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TRANSFORMACIONES EN LA ESTRUCTURA DEL C.-'-.PITAL Y RELACIONES DE 
PODER. MEXICO Y AMERICA LATINA. 

r· •. ' 

INrR.oouccioN: 

. . . 
En eÍi°nforme de''19éj4'de la:CEPAL sóbre la· 

AriiérfC:a • LcitirÍd ·se' iee que. eri ese':año existi~r.on' '.'5nue~OSlindÍcios:,:d~;·. 

~~~ª~~~~\:~~~~;lii*i[ii~E~;~~ 
de dólares que ¡::ierr'nitieronfin'aneiar.~1·dé1ibÍÍ·~ci'meré:1C°1.lsí~ embargo.junto a, 

este inventarlo de he~ho~ .• ·~~;itivos;; se')establ~·c¿l1.· algUnas ···salvedades y., 

prol:Ílemas. 1 ·:.'·! 

Sobre' las salvedádes" d~sta2a la situación de Brasil; ctlya ecdnomía tuvo; 

tasas de inflación hacici.ei'final de/' primer semestre de 1994:ce~canas a/50 por 

dentó' me'risl:ial:"'Frénte;álhectio el gobierno puso en marcha un nuévo plan d~ 
estabiiiiéíCiÓ°.n'! ei Plcín~ Real. ~I odavo intento en casi una década; ~~; acu~rdo•· .. 

c/1a'CÉPAL!;'.'.::áf>íÓií Real· ha tenido innegablemente Un gran éi<it9·ci(]cio que : 

. ~·.;~. ',:;· :: ,. 
,· -~ . , ' 

1 ·éePAl: "8C100Cé· "PreliOi'rriOr'. de··¡¿, Economi~. de· América· Latina 
diciembre,· 1994; p. 1..· · , ~- · ' 

el·Canbe.:J.;.94,· Sanllaga de.Chile, 



.. 

<~~Yf f 1rE'f~~~I~~~~i1M~Jt~~~± 15IÉ~:j~~~:l~~·· ·. 
en .América Latina y el Corjbe lma's'. éte¡'creciÍ)lieqto inferiores a 4 por ciento no· 

bastan para permitir gr~nci~¿_~·v'a'~~~~{~·¡;}18chÓ contra la pÓbreza.:."3 · 

.Los acontecirnient~~ d~; ;(~~·;~s J~,;1.994:'~; 1995 •• en ~articular en I~ qu~ 
• .. :<.-<_· .. ·.:'.."~·~~?c./'·~T.::\?\_>.': ·:.·_'.: ·.·· _:··•.':.,-:::':·· ::: ·'. q,. ';_. , 

concierna a. la denominci.da.:~risis 'de.:los ... mer_cados. emergentes .Y el .efepto. 

tequila,· revelan lo endeble de l~s resu1tc:ldós positivos destacado~ ~~el lnf~;~~ 
. . ·'' ··:.· ·'· . '. ·.· ' , ..... ·. ' 

de•CEPAL. En la devaluación del pesci y la incapacidad inmediata para cubrir. 

los vencimientos en Tesobonos por parte del gobierno mexicano gravitó .lo que . 

podemos denominar calidad de _las inversiones extranjeras en . la región.,.. 

América Lal!na captó en los últimos años una important.e masa de .recursos 

financieros. pero una porte importante. sobre todo en el caso mexicano; ha~ . 

sido.sumamente volátiles. El punto se destaca en el Informe de 1994 de,. la_ 

UNCTAD. llegando a la conclusión de que la composición de las inversiones .. 

que se dirigen hacia América Latina ponen de. manifiesto que la región no ha 

recuperado plenamente la confianza crediticia.• 

'·Los flujos de capital que ingresaron en los últimos años. son parle de una 

profunda transformación, en la que se incluyen las privatizaciones de empresas 

públicas. liberalización y desregulación en los mercados, flexibilización laboral y 

apertura comercial entre otros. La convergencia en materia de política 

: lbib, P. 23. recuadro 1. 
J En'el trie!'llo'l991-1993 el producto interno bruto de América Latina creció en promedio.O 3.2 por.Cienfo 
?nual. mientras que en 1994 lo hizo en 3.7.por ciento. (lbid, p.l).· · · · · - · ,:.~ .... 

Véase, UN~TAD,_ Trode ond Develop_ment Report. 199_4'. Ginebra. a.gasto, 1994. ~·u. 



económica ... es:·noiable:v· credente .. pe~rncm.~ci\=n,qo .. ;Íasra ,Ja,/¿¡cha<, el .. 

· preciohiini,c)·~e·1a.dc)ct~i~.ªd~ .• ta;~ysr~[¡~·~~?·\~E.~j~/S;fi~r.}:;,;,i:· 1 '~,E,~óf'~~é(;r0p·:;••· · 
''El:corilrOl:de la inflaciónsigui.ó <;onstitúy.endo el principal oojetiyo·de .. la.·Tllayoda 

·. :~~f g~:;f~~;;~"~~;~!l~,~ti~il~f i~~~;~:~ •.. 
en .. dos etapas. En la primera ~que se ~sÍa d~s;r(~llci~oo:desd;;;:p~ÍQi::ipiclS de los 

.· . , '. ; , . ::~:, .. ~~·: ·=~.'::~· :·~·:':~· ;:·:;,,.: .~::,·,:·::~:·_,;:.~~·~.-·~r ·:e:-~:.::'.~''.;· ..' ~< ,-:::-_.·:'..~_<:.'!-~ ... ~.f'<;_ :::~··:= . ~ .• 
setenta-· el crecimiento permanece, pero•: es• piofun.damenté desarticülador:, En 

: • ... ' . ·, ·. ., ::.'.' ·.·.~· 1 . .'~ '. ·' ·.::;_.·, ~: . ::·:'.'.".; ._,,,.:: :: :-1 :: f[>Y,11 r; : :. ··: ~·;~.:, . . : :·'..::pi:•:~·.': .. ::_~ .. ': 

esta fase. se generan problemas dé, ~rcm:rnógnitÜd cómo. el;de"id deuda: . 

:::"::;~:. h,:: :d~:::~:~:::i:~f :;~,~~~;lt~~:~i;~~~;E·• 
pot1ticas extremas en varios paises. f'!acipnes;e:amó~ChilE! y ,Ur.yguay, <;¡n los que 

los regímenes de partidos políticos ; (:~~f!;~~~~,~~;i,~é~~~J,~ti~~i?~ .. ~~~s ~i 
existir se producen golpes militares, con,difÉlr~ncicis:C:¡e1f;111:ien!e: pero que, sin 

.. - . ·::··· ·-.,·~·,\!, .. 7.·> '.,Tl .. ,l:··,~;.,"'', ~;: -~ '·,'':··:'. - :···,· ·'.::~ 

ninguna duda alteran severamente .las: c6ndíciones ·.históricas en que esos 
• . •• •. ·-. :: 1.·;::·~.'; .<''/:':-?:?·.~:;(;i!::1.~· 1.,;\-'-'.- J,: ."·~·- .. : . ·:> ·. -;··,:'. '.,.',,;, 

pueblos habían aprendido a vivir. Enotr6s países los;.golpeS" militares también se 

:~::::; ::~: ~::::::·:::~";oi~~~'~!;if ~~~i~~~::~~!: 
arranque puede situarse alrededor de.la crisis de la ·deuda externa, el regreso a 

·:· v. ~~- :''·.~;-\{. -~:-,·'<'-:': 1'.·!.,.·::.; '¡:_,_.· ;_-:,.~; .• :~;1 ("!•'.·-.;;:D.:1.',;v·.,-: ~·-~ · ':· ;:· · 

las formas democráticas tiene.la.contiñua,limitante,delajÚste económico y el 
. ·' '... ''" .... ¡~--~-·'.':_( -~t'.:\-~ :~-~~---:~!'•o-:'·.;_-.-,'~-~~: .. ~.:;~~->~}._..:·~fr··~<<~ ... t9t:_:•.' .,,·.:·-: _,::, ''" _,·, 

crecimiento de la. pobreza .. Ello .. acontece. ·9;, ilos ·más·. diversos ·países de la 
- -__ :·: "·>.:·:·'.;· -~" .·: :- ·:~'-- :',': ~-::· ·:-::~.!:.'.· ~ '.'-~: ~-;-;_ .. /,~', (·::.\·,\:_< ··e~.-·~;~: :·:::.::.J_.;,.·., :, .... , .: : .. :·: . .-~· '. ·. 

región. quizás con dos excepciones destacables: la ion a 1e Ceiitroa111érica, en 

la que·se libran .. ~ari~s gN~rr.~:s•i~~Ú;~;.:;:y.,i~.~~;~~i~~ .. f~~~~'~"BJfit?i~s-~ib,i~~~¡;~, 
. .' '·:' ' .· .. ·.. . ' · .. ·:· . . : ·"·" ·. . 

~ii;~~~:~~·~~~~~f~!tJf~;~,tt~~~.~;~,·P~}s~~~·'.~:cd:;•~n.i~v:s1;96~~~,:~~~~~;c~··~º''2~1. ~éxl~~; 



. ' ·- .- - .. ., '._ ' 

de excepdón-proé:~sOselectorcJles no t~rmina.·de ai!Úi~se:·;y Méxic
0

;:. en···e1.,que. 

tran';forniadón 
~;¡;¡5:~·'' ... ::.; ;• <:::; .. '·· .·?;;:;., '}<. :::;{. . ·' . 

. ~,.~1zffit,!f1:t':;;~t,1~*:11t%~1"ft:!:!:z~:·~ª~ª ::::. 
en Ar'ríéri~6latfna, se'trata de'iO':·q~e'en el texto~definirrios -al igual que otros 

a~io;~~;. ¿¡,¡.¡;:º ¡e) Age
0

nda' de' wbshi~9to'ri o ~I Washington Consensus. Desde 

ri~J~~irci Ópti~a. a la fecha' esia agendcJ se hcúijecutado en la gran diversidad 

· q~.e ¿c;rit1nua siehció América Latina.' Existen diferencias entre los instrumentos 

i;;plicados en los diversos países y los momentos en que se aplican. Lo diversa no 

es ;esulÍado de una incorre~ta ele;:ción técnica -sin establecer a priori que ésto 

nÓ pueda ocurrir-. 'sino de las· for~cls ·~specíficas en que los conflictos entre 
' . . . 

fuerzas sociales propios de la' crisis'se'vcfr\ saldando o replanteandÓ: Incluso, la. 

propia réartic~láCión de lds 'r~laci6.ries iMeinciciónales eri ~n. ~uncio ds.· tres 

regiones es un dat'o en' las'·1~f\TIª~¡~~ncrel6s de hplié~ció~ ~6;18 :;;;,~~~ció·~~~·· 
Washington. Poréiemp16;'ki1'i'cis'píi~alízbbío'~es·1as groíici'¡;¡s·ci1stánt16i'en·1;-,.;;;!?º 

1 Frecuentemente. la generaliza~i~.n :~on·l;~viJ'. ,~y:·~i~~·~~~:-_de·:_¡~ _im~recfslÓ~;·_.-A¿~~~-~--:_de·-·;cis~ !!~Í·f~s ~a·/~··, : 
democracia por Jos condiciones económicas eúó.e(efemPlo del ~eru. ~ue·~~e~ goblé_i~\o.XP~_stá'.d_é.-~lcin. 
Garcio avanzó hacia el de Fujimori. En Cenfroamérica.:caSta Rica mantiene bafc.i·OtraS Condiciones sus 
formospoliticas. con procesos electorales, ., . .~- ·-_:'. · .:·: ·:::'- · :_-..:1::-:·:"· · 
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'I dorrna .• eri 16s. procesos-de México y Chile o·io q~,e; ~e;sqeJa ~lógica de. la.,. 

~:=t~::::"':::~::~,:·~:·t.::;;~~t;!,~:¡*~;f ~f r~~t~~Q~f i~i' 
capitel .en·esos. países. los regímenes polít.i.cos:exist~ntes y,el.peso. espedfie,c:í ~de .. , 

•, •'··: •·•. ,"':;!' _.-,,_,~~ :•.\':'"·; .. ·;~·;"·o•.,•;.•'',Í./.,t·:,~'.1;<·•1~;·.')..•;!; ,..;,•¡,;.,o"'.:,:'.'-

./OS intereses de Washington. · •, .• : ."i.}i,~.;;~.\~i~··f{ _,;{ .~; : '.' ~;/\_. :, .. , "''. 1 • : ,. 

., f'Ór todo ello es que el. análísis de:dos:procesos•:de·;restrucluración del· .. · 

::::'~~ ::::= ,::.:~::::í~r:~~~~~~~~~;\~~i~f ;f ~k,~~~t~:;·. · .. 
su reproducción. El tipo de restruclurOdon ;que; hcm:dmpulscido· en' /os .. años · 

·, . ; .. .-. · · -;· ::<:·.-~: :;;>:y_~,~;r,:;:.'.':'\~~::h.~. ~(;~~:;>~·;-' . .1.\;;~·3:¡~~~-:·'.t:>~:~:: y:~ ._;y<-~~:~.- : · 
recientes implica que las 'decisiones ··de)nversióii.;se\tónicn considerando la 

.. . . . ..... .. " .. '.:..:.: ·'t'.·'.·:···::"'<\-;'.):·?-:.:._:!:Y·~-::~:.~_"·:~ ):_\ ~:":.:':f:.~ . .;:.;~;:.t.·_,;/.r.i.':;);1 V?;":-.';; .. ::?~:;._ ~\ .. 
dinámica de la economia. é:Je IÓs: · Est.ados • ünldos:': El.; firiariciamiento" · de· la 

.' . :· .. ·. ~·'·' ~.) ··:,. ;·,' ·.:· ";':·'.~~·~:.:;;;.~'.'.::,-;.::-; .~:. :::~ ~,;.i ~~·~ (::.:.'.-:~·:~\': :~·~·. ·.~.' 1 ~;._ ~::;·:; : ;' ~:;_ ~-~.' :.:.:~:'.'..' 

actividad económica. la dimensión de.Jos)nercados;,o:etritfT1o. de inversión.·san: .. 
. . - ~~.- ... ;.>:~ ... ~; ... ;,:';' '::_'.'.:·';·:-.-~>"::><"':"_.'-·';Jº'."·"º ::.,".·:;:··: . ?_'.','<: :q,~~ _-;:¡:·::·~·:.'.: ;(~·-~~:.': .':" 

variables definidas según el compbrl6n:iiéntb'dei65'i:síÓciCis Únidcis: :. , ............ · ..• · . ·. 
·:;'. ·· _.:. :.~~r.:-:. ?:~/~~~·~~~·'..:::. ·/~~:::~\~~'-·?.:~~"?:7::~1 :,: :·<~.~.~·~~~., ";<:·-~·.~r·~,s.i:·r;!;!·:;·:¡ 

Los términos de relación ,de:,/os.grOndes:con·sorC:ios ae·:México:no san., 
- · )l.·;'.'~·:·:~-·¡: '.'.:'~;/,\"'.:-;~:-f~~,"·'.;cf'.:-:·_{'(¡1r:c '.:·.-·.i?f.:1~,~~,-,~:r ,~~;~~ .. ·:~.~- ~ \' }.'.'.'·:<:~:.;~ 

idénticos a /os de otras de /as,mayores:econi:J'mías'de"1a·regián'.'Ni.siquiera lá · 
'. ••· r • ·>>;. >/ .. ~.~':{,:.,.~"'.'.·'°'::~ /'.,r.:?::.::,;:~·~_'./f)."'!:'..~~-.)7»Y¿-;'.t1(.,<·~ ~ . . ,;: .. f.~···:;,.:~:'1 ::E .. 

economía chilena, . ella .misma;, i.Oteresada;: ~h; ingresar. ql TLC; 'puede. ser 

:~~::~:,:.:·::,::;d;~~J;;~~~f 1:~,iS@~~~~~*!~~~~~~~,: 
y la propia modificación en. las relaciones·, de fuerza. La ruptúra. en el bloque de . 

"·: :_·:.. .. :: ·:~·.:·~,:.:)·};: -·~·-:·:,:.~· ... :''': :_:~?.' ,'~ .. :··>:.:'-': .. ::::"·~:Ye~:· ;1_.:i:~:i·,¡~··"··''.'" :'..'._, :<::_> .. ~: ... ~:.i: , :;::1·.' 

poder y: la posible comti_túdón c:fefoüf!l\1as. a/iar:izás .·y'. coriípromi5os obliga·: al· 

estudio dela situaciónn9~ion~1:L;,L;'.,;,:;~;)';':';;,·,t;.S'. .. '·. ".: •• ,~,;;•"','.''''.~::·.:· ''"« :,.• ••: ., 
El docume~t¿ esta integ;~do p~~ s·~is, d:apf!U/Os .. En ·~Í~primEírO, • i·;~- . 

analizan. algur:ios aspectos ·.qúé C:On~ÍituyerÍ la .dÍ_versidaddéArr1éiica Li:iilná·'ei·~· 
._ - .·: ": .· :-=:·~-·¿·~> t·''.':\:,::-.~,~~'.·~·::-~ .... ,.-? _._;..._-~.,,.·:-::·:'':'.:~·:.'·!:;.1·:·:.-:r·~·;:>·"~r·-.:··~..,:__ .· - .... 

el proceso de ajuste' ,económico;' a la ,vez. que> se·: estaolecei'.' el 'impacto 
· · ·· · · .... .-· '.- ·.· _ "( :·· .· ..... ,.. ·' " -- '=·:~ :-:~.: ·::·::"J.~:~ ,1· ·(,f,:.~,j'.· _ · : .. ,';_.:::,:, :·~·?. ·:.r :':<i'.·'..f'.-"~? : ~·,• i.Y,t:: .~:::_r::~ _,1r: ~.: 

desarticu/ador .. de los procesos .nacionales de. desarrolla' que implicó /á crisis: Se .. · 
· • . · , .. • -~ .. " · '· : :. · 

1 
-: . '.-- ._~ ':. • :<..' .. ~. ·'~··.'· :_.;:;.,._:.:.-:;--_ \""~ i,,: !'. ·~·: !'~ ·~ r ~-. ":':~:~~ · i-c·( ":~•L· 

plantean. varios elementos. ,sobre tas nuevas' condicianes preva/ecientes·:en la · 
'• · · · · -' '.!·. ·' '.,,., · •J·,.· :· . ··.· ; ·_'.·, . . : :: -:" '.·;~, :',', t ~- '.:c'.,:l.! ; •' '.; . .' •ir._;¡ i· _ .. l, ··~ ...... : •. :: _,.,' 

economía internacional y le.emergente constitución de regiones ecoiió~itC's~ 
'. " , .. !. _,. .. .,, - '·-.•.".: .... < ::_. :";'~ -.. ,_.r.··:.· .. /·-"·"'>-: ;'.:· .. ;,': :.Jr.i_::..··:--::. .. ~ .. ~-. .. ~ 



El ÓnáÍisls delos blóques eco'nómicos- regioriOÍes'·serÓ'-obordÓdo .. silJ.coÍlsideror 

· ::::,:i~::::::~::,'~';:6;=r~~~:k1%~~~~;~~1'~'~~·~r:;d::~~~ 
de lo crisis. Finalmente destocoremos:olg_urios ospectos'de•·lo"reol1dad·politlco 

--- . '':-:>· _·_:: ..... ;,:,-.,~:·-. ~·.-.:;·:::''.;:':'·-: ,-'.:~·:<;·_-~:'~_:\;·:;::;;·~-\<::-.;~::.:::):;.:}:~!\';.,<' ': ·- .' 
de Américo Latino en l.~ que nue'l<Jrnent~_l~s corniros'diversos-sé'multiplicon y. 

:~~se:~=0~::e;~~::i~:;:~1~¡;·zj~in&~f f jii~~~~~:~:~::J~;JJ,:~i:~i::011:: 
relaciones internacionales, ': :.•' ·''·' i•:·Y·~o'.·-'.:'/~{¿>:\.,::•l '-

• En el segundo capítÚlo'. a'ncitt~a~of10:cJesfi~j,.(je lo'ccirocterizocián de 

lo crisis. Intereso destocar loSeiem~Íid.': ~--·-'~1~-~~,;'';~dttJ~b1ezo. ·como el propio 

proceso de trabajo de crisis: L6S"~~ci6~s., .:·:·:FC:risis·:5e está desarrollando y 

constituyendo en lo . o~e~.~ ' ~~ 'q~~c,'.~fh, :~eirsos conflictos políticos 

prosperan. Como adelantamos "e'n líneos''p1. is: lo actual es uno crisis 

semejante por el lugar qJe ocupd'i:{ri i~'.hí~~8~íÓ :ó I~ que aconteció en los años 

setenta o noventa del siglo x1X- y"o._~ 1á·:· que ticiriscurrió desde los años veinte 

hci~'to parte de lo década de¡ ~~ar~n'¡gidel 'siglo cictuol. Sin embargo. ésto no 

signi,fica· que reproduzco los. comíri~s sé'g~ídos 'por aquellos. Precisamente en el 

cÓpii~i6 segJnd~ abordamos el ariÓiisis de las foses de lo crisis actual. el tránsito 

de uno a otro y el momento en que' ríos-situamos oduolmente. Nos intereso en 

p~rticulor reconocer los medios a' través de ·las cuales ciertos fracciones del 

capital están ganando fuerzo y buscar. imp8ner unci espécífico solución o lo 
,·" ·.. . ' , 

crisis. 

En el capitulo terée~o;"al:>ordÓmo~';~j'.pr8blémá de lo crisis en México. 

enm~rcada en el proceso de crisis cie'/>..iriéricciL'cfíifid::Lcssmo'mentos v períodos 

por los que ésto atravieso es un dato de '¡J~rticGf~r~e'í~~é:i~~ia. También 10- es el 

séntido o dirección que el procesó esté:Í'¿~\Jri11~;,b¿f,,;~'r¡1~·6~icularen lo que 

co~~ierne a Íos determinantes del proces'o i:i~ inversiO~iis'.; E'ri 1ÚéapíttJlos 4 y 5 
·:: .·, 
.·,· 



analii:amcis,, ekpioceso. éle .. ,Jesiiucrur.ac:éi:i' .Jeii, ::::c1:a1. ::n part!cular nos 

~::rii~:}~l¡f ¡1~igf ¡f %~ii;i~~~;~r;~~i~f i~~~~~~E 
.. "':'.bancaria;\';. financ1era;:.son:,aspectos:;ir:i:iporran.res.· de! . capii_ulo.;:cuarta ... En .. el 
. ·. __ · :·.: .':_·: ... :· ·,' :·.. ·.·.; .·.:. i .. ::.·· ;·':. . : :'• . -.. :\ ··': .. :::-"' .... ~·:· ···::··-~'.')~:·:~- :.','·.~~~~< '; ·>··:·:·.·-~·. ··::-~·~ :· :·i_:,':~:;_2'.:·::::'J\ P::-::~~) ... : ~ :1:~y·:1<.1: '.:,;~:·:: __ .... ·. ·.···' 

: ·::;'.:--..capitulo-.quintp'-abordarrio.s, la .c,uesti.ón,;de Ja:ge~tm:icil1. de, la ,_deuda :externa 
·.; :'._.:·.:: ... :·. _'.: ·: .. . · ·-'. · :· · .. :.---··1 '-.'.: :·_ ·.\. ·:··:-~y:y,-_:'~'.'.,::·.;·,:\:/::> ;,_·_?_¡ ;_:·. :>:'·:;: ;::.'..r.t,1.'~~~-:.'~:_;~~;~;~}~:?;,.:~~:~Jt:·'{_;: . ~-: 
:"\:.privada en .los setenta v: principiosAe.Jos. •pc;:henta. el m!=!cJO ,en.que. se enfr~ntó ·. 

- . . .. . ·. . ': .··_ .. : ;.·· -. '.' .. :·::. '. ~:: .. : .. : .. ·. :º ( :··~·: .. './)-''.'.\~?-~~;:·'. ~;:;:·._- '':·'/:~·\:'.·":.-~.~-~-:~':~:;·1· ,; ·:,.~ :¡q:.:~~'.-~.·, - ·. -
,,, , •:el problema· y la .reaparición .. en:los .nover\ias .. de' las. consoreios· privadas: cama 

- '. • - -.: _;· ·: .- '"-:,:· .' .-".:.~;::;; :_·::1>"/?·":-~}·::'.:¿..~--~_:-::.0::~:: -~1' i::.-';·~-~\-.:~.lt'.~!.tf~1 .. :~l;o ·_;~·Ú!'!"!~=~~.~> 
'demandantes de. recursos ... eó loS'~mercdd6s )inar¡cieros .'internacionales: .. Los >. ·.:-- :-,: __ \: · .. > · ·::_. :::--~·:~~·~.t: :'",'::. '.·.~--'.; · ;·;·'.-f'~ .. Jt}~,~-:~~~~--~-~~~·~~:~,': ?~·:P:-:~·11_:,;;:_· :: .;· .. ·: __ :, ._. ... 
procesos.de ajuste y· ra~ioni:Jlizacióri;de,10Jrixers!óny el ·dróstii:o·desplazamiento 

:~;:~:da~ó:::::~~J~~i:t¡~~~~f ~~til~f W~i,~i.~~~~~~±;6: 
rearticulándose estamos, ·estableeiendo• la'i.lógica 'que .'tiene . ·.un nuevo 

mecanismo dé toma de decisiones eh 111ate[i~ de;in~ersióri . 

. Finalmente. en el capitula sexto tratciÍrios k1 problema del desarrollo de la 

crisis y las transformaciones soei~Jes: El i:a;;,b;Ji''~riÍa esfr~C:tura de Ja sa~iedad y .· .. ;·· ... · , .. :, ...... ·' .. . 

ia rµptura del bloque de poder como ¡'.:,.c;;de\~~·:uíl' proc~sa de demrticulación 
,. < • • " •.; •• - ::·.; •• '"-'~._;·:~.- • ' • ' • - ' • • 

. nacional.· también vivido .e.n. C>tr(]s.·.P(]rÍ~s'ci~:.A6érica L(]tina. es. el centro del 

análisis. Sin embargo. aquí hocemos eÍ rríayc;;·;§~fa~i¿ eiri la dim~nsiÓn nciciorial. 

para establecer aigunós aspedós 9ei1 proc~~~ ci~- c:g:nstiU~c:ióh de una· nJ~"'ª · 
. - . .; . . . . >- <· .::: _·: ~- ~~' ,' :; ;=i.~··:.:-;--,·:\: .. ;:;,~.:)::,·, . .-·.- ,;. ;::·:/:(:,:· .. :'i·.: ·:_'~'f: .. ~:·:}·.~,.::::·,··:\·;: ,,:-._. ~ :.··:_:·.:.\ .· -• .- .. · 

relac1an de. fuerzas entre las. c.lases •. los; grupos:y las:categorras; socrales; La_crrsis 

y la reforma ~c~~ó~icb •·han 'pÍ9~iea~o' "éo~'.~ · u;gente'· 1~:.' ~~cesfda~ ,,,de •. 
" • • . 

1 
·.:;: ·:~:. "", . -: .• • •• :~.,:· :~_>;·_::-.:·:·'.·~.;:.\,,:: · {;\:::·.,:::.":?; '.·~'-~.:\'·/ .. ':::-.-~:.:-::·~::.:(~ 0~/-·,~.:;.::;.~- ".; ~;~\~~Xt~.':::.~~::::.:,,~:;5~/~ ··" '.-~::. .. --~·.::· ··· 

constru.rr .. u.n .n.uev~ compro1'.1iso~ entre Jas:.tuerzas;sociales:;,que.:.c~nstituyen .. •·> 

::~;1tsr:~.~~1 t i:::~::;~~t~!f ~t§~~~f 1~~:1~i!~f 
construi~sé pard que haya o~~iÓ~ 'para ¡j~ c~~cinli~nt~'est~81~'. y d~ l~rd~ ~la.za. 

. . .. ·.· , ... ' .-·,.•.· ·... ' .. , ... - . 



..... ·, Er1·~e¡ cúrsO-.. dEf: la :eiab~~c;~Jón· d.~·(;;té_x·r6· c·b~t~·>.~bri'~ .. éi··'óooyo;·:,· 

,:J~~J!tt~f ~~i~l~~~íii~~~;f :ii~iiti~ij~J;iti 
profesores del Centro de Estudios tot1noo111enconos·de· 1a· Focultod''de·'''1''<encios _ .. 

.. ,-:;¡;~·1it1~?.s~~·1~·0t-l~rx·~in ciuvi'~~-~r~~;;;:;,¿t_'.;iJ·g¿j~:~:~:~:~¡;~~{d~rn~~~~f16~#ó~:c,•·•·:.•• 
a111plio libertad poro investigar'\, él firme'cóinpró111iso'pór encontrar respuestas 

• ,, ,. ().·' 1~~.·9¡~.n-d~·s pr~b1;±~s~;~~-~~~~¡¡~-~ÍisA·-~:~¡~~ir~~#¡g:-~6:v;~;~,~¡a~• ~d~i~;~ .. ·_ 
Confio éri despertar e·n los lectores ·urú11ayor núrner()·~e'interrogontes:qÚe nos 

. ~'e;riiit~~ colectiv~~~~i~ ·~~~~;i611á~~\a•'.;~testlgo~ión. ··;econoéiendo que la 

resp,on~~¡j¡1{dcid par'l6diéh.o"'~:~;i~s'pógin·a;si~Ú~ntes es úni~o111en1e·· 111io. . ' . . . . . 
, ; - ,:~:_; ; .:~ '. 

'. . ,,_ '· ~·., . ' 

.. ::·,·:,.:' 

\·: ···,.:· 



r 

-~------------------





1. AMÉRICA LATINA. CRISIS Y RESTRUCTURAC:O~lt.~.P!TAlfSTA 
< ;: • :: ;" .·~· 

·:", .1; r;·: ~;._, "Y·::··~-:·:·· ...... ·,' ..... :~ : .; .... ,,- : .... _-,:;_:. ~~;:\~:-.: ,:~,f~·:(: :\~:'¿:(.;·:,;' (~->-~~-'~;,;~.-~\;~:·.< \';¡ ,-.,,_::~ . .:-_,i_:.~. ·-:., ·:::. -· 
. . Varios ,·de ,Jos .. principbles"dotos : mocroeconóml.cos,,:y socioeconómicos .. 

· _:~:, ' ,,<< ;_:»,;.>/:·: :.r.-: · ·:.-~=>> --: :;::::- ::'.~:- ':·:-_ ·-.-~·;:,;~-~:i·fJ:.t,:i·<·~;,y /:.~:::_-(1 }:.~\;\;'~;:.~.::~} ~-~:~;/~~'..J·~');;:~<:;:r ;.:;'..s·.i·n:,.:.L:'.~-: :-.: :·· .-~.: 
sobre Americe· ·Latrna:don !=uer:ita;,s1n .ninguna ·duda:··. de: .prorundos .camb1os.-.. · 
. : , 1°:;' .. : :··:~;~'.: :·:~·-;:~:-:~:::-··<~--~'::;_:: ::_'.,.::'./:· :-.~~:·~: .~.-:··/<\:::.-::::i'.::~~ ·: '!f !···>s}:~:·~¡'.;>!:·::~.i;:~~(\.{:\h~·~;~:~-;·;·. -~,;~-~~:- .úá;~---~S '.':J:,·_:· :.;;.~;-·: :·· . 
gestados dUrante .. ·.las' .años· ochenta: respecto de)a Osituadón ·prevaleciente'· 

~'. :; · .:::.:, ·~.::\tt 1 \(~~.~. 1 ;)::;:.~:.'. .-~: :~f~ ·. :f~ ~~".'.\\1.~/:;:.~:; :\); ·\:;.:: ~i .. ,.:-:. (~\' .. ;:,_:.: ·~:.: .: .. ; fr)\-,, ~~s~. ;;';-, ;/~ .'.;;!·¡.::;-~>\; ;-:.;. ·~~t.fr'.~<~;-i'": ~;,>, ·;-;-... 
hacia;finalesae:._10 déc:;apadel sesentqy:p~incipios·d.e:ld dé.cada. del .setenta .. ·· 
.. : :1, >~:·: ~,-:;,;:~(-;· :',?<'; .· .. :.:;:~~·r.:,i.~·! :: .;._:._".-~.:!: .. ;J\i·:.:.::'=?;;"· .. ~;~·/~.;~:/:~~\ ·:~·:~'.-. .:.:'h':- ·. r;. :,.!fi )~-.Ji;r i.:.!;: '.r.~~:y< .. ·.-.'¡ ~. ·~ }~-;;/t::.:,. 1 .;.~.\' .. 
Las·::dfias·: scibre··:er peso: de . ._ia' inversión 'pública .. ..¡,·privada.· la ·dimensión. del .'· · 

.;~F~·-·:5(.'.'·;.~},:_ P'..:.: .. ::'.~?~/.:~~.):'":·.'-.; .:,;~-{:: .:·:i·:~ ~l,.:~: 1:~-.·'.;;·:,;·~ :. :\ :::'!~.:; .. ',!:,\; ·::~ ;,:,..:~.:": .'.-"".'~ :, .~:.f.';:'~-' .:;:.<•.•f.!0:,-~~.~¿" ; (.,¡;,;:~<"s·.,: ... :.:l" 
déficit. público.'. la )::Uarítió ; v: coirípcisiciórí: de: los 'capftciiés ;:extérnos·: y.;·1cis '· 

~·.:<::·~.:..:·~ ''.._':"'·~::?:'.:,~?- 1~_1:;~::::.,_·:· ·:. ·~ú:·~.:·-, ~-¡<.:.: :"~· ·', '·,- ': ¿.1··,.:.:-:·;;:: .. :n·~' ,,;,:;1;·;f.::.;>·~-'.·~:.{; .:"2'.(X;:~· '~'-_:· :~·:.~~;·1~:>i.' (c~j·,;~. ·,.:·: i7. ·\.;:::'' 
características dé'lá bokmia éomerció1 revelan hechos.núév-os: i::::orno fumtlién"c' 

exi~;~~· '~~riti~Gidb2i~~ ...... ~~st~~ti'5'~úia·nt~,,.>. ;~~'. 'iJi~~'i65";'g6;;;-6:> e?!'éücihti'b~6~,, 
·~:"·:;·::1;.'!,1_>~2 .~:.).~;;· ". ;:~~?.\; :.'. -.:·-'~~ .~· .'. 1 :·:'.<· :>~)-. ; .";','.:iS~'.·'.:;~:.'-.b'. :·~;",~:::":y{;, : .- ,1 1 ~.; , 1, ~··;' ~ ._ ,, 1 : ,i;·- :~<;". ;;, , :~ ., 

endeudamiento' externo. et deterioro salarial .v.:e1 aumen.to "de los niveles de 
:.~'\:;:J. ~·:,:;;<·:-;;;,'. >"-::.'~}:'.'>;'.C:'. ~·· --.:; :t~· ::: •'_':·. ::. :.:. ~· t ;; :·;·".~·"i~~- ;-.1:,:,- j~:J';-.!•;,~:·':.~~·'.,¿'.'.':.> ,i;;··:} ~:-;',f-;'.·;· .:·.i~·~·;:,(t.:l ·,:'.· .. ~··/., ~~.~ ·;;,.. ''·! :'I 

pobreza y de pobre.za extrema: Estas :transformaciones· río' so11° él' resultado: ae·· 
'" ,~:,: .::· >.1: ·:<~ -· : í'-: >.·~:':.r.\·1:'-r;.'~.' >? .'::-\'. ;::\(;;:~'.:');~;-'.·:·,/)~'._;:.!': :-.~.,;~~n:;«:"i.':::,:i·\L~ t;:-:..~;~·:'.~<1·!'·'.;~·-,.~;,~,.-.;-•('.:;/~·-,·-:.;: 

un largo penado de crecimiento/s1na·:por el. contrano: de una larga· t:risis'c:'.¡ue · 
. . :! . . . ,. ,., .. ¡ E·1 ·.·,~ ·. • . • .••• ,, '.< ,,, ; , ·~· -.>-::..'-L•· ',~:-r·i', 6:;..-;,: ->~:·I .. :,{~~;: .·::¿.~:;,;: .: ·:,.~-..-. : ;:" ., : • 

también ha estado ·presente.· erí·'eí conjunto:[de: .. 1as· e.c·or:io111ías··c:apitalistas" 
'. : ' ~. - -:-.::~~.... ;·,'. ::'> ~ .~.:-:.),~. :·/;.;. <.:.1~:: ,<-:~·\!'.~· :- : ~:.1~:,; .. ~·: /: ~~::;~·; ;~ '.:«·- : <¡ > : .. ·'t. ... -;~·'-:- ·~:- .: .: ~. ' ,' ., 

desarrolladas. Se trat .. a de úna grcm crfais a lo largo de la cual· se estan 

replanteand~ ~1 ~o~i~n.!p§~:!%:~.i~1~1~%~~:~~f ~~i'~.~5'~7,~~~~·~S'.~~ái~s. · ; · · ..... . 
Durante este período los:, países de la: región h'an conocido múltiples .· 

aconteci~i~nto~;, .. •·~·~f;(~:a.~x~·~0~~'.{~f;[{~~''''s~'"'.~;~~~:::.~.t·~:'.}'.s~,:,producirían. · 
Democraciás consider~aas 'sólidas,co'mo Jos deC¡,iie Y: U'.üguay' cedieron. 

d~n~~ pa~~ ;; di~-~r~~i' ¡~~im~~~s '~Út~~i\'6~rl6i;, i~' ot~6s 'r~'9i6h~'~ i s;e: tiém . vivido 
.~ •' '· -' ·. ,· :, : ;~: • ' ·."it ;. -."'.''"J.\,:"·:;'..·;,•:·:.':'.·/,):":;:,:¡"\,' , ::~·.::·:~" :i: i, .!" "1>.·,:::, ~· ~ ,'~i',','. ;. ·'.:.''..~ '¡·¡; ~~~ ~ ::'.).<.' ':· '.- ~ ·>, ; ; "; -·. , 

prolongadas guerras· populares 'como en varias nacione·s de 'Centroamerica" o 
~·<.1i '~ · ; ¡l. : ''..' ~:".:'. '. :~:'; .. . : J; .:;.~,' ,~! :'.!~-¡; ·:;'_:: ;_)',•:·~'.<.1.': ~'¡,;'<: . . ::. ~;.:,;y.j .\': )_., ;, .:~-:·;.:',,;_'; .. :r,~·;·: .. ~::·,~·;°:;.''. • ;.,, I' "" .-. . " 

duras guerras. súciás, cuyo. resultado: 'es difícil ae:'eisli:ibtece{·en: términos de 
, l. :i.. "". :-~_,. -:!('· "'· .. " -.<:\'.,_~;.~·: .. ·~:'·-si ·t:·;··: .j':.~:~-.. ~.:,~(¡~·t1;~·.·:· -~~ .. ~·~,,.,..,,-•. : .. , ""1; :·; .. :i,,: ¡·\.;:,-.::~:::.: ...... ~.-.. , . ·.. . 

lriu~to,s para tos pueblos. pera° también .eh terrñi~os .de salidas'derriácráticas ·. 

amplia,;,ent~ '(~~d~d~s'.·• Urí:·;~~;;~;~éi_'~~Q'~cin's'i;;fvÓ¡j~/~···~¿~~do:' fÚeria'y'· en·· 

di~erso~· 
0

paises ··se' ' h(i . ~~e'if Ci" poder · ~f elti.:.:Ci pr~di~'ando 12~n-sighCi~' cie' 

saneamie~t~ 1~con~~i~~. ;?,;e, . ' · ': 

. i"' '·.' ·~ ;,~,·.·' 



I~ 

;_._._ - -. -·,· • >, .;. ~ - -' 

Gobiernos de signo'. diverso l1on ,osúmido, 1a-·11Jcl:iO ·coniro ·'lo inflación 

i::oin~ lo grÓn cruzo_do. Al iguo(que'eríptros·region~s dé(r11úndo. 10 política. 
'.;·::-~ !'•=:n~·~.: :·.,>"··~'. .. > ·,·.,/ ... ,: ·> '.; :_ •. ,. _·. -· ,_: ·•::·.~<-: .7jº~·-'~ :: ~, :.\ '::-.;·";~:)~·:.;,,'.:. · 1 'f•:;,:·-:c{.:··_.;·¡;1~:.;:·.,\:;,:c¡·::~j~·:· .:·~.:JJ:~~"i ';_:- . ·.:._ 

ei::oriómicO:liene. como :fin logr'or Ciértos:equilibrios;· en lds (inárizos oúblicos':de · 
. : ~-,..~;·:;r::r. ~?~i-'~i- /'. ~ .. ;_ ·.-';' ·:.::·:::>;·_~:).·:··'. · ·? i,,- ·,·%-Y:·...:'.;:.::,: '.-\t_:_:}:'(: ;-:~:;::>_:·::;.·\~-t- .;~ ~\\.'{.'·~:}}1 ~:,¡:_~-.{r:~· ti·U·. :~r.: ;i:úfi·;\ i).;. ~ ::·,¿.~.~-
manero destácodo> los:gobiernos ''de-lo 'región,;-como.inUi:::hos otros ·m_ás~ han· 

: ~i: -!~-':~:'\:~·,\1.1:-:·Y_''.7':'.·-:; .·. ·-::;"(;~~.' '.~~ ;\ .. ::,:.;: ~: ·:-~ ~'.:· ··,: ~'. :_:\~i:.:~_:i~·<-;;·~~-!,:~··~"f~::'\\;-:· · ·':;:/¡· ,;,~r~ · ·· .:.:·~:·:;·:}>i rrh1::::t·. ·~:.í~:.!·_.:':" :; ·¡.~.;; ~.:i · 
·sido' hostiles a'.cuolquier: politica·o' esfrategia·:qúejr;itenteiriflui(- 6 odministrcir' leí, 
.. · . .'·:t~.' : .. :.:::·i.r.:,_, .;-· .. ~f?.: ~;· .. '·~·:~·;_ '~;.;,:· .. : .~ · 1·::,·.: :·.;::~·!:;·~·:.;; :··-:i! ;~1//':\iü;X·-:¡. ... :!):~:J~.~{-,:::r.'~•1 :·.~~:1•~'.t;::~J~Y~E ~~~?~/ ~-/~~1~z:r~\': ~:·~-.:-.'~·:;-> ·:· 
derrioiidci/Corrió. se destoco.~ en· et. lnfórine: de; UNCTAD 'sobre .Comercio y 

...... . :_ !\'..~-:~.;: ''./'.·::'x' ::1y~«:· :.;~?. :·<:·.; ; ·:.·; ;'_.;·~ 'e:,·:.;·:·.::=.:·'~ ;·:·.'~·'.'ti:/ :.;/~iJf.~'¡t·./~:}{ii·--~~-~.' '<:.'1; :.¡,:;::J\;'.~-~:::~;-.'·,';:~~.i~~'.::~~:~~;i·'.i'fi !: j '.;_~?'., ;¡· , 
·oesorrolfol .. el nuevo consenso en .mocroeconom10 1ns1ste en que :.:da 1nfloc1on· . .
. ·; ~·:?: , '..\'· ·-:::::• ;·... . . ..:·, :· ..... :·r-:· ........ ~·:.;. : ·.:~.-:· ·, :·:<<·'.i:t:·:~"i-1:;,, .. '.>-'.-_;_:.-.-: >.: .-.;··:'.;::· ;~_~?.¡: •. \::;· r'1\·:·:'.::~~ ... ;~~Ji<"-·_·,;:.::r:··: : . .-:~,..: 

es invoriobiemeote un problema mciyor'que el desempleo: 'qúe el'crecimienfo ,, 
., 0'{'; ·:"!J.>; . . ',.. . ' . . : : -J ....... · .. :~, .. ~-~ ·:.-·,. _:, :~\::":.: ;~,,.~'.:-i.<·:~:··~.!:~:.i~~-~-:~;:.~·:·.: 'ü~,-~_:;:·.,./~·': .. :,:,,,.,.;~::/~ .. '.\;.:_~·~·- :-
de¡I ·producto depende primariamente.- de:<tactores· :'del . .fád6'. de, lo"-oferta · y· 

._ .. ~ . .- -'.·';.Y:. ' - . . .. · '. . ' . '."<: ... -" .. - ·,·<·" ; .. ':i.~.:::::--: '-!'..· .... :~;·::::-;(J:~:~~~.~.L\,1 ,\'._:.··);;:::é~~.:,t;ii h·:..::· ~i.:. ,:J,: >;.·: ' 
relativamente menos del lodo de.lo.derriorido"efectivo;.qúe intentar estabilizar 
.. --· : .. '. ' _- .~' ,, :;· · .. :i.-~).i•_:.1;-¿·,'.·: ... ;·:~~.::,(:·;.:,. .. ~9·~~:--~,~ .. ?::;;·::;<'i:~·'.~.t;,'::~~~·J·it:~:;-i:; ·,:;>;i.4,'.·;?'1:'" 

el __ ,nivel de lo octiv.idod económico_ ~s\lo~i;nent~;siiv,e pcirO desestobilizcirlá; que 
· ·. . \·'· '·'.· , .. :::;"~.:\,:·:.--.:;.,.·~~-·"·';~.,{i.,:7·1:·;;..·J:~-~-r\> .. ~".:x .. ~:~·;:. · .. - ;:;-·-:." ... ~--.: .. 

los políticos monetarios afectan los:precios .. rió la,·produccián;-que el déficit· 
·- · ' " : ' ··.'-- .''· ··. ::<·::·~ .. :: :.,::~~-~;.'-')~.!--<~~~f;;-.-:7:.:!!.·'.··~~;Z:,::r\fr·>·:~·::)·:r·¡,,\~;'::· . . ,,. 

fiscal desaliento lo inversión privado y provoca un alzo en los._tásos .. de inteiés:en 
, , '· .· _:..· :-.-~. :J-~.-...,.._.,;:~~.J: -,'c.f._,, .. ,, ... ·.r-:. .. ,_.::.i~~!·":,.~; 

vez de generar un incremento en lo· .. actividad.:- economice;: que un 
· ... .- · · · · ' ·.:.· ::: .. ,;~~·: '-:' .. \<.j~·:'('"---i~~~-óú,>~···: .>.·:;;··~º--"><:::1 1 c· .. :•J·. 

relativamente alto grado de desempleo es · natural;·. que ese creciente 
· . -. ,_ · .. _ .. -. .'. ·:-: ·.-.: · .. ,:·._'..<)·;L;.'._.:_~;n~~ J r·::<. ! ~ .• ·~ ~:~.-., :~"···: • ··~~-, ¡ ·. :':'.; 

desempleo es más un reflejo de rigideces ~rtific;:i(]_l~s en et mercod~,;_de trabajo 

que uno quiebro de lo demando por prod~cfo final'' . ~¿·~bsfo'riie ésto. 'tci crisis 

com~ presencio. en. medio de lo. cu~I ·se ~Úó~''r~stiu~t~rah~~ • t6s ;~cÍ~cÍ~dei y · 
replanteando los relaciones de ~oder ~6 ¿~5d ::. El,,~~¡~·:es 'vali~b-~cir~?té/ 

'. ·.. . .. · .-:,:·.:-~.~-_-:;,~~:.;:°:''};;:¡~··;-.¡::.'.\'~·. :_:; . :-::·.;:~. :..:i '.:,->:.t": ·,",'.",,,._.,_¡-, 
Américo Latina. pero también poro· los economías ·.del grupo· de los siete. Lo, 

" "' ' ... . : . . ·:· ·. • ,.-.;_~/''_Y.~•'.:-'_¡';".~~)-.~';.;·::~i;_~':l:_.;_;{';~:;-·:) .,";_'~;_-,_H·.:>·~·;;[·.:i"?-¡-'.-.:·-;,.-<: 

limitado de to más reciente recuperación ríorteamericOno. el tentO creCimieñtci • 
: .; . · · ·.' J,. ·: ·• .. ~ ·. ~-:_ . :. ~.: ::-._· -·::_:·.':.:/> .. ~.:~;:;.::.:·~·~~:: :\S-\1 './'.1 .1;~.-·~ .. "~-:-,; .:.":.j .:~ :::·-:~<. :i.-:::k:.:·:: :~;::~<r·.< 

de Jopan o pesar de sus superovits comerciales; lo recuperación alemana qué · 
.. - · · • · ,.. • · ~· · -· ·,¡ ·. . - : _ ·:_,. :. ·: ::: ·'.~~ - . 

1.';~· :.:-\~~!'g.'):::=· .... Y· ;: .. .::-:~\~:¡- :,-.~·~:-:t.:.;\~~~ 1 :i :·;, .~.;.r t:~ itir· :>1~?·.-:;_. ,,.,,;~-· .... · · 
no)~g¡ci __ avanzar;, y mas: allá del ciclo::econ6mico:: el crecimiento; es débil; ' 

. :· - .: . : ·-.· ' :~~ :_'·,:_., -.. -:.:'· :-'~~ .. :~ ·-~:: '.·:-~:,::>-'~- ;~ :~,,;:::; :.·/,' .. _:_ ._,;~~:-~;: .. ~:~'·'>~:· ·.' '?::- ·,: :_;-'.: "··~·,--:. 0' .·i 1,_~ -~. --~· ~:·~·-~rn \,'•¡'·,~ t:• ~ •• :. 
inestoble,.,y ... sir:i capacidad poro :,disminuir' 'significativamente los ._tasas 'de' 

~ :. · .·· " . · .:.~ .. ·~- · . , :" ·' -:· ~t: ·::·: '. :·:·~-/~~- . ,'-\.: 1 ·::'':"- ~'\= -:::·:.-: ~ :-.-:-.. : ~· _, :·.:~ L:~\. ·,: ·:: . : . :-::.~: L :...::\~: ~.·: : · ;·::: ·\r,-;.;¡~" 
. desempleo y permitir incrementos' amplios en el ingreso de_'ios fomilios.2 .• · ' : . ' ' . 

' .. ·. ',·.·· -
1 UNCTAD. Informe sObre Com9iéi~·-y DeS~r~~IJ~:199d, ~ariS. p; IV. 

• :! En el siguiente capitulo analizaremos el proceso de lo crisis de lor9o pJ(JZo. Por el momento es necesario 

. ' ~ ... ;·, ) .;" 

situar los ocome~1m!7n1os er Lati0oa~éri~~ considerando esta_ perspec~iva. · · 



. . . ·: 

.. , La continuidad de la crisis implic~ in~erridurnbre: perÓ ra~bien: .gehera 

e ~ndiciof)es pa~a u~. ci:rt~ .tip~.·~~ r/P.~~~~~~~?~;~C:~?ÓMc;,~;¿;~~;i;!<f,~~;1·~Q¡,9'.;, 
puede establecerse .una_;c;i~f(á, direcé\qhalida.d;"e!'.l)?s.: 9cp,r:1.i~cirn,ie,iit9._s •• 9.LJe :•. 

