 6.6 6.3 

ronaoi6n 
e 11111 ,7.9 9.7 13.3 I3.0 II.6 15.6 

lanre16n 
p4blica 19.5 23.6 28.9 29.0 26.8 34.7 

Ingresos del 
ector pub. 15.5 16.0 18.9 24.4 31.3 30.5 

Iapuestoe del 
actor pub. 5.0 a.3 9.7 12.I 25.0 26.3 

Otulto del eec-
1 O o. 

aoaero,• en eu Uliento 
411 41serro110,IIBC/UllAll, 



:!"'!~'!renes 

;;mortizacl6n 

:.;ervicio total 

Exportaciono~ 
:: i drocarburoa 

Intereses 
Amortizaci6n 

Servicio total 

Exportaci one:: 

-··. ~;Pr·1~ e:'.': .:::~ 

d rocarb,..:.ros 1 

::n.: : ~;"'7) 

558.5 35J.:; 
561.0 s::is. 6 

II4 9. 5 !656.5 

r23.¡ 460.l 

!980 198! 

8383. 2 
4606.2 

13189.4 

- ~ .... .;-

1 :i deuda externa ex ortacione::; :le h -
r212.:::r28~ ( millones de d lares ) 

!976 !977 1978 !979 T'.)80 
1673.9 I9"'9· 5 .Z.57!.6 .36r::.6 5.;36 .. 5 
II55.4 2295.0 4264. 3 7285. 9 372).!, 

•829.3 4274. 5 6835.9 !0904. 5 9159. 9 

556.9 987.6 I773.6 3764.6 9 878.4 

I982 I983 1984 1985 

II264 10197.5 II7I5.5 9 917. I 
5270.4 4489.9 1691 •. I 2 005.8 

16534.4 !4687 .4 13406.6 II922.9 

hidrosarburoc I3829.7 I6I00.7 I6CI7.2 I660I.3 14766.B 
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Cuadro I~ Deuda pdblica externa garantil:ada de los países sub
desarrolltdoa. 

( miles de •illone11 de d6lares ) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
"TotaiTir92.3 ____ 141J;4-- 222.1 214.7 344.3 404.4 455.6 498.5 

De acree-
dore• 
prift40• 29.2 55.4 94.0 120.5 I58.5 194.8 2r4.l 239.3 

lr/.l 37" 42" 43" 47" 48" 
----------------------·-------

.!!!!!U!_ • Banco Mundial, World Debt TablH, 1983. Cita4o por Olift 
Sarahi mctilea Cornejo, ID. mercado fill&llOiero internaciODal, el pe
troleo 7 .. xico, Cuaderno• d• lnveetigac16n, llBC/mi.11, .. xico D.P., 
1987, P• 12 

Q!!adro lf da dblioa este 
nttoa dt ntr leo 

Usada de los ••• ex ortadores 

ailea de millones de d6lares ) 

totil(l) 
1972 1973 1974 1975 1976 ~977.~78 _ll.19 1980 1981 

23.5 44J 76.l 98.8 120.2 143.-2 154.I 168,5 

lle acree 
dores 
privadoo 

B/.l 

21,6 40.3 52,7 69.0 86.I 

53 " 54" 57" 60" 

89.J IOI.O 

58" 6°" 
... --·-. -··---·-------- ·····- ------------

lll!al!_• Banco Mundial, World Debet Tablea, 1983 

Citado por Oliva Sarahi .Angeles Cornejo, Bl mercado financiero in
ternacional, •1 petr6leo 7 Mlxico,Clladernoa de lnvestigaci6n, IlBC 
tllf.lll, M•x1co D.P., 1987, P• 13 

Cuadro 131 Deuda dblica externa 
( •iles de millones de 

1972 1973 1974 1975 1976 rotar <•l - -4. 1-- · -- -· -·w.T-----x~ 2 

.lOreedoree 
privados(B) 2.7 

B/.l 58 " 

arantizada de M•xico 2 8I 
d lares 

1977 1978 1979 1980 I98I 
25;-r-30:9 36.4 38.9 47.5 

20.6 

82" 

25.4 

8J" 

31.5 

8I" SI.4" ··----···---
ll&ente 1 Banco Mundial, World Del-•t Tablea, 1983. Citad.o por Oliva 
Saralli Ancelea cornejo, Bl mercado financiero, el petr6leo y Mlxico, 
IIllC/UN.u&, .. xico D.P., IS87, P• I5 

NOTA&. PHra ·todo los c:>adros, ª" incluye la deuda no desembolsada 
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