~~~~~i~~~~~~J~~~'liliiiif lll~if 
posposición del pago de·. la deud.a.::externai;,·realizació_n de;- convenios 

bilaterales. Esto no impidió.·_la, ca_ida,;e:~:1~:?.~f ~~.~'.i1e;,J?~.:~.~~r;~¡:;,~:~¡~·~~¿;~,,~
2

• 
destaca LichtensztejnJ los grados ·de autonomíá'éstatál•se.cimpliarori.a partir de · · -~' .".· ·r.~>; ;::-~'·;-'·:•/ ::·;,"/ ! :'.~~ •. ~ .. :;·.''.'} ;·.;:::· ,:1_;:' .. ::" .::,H~·,. :~·•,.l.:. -'i~>:';: '' ~ 

una presencio plural y antagónica :(Jé)~s;;/r,i!,<;i~!3s85~,,p~i~~.\9~~é:q~. ,E~.:·":~ta .. 

lransición. vale decir a través de ta gran crisis,'apa.recieron ;,¡n ta escena política 

nuevos actores sociales y se sentar~n 16{·; beis~~ , ~¿~; '. I~ :\~d~s;;i~llzación 
· · • ·. : .. ; . :. ;: _ _.,. ···\' ·'.' , .• ..1.,-· .·., .. :·1 .... ·.::r) ·.:: :, • :.><.'• ,; .. , •. 

proteccionista de los años siguientes; pero· ta¡,:jbién~para :configurar nuevos 
' •. · ·.·: ~ .. -·'' ·' ·; ;~"'lo ~.{·;--~5;º I· ;1_.,·, ;J ·,' _, 

bloques y relaciones de poder. . . -:·:.•!·:·~. ,,. ... _..,._.:_ .. ""·••:<; .. , .-.: .,., :·:·.· : :' 
Hasta el momento la direccionalidád,en .. ·la,érisis actual. mcirca una 

. . . .: ,. ',. ::: ~·:· .. ·>·\ .;~'<~:. ~·¡'._i ":' .. :;. ~ .. r.~-.',.~.:.'.: t; .' \;' ' . '" ' . 

radical limitación de la autonomía e~tatal .éri,fi;iléi.~ióh~ a :Ciertas hegemonías 
• . ,, ::·~ · .. '. - ... ·.- ~·~: . . '-·" "'" . :': ': .":" ! ) , : :; .• ~ ·,f ' , ·; '. ;, \ 

inlernacionates. La politica económica en'.los.mf;is--diver~os .. países de la región 
' . '~ :-' _ ..... : -~ , ..... >:.<'".':;:·_:: :~·!~.~-- '/~'.··~'.' ·~;.: ,l u;r:·<. ;,_,- ."·-·.: .... ; : t. • _, •• -.": ., 

sigue los caminos marcados por el.Fondo .. Monejqrio" Internacional (FMI) y el 
•• •• •• •• e • •• ! · -. • ,·::>· < ·. '.::.:: ~,' 1.:•.":.' \:\t '.' .~'~;'.~ ;_;\.~· ~--· !~:: 1' :: ·:·· ~." : .-... :·>. 

Banco Mundial. En este sentido es que se descarta cualquier ac;ción sistemática 

del lado de la demanda efe~tiv~ . .f e,~~!,~~,;~)f~.}~;,,ii~~:J~f~6i~,1~ ~~)~;8-~ : 
dilerente en los años setenta-ochenta del siglo pasado •. se replantean y gestan 

.. ' : ... , · .. .' -.... ·,-:-,,,l :".--' .. :--.' ...... ":J~ f,~·~1 -~-! .l' .... - ... _:· .. ... 

losrelaciones de poder y el perfil.de las· propios agentes sociales y políticos> 
' ·- .. · ., -~·-".'~ 1 ···· ·: ·-'.'.·' .... ;-.,.:_,,_. :;:::) ,< • ., .. ':::· ¡·_:.; -·/'.{,)f-;~.·.<0:~!:·~,.-.:·1.'~ :..; ·:·:.:.:'~' 

o• . .-;_.,~·~,;·:::·;~\:··-~>;·;';,':_.;:"•.~:•,>~·>·.:,.~·~:.<).~ j·_.~'..-.. ~·;:;';,:;¿,';.},'!~2;::-;_:;c\; ,1 1• . .,, • 

3 Somuel Lichlenszrejn, "La deudó ~Xt'efnO)iÓ di;DcinlÍ:Ji!ida~·~~el.~~¿ederlte' ~~las p¡~y~~.t6s ~erpoc~éllcos·· 
ocruo1es de América Latina, en El E5taao en Americg LOting. Po~lo 9onzólez. C~si:mOvc:ijcoordJ, ·México·. 
Siglo XXI. Ed., 1990, p.169. . . . . ··• ·• · ........ •· - · 
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C::éinio enel cas'o de fos otras brandes'crisil la ~cÓ~orilia :y't0:P6.1iticb :• 

2:~!~i~1~it~;~.ti({,if \~r~~gr~:~ii~rJ~J~=¡;~i~~l 
fuerzas profundamente· restructuradora~: de:::las" relacione·s•«.pohticas(•y,::ae.>:la'•; •. · · 

estrÜc~::d-:.:~~;~6id~· ·, d~··l~s·<t~X,f Ü~~;].,;'.¿1;~/f ¡jjt~.i!i:'f t;~~!ti~'.~e···:.· .. 
inmediatamente se silúa en éÍ plar;o b~··lá:c·Ó~ducción d~ la~1íÍaciones es ;a.• 

deuda externa: Como lo' senalÓ Lic~:i~ri's~1~j~;¡,,jci:g~~vitaciéÍn' de'la deuda y la 

administración de 'sÜ<cump1/~¡~~¡c:i;:~ri·:~méri~a·i.atina superen el estadio· 

finandero' y de comercio ex1·~;i6r al q'Je' d¡;¡;fos' e~tudios sobre la crisis pretenden 

co~Íinarla. y ccÍmprcimeten'fá';·ifnism~ ·. 'ciertds . coordenadas generales del 

empleo interno del ex~ed~~iei b;la acuni~Ícición del capital. Esto se expresa en 

orientdci6nes'de la politice edin'órrilca'qú~. en lo inmediato y formalmente, 

aparécen ligadas al control iní1'adonari6 v. al equilibrio de 1a balanza de pagos, 

pero que en esencia y a más largo plazo. responden a la necesidad de una 

mayor internacionalización de sús pafrories de desarrollo".• 

Otro. reciente y notable ejem~io··es.Méxiéo. incorporando con fuerza el 

problema de la redefinicióri de los grupossociáles que empujan y se benefician 

de la estrategia de'· refÓrma "~C::óríómica. DUrante la anterior sucesión 

presidencial, el discurso de SaJÍria~·:\,''dei' candidato del PRI insistía en la 

necesidad de la coritinuiciaci'~C:()~'cS~iééi .. El proyecto de reforma impulsado 

de;de los años del régi~eri ·ci~ &\ig.uel de la 'Madrid debía mantenerse y 

profundizarse. era 1á Íorma 8e':1ograr.'sé insistía)é1crecimierito sostenido y 1a 

. vinculación adecuada de 16 ~c~nomíci del país conlos socios en el marco del 

Tratado de libre Comerciod{Amé~i¿a deLNorte (NAFT.¡\)~ 
-.- .. ' .. - . ·. ,- ·• .. ,, . ····i·¡. ' ' ' 

'lbid, p. 175. 



., . ·A los. pocos días. de i~icja~a;/9. <Jdr,iin:i~rr9c\ór¡, pe~ZedHio:19 ,,!=~i(lbilidad 
macroeconómica .dejo ,de .. exisfiry.e/ comportafr\iento virtJofüenf.reeÍtipo9e,.· 

cambio .. /a .. tas~. de. in;iré~· .¿/~s ·.~r~,c!+J:,~~~~~~~i,ó'.'.>ki:+i~~;,,f ~@:i:i:~§1,i;~,a;i, .. 
por la administración de:·Zedi//o:sobre,/os·,'óngenes.de./a ir]estabilidci!:LC:ambiaria 

· . . ·: .' , ·:.: : · ~:. ·::t:·~>;).·.:~':¡,'./:~·:/· . .' .··\~)~;:;<.~~-·;.:'..~:·:::-·;.~.:;://:~:·.~t:;..:··:'. ·_-;-:~',.\,'."~:'.c:t:_;' ,•'.:/~.::~:··:''·)~ ·:- \· i_:' 

y financiera y el tipo de .medidas)omadcis:insist_en;en ej'ajuste a./a:rnanera de~ 
· : · · ·· .. ·· ·. ·;. :·.:~·:.!,:. ''.'.:;·:.·,:·;·~·:·'~-:~;~ :.·;.-.. :~~,;-;,-f''.: .. ~: >(:.::.:··;',;i_;':: .. \:_'.'.·.~-.(·. i.~'.\; .' ;,:-:-:ry:<~ / ;'.f!· 1~~~,.· .. _..,., ···:· 

los años previos, continua. ·la ékictriria':;dé,¡'./á; aüsÍeridÓdj',.EstoÚignifica .rnás .·. 
·. : . ·:· _:,_1·/://• ,'.(\'.'.t'.~:-_ •. :~·-~.:~~-':-.~t~>>·''~~~· ~:·:~:~;;~ .. )·:~;·c:'.:.~•:';)1;.~:/;~Y_"~ '-:"·:~.\;~;;:'.~'.'.1~::,.._i.. · .. - ·:-.~.: 

privatizaciones. apertura .. mayor;: del;, sistenía'Ffinarjciér6: , trasladas , de· la 

propiedad de. activos a s~Cios, :e~tr~~i~~6.~:¡·:y¿x~~-;;i~~i~A;:~~~;tf #1~z~:~ct;,t~sí~ ·t: 
del gasto público. .·' :r. '. •• ;;:,, .~;:·;·,~.:.., ;\:,:> .;·ii~~\·;:jii:c:r;·~;;;, .. ;.·· 

El conjunto.de los hechos además de.produé:ir Una nJévar,ecesión •. cuyo 

a/canee rebasará sin duda. las. estima~ion.~~\~1f ~j(J)~;.·~;~I'./;9'S~ ·;~~,~~~ . un. 

dramático aumento del desempleo y ur:ia bajC1.rríéJ.s:~r:,:e1)ai<:i~io, implica un 

replanteo de las relaciones de fuerza: al. s:enO Ci~í,. g~UP.(). que conduce la 

reforma económica. La asociación virtuosa.enfre /os.grupas financieros internos 
·.-.• ·· .. ' '''''.'·."·· .... 

y algunos sectores de Wal/ Street se c.ue~tiopa)<<;lebe ser. reconstruida. Las 

medidas pretenden poner a salvo. antes que ~adc{estos intereses generando . ' - "' " ''. ' '"' :~ .. ' . 

nuevas tensiones y disputas con otros grup'O~·qué se:. habían sumado antes al 
.,._ .. -'··. "'' - ,_ :> 

carro de la reforma económica .salinist6. c~'rt;o lo declaró el director-gerente 
;·· . >e··.'.'"•':.; 

del FM/ Miche/ Camdessus, en .. la .reunión. del: Consejo de la Américas • 
. :.· ""·>:_:·:_:<:~t\.:·~:'.~·;··:::··~.:.·:· ' -.... ' 

celebrada apenas e/ 22 de mayo de ,~9~~·.:l;l9:.~"'.~!~ ~~?<icono ha sido resuelta 

porque se ha convertido. en un pró.b/erna &ianejab/e".~. la medicina aplicada 
• -• ,;"."·_'.·,,~·~ 1;;~.•_r::· ..... ~· •. ,,'..,v'.': • , 

era necesaria pero sólo un país en.el,,mund~
0

,aceptaría las condiciones para 

que esto sucediera .... "Reducir e~::;~ ~Z~;brr~~l~s ·;~/salarios de sus gentes 
~ : ,.,. ·· .. ~~or_l.'..-~.,··. ,~ . • • 

... permitir tal sufrimiento humano;.'.per,rriilir,q~.e.;gPfOXimadamente un millón de 

personas pierdan. sus. emp/eos ... IJÓ defi.nitiy,ar;nente ... " sólo México.s 
- • : .• '·· ...... ,,., ••• 1 .·,:.· • 

s la Jornada. 22. moyo, 1995. 



lh 

·
1

' '"Má.s'auó-de1 ·¡úicia que nos· merezcan'ésiéis dec1araciones. re~e1cin uri 

i1etho p~rticlilarment~ signilicati;ta d~I ~roce;o d~ transform~ción e,conÓinica .. ·.·. 

dé:lcÚ ú1ii~~s.¿ños!E~A'rné;ica'lafi~¿;; ~()·i;b~tdnte 1 1a}~íatíva:~()rficíg~n~id~d 
-- : --~·· :·::~~;;._ .. ;/-¡:~:, .. =-~, .. \.,, ; .. ,·.:·:.:;~-~- :·,.·.,/::·_·:,::., ~~ :·',: :_.: ·.:-.< .... -~.:.~::::/:';\,-,\ 'i<~·/ ,' >~ --;-/,:.·.· .< .... -· :· ~-: '>· .. ·:' ... ·. ·. '·'. . . " 

· .. · cle'la'polílica'económicÓ y.·• de lq. prevalenCl(Jde)C doctrina.de la .aus!er.idad, ·· 

·_ ··.·;:'i:~~:j~~~::j~i~::~~~t~{1;J~\~~~it~:~tt;s::.::t::~·::lítli:~r::~:n::~c~~ 
ecbrid;.¡,ía• Í~tefnÓ'ciori'al .. •ti~n'éin ~if¿¡~~¿ja;'.~otcibiei:: El·. tipo de restructuración 

d~l'ccipitál es diverso ci~n-~ne1·~~á'>'#~:iB~·~r~rid
0

es'capitales. Por tanto. el tipa 

de conflictos políticos y la madiiii:()C:i6~ en Íos relaciCJnes de fuerza y de poder 

eÍitre los' agentes socicilés '.es: r6di2bi~~i1t~' dÍvérsa .. El análisis en este plano. 

di9be i-iai:eise desde las reali¿¡ade;'rii:i'CioriaÍes interitando identificar el meda 

espedfi~o en que el bloque y las }elaciÓnes ·de poder se están destruye~do, 
reconfigurando y gestando. Un'' dafo •económico ilustra las profundas 

difere~cias a las que se· alude._ En 1990, antes del TLC. México exportaba a los 

Estados Unidos el B9.S por'dento'de sus ei<portácicines manufactureras. mientras 

Br~sil el 47.7 por ciento. En· los otros países del cono sur del total de sus 

exportaciones manufactureras el 47 por denta tiene por destino los Estados 

Unidos:6 

Eri las páginas siguientes analizaremos algunos aspectos que constituyen 

ICÍ .diversidad de América Latina en el procesa de ajuste económico, a la vez de 

_estábl~cer 'ei'impacto desarticulador de los procesos nacionales de desarrollo 

que ·implicó la crisis. Desde esta ·óptica daremos algunos elementos sobre las 

n~Ei·~as .. c'ondiciones prevalecientes en la econOmía internacional ., la 

emergente constitución . de regiones económicas. El análisis de los ble. Jes 

económicas regional,~s seró ati~rdado sin considerar que se trata· de un hecho 

resuelto, sino por .el contrario como un aspecto que púede contribuir a la 

o Sane.o l~teronieric~:mo d~ Desarrollo~ Informe 1992 Washl~~ton; 19~~· p.254. 
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profundización de' lo crisis. -Finolmente. ~esrocorernós 01aunos, aspectos, ~e lo . 

realidad• política 9e .AíÍ]erico Latina é~;l.a qU,~fl\l;Y<J~.~~r;,;!;~,··S~~;í)CJs~pi;ef;()S; • 

:::i:s::~Jiºt_º.· __ .·_º_·-~-~-·.:_•._-_,_-_._·-~-¡-•-·n·'·-' ___ ._.·_·~--•-,f __ ;_: ___ ¡_·_º_~_._._._º_•_=_,_º_,_._•_·_º.,_._!_._:_:_ •.•. _~." .. :_~-•-•-•-•-~til~Il~!i~~;:~~f:: 
-\<1•.,,,:·, - . - - . -· -~ .... :.:.~ .. :.~:>·.~_:L:\~\:\)¡~),::~;~);.;;:~· .. ,., 

; ·:- "¡ ' );>·~. ··:' ,. ::~:>'1;.~/·}};~:":.~·~~~·:;,~_:;,j(.':::',;!{\: -~:_: .. _ú·~-~~;,~>.,: > ~' ~" _,_ ~ ·~ ,: 
1.1. AMERICA LA TINAY LA REFORMAECONOMICA: •• ·· 

!·' . . . ,__ , -·.:::~~-~-.:~{<:~:/_;.-;¡,.;··. ::;~¡¡,.';::~;1~~-: ;,,;.;·!~_;><;.:..(\:ú:~·.,,:l.t':i¿.; ·.<:-.:~~i1,;i .. í~·--'f:1:~, 
• .. ·La reformó ~conómico "eri cúr~d:eryA;ri'¿ri~6'laii~-~ pued~_se~Jeída como:;. .· 

el· resuliado de muy d_iversos ag~iítes'°é:¡(,~.éii:oC-bsiéiri'es· hcin: c6rifluido'.eri:una ._, 
, . - '.. . . ·. ·, . -.· . - ; . .- . . ' . ,- -

dirección o también puede iriterpreibr~e.-'C:o~~ , resultado ·de ~IO, acción , 

voluntaria y por iniciativo' propia'<:fdeikgobernantes'; que :'incluso .. desde .. 

perspectivas politices diferentes asumen e:Uerpos.de: político -económica que., 

para nuestro sorpresa tienen varios y fünd~frie~'teiles elementos comunes> 
.~ - ' - ,. 

Sin dudo ambos procesos han· estado· presentes. insistiéndose· por-parte 
' . . . . ' 

de los gobernantes que no existen:otras salidaspósibles realmente viables. Sin 

embargo. Ómbos procesos han compartido su existencia , con la acción 

decientemente concertada de diversos-agentes económicos y políticos que 

radican principalmente en los Estados' Unidos:2Un ejemplo.- que inv,olucra a 

México considerado en los círculoFfinoncieros internacionales el_ caso más 

exitoso de reformo económica en los'noventa,_y hasta los errores de diciembre. . ' . . 
es la constitución y operación del NAFTA:·Emun· texto reciente cuyo objeto es 

establecer la reacción- de' Asia ·del ·í:ste; frente.· al NAFTA-considerando .el 

método de encuestas a altos_ ~ire~-ti~os de diversas firmes de países" .de esa. 
. . ·L "' :;;.~_t' -~·';,';--~. ;;·;<·";"'• 

región que operan en México y con filiales en Estados Unidos- se afirma que"el 

TLC refleja la inquietud cre~ient~ d~,-~;;;;;~~~,~~¡d~~ p;r u~a 'EuropCi fortific~dÓ' 
. • . " ' . . . ·.: . . ~ •. ' ' .. : . -~.,:; : .- .;.: • .• :·_ . , . ' ': •. . . - ... . . .. -º ) ' .. . ,;·'': . 

•',,_,_ ..... .:t)·;.•'.' ·"·¡('_ 
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y constituye la respuesta dediversos'sectoies de;ese·pais:ánie sÜ;infruciuosa: 

;"~'"':~:~º:;1:;ºtt,f;;J~:O~¡i!~&;;:;t~f i~\~~i,f i~6~,¡.~;1~: .••• 
algún tiempo st.ibsedJimfe.' el ciiteribj:irevaleciente en·:las;,cfrculos_,iJinan¡:::-;,~isy::: · 

·. · · '. ·. : ... · ". , : : ·.·· .. ~ ... :_;:/;;·.:~.:.: .. :~~/.·~;-:::::~:'::.)~·::/'f.'.·;:~·:::.-:/··?:,:·'::(,~'.-" ·-.~?-:::-:>1Y\~t,:.:~-~~;::~~~::: .. ~:\:.· ; .. ;;~(:s.::-· -<- :: 
de desarrollo internadohales•'expresaba'.que'."como'.la:pro11ta:Y'vrgorosac,;~;1c1_on> 

~:::,:~, ':a:;:,::o::~;=~~r~iá~~~!f ~if ¡~~~~~li\if l~~f .. 
equilibrio y permitir la reonudac1on'.del crec1m1ento: Esto,; a ,su ,vez .. perm1tma · 

asumir de· nuevo relaciones: finantÍ~~~s'i,i~\M~6'~(6~6J~~ }.66jfu~1~~·.;::!~d1G_i~~~-, ~I · 
servicio de la deuda y las e'~trad~;:d~;¿;bii~frr~s'é'a~·:a El ~ünto e;6 compartido .... ., ~ ·. '•.; .. ·.: : ·'--,'.' ·:·:-· ·:. '• •",. : ... ·.. . ·, : ... , ' . . - ' ·-' ' ... , .. -
e impulsado -reconociendo· la ·hecesidad~de>ieformas· de plazo medio y del . ~ '· . - . . . .·. 

lado de Ja oferta- por el Banco Mundial. pero también, por el .. -"Al y los bancos 

comerciales, El tiempo paso y la continuidad del ajuste no permitió el regreso 

al crecimiento. Para mediados de·los ochenta entre los agencias financieras 

internacionales; pero también. entre miembros del gobierno norteamericano y 

de los gobiernos de América Latina la hipótesis del ajuste rápido. comenzó a 

reéonocerse como inadecuada. 

Era una cuestión más allá de voluntades, dado que incluso los países 

desarrollados se recuperaron. de 'ª''profunda recesión .de principios de la. 

decada.' pero sin alcanzar las tasa de;'.crecimiento de la década previa. En 

materia del comercio· internacional',fb'.situq¿ión, no era diferente, como se 

observa en el Cuadro l. los paises>desd;foUddos .no lograron una alta tasa de 
. . 1.·~: :-: ;' :.,, : .. ·.:-, ... ,.'.·. \· ·. ·" 

crecimiénto de sus exportadones:; Enú;¡1):aiijunt0 j(] :excepción eran los tigres 
- • r • • • 

. ' ·' .'., :'1·::::-.'<1:_1:·.'.·\H'.;·~· '.~-:~~:·(·,·.·-, ·.: ···.·. _. -, .'' , . · , 
1 Yongsun Paik. La reacción de Asia frente al Trotado .·de·Ubre Con:iercio de Américo del Norte. ..vista 
Comercio ExlenOr. vol. 44, no, 7, México. julio. 19_95/p;·-?03_. Por.ciérto QUe e1 autor casa' lo primer p.· ¡e de 
su afirmación en un articulo de Rudiger Dornbusch,_in.fifu!Cdo."N~FTA; What it means'',_lhe Co!Umbia ~ourha! 
ofWorldBuslness.summer. 1991. : ,· ; .: :·.-,· . .':;·_,-<: :::~~ •. ,:·;-.'. ·-.· ._ ..-.··-. ... . ... 
8 Joan M. Nelson, "los políticos de reforma econófnicC de loÍgo impulsó". en· Cogllcione:; · FróQii~s; Lo. 
001itica del gjusre económico Joan NeJson y colaborcaores dei Overseas'Deve1opmenr Council, México. 
Ed. CEMLA·Serfin. 1991. p.4. . 
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'. ' 

. .. ,. . .. . ... ' '·. ' ·. _:'.·. ·. . ; ·: : 

asiáticos y otro.s paise,s de la misma regiÓn.:LÓs mov.óre~ lascís<Cje c;r.e.~jrjíiefüC> é ·~ 
.. sGs exportaciories :~5tcit:iai:irétJe;arido.~1?cr:rii:i~9~;p9r¡;(:i~a~ic)n;:en ~1,.c.cim.é~ip .· 

'"~:J~f :~~~~if f ',{,i~~j~~,i~Wt~ii~:;{f .:I.f ; .. ;:··,· • .... , .. 

AsiO•f¡; 

::r.: :, 1:P?~~s;As!-~l}c?,S ~. 
Olros paises•• 

, , ~ oCeania ... 

Américo latino 

México 

Brasil 

·º·t 

ª" 
2.9 

3.5 

3.9 

-0.7 

·1.2 

:·; 
Fuente: FMI. Estadísticas Financieras Internacionales. Anuario 1986 y /994. · 
• Incluye a Taiwán. Singapur. Hong Kong y. Koie6.: ::·..:-·:.' '..11_.:·:~J; }:>-.,.J·?>~~:':'.'~~-~·-~ffr:~~-;·~~.1r"·.\·i~/ .¡-~.::: 

::.'~~~~J;e a0 ~~~~~·z:~~~~~i~. ~nU~~~~~i.o y C~lriO:_ :·\·~'.·~-: i:~_:: -{.~/··. ~;:;;·~:~·~.: .;'.;1:; ... : ~'.:,:·:;~;~<'.: .. ·;.! ~ .. · .. ~!··i . 
.:·~r·:· 1.ú··_ :·.\1:~~~.; __ Ó~~~~;{ ·.;'.f,· ;]~~:; ~i\¡·>-~~->;':,-~~-;;;::\;k; ·::.:-'.··. 

Así •. confórme avanzo la década del ocherítcfén:lb;reéinciaci;dE! América 

Latina además de la continuidad del~jÚst/,se i~pC1~iJ~~~:diJe;i~i ~r~;~sos d~ 

~~::~;;;:::~51:~%f~t~1~~~,~:f !~,~:,~;~: 
~::·"~~· -·.,.i::<!·~.Ot:.:·.:.\-·.<i-;'J_'~~.'-; .. ~,.--.;·.·~····y~: .::~:·:· . .-: -··. . ' 

• ·:· • • ...... - .•"' .- • < '~· .. ·it<·.;::>·1·~, !.\ , ;-).'.. ,; :_::.·/;~~~:. ~~:' .. '.':'.~~.:~:-·:·.:.~.,i:·~f:~:.:~':.:;·::-..:,: ·;::.'.·~' :~'.".~ . .- ..:- --, !." ··:.: ·. 

·El punto es destococo por·'º misma Joc:in Nels_on.-_estoblecler:.do·que·estos-he.chos·condiclonaro_n·er, 
pasaje a lo que.denomina!-'"ª poJitica.ae ajuste'. económico ce. largo Impulso. VéaSe Nelson, op. cit;,- pp.' · 
1.a. ' ·· .. ·"·.""··":. · ·:·'."· . .,"·,•.e·-., .... '"·':;·'",'(:'""'"'·'···'·:" 



:o. 

CobÚdeo'co'ristCrite' del' ejecutivo rioitéamericoho. ''iD~· esto formb,e(cijuste. de: 
,_· . -; / ... - ·~., ·. . - ',· ·, - :·:.'· ' .,'· : ·.··; ... : .. :.~ .: .. ·. :: .. ·' ':< .. -~·', : ;, ::: .. ·· :_'. ~-- : 

1oigo'pfoici sé fundó én b•büsquedadel equilibrio. en 1qJinonzos,p~ql/Fosi1>:é• . . . ..· .· 

. ;:~~f ,Iít~f~;í~ii~~~il~j~~il~]}~f~'····.·.•.·· 
visto:-;de>Washin'gtori•: sobre:;lo\i:¡ue.':eri ::1.0 'i:_[egión ;'es··• 10 '.'politice ::de: reforma;· .. ·. .·. _ · ·· ..:.· r -::~.>.~ · '.., ".: '._ :,. .. ;·: ·.:· -::\.;:/·; · .1;. ·,/: ;::~ .. ;-;.-:-~i\-·< .. )::·:~':'.>-: <\:.·;-· -·-~-~/..:, ·;~:-.;~:;:_;<: .. ~~\ ~-(. :}'.:·-~~~!-~C"~7r\\'.~~~::f::·~:.r::-:;;-~~~.-:-.-~.-
económico .• 'Lo .a en.ominado ""AgendoJ .. "'/osqiiigto~''.c o<eL : ,¡:irogr~ma; del. ;< 

.• :w,o~~:~~!:ch'..c~~:~~·~;~;~:::··~-~~:.·~~f~Jt~: '.1~n.t·i:¡i.~;~~: {~;'.i'.o,.,:(,(~~~-~~~~~.~\Í~~:~~~~~.2,···.·. :.·.· .. 
Williamsom'L es sostemido por el FMl: .. el Boricootv\ündiol y:el poder.,ejecutivo .de ·. ,.· <. · ... ·."~-· . ."";::· 1 .• ; ·, . .< . .: ..... -. .'·:.· .. ·<-' ~: ',/ < ; ;~ : .. : :·· '._·,·\.'. ·<·.";~.:::.:~··.:;-\.';/JO.~.:::::; ·.:·~:-:1-~::~.~·f.:_._~·:'(~:1:f·1<,;.¡¡r'.1>:"\ 0

\:};~:· 

los Estados Unidos;"pero larribién.iricluye al Bancb'1nt~ron]ér~éinó"de Desarrollo; 

y olgÚ~os miembr~s del Cong;~;.o'd~ Ést~:i~{8:~~~g~};~c{Q~di;·fs~~{.~t:~~ifi~~ .. 

Latina: Esto agenda porte de que b pri~ridad .. é,s ~j'90,si,~;13ú,~lico;:pe56 ~:?.~~lo 

el equilibrio o el superávit fiscal. Esto. esnecesmi~,'~l'igü<ll,que,k:i¡supresi6n de' 

los subsidios. especialmente de un~ ~(iíiti5~\ ;qwi;,~fihii~~-d~¡:.~,~.~~L~.~i~ips: LÓ. 

excepción puede ser el gasto en sálud Y'/educacián>·'1:>ero ton sólo o 
·. - ,· .. ,· -~_!;:¡;;,~~ .. -;{~\,:7: .. :~-:;.;_r;._;:·:;~·r;·~~::-;~~~~;;rtr·~~:_:~:t~·,~~:.~~~-~ .. ;::···i~i:; ·: ~::·: ~ ~;_~-/ 

prioritariamente en prevención de lo solud;y en.ediJcoéio"n prin:idfici>~,; .. • 
". :·' ~-:: ', , •: ·; :,-_ . ~ : .. • :,• ·.;. '•', '. :;- , . ·:!~;::·: ... ·.:_'.~ ~:>'· '\·' -;I,''·'. "· / .C :-• ,• ,o ,,; 

En materia de tosas de interes, debe sef"efifief"cabo;·quÍen 'los fije en· 
' - .· . . .. L.·'· ~--· -· • ,l.· - . 'Y .. -· .. : • .:: • .': '.-~_· .; . . . . '· -

niveles reales positivos. El tipo de combi;, d~be ser co;.;,petiÍi~o y consistente 
- . ·. . ·-

con los objetivos mocroeconómicos.en:el mediono,,pl(]zo .. , 1".ará.1os.poíses de 

América Latino el reto es un tipo de cambio que permita retene~ el ahorro poro 

inversión interno y captor recursos del exterior en uri-.mundo cori: lib~~oli;ación . ·. ::---.··· .·_,,_ '• 

de los flujos de capital. Otra de las áreas de política es el cÓmerció e,n el _q, ·~se. · 

propone lo liberalización. precisamente como rneconismo,por(] ... fortglec, ..• !~ 
' . . . . 

10 El análisis de los diversas renegociaciones de la deudo externo de América 1aíÍ-~O se ~ued~-~e~:-~n e:· 
Correo, Los mercgoos fingncierm y lg crisis en Américo Latina, México. llEc-UNAM, ·en portlculor el_ C:::oitulo· 
3. . - . ~ .. ,., .'. :: .. - ' . . . ·;.· \·" ';~<:·_,f; .J_ ... ,· 

;i John Willionson {ed.J, lgtin American Adjustment. How much has happened ?, ~ashlngtor:-i: lnstitute far 
lnternationat Economics. abril, 1990. p. I. 

1 

1 

1 
1 

l 
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. :::~::: .:::::~:::~.::,~::~~;;\·.;,t;;J~~iíV~~~~1,¡1~¡~¿;······ 
una firme e ineludible polilica:·deúespeto1.cind: próp1edad 0ide!~',c.apital.,;La •..• 

,: . <. :::.; .. ·: :·~· .. .-'.:·:-:.~'?: ·.:.-:~.~· ... '::··::- ~~';·~,:,·;;:.:,:~:;.: '.:'l;~·>.~-~'.:':'.··/ .. ,j;~~:~;l·>::·:~:;~«§>~:i.~7,~.·-.,.~,:.1:·~:'.:_ .. ': 
liberalización puede no ser una· aUa '¡)rioridad tan, sólo en;ehcaso.[de~l?s flújos \. · 

:~::~.: ::::::~:." .~·:g,~J~~i~f ~~1~~;í~¡;~~~~~S/:····· 
liempo en que se proé:edec·c(la /iberalimc;iC:,.n\cjel(c;9!11~r¡::i_o,.es Jaí:ri,bién un .. 

~~~~~~:~;":~I;5~\~~i!~~~E~~~~:~~~ · 
desregulación, pues según est~ ~~~ó1b96:'é5i~ es una fuerza que promueve la 

competencia. Como sosliene Bel~ssa "en. nu~erosos paises de América Latina 

la red de la regulacióri:es administrada ·por administradores mal pagados. El 

potencial para la corrupción es por ésto grande".12 

Frente a este decálogo y el nivel en que es asumido en América Latina. 

tanto por Jos gobiernos de Ja región, como por los grupos y agentes 

económicos más poderosos. merece retenerse la afirmación de Nelson de que 

"a no dudarlo. los años ochenta han visto la intervención externa en las políticas 

económicas internas a un grado sin precedente, habida cuenta de las medidas 

dispuestas y del número de paises afectados."IJ El hecho, sin embargo. se 

profundiza en los noventa. con ejemplos como el de México, cuyo gobierno no 

estableció siquiera restricciones af·ingreso de inversiones financieras. ni utilizó 

hasta la puesta en práctica,del,TLC p~lítica arancelaria alguna· parci 'defender 

a su industria i17,tan(il..~o;_i1:7:~.+;~r~:~~: 1995. cint~ 1écbntiriiJiéi9~-~~~;·;;~st~. 
1~ Belassa. 1986, · ~itod~ _por ~ah~·· _W:nud)r,sO~:-· :;~ha{ :washi~Qt~i;·· ~e~~~ ·~by· ~~~;~~~·:R·:;rcirm·:~. ·~·~·:·,~.~~-¡~· 
Americ;:cn Adjustment."How much has happened;... . · ... , · .,. · · · ~ ' · ;)· .. :.· ,1• , 

1J Joan Ne/son. op. cit .. pp. 21 ~22. 



•. eccin6mitoyla necesidad de vOlyerarés{abl~cerios eauíl(b~icis'enl;':isic~en,fa~ 
con·'.~¡. exterior :y tener. capaci(J()d ·~e'l:'rc:i,9b.'<s#:.a~~ptp·'~1.1~evj:ime,~t.~¡-lps:. 
condicionalidddes del FMI y el Banca ;Mundial: p~~o: tamb1én, .. de m< ,. ··ra, 

directa del Tesoro·norteamericano::~!;;,"~'iú;ts::y·i!~'.{íi~i:[G~~bW\~:~fJ:,;1>··' ,:,, • ••.· • 
Otros ejemplos de. la iristrU11'1e11,tac:ién':.di;¡f::~sta _ _:):irop'uesta "de. r'.,, . ,ma 

;~~~~;~~:~;~~gii~~:1~11~~[~f ~E:~;~~~:~.~ 
cuestionesl•;'sino en lodo cas6:·hCl~~r·én'.tbsi~ en que no .obstante la tuerza de· 

los' agentes qUe impúÍ;~n ICl A'genda de. Washington et modo en que se 

concreta en la región permite establecer cierta diversidad y sin duda impactos 

distinfos. 

!~; · Erfl9mpo' en que las reformas se aplican o ejecutan de país en país varía 

de manera significativa. Los ejerrpfos extremos. desde cierta perspectiva, 

pÓdrían ser Chite y Brasil. En Chile, aespués de derrocar al régimen de Allende 

ta dletadura golpista dio un giro hacia políticas fundadas en la racionalidad 

óptima definida por el mercado. Desde 1973 et régimen de Pinochet llevo 

adelante una política de austeridad fiscal. apertura comercial. diversificación 

de productos exportables y privatización de empresas públicas.is El caso 

contrario~ en diversos sentidos, puede ser Brasil, · · cuyo programa de 

14·SOb~:;.~r-pur11C> vé-aSe.·Eu9er:'iéi Correa. LOs ~ercgdos tin'cirlC1eros y la crtsk en Américo latina. t. ·leo, 
Instituto de Investigaciones Económico, UNAM, 1992, en pc~·i:--· _ ... ~' caoltu10 4, 
1s"'loS'"térrñ1n·o's y lo.úblCoción 9e '-tal 'pOlitiCO desde ~I ori9en .:..·.: :eyrmen oe r111ocne1 son de Jcc;:.¡ues 

·· Rogozinski el estar expon!endo.lo general de los poliliccs ae privatización, pero que preciscmente se hcn 
r~alizodo con : partlcula~1cades .significativos. Los . ejemolos · a los que recurre paro esrc:olecer /as 
partlcLilorldades"'son Reino Unldci y c~ne:· Véase. ··Ja"Cques Rogozinsk:I. Lo orivati¡zgción de emoresos 
pgrgeVglqles, México, FCE.. 19?3. en partlculor el capítulo l. Intitulado La privatización de empresas 
públicas. Un programo de alcance mundial. pp. 11 ·23. · 



:-.: 
·, 

·. ,. 
'• ', . - . ·." ., · . 

. privatizÓ~iones c'omid~m· a~tual~enté ·a un irnoOnanre f]'.l}9().;~i.e. ~er;ipr~s<J.~ .. : 
públicas•min~~~:,.;,et~l~rgic;a~y. ~.~_,bi~;es'.d~<;~~Ít~Í)'.L::'.. ,,,, ;,< ;,,);,<·~· :•: <·' • > .... 

;:;f igif~d:~¡i:1:~~~:~i~i~~~1~~:~~~1~~;~¡~¡~~''. 
fu.ridi:mientalmente.úri:riec::hatéc.nico;·sino:precisarnente'.ec;qnómi.coypolitico ..... · 

··.·,La:R.'~'.~~U~--Jhó9¿bt~i~6.:.éi~.tq1.9/r~i~~n1~:'#1;,;~~~.~f~~~6~.f~~~~~.~§.i?~~~ •• :;~.;;"~: 
constitÚyen:1ci red' de·

0

reÍáé:ioné's de pode'r. éií :6n.e~bacio geopolíÚcc;;:·d~finido; .... · .... · -~. :·· · .... -: . ·. > .:·: .,~.--··.-··:--:.7~' .. ·: __ ::·,·;f'<~;·~:\>'-:~:<~:·,.-.:~'_··:':·~~-·:-:~.,·:·· :''..; .. ;_:_<~_·j~---~·~:y;·:L)'.·:.!~.--··._\';-,.:t,:-i:;--:. 
En tal sentído, la P.E. puede:cóntribuir a:apüntalárüna:pi:frticulormodalidad.de < · 
. - :_ .. <· . ·: . : ' . - ·::· ... _>.~.~---:_"/ ~- i.: .-·,)-<'_/:'. .: /,:-;·:~·1,:::~·-·:Í·::':::-'.::~:-'<;_,:-\~:í-~.!{f;".~'~-~>;~1 ;.;:·:"!·.:·.~:,-·f: ~ .. , 
reproducción económica y el bloque .. de fl)ei'zas,sodales;que)ori eLsoporte· de 
, ." . . . " . . . -, .. : . '", .. :· ... -'. '." ~"-·, :·,>:::·::-·, ·:, >~·::-'.Y'.-.·.~,:·::7::/'.-;·:.r,'.~~~:-'.··):.>-:-~?~· -.· . · 
tal· reproducción. O puede ser una fuerza.)ra11stormadora, suje;ta a" la 

:~,:::::,:;p::,::: :::;;::::,;:~~~~!f ~i'1§~'~,,~~¡9;~~~:; 
En la época de_ transición que vivimos. cuando atrás"de1:iérmin0' refÓrrna 

. . ' - . '' . .',-·~·::-::·,·~-~· .. <;f~:'.'?.<·'.~?~:~t~t:\'.t??~).:.>> 1~·:-:i::· 
económica y de la Agenda,de Washington, se:ptantea:'un'a''propúesta<de 

restructuración de las sociedades de América .. ,L~B~~.,;)~~';;1J~~~~fJ,fs~,"~&.~~.~: 
países. los instrumentos de P.E. no utilizados en un país y sien' otro; revelan los 

¡. '!);. /' .• ·;;_,~·.~::., : ~; -~,. ,·· :··. _':-·" ·:-~'?-;'.:''. t :· ,:i .. / :-- ¡ : 

modos particulares en que los conflictos sociales se estÓn p~~C:e'J'cir)d~.· · ''. .. .. 
En un documento preparado a solicítúd ~~pre~(Ji.de"Ía Secreiari~ ~ ·. 

Permanente del SELA en 1985-1986, José Córdo~~; ~~;6~~~~'.í0~~¡6~b~i~''c;~'í~ ':e 
' "·::·-'··~: . .-. ·.~'~ . ··_-:·:~ - '-~·;- .,._;::.:·~~:~'~:·>·:.!(.:( 

Secretaría de Programación y Presupuesto. plan'teá'al·ex·pariér los' objetivas y ICÍ" 
' . . ·. _·. .._ .. ~ ... <~:-~·::· :'~!·.·:.~·:1);:!.<-,:./<}.«,¡';1.;?~.:·:1.:\--!.~~::';,:.'·.~:: ':-. ..:. . . 

parle de que consta su texto la siguiente: "La"cucirta·ce1 docuni·ento"corista:de .. 5 .. 
;-·. ·.,.; ·:'' <~:·:. ~·,:\:. :'._'-;:; ·.;!1,,- "t·.·:·~'.;;·:,, .. ;; ': --:i: -, >.:·;~' .,:,.,:,i; -'""1f 

secciones- examina das tel'lias espeC:iOl~s· 'qÚe non .. , sido'·Jrodicianalmente 
: ~,: -;,:.,~·.: .... :.:::·;.- ,;. •• ':!. ···:'-~--: : .... ~-~ •• ,~; .:-» . .-.~,-·,, 

. ;-;:' ';:--~' ·.:~'.:>;; :' ._,:;·,:·;_;,;·~ ::., 

16 la empresa Compannia Vale Do Rio Doce con aclivos 'de inóS "d"e 12-~il°mill;;~es· dé 'dólares seíá pues·t~ ~ 
en venta como parte de la politice económica lm.Pulsada p'6r e/''réc:ie~1e"m~n1e: e:ieCto. gobierno de· 
Fernanao Henrique Cerdoso. Se tratarfo de la JnayÓr privatización eii AmériCo Laf/na: la firma es de las. 
másgrandescompañiasminerasenelmundo. · ·· · .~ ··'::·.: : ~, . · ..... -
'! Véase Samuel Lichtemztejn. Enfoques y ccteQorias d~ la· polificO econó.i"nicá.-·en lecturas de Politicg 
~.México. División de Estudios de Posgrado, Faculta~ d,e E~o.nOmio-. ~NAM, 1.98~. 



~i~imfzi:idci~ ~~ ki vision del FMl::0no de ellos se refiere a la iheiCÍC inflodcin~ria •. ·, . - ·- ' - :·· . ., 

y el otroéil comporto miento .dé los •de•Jos'ci~e'htes:eco~ómicos~en. i:ondicloríés ¡. '. 

·. :'¡:·,·/.::-"-..... ·.'·. -_: ::. ·>· ;_ ·::::·:: __ ':~:: .. ~),> .,·· --<:;;.~ ~:·/ .;.-.;:::··)¡.,\:~:::· -~~- : .. ·:,_ :·;'.:.:· .. ::i·/,:C:-~-:-_:::·:."'->\;'.;.~~--~:.·;:·-::· .· ·,:·~:,( < .. :/. 
de •.'sobréérideud~rniento.:· y de desequ1Jibrió~e ·.a~eryos.~~!~ N.arios:·outores se 

· r~1~;í~~··;,s_·:~s~~·:ª.A.~s:'~:~:~,~~~)~~i.~·9.!~~e;{itlrí~~?;d)i~~N·§·~&sí~~'.~~-~~(~'.n;r.e~---·. 
otras cosas• pór una inflación Jriercial:;'.Pcircí Córdoba' la"luch'a • a~ti~flacionaria "' · 

ª~~; ;~~~~li\llilllííf !!II~i:~:i 
reaiidad . de otros páises ·latíri~arri~ri~d?ii :~b~a6'y•2u~nia d~ 'Jos modos .. 

es~'ecíticos en que los suÍeíClssodales'e.Si661éicei~·~úsir~JCdones de'fuerza. La 
· ., ·:-·.2·<,~--~·:>:;_;:'~~:'-,_.·:.r>'.···.>>· ._:., r 

P.E. de nuestros días no sólo está modificCinélé:í"e.stitictÚras'económicas sino que 
. .:..::.: : . . ·· _ .-~: .. :-:<'..·X_:~,:.>,/--\:: .. :~'.·~·_. .. :·-'..·~ 

es parte del proceso de gestacion en· 1a· re¡g_io~,~e nu.e\'os bloques de poder. 

cuya continuidad no está necesaricimfirite''g6fci~'iizada:·'E~'el conjunto. un dato· 

merece retenerse: el discurso de la refor~ci· ~é6~ó'rnitd insÍste en' 1a 'reducción. 

del. Estado y la eficacia del mercado.·¡,,· pei6r:8~ ene{ 6 quizás'por·ello, la· 
''·.·. 

:·. / -~:: ... · ~ - ,: .: ... {-;._:: ~' . ',.,·. '.'·" J;~ ,; : '· ... "-:'··; : •. . ·.. . .. ~- >> :-.-:--.. 
1s José Córdoba. El Programa mexicano de reordenación e

0

~~n'orilí~ci.:\9S3; i 99·~: '.é·~ SEL.A. E1 FMI :e1 Bqnco 
Mundigl y lg crjsls latinoamerfcana México, Siglo veintiuno editores, 1986; p: 317. , .... ··'- · 
19 José Córdoba. op. cit .. p. 381. Lineas después, CórdobÓ eS'rríéS cloroi_"En'_COnctUSióii,:se derivofrde 
todo lo anterior dos consideraciones generales: ... · . · ·. : . ~-

=El esquema metodológico aplicado en tos programas 'de e'stobiliZadón 'reé:o"mf!ridados pcir·el 
FMI. basado en lo doble condicionolidod, no es el más adecuado para enfrentar !os pr~blemas- que 
padece hoy la mayoría de las economios de América Latino. Era un eSquemo adécuado ·¿¡situaciones . 
caracterizados por desequilibrios de flujos de balanza de pagos( situación típica e':i los años· cincuenta y 
sesenta}. más no o situaciones de desequilibrio generalizado en los acervos de lo ecorio~ia ... 

=El carácter inadecuado de los metodologías del FMI tiene en última instancia como pur··IJ de 
partido la parálisis actual del sistema financiero internacional ... (J. Córdoba. op. cit.. pp 384-385) • ._Jmo 
destacamos en capitules postenores el PIRE 1 continuo. como el PIRE 11. El dfognóstico realizado desde el 
seno del grupo que gobernaba no tuvo repercusiones inmediatas en materia de P.E .• LOs propue~tas de 
Córdoba aparecieron en la política económica de lo época de los pactos. En los años previos lo P.E. 
había hecho su trabajo, no necesariamente aquel que aparecía en el discurso. Como 'también hubo un 
trabajo realizado o partir de lo propuesta de reformo económico instrumentado en el gobierne de Solinas. 
no obstante que tampoco la estrategia ontinflaclonaria de corte no ortodoxo permitió· resolver el 
problema del desequilibrio gene<alizado en tos acervos de la economio, 



. . - . ' ' -

ciccióri; estatal es clcira ~n /ci. /unda?ión de- íos ~ ue~os pro¿~s~s 'ec~nó~ic~s . ' 

:~:z::~t~:*z~;fü~~:tt't~í~St~i~;;~~~~~~~~~if ~~,, · 
en la prospElridad que algún os S!;!9n;ie,nt(:)s~c:J~L:C()Pi(9.1.:[lc:ig,p15}:i,'13c¡i92,;.1.: .• · 

,·¡·- ·.·.,· ·.:'. .:: '·'··;.=::•-''~\::<-::;.·t.•'-.'."-.__., .. - •e;• "·.1:,-~,1.~i~ .. .. ."" .·. ·~ ¡ . 

• ! : ' .;:'_::.'. .. '.:_.:·;.':{ ... !;·}. \.>-:~ ~~j ~~!~~~!~:- .' .. '.~~-{i .~:.\'.·.:)(;~~{ ~~r{)/,_:: i~i-~:.' -~ :;t·:)~·;f '.: 
~ '·-~ _, , : .. ;:; ~,:t~/:". ~;:_::,;:·-1 '.?{~:s::."{/>\~;:~~?)~~t01S<,~t~~~:,~¡ .. :~~éji/(;~~; ;;~;~.+J::~-~ \ ·:«~·~-; ;- : 

/.2:AMER/CA LATINA. LAECONOMiA: LOS DATOS DE LA DIVERSIDAD .... . ·.- -.'.~' .-. /: < ·:;' .;(,::_::.::~'''.;~ :::;.·;'.::::-.. : .. ~.:.~.-!·•<:::' ,· .... ,:·:. ... :.·:.. ... ~ .. : ~~:_:. : 

,. ... 

. . . ::•\·"-':""'1':f\2.";;;J>'.}~:-H:1;;,:, ? · . 
e. Cuando /os miembros .. de !os. 9()b/~[f:1,CJ?i: !?UJ.í.!;J.~_1,11~.r,:ri.os ir.te¡rnoc1onales o 

~:P:~::~ºe:es~ª=~::~s p:ns~e~:~~n·~~· '~i;2~l~~rJ~¡"~~:{~¡=~:::~tt:~;:: :~ 
/radiciona/es. En el Informe de 1992:def·sa.iicoi1~í'éirdmericano de Desarrollo 

- ., • .. •-' , .• '.!~. ,:· . \ '.\·'•"' . .. .. . . . • 

. _ .. ·· .,,,, .. 
exportaciones más promisorias de.la región.';2.º.,En términos de firmas las que se 

- . - . 
indican como las más productivas o. ccin m(lY<?r.;penetración en el mercado 

internacional son: Auto/atina. creada . por Vo/ks:-vagen y Ford de Brasil y 

Argentina y General Motors de México.21 Un primer matiz a .considerar frente a 

estos datos es que para Gemera/ Motors _de México. el. mercado internacional 

es principalmente Estados Unidos y Canadá. ,Un segundo matiz. es que e/ 
- . ' , .,.. . ·~, . . ' ... - . 

mundo de las empresas. de la industria automotriz .en América. L(ltina. no va 

mucho mas allá de los tres países hasta aquí mencio~6do~;.: ~ ': ·, . 
• • • > • ~ .; ·r •• • • • ";:~ /'.-..~".' •; ;, •e.;• ' ·. ,' • ·- • :~_. ' 

A finales de la década del ochenta,. cuando las <exportaciones de 
• I;>;' ,"·.}c1:.'.\.,-,\ !..: .~,: .. ·.· ... :.. .. • ¡ 

motores y vehículos automotores represeiritaban el¡ 2q ;por dento d~ las 

exportaciones manufactureras. tan _sólo las ~~~,;~i~s ;~~i~~d~s '~~ i:Í~·s '~br~~s ~ 
• -.. · . ." • . _,::'.·. '. :_;;:'.-,:_' ·.::·.··, .· Í,:~<; .-:;~>;;.:_~'}r~·-.'-

MéXiCO y Brasil en ese orden- realizan el 96.6 por ciento.ciel)otci/ .. La pr¡;¡sencia 
. ,::~·,~· ... _,·~· :.',;\=·<:.::~.;;:·.> i•,_:¡··. :.•:i:·-·;-:· ú ... :·-~·;: ... ,. __ , !(.·~. 

:o BID. Informe 1992 •••• p.242. 
" lbld, p. 242. 

··: ;i . ,>·.: :·,· ¡?' : .• < ·~~'.\ ;.,: • =-·:'-- }.·'·':;' ·:,·: . ' 
:..: t·.:~1 '.•' 

' .' ~ 1;-

,-,-,' 

'',·¡ 



de empresas' radicadas en México como exportadoras' d~ :ciu{Ci~ovil~~;Y.: ... 

principales indicadores macroeconómicos· de América · Latina ~evelan · un 

aspee!~ del proceso. En efecto. la decadá perdida; refiriéndose a los ochenta; · 

crisis de la deuda exlerna y sus consiguientes procesos de negociación; 

prdcE:;sos consistentes de apertura acompañados de devaluaciones y alza en 

los' pr~cios internos; caida dramática de los salarios y aumento en la 

concentración de la riqueza; son signos y fleches que caracterizan a la región 

en Jos úÍtimos años. Para los defensores de la reforma económica esta realidad 

se· busca sintetizar en Ja frase: propiciando el crecimiento hacia afuera. 

Precisamente el BID en el informe de 1994 sostiene: "América Latina continúa 

llevando a cabo su reforma macroeconómica. dentro de la cual destacan los 

importantes avances alcanzados en la modernización del Estado. También esta 

recibiendo particular atención la apertura externa. impulsada por el supuesto 

de que Ja integración hacia los mercados mundiales es un elemento central del 

progreso económico. En tal sentido. los países de la región han encarado un 

vigoroso proceso de internacionalización y un enfoque renovador en las 

relaciones hemisféricas."23 La homogenizante propuesta de reforma. que como 

destacamos en el apartado anterior tiene por base la Agenda de Washington 

no anula Ja diversidad que estamos destacando. Por el contrario se expresa a 

través de ella. 

n En el informe del BID se establece que mientras el destino del 95 par ciento de los exportaciones de 
estas industrias en el coso de México son los Estados Unidos: Brasil cuento con importantes mercados 
odemés de en Estados Unidos. en Arabia Saudita, Islandia y los paises miembros de ro ALADI. {BID. 
Informe 1992 .... pp, 242-243. 
n BID. Informe. 1994. Washington, 1994, p. 1. 



... 
.. Lo~ motic:es qüe desto~.o~_qs poro el caso de, las: expOiiadones• de· ... 

automotores y motores no sOn la .;~~·~-~~¡~~--i~b.iJ"~,'}'~~t~8f¡~?!,~~lr~/1ós' 
tendencias predominantes .en et.comercio exíe'riS! .ci~ /..niérié~· LÓtinC~sián.1ó. 

, , -· , , ·<:-' ·, ·::~!i::,:r:;_; :·>·:') .··.~;_. ;~:·:z--.;.';:;,¿;·~~;'!.:;;;./1'.~:·;.~::_::~r:::·.:~.t~·-~ -·:~--·:·-~;~i::1····::··. 
regionalizacion y la· conceritrOción.·En.;el.périOéio'!de:'.l,97~;75¡16Hres··mayores:. 

economías realizaban el 64.8 por cierto~~)3;~~0~;~,~;~r1 .• ~i·fo~~:~.fci;c;:0;~~:._~D~ 
el quinquenio 1985-90 realizan e.1 80.5 porciento.:dest~c:arida:/el pesci mayor .de 

:::::: ::::::~:~¡::o:~~~~:~~~ii~~~~~!i~~~:~: 
cuadro 1. 1-. 

Sobre la region;lización· .los dató~ del Cuadro 1:2 · son · sumamente 

reveladores. Para el conjunto de Latinoamérica crece lcl.importancia de los 

Estados Unidos y más en general de las dos economías desarrolladas de 

América del Norte como destinatarios de las exportaciones manufactureras. No 

obstante. Brasil mantiene hasta la fecha una alta diversificación que incluye a 

los países Europeos de la OCDE y al Japón. las economías centroamericanas 

realizan un significativo comercio de manufacturas entre ellas y en materia de 

paises industrializados casi la totalidad tiene por destino los Estados Unidos. a 

diferencia de la situación prevaleciente en.1970. "México estrecha sus lazos con 

tos Estados Unidos. Se trata de uni:i cbn~t6nfe\iue' ancilizaremos en capítulos 

siguientes y que sin ninguna duda es\Jíl•eibto que explica la gestación del 

NAFTA.25 

2" En 1985·90 Brasil concentro el.46.9 Por clBnto·de1·t~t~l-de Íos.exportaciones manufactureras de /a 
región. cuando en 1970-75 apenas concentraba el 28.2 por ciento. México. realiza el 22.1 por ciento en 
1970-75 v el 25.2 en 1985·90. !BID. Informe 1992 .... Apéndice Cuodro 3. p. 283); 
~ En 1990. considerando el total de exportaciones manufactureras Brasil destino el 28.6 por ciento a 
Estados Unidos. el 21.3 o paises de la CEE y el 14.5 a países de Asia. Pero.además tiene un Importante 
comercio con otros paises de Américo Latino, que representa el 19.5 por ciento. Países con un alto 
comercio de manufactures rntroregional son los de Centroamérica. algunos de( Caribe -Barbados. 
Guyana-: pero también, Argentina. Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay. Entre los 



,, . • . . ., • .·· · . Cua~i.é:?. 1,2. . . • .. ·.·.· . . .. . · 
Exportaciones Manufactureras de América Latina a los Paises.Industrializados. 
0 · ''·""'" · · · • ¡p·orce'ntajes) .,,. ... :- · '·": .•. · ... ,. · ,,.".:" ....... · 

.1-: ~;~>:~·-: . .;. ;··~•.: -~i/~;:>~::~-~~~i;~~~r~~; .. ~ ··~~" -_;_::-' , . .,.. ·.-.~:.·¡ 

Exportador· 

México::~ 
Brasil 
OtrO"spoises' 

del Cono Sur 
Paises Andinos 
Paises del Caribe ¡o¡ 
Centroamérica 

OCDEEurooa·· '·AmérlcoaelNone· ·.:;.1\Jcón'''' 

Fuente: BID. Progreso Económico y Social_ en Americe Latlna, lnforme- 1992, póg. 254 .. 
(al No incluye a Cubo. ·. · '. ····:.··:···:·'-.¡·-_:-~ ···:_->·~ , ... , ·- · 

Si en materia de exportación·de man01ácturas tenemos que reconoc~r 
·.· ···', -·" .•,·:·'" .. ,, 

las diferencias presentes en América Latino .. también es imprescindible hacerlo 

en el caso de los mercados de capital. En. ~stos dk;;s en que el efecto tequila 
. _,_ .. 

puso . de moda hablar de los mercados emergE;¡ntes y su crisis, lo diverso es 

contenido clave del proceso. En el informe del BID de 1994 se lee: "Se ha 
' '·, •• 1 .• 

producido además -refiriéndose a lo reforma macroeconómica- una apertura 

de los mercados financieros al mundo, la cual ha convertido a América Latina 

en uno de los mercados emergentes más atractivos."26 Se trata de una 

afirmación muy general que debe considerar algunas particularidades. 

En 1991. cuando se presenta un incremento importante en inversión de 

cartera hacia América Latina. dos países, Brasil y México reciben el 93.7 por 

ciento del total. En 1992 la situación. es ~emejante. México recibe i3 ~i.1 ·seó 
millones de dólares por inversión en cartera y Brasil 1 4 mil 400 mi.' :mes de 

dólares, en total 93.6 por ciento. La.situación por lo que respecta a Mé,.ico se 

~~ntiene en los dos años siguiente~.' ~on' la diferencia de que en 1994 no existe 

m0y0rás econorilías, MéxicO .-es el Ciüe menor cOrrieÍclo lntraregioncl tiene, (810. Informe 1992 .... apéndice, 
cuadro 9, p. 2901. · . , ' , · ,,._.,,.. ·: ' · ' 
" BID. Informe 1994 .... p. l. · · · 



unci clara l~ndencici al crecirpientcJ)o~ ~afo~ d.eJ cyadfO .1,:3,,sObfe,C:,?l()C)l~!?.n:. 
interriadonal de· bonos· de::c:Í~ud~j_. revelari .. una.,'.siluaciói:Jr ,~.ei~ej~nte. c. 

incorporándose· como .tercer; pais ,/;¡9e.ntina::, .... 

'' .. '; 

··• ,: ',:~.i::: ;:.:: CUadro··l .3 •. . :::,\i' .. .r~. ,;;., ,.,.,, 
Emisión Internacional de,Bcincis de Deuda de Empresas Públicas y Privadas de 

. · · -: .. ·- ''.·· :'Anle"rica'Latina ·. · · .. · ·.-··-.:.<,-'.-, .:.,;:.i!:u.; '":.:'.;~'.·::(i;~: 

· · •. · · (millones de dólares) · . . ,.. · · 

País 

s6Ct-of Público · 
ArgeOtinc 
Brasil 
Colombia 
Costo Rico 
Guatemala 
México 
Venezuela 

Total 

Porce~tcfe del Total de Emlslonés: 

Sector Privado 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
México 
Panamá 
Perú 
Uruguay 
Venezuela, 

Total 

Porcentaje <:1el TotO! ~e Emisiones: 

1 Tolal de Emisiones 

Primer Semestre 

.; .. ' 
350 ' ·. isa·· 

1341 1320 : ·~~g1. :~;~ ;r~g, ~-:'-~ : :-.'~s .... ~.:f:·i·:::-::i :,)-.:)~~>:. ·.:.; 

·,.,-~a~-:~ :<:\.~>r::"::·_:~-~-~;;;;<r! {:~: .:<;.·~ · 
. 1192 . 1432:: .'4401 ·--·:2462.; .:··:3240 
·230 ·, ··. as7 1 ··~-.··; 1oocft :r:·.~-:.::r:~·;;',:_::-;;· -;,~:~: :' .:··;fr''.:-,: ··~' ~· ,:; 

21 

1~~;:~ ~~77:/·. ·iy/!!;i'~~5~P\,;g~j2:_: 
74~ 2~~;". 7~:~- 15~92 66ri;;'. - 4005 

2·;:~s 5n~. 64)2. 66,38. 64,34 51.71 

2720 5650. 11456 23490 10382 7745 

Fuente: IMF. Private M.Orket flna!'l.cing.fOr,Deveioping Coúntries, 1995, págs. 60-61. 
,•····- •, ' 

En el caso de la IED existen también grandes diferencias. Entre los países 

en desarrollo diez economías recibe.nen promedio entre 1981 y 1992 algo más 



del~ó';JÚ'é:ierif6 'cie la IEÓque ingre5<:;:a íos páises en desarrollo; véas~C_ua~r~ .'. . 
. . 6 '.~;cie'W;li;pé~dice: 'coilside'iando·~.~-1 ·c:;6ri¡~nío'!de· 1a cuenta de• c~pita1¿,.;:,~~ ;;· 

tviexico •el país que é:on muchb reciB~:)d"m<Jyor cantidad'. de recursos;:<, •::•el .: ' 

~eriodo de 19.90 a 199~ el s~ldo pifot'i~od~ la balanza de capitales ~n /l. co 

~quivale al 56.4 por cierto dei sci1dci,;6;HÍvci,d,e la cuenta de capitales d . oda 

~~éri¿¿/'LaÚna '~v~ci~~'cú6d(iJ 1t~T>::~fr.si~<:i~ndo la· trahsferehcia' r a· de 

capitales21, México. recibe en .el:p~ritjd()Ae: l,99J • a 1994. una cantidad que 

eq'uivale. al6 l .3 por cierifo de la que-·recibe toda Latinoamérica -véase Cuadro 

1 :5-. La situación de Brasil es radicalmente diferente debido a que en esos años 

la transferencia neta de capitales haciá ese país es negativa -véase Cuadro 

1.5-. Se trata de una difere.ncia sustancial en la relación de las dos mayores 

economías de la región con la economía internacional. Brasil esta creciendo a 

un ritmo mayor que México. mantiene su condición de superavitario en sus 

cuentas comerciales con el exterior y alcanza una may9r P!'ll1el~(lc;ip,n .en)os 

mercados internacionales. 

Cuadro 1.4 . _ •. -.. , . 
Saldo de la Cuenta de Capital de América Latina.]984-1993; 

(millones de dólares) - - ·.. · 

País 

Argentina 
Biasil 
Chile 
Colombia 
México 
Ecuador 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

1984 1985 

2716 
4928 
2014 

944 
-1071 

113 
1049 

165 
-2012 

2513 
292 

1380 
2236 

-2096 
-128 
392 
-75 

-1035 

1986 

1666 
2006 

716 
1160 
1127 
662 
831 

18 
-1149 

1987 

2430 
4417 
1021 

-1 
-1003 
-1246 
1026 
,333 
538 

·-., ·.,'· .. 
1988 1989 1990 1991 1992 '.-' 1993 

Fuente: BID. Progreso Económico y Social en América Lat1nO.:inf6ÍrTie· 1'994; PóQ.· ·~? 4,. 

27 Transferencia neta de capitales es i~ual a 10~· in9r~sor~~j~~·:d·e~,~~~;~á~r6~'i° ~~t&ri~r menos los paQOs 
netos de utilidades e intereses al exterior. · ' · - · · · 
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. . Cuadro 1.5 
. AMER/CA (~T:I~.~;. ~'~.~~-t~r-~,n~.ia ~.~'º·~~ <;oo!f!Jle,s.:::; 

¡~rles de millones ce do(aresJ . . . 
".<' .. _ .... · ·.: 1 '·1 : ·_:: >·:;.;·:.:·~~-~_);·;.¡ ::l:.i(;(.'. ~·.'':'~¡._.,:·!-:'~'.~··~- .. ..,.-::_..;-. · · ~> ( :: ,,:L~i_ 

·· .. -' ·:, _,_ -.. .-:~u ;,. ~-"':i:J.-1::?.: r;~ ;\~·,;-;,:~{~6.Yi:'.~; :·r:~r:-~-~ ... :~;i~~- ~>:.:.::·: · ,:; ~s!i_r;i:~~o_:~ 
•.·.1990; •. ; ... ;i~?l;f", 1_992• ':f993. ~ 

"'··; ,··.·, _:.«:· :{ :·.' /'·' : ·".'>." . ·"~·::1_;~ ,¡; ¡, 
.... 1989 

; 1:· .·-AfnérlCO Lotin0·· 1 \ ·., ·, 

México 

p~~~:;-· 
Venezuela 

,_, Aí9~nt1na 

.~r_osi!. 

Chile 
f_,-, ;· EéúodOr 

Pc::iroguay_ 

Uruguay 
-·a01ivfO' 

_ Ce'!tr~america y 
el Caribe 

· ·~-~~::· ·.·i • '.-t:8\I\{{¡;:~r~i'r:i~~~~:-:,;·'r;i.~~r:itt:·:~:", .:i.-/:,_.: 

:~:;;.. a:~·%··'.,~~:ii~i~;:-:i~~;,:';''.H~l~W"~~~!1\: .... , .. ,. 
_;'.~~~ · :·'.·~~~f¡.1.'.:r~·:~;~~;;;:\r~f t~·){Ef ;:~.:J·r-~:: .. :;::.c: ... · 

. :~;: .. •. ··--: ... ;:if ,·;,~,·"::~:i~K;~;;:;~r,··.::_~r::.~~r~~-,~·"·E~r .. ···~---· 
. ;: ;~19s ~·;. ;.~~.' ~·.~:~_·2.9~.):,'F': ::-~; ~:sa~. ;.~::r: ;.·:/~·~.! :r··.~;~ ~: .!;: ~~~--;~ .--~·.J·;·~-~ 41 . 
'; . . ;: , ... , 

147 6 • · • ' ·• 1ifr\:.,; . ·•· 1 a~l~ h · '2ia9.'.:"; )~25¡;y:1 : .. :.fa6tJ·: ·.1 · 1 · · 
'.·/i·r.l :1~-~~i·:.~~,:-~~-:\:: ·:.··::i:.~ ;-:~~~~:'.~:~ ~-' :f:.~-¡,/~i.:H:< ~-;·;;~·ó::;~::/-:-;:¡!- :. · 1· . -

Fuente: cePAi; earriiice-Pre11~1~~;·d~· ia'fC~n~iri'1b·a·gi-m'érf¿~~i~·t/n;6Y :~¡·¿:~rib'e)Í99i ,;;"1~~4; ~i,.:,. __ ~-i :(\: 
.•,Ingreso Netos de Copllales"Menos Pagos "!elos de Ulf~dodes e,intereses. . ... ·· :< .. ···· .·:< - · 

! .- .: .. '. . . .. J : -···' j : ·' <·: ;:.': ::::~· .. ·1 ~::~.:~··,'.(• :'' 'r:~: i' ~~ <': ;2/; ·~ ;~¡""~::.':?i~~\\··~~,/.~~:7·¡ :~ .. ... '.;;~:;•::;'.~ ~.»;: 

. :.;~ >."} ... \. . •.•· . . . . :_·~,::. ·~: ·.~ .... ::'.;~;·:·:'.~::/.~~·\ ~!.:'.. ;· ~);~ .. j~ ·;·:;:;.:>;~:,~;;,:: ,· ·:t·0\:' <_:i.':<.~·-. 
-;:,- Los montos de;capilql·que.ir:igresaron·a Arl'lérica·Látina en el periodo 

.. . · · : _ - · -- ~ ... · -· ... '. ·. ·: · .. ~_'.'·.l :<. '.·_;:·.':::; (:~';.~:;._;;,~~.·,1:>~:~~1·rt:/(tJ·:>~i,;_:;~- ~!··:.:;.~·:,..í--:1.~if<: ,-·" :.-·.< :1: .. -: .. :·· : 
1990-93 son a primera vista los mayores en la historia.moderna de· la región: Sin 

· · ·· .~·"' ·· · · · ":":·:· <.::»'.>;·;~:;/:.·.·>:'.;=?.~:v-?,9.!--~;;~~~5:~~;:··":~;·.:. ... f.~./-~~-.~ .. ";'.- ·; ,· .. -: . --
embargo, en. este. caso es necesario: hacer. nuevamente .una preé:isión. "En 
. . - . - ~ .... : . ., ' .. :'.·:· ·<<; ~,,'_::t ...... >~\·:· 'J~~J.{::·~:,;.~~.~-.~:').i\-~'.:·1'.:·::;.'-: . ... ~ ... . ' .. 
dólares constantes, los montos acumulados er¡.el pºeriodo 1978:1981 superan en 

" ·- · ' - · · , · .- :· -. ;:":':'i--.;J\-.:;:·::\\'.:~.::.:·;~1,;;".".:-!..•?.7,~;,-)'.',•.·:;v.''"f:-_ ... ;: .-. , : . ... .· 
un 57 por ciento los ingresos de capital del.periodo.1990-1993.''.28 Siri duda se 

trata de montos con una comp~sició~ radl~aí~~nt~ distlnl~. per6 t~mbién es 
' ··_ . .''..: ··: ··.!: ... :;~::..r;,f;\•:~:'.:;-·~~\:·;·~· ..-~:;,-;·;,'.:~(; :~'_:~:.: •. -'-,.:·,:.; ·. ;_; 

importante considerar que . los ·. prime~os. ingresaron . en una . época de 
• ,. • • ·" ., •• 1 ·: ·;·'·' : ".-·!l~,;,.,J<<:"._~\':·: ;; .. _;. ,: ... . :·. ",'· ... ;· . · .. , ' .. 

crecimiento. El antecedente en la región erci una largó fase de incremento ·eri 
" • • ._ • ' ; '",' 2 • ; ··:·. • ; • • • " "·:·,. • ~.. • •• : ! -:: i .- ....... -"; ·;_., ' ,: ,,: ... :: . ,·,,. . " . ' . ~ -. ~ ,,- ;' ,: "" ... , ... ! - . 

,,. 810. 1nrorine 1994,,,, p.6.: ::•·· 



' ~ ' . ' 

el pro~ucto, la· in~ersió~ y ~I ingr~s~. :~¡·~?MP¿·S(~~i~n.to, ~e· ras .n;~rcOdos de •· 

Capital ·en .1994 y 1995 vUelve · más.illlportárités éstas :consideraciones. ·.:-Joy 

···co~6 .• h'ci~~::~i~~·~i;'c;~6,{1~i~si;1~-~~f·'t~·',i~;2~·f·~~¡·fü.?~,~~~u~~i'.~r;~,:ª?~m~ •. • .·.· 

·.interno para financiar er:creclmiento·de lmpaíses'de;,t\~éiica'_:Lati¡ia'.se,hace.: > · 

.. :~~~~~::~:::~:10f ~i~:~¡"~lf i~~~~i~~;~~~;;~~~~=J 
. . . ' ;' . " .. ; ;':.:':::·.:·'.'.:' ··: ···\~~:·~;.;:;~.:.~ .~~·.\,~,:.'.··~::·h"·:;'?\-,.:'.;','·~ <· ) . ~. ;;,'. 

La diversidad observada en el comportdmiento• ... de·:fos:•: mercados· de 
. . . :·, "~-.. ~!":.<'; ~; ;_:.: :;,·{f.f·;~.!·.·\:':· ·.:;~::~~~: ;,::· ¡:'.:v: ·- ·<:·: .. _:.:,,~,~":;":'-'' _¡,·, 

capital en su relación con América ·:Latina· pefrmite:'~establecer\eLsitio de 

preeminencia que en la reglóh
0 

;i~r~'.i;~~~i~67~b1;6j~'s Est6do~· U~idos: La· 

contraparte de esta particularidcid'•.o;\ní'odo\en que avanza la . reforma :.·.-.:·;,:·:· :-:' ... , .. -· .. ·' " . . .. 

económica es que los capitales' que"fi:iayormente están incursionando en los 

mercados de México son nortea~~ridb~-~s .. ~ue~6mente un dato que refuerza 

la organización de la economía intern~~i~nal en regiones con espacios que 
'.·.-·'.'• '.·.;.f."· :,'' 

están en plena disputa. Antes de, avan~ar más sobre esta problemática 

consideremos otros hechos de la aétual 'realidad de Latinoamérica. 

Con la reforma económica no se ha modificado el peso relativo que las 

mayores . economías tienen en la región. En términos del producto es 

ligeramente mayor el péso· d·~ ll.ra~iÍ' y Méxi.co. decreciendo el de Argentina. 

Venezuela se mantiene como la cUc:lrta economía de la región, estableciendo 

el ra~go por la dimensión réíátivá del PIB. Las dos mayores economías son 

tam.bién los dos mayores países p6r-~l'nú·;,,~ro de hc;;bitantes -véase Cuadro 5 

del Apéndice. 
,,_· 

Como en el caso del n.ivel de éducacion y el analfabetismo. en el ae la 

mortalidad in~antil. el p~ré~M\~jei\i'~'"!~· ~6í:i1c;;~ión rural. los niveles de 

escolaridad, la espercmzc::; de vici616 hi~t~rl~ ~~'hace. presente con fuerza. Los 

hechos _no son el resultado de u~ ~qüÚitírio macroeconÓmico alcanzado por 



algunos meses. sino ·revelan .la . c~nte~pmaneid,acj '. de,, prsii.:es9s ,ge~j~_dos.: 
durante años. incluso en periodo~ cJe,cr~cimiento,estab/e y., de, /mgo plazo. ~:~n ; ·. ·.·· 

tanto tal son una fuerza qué:(]liril~nt?'.1p::~i~ei.si~;.ij:~;,8.~i~tb.~~,·~~·éR,~.<7~::·~~,·~ 
inc;ertidumbre Como·J~.~~{~.~-1:.~'~:~,~,\~~.~·?'.~~:~:~j~i~.j!~~~::'óJ:·~~:~:'.'.~~~:I~i{'.~~:/~--:·~)~\·.~:~~,~-~:'.~'.:'.~ .. ~;.~>-)~¿~~·:'• 

/~~ER~~gNxL.·· .R.EA~T!S,~f~~~188?.{''.f i:1~~~rbi1i~F/~~·,:~~:·~·~~~q~8,~í~·· . 
.. , .. "-, ·:.·:e' · .. ;. ~:;~-~·.;-;::.~;i}'):·~¡ }'.:·~ ;-_.¡~·· i 1:~'.,'./'.:.·>~:fa'-~.{,:~ ;~':,'L>,-):·.;~,~·; •.: .. ~rf~"· .. . . "-'. 1-. _ 

La diversidad presente en f.méricci Latina es parte d,e uni:r mucho mayor. 

La reorganización de la. eco9~·~\~.)~!~rR'9F;~~ci1.}ü~'.~·;~. ~~h.'.·d,~.1~7 ~~~~;~do;e~ 
de cambios sumamente dramót¡c~~;'~Q,}'!stp.s,,~J,ti,'J;lps 20. a 25 años no se ha 

producido una conflagración r:nundiOi como la de finales de los treinta y el 

primer lustro de los cuarenta. SiD o;i~b9rgo, la que hasta finales de la década 

del sesenta era en muchos sen.lides segunda economía del planeta dejó de 

existir como tal y el espacio ,en que se consti.tuía y su zona de influencia viven 

profundas disputas políticas y serios desgarramientos sociales y militares. Al lado 

de este proceso aparece Ja desigual, heterogénea y excluyente forma de 

construir los bloques económicos regionales.29 Junto a la u.nión Europea. cuyos 

socios formales han estado aumentando, que tiene una larga historia de 

articulación económica; esta /a igualmente formal zon.a del NAFTA. integrada 
. . .... ,_ . 

por economías con fuertes víncúlos reales desd.e mup.hos años ª.!rás; y la menos 

jurídicamente establecida. pero si.con procesos ~co~ómi~~s que la vinculan. 
de Asia del Este. ' .. -.. : , - . . .:::,t.>_·:·~_::-,~:;;,_;·, ·(·:.·«: ~.''.··; 

Los bloques regionales en. ~~~;~~ió~\'nb :;;;,j;'gr~fi~u:a~ · una ~structúra 
, .. -:·1':' .. ' ::·r 1 ·:·~· __ :<::,y>: .. >-.-:.-·:,:">-';·_.:·:"·'·:~;·;t..J*°''; :17~: .. , ~ : .· 

jerárquica en su seno. sino que se corisolidcin en la medida en que los'capitales 
. . . ·. ' . "•'·.· -~,·7-p:;>y:·., ._ -~\k\ ·:-...~:·;:·.>'.:::.~~~·:-1 ;1~· ":;.:: ::~· 

:? Las disfmililudes son ton importantes q~~ ·.en .~1 ···cé:rso~ de 10 · ÜrliÓ~:. EU~~·Pe~ ~¡'" i~ierÍto. de:integrcción · 
incluye formalmente el espacio de la política_ y de 10 social. En o_lgunos el proyecto implica fa constitución 
a futuro de una suerte de Estado Paneu_rope?~ · ' 
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de'; Estados Unidos en América del Norte. Alemania en;la:,Unión•.Europea. y; 

Japón 'en el Oriente Lejano- establecen ·de · ma11era: pr~p~~d~rante-• wsc 

condiciones como lo formó de organización' dél blcique en du~iii¿;n y ~on·~nas . 
: ·:: "· .. ,, .... ,:,·.·:· .. ·.: " ..... -·· 

generan procesos que profundizan la pobreza y la désigÜqlciad .socia len paises• · 

y regiones enteras. incluso en lo quepuede ser el Ór~6.én d8~\~ erija eÍ propio 

bl~~-~t ~~g:i~~al_. En este ?~~!~~º· );i.,.~ivers,Í0~E;"~;,f,s~é:i':i~ .A:nér:ca Latina 
atiende o los procesos internos de·construcc1ón;modificadon.de·las reladones 

de.fu~rza ent.re los gr~Pº\~~~ii61€ls'_~~.1''.~-~ts;:iflt.·~~TRi~h a la c:li~~·uta ~~ ~urso 
en los modos de gestoc:on de los bloques rE;lg1onales; Políticcis·'económicas 

od~~i~d6s ~n ¡~·n· p6Ís ~/~r~· c;t;fa·a·~¡o,~codc'imiéb na necesariamente se 
, ~.«; C·r· · ·. __ . j , ·-~ ,.:,;;.:1::;·_·. _ _.~·~l·:.:_:·d··;·.:;-.,(,,· ... -.,, -.,. - . 
m.antendrán én lo futuro y fomp·oco garantizan' la inserción de ese espacio en 

1cHo clia1 r€lgión. . ' ' : • ' ... · .. ·. 

•r ,., • b~sde el puñto deu' Vfs.tO ·del· cómercio existen datos que claramente 

r;J~lan ;~ orgo~izaciÓn d~ ·16's b.loqües regionales. La información contenida en 

el 'cuadro 1.6 indica que además de incrementarse las exportaciones entre los 

países que integran el NAFTA; la UE y lo que podemos llamar el bloque de Asia 

del Este, las relaciones comerciales entre ellos son más significativas si 

prescindimos en los tres casos del país que encabezo a cada bloque. Puede 

considerarse que es precisamente este país el que tiene una mayor presencia 

en otros ámbitos económicos, en la dirección de intentar organizar y encabezar 

un bloque y estar en condiciones de dirimir sus diferencias con las otras dos 

cabezas. Esto puede significar que el despliege de inversiones, movimientos 

financieros y flujos c~merciales de alguno de los tres países que esta 

organizando los regiones h~C:ia á~bit~s de otros bloques puede ser parte del 

propio proceso de éJ~;¿rrollo del bloque y no de una globalización 

indiscriminada.· 
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. •· CUADRO 1.6, . . . 
·•. · • •. EXPORTACIONES INTRABLOQUE• ., __ : , '." 
(Como porcenté:ije,deuotal de ex¡)orraciones¡ : 

;··::·, -.. ··;· " 
•,-: 

Fuente: Arturo Guillén, Bloques Regionales y· Gl_obalizadór\ de. to. eco.no mio _munolol. Revisto· 
Teoría y Práctico no. 3, México. UAM.'en prensa;.·:· .. · i.~::·'. >. ~·:,(·-:·: ·=·0 .1 -":~-· ;t:.,:1\~·_ 1 :,.1:;·/¡ "'':~· · · . , · ,•., 
·El bloque Americano esto integrado por las poises'fir.montes del.NAFTA: elAsiát_ica por Japón. 
los cuatro tigres. las paises de lo ASEAN y Australia: y, et Europeo por los integrantes de lo actual 
l!nión Europea. 

Se trata de una idea clave para entender la acción de Japón en los 

últimas años. como la contrareación de los Estados Unidos, materializada entre 

otras cosas en el NAFTA y más en general en la Iniciativa de las Américas. 

Japón. el país cuya presencia hacia el exterior se destaca desde los años 

setenta, tiene un repliege relativo hacia el final de los años ochenta y la 

década del noventa. Durante los años ochenta la internacionalización de los 

capitales japoneses fue un dato de gran importancia. al punto que para 1986 

tenía un superávit comercial del orden de los 85 mil millones de dólares. el 

mayor del mundo.Jo Además de que el saldo entre sus activos y pasivos en el 

extranjero eran del orden de los 180 mil millones de dólares cuando cinco años 

antes apenas alcanzaban la cifra de 11 mil millones_ de dólares.JI El incremento 

30 Declaración de 33 destacados economistas, HoCia una s'olúdóri' de. la crisis ·mLÍndial, Revista Comercio 
Exledor. vol 38, no 3, p. 253, marzo. 1988. '.,. ·~':-;: ·: ·; · · · ': · · . 
Jt Antonio Guliérrez. "Japón : restructuración interna ·e ·irlieríi'OCJoiiálizOclón ·de la economía en los 
ochenta", Revista Comercio &terior. Méxic~. marza de J 9_8~; ~.·. ~~9 :: -·;: ... ~:·.~.'~ 



Cuando la economía norteamericana nuestra signos recesivos y existe 

una crisis bancaria. los capitales japoneses retornan hacia su país y con igual 

fuerza hacia otros países de Asia. Desde 1988 las inversiones anu~les japonesas 

superan a las de Norteamérica en Hong Kong, Tailandia, Indonesia y Sudcorea. 

En China, Filipinas y Singapur también se vuelven más importantes.33 Tanto lo 

caída en el precio de los bienes raíces, como la profundización de la crisis 

bancaria, presentes con fuerza en la propia economía japonesa, refuerzan la 

tendencia a que los capitales japoneses se ubiquen en Asia,J• 

El alejamiento norteamericano del Asia es un problema al que ya hacia 

referencia el exsecretario del Tesoro y del Departamento de Estado de ese país 

desde 1989. Baker afirmaba: 

"Véase Y. Polk, op. cit .. pp. 509-510. 
33 En Hong Kong los flujos de inversión japoneses son en 1988 v 1989 del orden de los 1 600 millones de 
dólares. mientras que los norteamericanos clconzon to cifra de 729 millones. En 1naonesia las cifras son: 
586 millones para Japón y 61 millones para Estados Unidos. (Véase: Gregario Vide!, "El momento de la 
crisis: por el comino de lo deflación y lo constitución de espacios económicos reglonales". Revista 
Economí'a: Teon'a y Práctica. nueva época! no. 2. UAM abril. 1992. 
J4 las clasificaciones internacionales mós recientes del nivel de riesgo al invertir en ta banca japonesa. 
sitúa a varias de las firmas más importantes en los últimos sitios.· 



., . "Muchos naciones del PocifÍco se 'qUefon·de/ ~alejamiento pe l/Vashington. 

Si Estados Unidos no .tomo un pop~/ ~s;iv:~·eri ~/ :~or:nerciode la [€lgión. esos 

países podrían temer q1Je e/Id. signÍfica~e ,el doininid .. de la región por .el poder 
.· ,. . ;:; 

industrial y de inversión de Japón ( ... ) .'El.:futuro será ,incómple!c:i sin China. Hoy 

más que nunca. China proyecta una larga .sombra sobre el Pacifico( ••. ) Las 

recientes disputas comerciales entre Estados Unidos y Japón. que podrían 

endurecerse y convertirse en una rivalidad activa, escasamente representan un 

prospecto reconfortante. Aunque (ambos países) están lejos de una guerra 

comercia/, las tensiones en su relación ponen de relieve la vulnerabilidad de las 

naciones pequeñas de Asia al proteccionismo. Es Ja vieja historia de Ja selva: 

cuando Jos elefantes riñen. los animales pequeños resultan heridos."Js 

Además, del incremento de Jos flujos de comercio e inversión entre Jos 

paí~es de Asia del Este . Australia es un ejemplo claro del reforzamiento de ese 

bloque. En el año de 1970 del total de sus exportaciones el 38 por ciento se 

dirigieron hacia /o que hoy podemos denominar bloque asiático. En 1989 Jos 

hechos fueron radicalmente diferentes, pues rea/izaba en esta zona el 52 por 

ciento de sus exportaciones y japón por si sólo le compraba más que la 

Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos juntos. En una dirección 

semejante parece estarse moviendo la economía China -véase el Cuadro 1.7-, 

con lo que se podría modificar radicalmente Ja dimensión de este bloque. Esto 

no significa que la economía norteamericana haya dejado de jugar un.pape/ 

como destinatario de parte de /as exportaciones manufactureras de los Tigres 

asiáticos y otros países del bloque de Asia de/ Este. Como ejemplo está China 

que para 1994 es el cuarto país entre las importaciones que· llegan a /os Estados 

Unidos, con una clara tendencia al crecimiento y tan sólo superado por 
_. .· . . -

' . . .; 
-,,-A-rt-ur_o_G-uil-lé-n.-"-Lo-,-. ,-el_o_cl_o_ne-s-de Mé~i~o con la Cu~ncc". d~1 Pocifi6o 'e~ el maréo del TLé:", en Reviste 

Come':c10 Exten"or; yol 44, ,~º· 7 .. ~.éxi.co. ~aneo Nacional dS: Co·~,e,r~lo ~te~¡9r;'jU11ó· .1995-. p. ~1 ?· 



': ',:.' ·,,: .. ··. . - ... ··.' _-.. · .. - . •' '· · .. -·:. · ...... ' ·" ··.;: .. : .. ··_·:··. : . 

'Cá'nadá;'Japón y México; La contraparfe no ha existid~. pues I~~ .~xp()rtaft#~7s 

·Narte~mericarias hacia china .. no· .. repfé~~~t.~ri.Jnp,.Pi6,:,c;ir2[ó~:M6vé[:M.'.~íJ9\a1}'i·· 

:::E=:~:",~,~"::~:~~:\~;~~~iJ~~li~~:~~~t~~~!~··· 
(:~:;~~;. :_~ ~-; ·: ~~~ :~vt! ~::;·{~~;·,lú:~f~~-:~~:i~~;¡~; ,(.Ú; '. :. ::'. )"t.::1-~i! l .. _:~; í.: 

Del total de las exportéJcióncis•ci~·Asici'•def'Est~!ci''iosEstad6s Unidas -el 38 
' - '<,; . '.· '•.'" ·- , .• 

por dento- son vehículos automotores /partes 'y'ap~rat6s• electrónicos. Estos 
'. .· . .. . . . 

productos explican el 56 por ciento 'de las' veritas'de Malasia a· los Estados 

Unidos y el 31 por ciento de las coreanas., Para Singapur. sus exportaciones de 

estos productos a los Estados Unidos equivalen al 8.6 por ciento del PIB.36 Es en 

este contexto que preocupa el NAFTA. Se trata de una fuerza que se esta 

oponiendo al propio bloque de Oriente Lejano. 

Así. el desarrollo del bloque asiático propiamente como una región es en 

particular significativo por el tipo de economías que incluye y las condiciones 

que prevalecen en otros sitios del Tercer Mundo. como en los propios países 

miembros de la OCDE. 

···-·.1' 

J6 Véase. Y. Polli:. ·op.' Cit.: ·p; "sá6. 
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/1,.:·. 
' • ·' . CUADRO. i'f. ; . . , ·.•. "'. :·.L 

, .COMERCIO INIRA BLC!OUE ASIAHC() .". . . 
(po_rcenta¡es} , " 

.. ~: .• .... ' •.. 1970 ··1960 i .. 1989" 
···'· 

.•. ,. . 

'~~:1~~~;~:~~º"' ··,;~Ñ~~~iJ~;·,;¡:.,~:. ' .:· 
BLOQUE ASIA TICO MAS CHINA . :--,\-·. 

EXPORTACIONES A LA REGION · 
IMPORTACIONES DE LA REGION ~ .. 
PARTICIPACION COMERCIO MUNDIAL, 

,-i~:-.r<~~ .1:-; ,-"1 1 • • ·.d\· .. '::~11 

.. ~g:~,.;:;1:~L ;!Ü· ··,«,.,,<e' · 
-'2.0 .>v;. ;.~·2.: .. _, 

Fuente: UNCTAD. Trade ond Deveropment Report .. 1993, Ney,¡ York. Uniled Nalions •. 1993. p. 215, 
"Integrado por Japón. los NIEs (Hong Kong. Corea, Singapur y Taiwan} y la ASEAN'4 (Indonesio. 
Malasio, Filipinos y Tailandia}. · · 

Los modos de consolidarse del bloque de Asia del Este son relevantes por 

estar constituido por economías que están ganando un espacio mayor en los 

flujos de comercio e inversión internacionales, entre otros resultados en 

detrimento de los países de América Latina. Los países del bloque asiático han 

ex.perimentado en los últimos años teses de crecimiento de sus exportaciones 

por encima de las de los países desarrollados -véase Cuadr.o 1. 1-, cobrando 

significación como productores de ciertas manufacturas, incluso con 

desplazamientos de capiteles al propio seno del bloque. En 1989 el grupo, 

incluyendo a Chine realiza el 7 por ciento del comercio mundial de maquinaria 

y equipo de transporte. cuando en 1970 apenes realizaba el 1.7 por ciento. En 

el ceso de combustibles minerales. lubricantes y materiales afines realizan el 8.9. 

mientras en 1970 apenas realizaban el 2.2. 

En los años 1991 y 1992. cuando les exportaciones de los países 

desarrollados crecieron en 1.5 y 7.9 por ciento respectivamente. las de el sur y el 



sureste de Asia.lo hicieron en 14.1-y 9 P<?rc:ier:ito. Arriéric.o ~atina '·uve tasas de-'. 

i~ili~~~~1~~l;º~lª~~~ii~~;~iL~gjfg~~~m~~ 
lo?-Tigres"Asiáticm ,f la: Ast•Jn-4'• fueron~,más•. deltr:s , vecE3s:,superiores ;cUas:d~I:···· 

··Jliw;,§tJt,~:j~~~~~~.;;f í ill~~J~[i~l!~~~jf~1~'~ª'º .; . 
En sín!esis,"un bloque ovánzo,.'profundiza'las relá'ciánes comércioles entre 

. . ..... -_'., / ·- ••• ·: . .----·> ·.:·: ..... ·():~ \ .... ~··.-·;''~:~-.:>:·/f.~:/··?::'::·~:"?~_,·-~"; .. 'J:;:t.,}t/J~~~s. ·. > ,.· · 
sus. integrantes y· el pa1s: quef lo . encabezm;'• logra: r:nan!ener(:su·Jug0 r en el 

:: ·:: o-· · · ··_'_ ·':.: · :: •: .;_, \· . .'· ·:f',.:~~-~:-'.-?:: }.'Y;~~'/f':t.:'. t.''.·:.:!-.C..:,' !;:·;\'._:t)-() ~~?!,:~:~'-~tj1i. ·, . ' ._: , 
comercio mundial . y· .. penetrar :·nyevos';O,espacios;':'~Peio:•7a>,qcosta del 

d;~¡;1~~ó-rni~ll!ºcie1;~arr1éici.º.~qt:~¡~¡~~~l.~~.;~~r.~~:.t~~!~S+~·:~\t:fr~-form?.~º··· 
existe necesariamente un efecto. neto 'positivo .. en la di~ámica del coníercio 

··,· .·-·.•.·:. . ·> .. · ... · ·._· 
mundial. La constitución de los b.IÓqúes: género lo que· en . cierta literatura 

económica se denomina desviación. de comercio. El TLC es un caso de esta 

índole· -lo que significa proteccionismo-. para los países que no son miembros 

del acuerdo.:ia 

Por tanto, la mayor fortaleza de un bloque se gesta a la vez que afros 

países de la geografía mundial son desarticulados en sus procesos económicos 

y desplazados relativamente de los flujos de comercio e inversión 

internacionales. Es en este escenario que hay que insertar la diversidad de 

América Latina. Los Estados Unidos. están generando procesos que les permiten 

enfrentar a sus dos grandes competidores. Los reformas económicas "n. la 

región no son algo aparte de este hecho. En tal sentida el sitio crecienk ·:nte 

cercano de la economía mexicana a la de los Estados Unidos canstituy~. ur 

J7 Véase UNCTAD. Trqde and Developmen1 Reoort, 1993, New York. Urntea No11om. 1 7'1.l. 
38 El TLC contiene diversos cláusulas que afectan los flujos de comercio e Inversión erl lo's sec10re 
manufacturero y de servicios ... Según Bhagwoti, pare los no miembros~ del TLC son eminentement, 
proteccionistas y causantes de desviación de comercio.(Véase. Y. Pailc. op, ci( ·p. 505. tt texto d 
Bhagwati que se cito es "Regionolism and Multi\aleralism: An Overview", D[scussion Poper Sen"es. r:ium.- 60: 
Columbio. Columbio University. Depcrtament of Economics. abril, 1992. · ·· · - ·. · ' -



La diversidad y heterogeneidad con'qüe's~ 'procesa'la crisis, en América 

Latina y en particular el modo en que se articula a la'reorganización de 'la' 

economía internacional. adquiere una dimensión 'específica al considerar el 

espacio de la política. En esta materia mucho ha pasado en la región en los 

úllimos 20 a 25 años. En Centroamérica la tónica dominante ha sido el conflicto 

armado, que aún cuando en algún caso arrojó ganadores. éstos no pudieron 

consolidar su proyecto político y económico. En naciones sudamericanas 

aparecieron dictaduras que años después fueron desplazadas en procesos de 

lucha política abierta. 

En Chile la dictadura de Pinochet implantó un drástico programa de 

ajuste con apertura de la economía. como lo destacamos desde líneas antes. 

En Uruguay al final de la dictadura. en base al llamado acuerdo del Club 

Naval se estableció que entraría en vigor la Constitución previa al momento del 

golpe de Estado. En fin. Argentina conoció la amplia derrota electoral del 

P,eronísmo a manos de los Radicales de Alfonsín y el posterior regreso peronista 

con Menen. En Venezuela hubo también un regreso poco exitoso. el de Carlos 

Andrés Pérez. Podemos continuar nuestro amplio listado en que se incluiría el 

triunfo del APRA Peruano con Alan García. su caída' y la aparición del 
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fe~ómeno• Fujimori .. Brasil. nuevcmenlé :tieneun:sitio :destcicc;idp~()n. f!3~ºTT1enos .• 
. . . '· .. ·,.:: ·.::· - :··::-- '::.:: '.;· .· ·.' 

. de resistencia. social y propuestas• aÍÍe;nativás. de én~ºergcidurc ~ohi6. iá' .qúe se< . 
. . . - ... '·' .,.;..-;,.,-.·,,.··.';~_,,·.·-;,·:·:·,.:,··.·:·-· .. ~~·:···· .. ~·:···:-·- ,," ,. ,- ' 

~~~~~:~x;;:~~]:f ,f I~i~f~~ft~~i~~:~~;:, 
articulación con el aparato de Estado.: 

No es nuestra intención cÓriÍl~uár' ccin. est~ ÍnvenÍario y rÍ'luch¿; ·menos 

profundizar en el diagnóstico, sin ninguna duda. de la gran diver.sidad político y 

de sus causas.J9 Nos intereso simplemente presentarla para indicar lo necesario 

del análisis nocional pera poder comprender a profundidad el curso de la 

reformo económica. el tipo de restrucluración del capital que se impulsa y las 

fuerzas sociales en que se sustenta. En este sentido es que retomamos la línea 

de trabajo propuesta por Lichtensztejn. quien a propósito de la deuda externa y 

las políticas asociadas al FMl-BM que buscan salvaguardar su pago, frente al 

problema de la viabilidad de los proyectos democráticos en la región plantea: 

"Lo heterogeneidad de las economías lctinoomericancs interpone una 

primero barrero a cualquier tipo de generalización al respecto. La intensidad de 

la crisis interna recesiva e inflacionaria que el pago de la deuda externa y las 

políticos de ajuste impulsan tiene ritmos y efectos relativamente diferenciales 

según los rasgos básicos de su aparato productivo. de su sistema financiero y de 

su comercio exterior, sus grados de autosuficiencia alimentario y energético o. 

entre otros. los niveles alcanzados por el déficit público. lo inflación. los salarios 

39 Un recuento de lo situación politice de Américo Latino. considerando la cuestión de la emergencia o 
fortalecimiento de los sistemas de par1ido y el problema del trónsito o consolidación ce la democracia se 
realizo en el texto Los sistemm polític:os en América Loling, coordinado por Lorenzo Meyer y José Luis 
Reync, editado en México por Siglo XXI en 1989. Merece destacarse que el análisis se realizo C.Jando la 
crisis ha ovonzOdo de manera importante y esta en ejecución la Agenda de Washington, hacia mediados 
de la década del ochenta. 
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reales. la desocupación. la madÚración y capÓ~i?(J~_.t,itiliza.da del capital v1a's: 

reservas internacionales disponibl~s. ·•.La gravitación .··, aiférencid .'dé\ estos_·: 

propuesta de reforma económic~;co~d;~U¿i~Gi~r'l~i~Í6till~ d~·tronsformación . •' - :· .. , : ~ .- . . . . . ' ' . 
social es viable en tanto también lo e_s eri-,'ei,se!r;ú:i;de:'tas relaciones de fuerza 

entre las clases y los grupos sociales qúe' .. caracterizan a una sociedad 

determinada. 

40 SamueJ LlctitenszteJri, "la.deÜda externo. lo dispOnibUidOd··del excedente_ y los proyectos d8m.oc'rc~ticos 
actuales de Américo Latina .... · p. 182. . · ~ : ·. · · · · · 
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En' fó década del 'och.enia. 'coh16'.16'.seña17mos,érí,iebcapitulo ·anterior. 

México' ai igual que el :resto ~e:los poís~{d~ A~~;i~~;,iqti~~ •Yi·~~n. uriá ,. crisis. 

económica aún más iirotundci que 1á cie ,1os añoiiyeifíté;v,íréi,;i~. :.iin;1os años. -

ochenta. la mayoría de los agregadÓs: rr;~~tb~d~~ó*Í;a~'.~r,~s~r:itÓre~ _signos. 

negativos. En México se sucedieron variO's':aiios éoí,l Jo 'P'r.cidu~to decreciente, , 
·• ·"" ·V· . ' . ..;•. •. , _,·, ·'.·._,;:.:•~!·-";.L••., .·• : - " .. . 

y Lino continua baja en la inversión. El irÍgre,s6·;;7?~ig1a,iéest~c;Ji~i;'riniiv6tY. ca~. 
más intensidad la participación de :los '~salaríados.,¡la,}~~¡ráC:¿iÓ~ •de . las 

importaciones, el no acceso del país a , lo~ :m~i~ai:Jd; ~()~~qjBiib: p~iva~~s de . 

crédito internacional y el traslado: de •capitqles:'.Ól,exteriéir;.:Júerori, hechos 

compartidos con varias naciones de la•región. El i~~re~~nt6,en Jos precios no 

cesó. no obstante la continuidad en las políticas.de ajuste;.corn(). también la 
- . . .. - .. 

inestabilidad en las tasas de interés y -•el incremento. de-10 .. deuda pública 

interna. Las monedas latinoamericanas cÓntinuaron ·dElvatuándose frente al 

dólar. 

· Los desequilibrios, que según el diagnóstico gubernamental de _la crisis. 

como en el caso de muchos otros países e latir:ioame_rícanqs •. debían de ser . 

corregidos o suprimidos. perduraron . y,. alcanzar : las .. metas _de . Ja_. _política 

económica se convirtió en excepción. 

En México, la comparación entre las cifras,dEll crecirryiento _d~I producto, . 

la inversión y los precios durante los años ochenta •. e,np_ar:fjculi::irde 1982 a 1987. 

con ·fa de las décadas del cincuenta: y sesentO:perrnite¡ estable.cer dos, 

comportamientos sustancialmente distintos -véase qráficca _2._l-... 

·t:' 
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Insertar Gráfica i.·1 México: indicadcité.s' mOcroeconómicos. seis últimos·· 
· sexen.ios. · 

. Sin embargo. el tiempo de ruptura del anterior. patrón de crecimiento fue 

en la década previa. A diferencia de IOs años pasados en la primera parte de 

los setenta el crecimiento de los precios. es superior: al del producto . y la 

inversión. La tendencia histórica se rompe· e inmediatamente la inflación se 

ubica en nuevos rangos, cuyo carácter creciente no cesa. Además, en la 

segunda mitad de los años setenta el salario mínimo real registró una caída. 

Antes se rompió la paridad dólar-peso establecida desde finales de la década 

del cincuenta y llegaron o nuestro territorio misiones del FMI, organismo con el 

que se suscribió en 1976 uno carta de intención. 

En perspectiva podemos considerar que mientras los años ochenta son 

de estancamiento en el producto y drástica caída en la inversión, los del 

setenta lo son de crecimiento inestable. Sin duda uno de los contenidos del 

crecimiento de los setenta es la profundización de los desequilibrios 

económicos que están en el centro del problema del pago de la deuda 

externa en 1982. Ello significo que el patrón de crecimiento previo se ha roto o 

por lo menos desarticulado seriamente desde el inicio de la década del 

setenta. En síntesis, estos veinte a veinticinco años son el escenario de una crisis 

de larga duración que se desarrolla en todos los ámbitos de la economía e 

incluye los terrenos social y político. 

Conforme avanza lo década posada se van manifestando claramente 

varias transformaciones económicas. Diversos capitales han· abandonado las 

actividades industriales para establecerse en el comercio, parte de ellos de 

importación. otros más se colocan en actividades financieras. Las tesorerías de 

las grandes empresas destinan parte de sus recursos a inversiones financieras. El 
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sistema. de crédito. se, ha -desorro1laoo .. y Jos, me=_r_cado_s_ · bursÓiiles Jif'!l.e"r:i,~~\:~~ 

.. histório reciente dos crocks. en/979 y en 1987.yun prolonaa~~ descenm.,crisis: 
<. - ' • :_~· .,:~···:-::.,._,~·:.·- ....... , :.~ ...... ---~_.--.. •• y.:.\·.;,~: > 
· .·•de· 1os mercodOS"emergentes:,:lm íinoles ele 19,9,4 iY,Principiq~_/1~) \ 995. l9s_ · · 

· finanzas del Estado muda_n y cónoé:en ~/ sindromE! de Jo. pre~mine'rida'.de lo ... 

financiero. no· ·obstante hob~r~olc.~n~~'.~º:.'1=( •. ,s.~~~fªYg>~i;~~-ü.;füci,~~~~~·:;Ü]• 
renegociación de la de~da exte~0.C?.;)~ ~::_·.,~·\/:J~~;_h:::{~:-~;_::~·>·i:··,:·.:·\·.~h5!.ifJi1:i-~~-_:;:,;_'.i:: . .:.-;j'f ~ú:-~1.éb:: ·: 

Los· trabajadores ·por cu~nt~'.propici:~é. muÚipiicÓn.·p;inC:ipalrn~i.ii~eri'•l.as • 

·:::~::~::::::~~:::itf ~l~~~f if ~,~~§t~t~~r. 
informal. . . ~ -

Los cambios en la localización_ del capital se· acompañan de profundas 
.. ", •• ,·;,.·· •,>_.·,:··· .. 

madificocianes en los mercados lobera/es. Nuevos sect~:ire;s_.,de asalariados 

emergen. los filos del desempleo y subempleo conocen otras componen.te~'- El 

proceso de concentración del ingreso. las nuevas modolida_des acu_pa,c:;ioral~s 

y la modificación en los patrones de consumo de algunos grupos S()cia/es 

modifica la composición de los clases medias. Ciudades en crecimiento, 

algunos de ellas asiento de actividades económicas específi,c,as vircu/acjas al 

exterior -maquila. turismo- alrededor de las cuales gira lo vid_a _urban.<;1: En,_ me_dio 

de esta sucesión de cambios las rupturas en el PRI._ la, elE!cción .. Pr~si_d,e,~c:;ial -~e 

1988, la más competida de los últimos cuarenta o cincu_erit6 años. Los antiguas 

modos de relación entre el grupo gobernan;~ y div~rs~s grGpa~-~~~i~¡~; f~ll~~. 
- . - . . . ' . .- ' ., ·' '~:'~ "~; . ·' \ . -. , ' . ~ }- ... 

las tejidos del corporativismo \Ssultap ineficace~ . y hay_ ~n"'., s~~~~ , ~e 

· segmentación y desintegración_ en /(]s._redes de dominación .. Se_ trata de_ una 

crisis de transición en/a economía de/país. pero es igualmente una ciisis en la 
'. . ·.. ..:. ,_, .. ., -' .· '.;.-·' ' 

estructura del poder. Y. qel tip~ de_ vínculos eritre __ los. diversos grupos y _clases 
. .. ' , . ,· 
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sodales que fueron una fuerza en la época del ~~~C:imiÉinto esÍ~~le d~ largo • · 

"P1Czo. · ·· · .. :·!):·;.::- : .. ; ,~·:i:.\. 1 ·:·.:i,, .,,,,.·~ .. 

En el terreno de la eC:onorriÍi:i.IÓ crÍsis es pa;te de un'~~oceso d~ ~ará:::ter 
internacional, que intentamossitÚor d"asde la persp~ctiva de ~méricalatina en 

el capítulo previo. Los escenarios··iniciales se construyen pedazo a ·pedazo. 

desde lo devaluación de más del 14 por ciento de la libra esterlina al final de 

ta década del sesenta hasta la decisión del gobierno de Estados Unidos. de 

·agosto de 1971. de declarar la inconvertibilidad del dólar en oro. Es una crisis 

de larga duración. que implica lo modificación de los patrones de crecimiento 

en las economias capitalistas más desarrolladas y a la vez del tipo de vínculos· 

que norman tas relaciones económicas internacionales. Por su alcance y 

dimensión es del mismo tipo de la llamada crisis de los años treinta. 

A diferencia de los años treinta. en México el antecedente de la crisis es 

un período de crecimiento estable en el curso del cual no se cuestionan los 

relaciones políticas ni los compromisos entre tos grupos sociales que eran piedra 

angular de la estabilidad social. Las modalidades del régimen político y el tipo 

de vínculos entre diversos grupos sociales y con el Estado se consolidan al inicio 

del período de crecimiento sostenido al final de los años cuarenta y principios 

de los cincuenta. Por tanto, asistimos al desenvolvimiento de una crisis 

económica con determinantes internos, que en su desarrollo conocerá 

tensiones políticas crecientes. En el terreno de las relaciones económicas 

internacionales tenemos como antecedente -durante la época de crecimiento 

estable- relaciones comerciales, Inversión directa y financiera significativas 

para el'curso de la economía nacional con los capitales y el Estado que tienen 

el lugar hegemómico en la economía capitalista internacional: los Estados 

Unidos. La C:risis cuestiona esta modalidad de organización de las relaciones 

económicas internacionales y por tanto se replantea nuestra vinculación con el 



_;_·~~·~·í··~.=~-~·;·~, ._.·:-..-i~::.~-~-\:'.::-,'f"¡';: J:~~i·i};t:,,·":_:_ ,·- "- ··- .... :>- -_. -, -,_;Y:,.: .. . .... :· __ ·.- ~'< \,. ·: _:, -·: -_ (·~:.~·.::'/! r :,~-. .:'.~.:?-·- ::~·~:, .. ~,,.~·: ->-r;·::;<o-_r~:.(.~~:~·::~~--{_ :;:_• 
t'i[ .:·~1~:,.;\:.::.~~-:«~:-.::),-~i./k- .; . :.--.. ,;;_~.-~-~;.: :; .. <; - -.:' ._ .· ·:.- .. - '.. - : . ·. . ' .. ' ' ' 
. . . -. - - . :_:.,,~_'"<:(~_;"; ·--·,,.·_; i:: ... --·.~.-:;; ~~,':'·:.!:·:->.·.~:~--.~--'.;:,:;f;¡:J· •. ~{~:;~. :i ,; ' :»r• 

2:1:sóÍlREL'ANATÜRALEZAÓELA\cRisis:Ú:\Ó;· .. ,/• '': 

\-,. __ · 'P.~C(_'.;: : .. :~_:_~~::·. :_: ,; .. : .~:< :~~-;:_._·~·;;::~:~'..>. ·:j/\.::-~.~~~;_::_;·;d-:t~;;,::i/·:~~:_::: -~., ~:-:.: -.. ~"'.,.r•-:: :-·, _:.;, -- ·. '.- ... :,: .... - . ·.·. . . .· 
.. La act_ual ·erisiú·e sitúa -como lo éidetantamos desde .el capítulo primero~ 

·-' :· .. -; '·: .. ,. ..... ~::. i.~:·\ !-'~(!',-.~::,·,y·;~·::;.'.,:-::-~-'. ~~=:<~.1,;t::~.-~ ·:·i;:·i;~~{:·~. :" (. ··('t~i:·~,'.;' "~;;;:;:. •, <~,\.:_ -·.: ,_. ;··.", '· 
junto_,a aquellas que han sido un parteaguéis en el de'sc:frrallo 'del capitalismo: 

.... ·. ·:.' "·. :.:<. :"'_, ~- _'..':.:: '. ·. _,:/:,;:~'.;~;.':~.--.:r,,.".i.:r·'-:.»'. t-:-;:,;~\-·:·(L :_;.:-):;::::~:1:_;·\· .. ¡; ·;~ .· 1.·~> .·y.;:. ~ · 

Esyn 8Eet~:8.:~!.}qrgc;·~-~r?,cig~,;~,~~.C:,~tf\el".~~~lt~~~J~,~struct~ra preexistente 
del. ~apÍtal esta. ~uestio~dcia y .sÚÍef~ c(Cii~e;;as :frans.formacicmes. En este · 
-~~~· .- ·• 1 :~Ci·,·.r:,:,. _., ::~ .' ,i.. ~ :z~ 't:; · ·.~.:'/-<t'<f-,'i-·. \:.i_;-,/j¡::_~--:.~:·~: .d¡· _ ·-.(:':> ;·:•;, '' :;. \:.· .. ,:-~,;: · . , ':•·, · . 

sentido. ocupa un sitia simiiár en'IO·iíistoria a tc:i é¡úe"acontéció en 1as décadas 

séptima, octava ~ intti~; ~e !~,~~vena dei si~I~ x&/a ta q~~ ¡~c;;~scurre a lo 
.... ·. -._ ··'-::·.-<-¡· ;,,;. i.:--.-..;::~·;,~.· .. ·r::·;·'..··t~\-~:2:~'.:L.'/-;.:.k~:·i".i;-~·:.~-_-¡-~j\),~ ·.;;· ... ,-.-.\.,:·--.~·.!·"· 

torgo de los años veinte; treintdy;principios de los cuarente:i'del pres.ente siglo, 
,_ .. : : - ~ -' - :. ! · ~ • ._ ....... ''".~· >··'º,'.·: .. ~ .. :---· ::.:-;:· ~:::":':~;~,~~;::: '{,;/:.:X~i'-:t~:~·.::.~:);1.7~ ... --..-:'.~: :;_ ¡ .. -~,, :>" -.,. .... -. , 

Los capitales -agentes económicos-soberanos·.é:ada uno de.ellos: por to tanto 
•· •

1 
• ·, ·; . ,. :::.: ·"---

1
--:: ~-' .. ·.;,•:.~. 1 · 1·~ 1\::.~-.~_;rf} f ~-·:;,'-~i:};~).~i.Z·fr_,_~ ',1i~-"~·\:,-·;~·{t\ ··<~.v;,f_..,-.,-, .> .. ; : ··: 

vivi¡::n,do en un mundo que se caracteriza ·>por. la: descentrcilización de tas 
1 ,' i•_,. ___ .,.~: i_;: .'.r";.'\.~ ... ;.,:~.'.:•/;;\::~'. .. f~.r·•,:.~~,·->--/ . .r:., ,._ , . . 

decisiones- logran establecer. periodos''en' los que se maiítieríei un proceso de 

acumulación de torgo plazo. . en eÍ qÚ~, ~xist~ , corf~spondencia entre ta 
· : ... ~ '..· -._ ~ -. • --:i -.- . -. _, : _ ·:· :-<~: :. -: ;~;--;·.>:_.·::-·:::E·:~';.-;·;:;~;~;~ ·>-·t;~;.:::ii.:-»·-><' ·" '.'-<.:- -.::... . -. -

evoll)Cion de la estructura produ~tiya .y)a estructura del consumo y, en tanto 

ello'. ,se hace fc;;~tibi~ la r~~rci,ci,~c~~,~~'.,~~: (~Y~~F~¡~~2~s sé~Ía.l~~ y\a propia 

y particular reproducción de las .diversas fracciones' del cC:ipifof; Durante· tas crisis 

de largéi duración que. hemos . id~ntifiC:c¡i~~~ -i~s :'~~-~~if fic~f~~dos. que. tos 
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. - . :;: 
capitales · han gestado ·para ampliarse ;·.son ·puestos· en .. eniredicho y 

-.. "' .. - .· .. _,··.:_.'. ··. . . - ., ... 
· .. desintegrados para dar paso a 0nci nGe~¿fmódalidací de r~gu1os;¡ón. ·· 

Partimos de la h;pótesis. d~:'.~J~ .los\.6g~~tes •ecCJnómic~s toman sus 

dedsiones en la óptica de alca~zaf~Unc:J. maxi'1iización futura de su tasa de 

ganancia, que actúa por tanto••'.~6ÍÍ!~, n1~c;c;;nismo. o medio. para volver 

coherentes las decisiones no obstante)u pr~pia descentralización. El conjunto 

de procesos sociales que• se coristi.tuyerÍJpa~a ·alcanzar eso modalidad de 

estabilidad, a lo largo de la cual las:estructurás.se van desarrollando. constituye 

la regulación. Consideramos la regulación en el mismo sentido en que la define 

G. de Bernis, partiendo de la propuesta . epistemológica que aporta G. 

Canguilhem. quien señala que la regulación es : "el ajuste conforme a una 
··<:;_: 

regla o norma de una pluralidad de movimientos o actos y de sus efectos o 

productos que su diversidad o s~cesióri'hc:l~e, primero extraños los unos a los 

otros:•1 Ello significa que los h~chos ~~·d~6mic~s n~ son comprensibles en 

condiciones de equilibrio . y qu~ . ~~ i reorgdnización procede considerando 

razones endógenas. 2 

Las articulaciones fundamentales están en torno a 16s procesos de 

constitución de la ganancia por parte de los agentes económicos que pueden 

participar en dicho evento. Así, la estabilidad estructural de lo acumulación. y 

p9r. tanto, la reproducción ampliada en el largo plazo se vincula a la obtención 

1 G. Canguilhem. "Regulation {epistémologie)", Encyctopedia Univermlis Vol. XIV, cltadc G; de Bemls, 
Una altemallva a la hipótesis del equilibrio económico general: la regulación de la ecor. 1 capitalista. 
en El Copitg!ismg Contemporáneo. México, Editorial Nuestro Tiempo, 1988. 
2 G. de Bemis desarrollo el concepto de regulación como alternativo al de equilibrio econc. ·o general. 
Sostiene que se puede rechazar el equilibrio económico general (EEGJ como hipótesis cenu i rehusar 
el mismo problema que busca resolver. Posteriormente retomando a Perroux avanzará arguni ,do que 
'1o esencial del análisis del modo de Producción capitalista consiste E-""fonces en entenOi:. >mo los 
'agentes activos', dotados de poderes desiguales (F. Perrouxj y poruc.~omes de un confuc.;o social 
fundamental. son nevados a tomar decisiones que aseguran coherencia el sistema econ¿mlco en cede 
período y aseguran la reproducción de periodo en periodo. Es eso lo que no puede hacer lo r">ic..::esis del 
EEG y que debe realizar para ser fecunda la hipótesis alternativo de la ·regulaclón' .. :·.¡G. e.e f?rnis. Una 
alternativa a la hipótesis del equilibrio económico general: la regulación de lo economía ccp;1allsta .... p. 
88.J. 
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:~e.l~::~::~:::n~:H~iJ~~;;;'.~~~t;s~~~~;r.~~~~r·I~3iJ,~:%~~~t~~};:·~.'.\· .. ··. 

~:::º:,:~:;:~E~J~li~~f¿}Il~~l~~~~~~!~~~~ij~t]~¡r 
financiamiento del proceso eé:c:inómico; eUipo .de. e;volución:.de.'fos: merecidos Y. · 

las. caracteristicas·.del ··cpps~h~.:s,g~L~/;¡r:\i~~d~9:!~;J~,";N~~f~~6;'.~'.~;·,~(~~.io.~.:.·· . 
terreno en que los. diferentes agentes eco'nómicos .• intéicambian. reaiizcin y se 

:::~:: ::::m,::~~fa~:~J~~~J~~~í~Í'.;;11~i~~:::"; 
proceso de la ortic~lá~iéJr); .de.' !CJ~;,l~y;es,i;,fit:L,,b,~ó~fiC:[C>:; ~ri. ta~I(). c¡ue eUa 
condiciona el proceso de lo.reproducci~rí Cmplfaci~;·:( 

-. .. . .. -~_.·' .··,,_-~ "·;'".' .. ---~'.;,'.i:~".:'·;·'.',<~· 

., . ... 

,; En otro texto. en el que analizamos el problema de lo ganancia y 1a·fepÍoduccíón del copitol /nslst/mos. 
en que lo crisis de nuestros dios. que se prolongo por más de dOS'décoOi:is; neCesita POra su'con1Pr'ensión 
desarrollar la noción de regulación vinculada a /os leyes .de lo gan,oncl<?.' E~ .ese' te.xto sostenemos que 
referirnos o ras leyes de la ganancia como aspecto fundomeríto(pcirci entender el"cUrso 'de la actual crisis 
implico aclarar cual es el contenido de estos. cómo se articulan y son en ese acto el centro del proceso 
de reconstitución del capitel. Los leyes de la ganancia son: /a le'y de la tendencia o Jo t:J'aja de lo tasa de 
ganancia (LTDG) y lo ley de lo formación de lo taso genero/ de beneficio o· tosa media dé ganancia 
(LTFGM). Para comprenderlos y entender el nexo orgónico que,/as.une,deben·teF)Éme presentes las 
siguientes cuestiones: a) e>1iste uno erara relación entre el comportamiento de .la tosa de! ganancia y lo 
acumulación. por ello el movimienlo ce la toso implica considerar el de lo masa de ganancia; bJ el 
funcionomienlo de lo UDG imolico el propio de sus causas contrcrestontes. ·por lo que debemos 
considerar en todo su alcance et oroceso de concenrración y cenlrorizoción del capilar y por lo tanto el 
proceso de ro LTFGM: c) el anólisis ce las causas contrarestantes nos permife observar que varias de ellos 
lo son sólo en tanto consrderomos la manera en que se consr!tuye la LTFGM, con lo que nos srtuomos en el 
terreno del fraccionamiento • a la vez que debemos incorporar el proceso de circulación del capital; dJ lo 
LTFGM. en tonto meara ae asignar las parres ae/ p/usvalor o ceda caOital. es aererminante del proceso de 
financiamiento y de to reproaucc:1ón de los capitales individuo/es y por tentó bajo ciertas condiciones 
permite que Jos elementos que 1nc:1aen en la baja de ro tasa de ·ganancia actúen con mós o menos 
fuerza: y, eJ la LTFGM es un aspecto clave poro entenoerla formación del sistema.de precios y por esto vio 
regulo el cambio y la asignación ce la riqueza entre los diversos agentes económicos en el régfmen 
c:apitolisto ... /V€ase G. Vidof, Reproducción. ganancia y. formación de precios·; en La fgse actual del 
~.México, Ed. Nuesrro Tiempo-UNAM-UAM, 1985, pp. 151-152. 
~ G. de Bernis. op cil. El capitalismo conremporóneo ... p.124. 



.-El arg¿menio'se desoricilici en el sentido de que. a lo iargo de ta hlstoria 

del ;capifoli~mó; estas• dos l~~es·:éontinúan presertes ·pero encarnándose en 
' ' . . : .. -:· .• ·, : . ' . " ·. . -~ . . . . 

toriTi'ás espeéiticas Ci cact~ "iié,riociCi;' eiue se ideniifica .por , esa precisa· 

artiéu1ación.' i:sto es. mi,_pc:liq'\.i~' las'icondiclones'de la lucha de' clases se 

transforman y se mariti~ne ~(: p'~~c~sodé concentració~ y centralización del 

capital: El hecho de que est6~ ¿liirrios ~onstituyan una tendencia monotómica 

transforma las condiciones ei/que s~ ~onstituye ·,c:i tasa general de beneficio; 

Según esto propUesta. la ruptura' de un modo de regulación es 

igualmente. resullado de la acción 'de fUerzas endógenas. que siempre han 

estado desarrollándose en el seno de ese mismo modo de regulación. incluso 

· en el ámbito de un espacio económico determinado que denominamos 

sistema productivo.s Por tanto. no nos referimos a una crisis que se explique 

porque se produzco una mutación· en las estructuras. pues éstas siempre han 

estado transformándose. Las estructuras no son cuerpos que permanezcan sin 

cambia durante la fase de la estabilidad de la acumulación. Por supuesto que 

ésto no significa desconocer el lugar que estos cambios tienen en la gestación 

de la crisis y su posterior desenvolvimiento. 

Además, la recurrencia de las crisis de regulación lo es sólo en el sentido 

del lugar que tienen en la historia del capital, pues en cada una de ellas es un 

particular modo de regulación el que entra en crisis. Por tanto. el curso de esa 

s Lo regulaclón se do en un ámbito económico-territorial preciso. En éste vuelve coherente un conjunto de 
procesos de trabajo que permiten asegurar la reproducción ampliada. es decir que logran que la 
estructura de lo producción sea compatible en su desarrollo con la estructura de las necesidades sociales. 
De Bernis plantea que todo sisteMo productivo se constituye alrededor de uno nación dominante y en 
conjunto de naciones dominadas, en ladas ellas una misma monedo circula y es en el conjunto que se 
constituyen uno norma 1écnico. una norma de financiamiento y una norma d9 precios. Por tonto es al 
seno del sistema productivo que se realizo el proceso de lo división internacional del trobajo.('/éose G. de 
Semis. "Observations sur lo contralnte exlérieure. Economies et Societes", Poris-Grenoble. \SMEA-PUG, T. XIX, 
no. 4, abríl. 1985, pp. 195·197; y G. Semis, "Economie Mondlale: Les contradictions de la crise", Grenoble, 
Université des Sciences Sociales de Grenoble. 1989. pp. 2·3.) 
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º'''' ,;rr, o lo ,,;,,,,,, "'ºº"'°º" ae<o;,;;c;~,pdOe qo 101 moa o y 10.crapdóo 

·.d~·1asbas7s paro~st~biec:~¿s1ra.~:'';.·· 1. ,,;;,e· . , ... '. '.' ,.::,,._,\,'.fr·,: :; :.,,;,_.,,.,.:r,, 

::,f ~1~*1~~~l:~WJJ~tj~~~~!~tr;i,~1~;f~i:~~~;~i~~" · 
• regulcciód::, 'con i 10.•;que•..lo;·, establiidad :, estruciural; de,;:10;. acumulacion esta ..• , 

c~~sti~nada,:v,;1o~'f:ift¿~e:~~~.:;~~~q,~~~~i~íi:n:i~~rtip;5,t~r};t'K .. ~9~~W-i,~h,!~;;,r;;~·,,> 
estructura de la•producción.con•la; estru;C::.(~(<J.:'!,~;!R~'necesidaq~sl~~!'?le_~.9~i,c;i.r,.··n: 

de.s
1

er~·-eficáces;, · ·-·> :·:::; · ::;,.~; ~::~:¡·~;.L::;, -:~T'\i:r_~~frii,'. )~·~:. ·:·':)\"'.:\¡:<~-,~:,./.:.,.L·· ·. 

Hasta la segunda parte .. de• 1a di~?~9(pe,J?:.~Y~M.Ü~~i,iA~~~(,;~8~:?{'.; • 
regulación se fundamenta eri.la artiéúiación de 1as;g.randes firmOs-y id acción 

- --J .: <=<. ;~:~:-:: .'~/;: ,- · .. :·-'<',_' '..' ;_.' ~¡:.~ '~~:<·.' ''".°'..'.<_:-''·'. '·---~ - .. 
del Estado en la economía bajo ,condicianes:ci~:-únc;.·p'ic:irilticacÍón, indicativa/.,. 

• • • • • ··: :;:',• .>;.';~:•:."-'"-. ~ •,:• .._-·,,.'.~~t":,'·~·;~ '-', :;.,., "~·-·· ><,' <'.' h • 'e •" 

Esta modalidad de la regulación se c~nstruy~ sabre Ja:base de las previas'. por 

lo que la concurrencia entre industrias ;;Jirrn:á-~\~~~::~p~_ci%~1~~-~;;~·; ~; .C:i~rl<?•• 
reparto de espacios allende fronteras , n6ci~(10i~~.:._pr~fundizándose en , .. : . : ~ ~-.1._ ......... ·.::;;'.- ........ , .. ' '· .. ' . -.,C.• : " •• ' ·; : .,'" ~-;. ,'. • 

particular las inversiones extranjeras .. en.• elexi~rior;pa(a' el. caso . de algunas 

economías .. Además, . el movimiento • cís1icc(;~~j'[~~ria~~r¡t~ . lirllit~do ; s~ 
desarrollo can gran fuerza la política ecor;iómica. ~Ora algunas economías este 

periodo se inicia desde finales c:l,e la i~~u·n~a due~r,a, para otras es hast,~ 

~ Lq 11.oción de crisis que ·'estemos Ulilizarido torna riiuy en ~uerytci la propu~sto de Gramsci de que··10 crisis' 
es cuando desopCrecEú.Jrio Onti9u0 situacióri: Sin qüe lo ·nuevcl aoCrezca aüf,",· ·-.. ."~.: ,. ~ :: :;:t.':i. \ ~ .. fr:·;·;;)_:: K .. .; 
· G .. de Be~nis sos_tiene gue :·10 fiisto~.io del capila!ismo ~s .10. suce~ló~ de modo~ de regulación:.·:· . .. '.". ' · 
- la . ·cCiricurrencio procticobie·: como sostUVo 'Fra~cois' Perroux~·~ en. 'él.' sig!o.'. xi_X.'::p"c;lr ""~Posf~ión~·o- la-.: -
COfl~urrencia pur~ y perfecra del rno<;le[<:'· _ . _ . . . . . . .'. .,,_ .'._., . · .. ·. · 
- el reParto, por medio de la inversión extranjera d.irecta de esPOciO(sobre 1~.s-cual~s·ci'~o~si~eran~o,~ los 
cuales se ajustan las estructures de lo p~odu~ción y .ros de los n~cesidad~s ~.ocicllés. cil jni~fó ·~el siglo xx. : 
-la ortléuloci6n de la Intervención del Estodo'v las rTiós gíondes firmas e~'.el cuodro',de 1a:Plo~ifi,cacjÓn~--_ 
indicativa, que tiene lugar aent_ro ae Jos 25 años siguientes a ta·Segundo .. Guería:Mundi61;¡G;·de-_BerniS.:. 
"Reflexions sur lo crise contemooraine"; Coloquio· de Ottaw~, octu_~re, · 19~~~~~~' 1 ~.J;~~'.~~h~;:1 '. -~-~~ ~ r~- ~--:~ :~-. ( • , , , , , 
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,:'. ·. : ·' ·.· " ' .. -

·.Desde esos años hasta· finalés de. ios .'sesentas· el· capital· además de 

valorizarse continuamente liene diversah:trans_formasit?r1~ry:cambias. Na se 

trata de· un periodo· en· el que la. tecnolbgiáii.1~·6r~~riiiá~ión del proceso de 
. . ... ~ ::_· ',:' -, ' .. \:·, '. 1,.,;-~.' }~._;·t'.·~5 _;;~ '.~·. :·: > .. _- __ ,-: 

trabajo. 10 composición de la industria y la:prqdus;iXidad hayan permanecido 

estáticos. Tampoco cesaron los procesmd~ C:~nc~ntrC:ición·y centralización del 

capital. Igualmente. el modo en quei'se finc:mciO la acumulación. el peso del 

crédito en el operar de las empresas y los vínc,ul~s deÍ éstas con la red bancario

financiera estuvo en movimiento continuo y conoció desplazamientos. Se 

modificó el lugar de las finanzas públicas en el financiamiento de la 

acumulación y en el operar del crédito. 

En el caso de la tecnología se pueden mencionar los avances en la 

electrónica. el desarrollo de la química y la aparición y rápido crecimiento de 

las telecomunicaciones. El proceso de concentración tiene un dalo en el 

ava'nce de las grandes empresas y sobre todo de las transnacionales. En los 

cincuentas y primera mitad de los sesentas las corporaciones en Norteamérica 

ven crecer sus pasivos y en general el financiamiento se vincula más a la red 

crediticia. Se mantiene la deuda pública como un elemento importante en el 

terreno financiero a la vez que el peso del gasto público en la economía es 

creciente en diversos países . 

En la etapa de reproducción ampliada con estabilidad estos procesos, 

que entrañan cierta modificación en las economías capitalistas, son los medios 

a través de los cuales actúan las contratendencias a la caída de la tasa de 

ganancia y las fuerzas que impulsan la tendencia a la formación de una tasa 

genercil de beneficio. Por ello. también son las medios para que diversos 

capitales avancen en ·los procesos de concentración y centralización, 

precisamente como una condición para aumentar su· tasa de ganancia. 

·como se comprende, los cambios a los que se alude atraviesan al conjunto de 



. . . 

la 1económia y [Jdr ta~io· afos cilve~s.os ca6¡161es ·que;en ~e.i;p 1 ~e;¡:répr0duc;e·~. Sin .. ·· · . 

<:mbargo:····rio'alfé~an ·1()~ ·relaciones d€l.~91or;tJásicas '.paró.'J'f:.diO;d,eélgs,gue se;¡.-:·. 

conitituye··~n·1~' época d~~c;~e~1.~1jento. ésiabi.e¡·_í~}es};u~l~r? .~~ls~pit~! ,~ .. ~s.tc;¡,¡;,; 
estructura permite lo saHsiacdón de

0 

lqs rÍeC:esidá~e's sOCial¿s. Los·. capitales.' . 

esfán divididos ent;e~~ive;sa}r~~~;~2é6ci~ctf~~~.; p~so,~ ,~ILa~~{ ~l!e, ;;~91Í~a ·~~-·· 
contribución p6ra· ta·tórmadó'ri:;d~;¡a'·icl!~tc{g'ein~rai;;ciei.\l:Je·~~ficio .. /.en ·tanto .; 

tal. al' nivel de pr¿ciuc;iiyi~6·d{~f'..J,i;~·:·~;~t~F;$Pr.~-~S,~l)~b~,,~~~;:·.',.s;:~~-~ •. ~ 
destacádo. en las ramas<ser púede suponeí,;qi:ie/én: cada.,:lina,de .ellas- .se .. 

producen modificaciones· tecnol~gic~~,:w~rb:,:'.é5t~~:;;~·¿/~6u9a~;:.6'.li;~.~~~bio':·. 
generalizado en la magnitud é:!e tcis corp6rÓciones;;pCaba[1d()no del patrón . 

tecnológico preexistente o la incorporai::iÓ~·d~}iue¡yos ,ri,a!~ri91es y .de vincul~s 
con otros procesos productivos. ni a la .generaciá1J.:d~un..in,uevo régimen de 

trabajo. Incluso se puede afirmar que en· un :sistema,productivo. subsisten 

diversas tecnologías y formas en que se constituye _el régimen .. c:lE!. !.rebajo y que . 

los cambios habidos no entrañan un cuestionamiento,de esa des.ig.ualdad y ppr 

tanto la necesidad de establecer una nueva estrudura d.el capital .. 

La competencia entre los capitales continua y con ell(] .la.Fe;¡nt[alizació~ •.. 

pero ésta na genera formas de valorización: ·.que;,_ impidari.9ue. ciei;t<:>.s ~apifa\e~ 

y ramas enteras logren su reproducción.Y su:contribución a.la.cuota.general de '< .. ·-··-·>'·:. :.";: ·"~·:" .. ~.: .. ~;·:·:·.:'-.<" .,. ···:\··\:'.·: ·~~--_,_,:::::-·~'., 
beneficio. las modificaciones: en la· relación: acumulación. y<crédita .no . 

. . . ' -. . .-: ·: . ~_:. -: '.'?'J~-: .-~:-,'.'.~~-=.::- ;· >~'~<', '. ~-~ ' .. J<_., / :: .. ~ -~ ~ ·:>":'.· ~ --~ ·: '..;; :._~ r::~ ~ ~" 
bloquean la formación de la inversión en e1.;~onjun1adel.sistemp productivo y . 

los desplazamientos del capital d~ u~~ ci~ti~ícici~ :¿:~t~:·t~~·~~~é:)' i~p;~e~ ¿~~·' 
en todas las ramas se . ef~'¿;'.,~,é;:l€!!.~~~f f~Mt.:1D~Ps~;'.1~~;~~~!.~;~~16(~; .. ~l()s. · 
precios. que sin duda mod.ifican,lodérminos,de';rep'arto :·cie'.'icii'§anancia.: no 

. ~ -... ;.':,, -::~-< ;:'>'-:C:~r, ._.._l>· .- ·:J.~·,,~~-:~,:,~;.;.~;.~~(\._~- ·:.>;:,(>:--:::: ... yJ~;·,/.~~ -; .. -.-::-.,:., ~,,',. ·-· ·,- ,_. -- : 
constituyen tendencias:. que e impidan •la, reprodué:dóí:i ):Je·~ éierfos .adividades 

·•· • · ··- :;:- , .. ;.~ ;"":::;- .. -»~·11:-.~--~:,;:-::,<r:-~s.:-::·~:-:i~·>; ... ·¡-<·\\'::::,:·-:·;·/~~"~.-"~-"-"----<~:·:<.~:-· .. :" .. :, ,; \ ·:.-· .. -~~ .. ·. 
econom1cas. En s1ntes1s,' las:•contratendenc1as¡.a• la/caida-'.de. ló. tasa· de. 

ganancia man!ien~n sÚ;~¡j~~~i:;~ ~~,tn~~j;i,¡J~t~~·· d~lt~~j¡~j d~,~~rr;~, á. re~~: 
• '• • "', • .·o,~ ,,,e • • ~·. ' • ·~• • 



,no'c'uestiondri la•formación· de la cuota general de,benekio. E~to se, da.en la·. 

(jiriiéñsión 'del sistema productivo .. yale decir én el ladi:i dominbr¡'t.e: cómo en el ' 

l~do ~Ominado del misrr;o y ~ar consiguiente. inclUye 1~ acción int~rnacional 
del'fopital. '1 •• :: 

'Sin embargo. lo que vuelve coherente un conjunto de procesos de 

trcitiéijo. cuando hay dificultades· con la ganancia-entre otros ·hechos por las 

mismas luchas de los trabajadores- se desarrolla en el sentido de propiciar su 

desarticulación. Con lo que estos capitales generan procesas que rompen con 

la tendencia a la formación de la cuota general • de beneficio, bajo 

condiciones en que prospera la tendencia a la baja de la cuota de ganancia.ª. 

Hacia finales de los años sesenta se presenta una situación diferente. La 

baja en la tasa de ganancia sólo puede ser superada por algunas fracciones 

del capital que al hacerlo rompen el modo de reparto de la ganancia, 

creando dificultades para que en algunas ramas se realice la inversión y 

continue su aportación a la reproducción. Se trata. por tanto. de un proceso 

que no sólo modifica el reparto de la ganancia de rama en rama trasladando 

recursos hacia algunas de ellas • sino que a la vez limita las posibilidades de 

formación de plusvalor en algunas de ellas al afectar las condiciones de 

formación de la inversión. Se revela que para el conjunto del capital las 

contratendencias a la baja de Ja cuota de ganancia han perdido eficacia y se 

ha roto la tendencia a la formación de la cuota general de beneficio, como 

ª El anál!sis sobre la articulac!ón en las leyes de la ganancia y en particular sobre los procesos en que se 
concretan los contratendencias a la caída de la tasa de ganancia y los procesos a lo formaci61"! de la 
cuota media de ganancia. que son a la vez procesos que impulsan bojo ciertos condicione~ 1 sus 
contrapartes lo realizamos en el texto Reproducción, ganancia y formación de precios •.... en partiCL . .lí en 
el apartado intitulado Ja cuota general de beneficio y la reproducción. Por cierto que el vínculo emre la 
lucha de la clase obrera y la articulación en las leyes de la ganancia es particularmente destocado por G. 
de Bernis. En uno de sus textos plantea que: "la estabilidad estructural del sistema productivo puede 
mantenerse o pesar de las fluctuaciones de la tasa de ganancia en tanto .que las ruchas ce la clase 
obrero no engendren en los capitalistas un reflejo de defensa que los conduce o uno ocelerac!ón 
estructural de la acumulación."(G. de Bernis, Acerca de algunas interrogantes sabre la teoria de lo crisis, 
en El cgpitolismo contemporáneo ... , pp, 169· 170.J 



1 órmé:i pC:Íro' queciértos cdpitales· 1agre~•:vái~riid;se:)ac105o-:c'on./int(Jbilidade~: ,, . . . . ·' ............ ·- .- . ,· .... _ -.- . - '• ··" ' 

impulsores de su propia desarticulación·;·· 

Nos encontramos en una época de crisis·:Cíéi''reguicléiÓn en la que lc:i 
• ·_.-. 

1 
.- • --~~_r:~t'~.-1::·.~~.,-_;.;:~\ -'?Z":'·_:'.::0!:·,/;f. ::-t-~ .... ,~: 

centralización del capital debe acelerarse· c'onio . condidón 'para ·que su 
· "'. ._, ·. ' -_ ·.: · ·:. 1·-~-.-:}f::. ;:-t.:<tt.>;) ·\ ~i:-1.tT;:f··: ·:= '.': .. :~1~- .. ,. ·. . . 

estructura se transforme. Es un period() en que los capitales ineficientes deben 

ser suprimidos y en general darse una ()~Pl;()_~i~,;,6J?~~~2~8~,~f :~«:~.7,·~1a+c.o 
de la acelerada centralización, . establezca condiciones, para elevar •la 

productividad y generar un nuevo régi~~;~~·t;~-6~¡;_' ~;;~·~¡~~iti2b ~u'~ e~- el 
. ; .. ' :.~., ~.:f;:-;'; -..'';\~:·'.-~f':.;: :·'.- ·::-~- 'Í::1_:.::;::~:1.:~·:r; ..... ~:";_t ,-,.~ -';,._ '.: . . _: .... 

curso de la crisis deberá madi.ficarse el tipo dedécnolagia que e_l:capilal utiliza. 
; '.', •.\:-,:~~~ ~-.;\;;~.-¡ '·:.~):;:~:· J)~:,:: r~· •:'.{ ~~~·;t<;' :::'.\ .· '.< ~(;'.·~':: ' ,:· T • 

De forma más precisa, el patrón tecnaló_gica· pieé1<istente y los formas en que se · ' ·:"; < ·-''·< ;; ·~~;._:'.:\·>····f' {i'.':'i .. ":.".~~~\·.·i'.'.~ .... ~J">_"fr;.::i· ·C.(\:f~Y.~:.1\:,f"¡;~¡ /¡'~i .· ':_ .. - : . 

financia la acumulación. La dimensión de los capitales;' la·cahformáción' dé las 
• . ,·· .·~:-"_:,,;¡. · ·· .:1~V~ ·?:;.\).~t~·:~?.:,:~ ·.,i:; .... : _ .. ·~:~>:;::.!·;·;~. , :"-.~:· · {0, , .. !.; ;_:. ;,. : .. 

ramas y el conjunto de estas también· seran .diferentes. Emergerá· una nueva 
. :·: . ·:~· :· .. ;: · .. ::, :._:;:.~/:'~.?~(':;~~ ... :~~-·)i.:~..:.: .... ~:_.\ . .::·¿D:?:~i.~( ·.··;.~:,. -: 

estructura de precios y también deberá Jl10difiéarse 1a:dime_nsión"nacional e 

internacional'' del sistema productivo.'Ési~~ deJara~de'existi/ a.lo. largo de la 

crisis de regulación y·. la., c6nstit~ción -'~e .,nuevos .:·espaciof.9~99ráf.k:a~: 
económicos en que. ciertas frat~i6ne~··~i1.: 2c'.:i8itdi, logren.~~· rt;;préiclucción,. 

• • • - ' <":"..:; '.•;' :1:·,-,,;:;.,:1 ·~1:: "::"'.• .. , '•'"I~ •!• ': _, •: ,.-: .-.':''.~·: ', F:, .. :: .. ·. ; • •: '.'..;,_ < • 

ampliada en el largo plaza es uno de las trabajos claves de la crisis.,Unód,elos. 1 

~antenidos principales del trabaj~ d~ cri;i~ ~~ el r~plante~ de la r~iá¿¡¿;r;··~~pital} 
~ , '!1·'<· :-:' ;,:,. 
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.. ·, .· . .·, ··. . . 

trabajo. Diversos grupos y fracciones del.capital pugna~an,por1i~pqf1~Gri~~:'(]S .. 
c~ndlciones de organización d~I régimeri:de tra6~¡o~ ,El salbri6 ~e[á. taryibién • 
. . . . : "<. ; ,. . ·.~· ;: ·. ,. -.. ; ·. ; :.- _, .. J •• ,·::. - • "\" , •• ' .: ; • '. " • -· ' 

·redefinido, como los propios é:ompónentes de las''tiobÓjadores., En cierfo formo 

;~~~i~1~:~~~~¡~~lilf I~~:!~~ª~~·, 
·). :::Y~-~~~i .. ~" -~. :.~'· .;_ .. -'º -~

:·-:'.-.:~·:.(/: ;",: ... , .... 

2.2.' ACERCA DEL TRABAJO DÉ CRISIS; 

-·.· .. ,· 

' io~~cié fi~~i~s d~;Ía '~éiócia ·;del sesento las economías capitalistas 

co~ie~.z~~. ~· ~~~i~6;:, ~~6. di'ridi+iic8 '(¡¡~tinta: Precios. inversión y empleo se 

· madific~n. co~o tambiérís~ a~entÚÓn las i~versiones en el exterior. En el plano 
1.·: :_,. :'!'¡': >~-. :· .·· r.:.•.r>·J:. :·:\;··:.:·;;;;:':/\;;)-::', ·, -. ·:.· ;·, , , . ._ 

de las relaciones económicas internacioriales el hecha que indica un cambio · 
. e · ~ . _,'._::· .. . ·. : ... , · .· . J'.(.; ._:·. d . . . _ ... 

sustan_ciª.! es _la redcció[l de_I. gobierno americano ante la petición francesa de 

liquidar su~- tránsaédones ·comerciOies e~ oro y no en dólares. Estados Unidos 
. . . . - . ,, '~. :'· ·., ~·:<>-.': .. , ~~·:.: •. ,.: 

advierte que ésto' io -¡,~~á-'p~~ 'una sólo vez. Desde años atrás existía en los 
. ) ' : ··;1/; rC/r:'.· > '.;"'.--=.•.• ,~· ·.' ,· 

mercados una presión sobre el preéio "ciel oro: que había llevado al grupo de 

lo~ :d!~~_tq:\~('~:;?b~(-fd,~'.~f;~i~~,ci6 ."pool" dél aro, con el objetivo de 

defender la relac1on oro-dolar.9 
·,., :.'',¡"(,¡~;.":· .. 

';! ei°"derio;.;,l~;;J;; 9rupÓ de lo·s· diez esta inte9rado por Alemania Federal. Bélglca. Canadó. Estados dos, 
Francia .. Gran .B,retoña. Holanda. Italia. Japón y Suecia. El acuerdo al que llegaron los paises cons· · ivos 
del "peor' del oro es el de aportar su oro paro actuar en el mercado en que existiera una presió;, para 
hacer aumentar el precio de este metal en relación al dólar. El objeto era mantener la cotización de 35 
dólares 'por onza ·troy de oro. que ocupaba un· lugar fundamental en tas lronsocciones lntemoclonales 
corr:ierciol-financieras originadas en el denominado orden de Bretton "i\coc~.(Véase P. Paz. ºCrisis,. 
Financiera lnternocionat. neollberalismo y respuestos nocionales", en Bqncg y Crjsis del Sistema varios 
autores, México. Ed. Pueblo Nuevo, 1983. pp. 136-139. 
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·. En noviembre de 1967; se devalúa la.libra. esterlina,en .1~:3 P.ór"_c:iento y. 

en los años siguientes se revalúan el yen, e(mc:irco-y el frarico ~uizo y s_e devalúa 
. ·.-::. ·.·. :>·" ::- - , :_.-.'.' .. }·>:~Y-. ·.·· : · ... · ,, 

el franco francés. Durante ! 968 los bancos centrale.s del,G~l O,é:lebie¡ronapoyar. 

la cotización del oro a 35 dólares lo onza ;tioy;¡mi~~;r~~~e'.·~-~j~~,~-~ : ;¡~~t~a~ l~s 
precios en los mercados no monetarios. ~s.t~·;~if~~-c:'.(6g,;;'.~~ ~;,~~::~,!~ .. ~.l!-~n,do las. 

reservas de los principales paises. del.'rnú~db\~~tÓn~,•c~nsti{u¡~~s de. ~anera 
creciente por monedas extranjeras; entre i~s·qG~·;~~~t~~6 ~Í'dó1.~r p~r I~ .que las 

devaluaciones y revaluaciones . en ' cursi:t"i~!r,~d·sf:f ~·;t~~;~~{;1e~~ntos de 

inestabilidad.'º _.~:, ·1,:/f·.;~ .. /1'{; 1¡, '·, 

La defensa del patrón oro-dólar fue_ aban~o.rio.c!,c> por, los propios Estados 

Unidos años después. cuando en agosto de: 1.97L.N¡'~o~ ·an.unció la supresión de 

la convertibilidad del dólar en oro. El hecho es que desde. 1967 el denominado 

"orden de Brelton Woods" se rompió y los. procesos de los años siguientes 

entrañaron su mayor desarticulación. Con ésto, el ámbito de las relaciones 

económicas internacionales y en particular el sistema monetario internacional, 

se vuelve propiciador de crecientes inestabilidades en los más diversos espacios 

económicos. De Bernis insiste en que las perturbaciones y alteraciones en el 

sistema monetario internacional constituyen la primera manifestación de la crisis . 

de regulación. En los sesentas junto a la ruptura del patrón oro-dólar se produjó 

un aumento en las tasas de interés que los bancos pudieron otorgar 

precisamente por las ganancias vinculadas a la inestabilidad cambiaria.11 

10 " ••• se puede señalar que en el periodo .. (1950·1970} .. todavía es significativo el papel del oro monetario 
en el stock de las reservas monetarias intemacionales, pero su crecimiento contrasta con un Incremento 
cuatro veces mayor de las disponibilidades de monedas extranjeras. En el total de reservas 
internacionales. el oro monetario en 1952 representaba el 72 por ciento y dicha participación cae al 52 
por ciento en 1969, al 40 por ciento en 1970 y al 29 por ciento en 1971."(P. Paz. op. cit .. pp. 135-136. 
11 Véase G. de Bernis. La crisis de las economías capitalistas avanzadas como crisis del modo de 
regulación de las economías coo1tolislas. en Lg fme qctugl del cooitalismo varios autores, México. UNAM
UAM·Ed. Nuestro nempo. 1985. pp. 131-132. El anólisis del proceso en los anteriores crisis de reguladón esta 
expuesto en Maurice Byé y G. de Bernis en el texto Relqtiom économigues: internollonates Peris. Dolloz. 
quinta edición. 1987. Poro la crisis de los años veinte-treinta y principios de los cuarenta véanse los 
apartados intitulados "les premiéres monifestations de l'ébronlement et lo Conférence de Génes" y 
"StobiHsotions monétaires et montée des pressions déflationnistes. pp. 575-595. A principios de los años 



Ade'mós; como señalamos inmediatamente el nivel de internacionalización 

aícanzado por las capitales de algunos países desarrollados. fue otro soporte •... 

sumado a la propia expansión del mercado de Eurodivisas. 

· En materia de inflación. los precios estuvieron aumentando con mayor 

vigÓr en la parte final de los años sesenta. acelerándose aún más el proceso en 

la década siguiente. con lo que la estructura de precios se modificó 

profundamente en cada uno de los sistemas productivos. La inversión se 

localizaba con mayor fuerza en el exterior. tanto entre los países capitalistas 

desarrollados como de éstos hacia algunos del llamado tercer mundo. Los 

mercados financieros privados internacionales, cuya dinámica será 

fundamental para comprender en adelante la desarticulación de los sistemas 

productivos, están creciendo. El denominado mercado de eurodólares y 

posteriormente de eurodivisas. se desarrolló con fuerza desde la segunda parte 

de los años sesenta. En 1965 sus operaciones alcanzaron los 15 mil millones de 

dólares y cuatro años después se triplicaron, alcanzando la cifra de 44 mil 

millones de dólares. En los setentas su crecimiento continuó y se asoció al 

incremento de la deuda de un contado número de países del tercer mundo y 

al llamado proceso de reciclaje de los petrodólares. 

La internacionalización de la banca privada, como la expansión de las 

trasnacionales en la producción, el comercio y otros servicios se hizo a partir del 

diferenciado peso relativo que las operaciones en el exterior tenían en los 

sistemas productivos que se consolidaron después de la segunda guerra 

mundial. Por ello no sorprende que en los primeros años de este proceso fue la 

banca norteamericana la que llevó el papel más destacado. Aumentaron las 

veinte los desordenes monetarias están presentes. cuando apenas había pasado un corto tiemco de 
haberse suprimido el embargo de los Estados Unidos a los exportaciones de oro. Sobre la crisis de los años 
1870-1990 puede verse el apartado int!tulado "Une longue balsse des prix", pp. 518-528. Sobre la crisis 
actual puede consultarse el apartado "l'abandon du systéme monétaire intematlonal entre 1967 et 1978. 
pp. 990-1116. 
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sucursales 'en el: exterior, C:omo ;¡~s~inversionÉ!s.,prindpolrneQte.: d,esde Jos 

::¡~~i~:~~s/:¿~~~%:~;:±~~~~~;~f i~i~.~Z:f j~;~:j:·~.~;~º:;u;;t:::~ ·. 
U~id~s;'~on1o del.pr~pio)0i: ·'· /.' ;{ ,;'.~··· · '·· .·\~< 

~:~~.~:, ;;:·:·.~.:;;,~ /<·:¡., " 

> > .. · <cu6cirb~2J · 
·. ,, •. :oesempleo IJr0méci¡().érÍ: éÍ•Grup6;d~ Jos'i Mayores;lndustriolizados 
· · ·:-.. ·· ,=. · ·. · · · .• :_·: · ::_:·:·:T::?:('.?.~<s{::.·n~~~!.~·f-~f~J~~.l?·'..t~-~-~;:·,~.~ .-:~-:~·.:~-:.:~:_ .. -:· 1 -1 ·r~)H/:, ·; ~:~;:t;,_· .,. ; . 

. ' ·. ' .. . ":,. - '" . :~.= .·.;.; 

Pais ·1961·1,973',: 1974-1980' :· 198.1'·1985;::1986-!990 .. 199.1-1994. 

Estados U,?i_dos 
J~pó·n· 

-Ale'manfO 

Francia 
. ·-·· 

Italia 

·Reino Unido 

.Canadá 5.1 

Fuente: Instituto Francés de Relaciones lí!femoclot:lale~; .Ram.s_es 9.1 ; ~ne:x~ .Estodístlc<:J.: . ,:: ·r: .. _ . :.'i ¡ 
París 1990; y, Fondo Monetario lnlernad~ri~í ... Pers;~l~Ctí~6s de lo E~o,~cimí~ M~ndiOi: M·a~~ .' 
1994 y Ma.vo de 1995.'. ..... ~ ·. ··'.'' :.1.ic:·,, .r .. ::" ;~-¡~::::;~; ·- :.:··--:{~: ,-· ,·::.~·?. 1·.:.:_7:,_;;• :;'.:: :.·~ '· 

. \ ·~;. 

··.·--·~-~-- .h.:::·i;~'.;:.:Ci·.'.·~::;_· ,:.. . .. ,: 1 ·.; 
i'·" '':(' . 

. ·. . .. ·,, ·. ··:. .. 

¡ ••.En materia de .•inv~~si¿~.~~¡~;~tg-.~~Uf p~t;;J~s:,~~j},~~1.~~~i:,tfr*i,~3-~f ~;b'"' 
un impulso al proceso. EJ1 ·el coso.,de. algunos países ·eJ: hecho es 

.... .. . ·;~ :: .·.,~. :··"';, .. "'.':'··[· ·:·;,: ··,r;-:.',i;·j;: ;•;,, ':1;, ·:-.t ·.l'~-;•f:::<!···~:·i'.\;·.:·.~· ~-~;~~.:.:,.•}'·;,/,,' 

particularmente notable, como sucede con los Estados Unidos -veose Gráficé::i' · 
· · · _· .• : ·· .:. - ·. · '.; ·:· '::·: ,;._ ;:·:· :/~."- ;:r .. \'. :· l~>·,·'•í!:_·~Ü .[=r~'·;· i',:?.~·i>~r·.··i·f~H-,: ·~,;:;;:·.,,., .:.'.i. f ... 

2.2-. En conjunto, ésto significo que Jos ganancias de algunos capitales están · 
. . ·.-:.•: ... ·: .. :::·.;:_~.,.,;,::.•,;;,-;;::in .. ,.,.;. ,:. ... ,.·.:~" ... , ::·:~: .. ~.. -.. ·:_ ,.. 

dependiendo crecientemente de este tipo de inversiones.12 sori'fnversiones·en · 

el exterior. que en un monto creciente se colocan como activos finanderos.' · 

;:: Diversos estudios elaborados en los años setenta por la Commissiol'.1, on TransnationoJ Corporotfons 
creado por la ONU. aportan uno amplia información sobre este Proceso." Entre otros pueden consultarse· 
'Transnationol corporotlons in world development: A Re-examination", E/C, 10/38:20 march, 1978: y el 
estudio elaborado conjuntamente con la CEPAL intitulado 'Tendencias y cambios en fa inversión de las 
empresas internacionales en los paises en desarrollo y particularmente en América Latino. Documento de 
Trabajo no. 12. septiembre, 1978. 
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. . - . . . : . . 

Paso a paso la internacionalización d~ :los .rner~adp;,, .c:omo; :Ja propia 

transnai:::ionalización de la producción .modifican ~redent~yp;ogresivamente 
las estruciuras de los sistemas productivos' y gen·l:'lraíl Una nueva situación en las. 

decisiones de inversión. 

. ·. .· 
i::·;'.··.··•·:•,·:·"·"-·:-:7' 

un dato más debe agregc:Írse.' el. iíícreiñ·énto en· los '·niveles del 

desempleo, en rel~ción al que había caracteri~ado ci l~s ·economías en· la 

época de estabilidad estructural de la reproducción ampliada (Véase Cuadro 

2.1). Con ésto, la desarticulación entre las estructuras de producción y las de las 

necesidades sociales crece, alentando ella misma la práctica de recurrir a 

las inversiones en el exterior. En conjunto se observan cambios en el modo de 

formar los precios, en las características del proceso de inversión. en materia 

de empleo-desempleo. Esta nueva dinámica constituye desde nuestro punto 

de vista el inicio del proceso de crisis de regulación. específicamente de la 

regulación que surge después de la segunda guerra mundial. 

Es una crisis que avanza por el hecho de que la acción de ciertos 

capitales para mantener e incrementar su tasa de ganancia desarticula los 

procesos generales de asignación de la ganancia, precisamente porque se da 

e~. un medio en que se ha presentado la tendencia la baja de la cuota de 

ganancia. G. de Bernis sostiene que la tasa de ganancia se orienta a la baja 

durante la segunda mitad de los años sesenta en todos los países capitalistas 

desarrollados. Esto sucede un poco más pronto en. los Estados Unidos y un poco 



más tarde en Francia. La·. ex.~~p~ipr,i.es jopó~. pues Ja lnité~ió~ lien~ lugar . 
.,··· . >~·;. ,'·.::".f.:·;·~:·.~·;¡~:~· "i'.·i'·-·<·:·~:.) .. \··:~ ".'. ~:, 

has.t.a 19.72.1~_,· "': 0 ;'.:,' • ',· • ·' • ,, ·;.. · : • ... _-,,: 

.,".· .. ; :).;" ·:;_·::,-.'-. :,(· '·:·,,;· :'·''··".f'i:'i• '·:::·."•"-'' '--;::' . 

.. '.~~"~'::::";.i,;;;:~~~?~:~r;t~~·~·~~~¿~);r;~~:-,·,': ..... 
Por lo que·concierne:a la'econom1ad1orteamencana::;espacid .productivo.:.:: · · .· :· ··: ·.' · .. : : .. : .. ':<· ·.:"::·~.-/ -'.i1::/:·:}:'..(~ -'~.·':;·~;~,-:;::~;.:Y-J~?/.;:: ;-_:;':.~-; '3~;,_: .· .; .. _:~',)·:;.\·>><:'\~;~:: ··,::::: · · 

que'se construye coQsiderando;partes'de lm:ecqnorn(9s:de'.Arné"icO,Latina,.;ICJ .... 

~~~~~l~~I:i~~~~~~¡If tif ~llf~;1~!!~!~ 
Esta baja en·.la ganánciO es .. pórt~ide)·una modifk:aci6n,'.cl~: gran .. · 

significación en la dinámica_ .. •:~.~()ni~¡S?-'',~:if ~J~h~J.~fir1€~·":%~i~i,~)~ª~~:;~;·e~;····· 
alcance desde otras ópticas de análisis: S~gún H: Minsky:e1 pasaje de .:iri'ai~f<l 

de progreso, que se acompaña de' Un(] eslrui::tur,a finc:Jí)ciera ria. frágil ~ una 

dominada por la turbulencia, con una estrudura financiera, frágil se da al través 

de la crisis de los mercados financieros de 15166.14 Minsky establece la siguiente 

•J "Lo taso de ganancia se orienta o ro baja en todos ros paises copitalislas desarrollados en el curso de la 
segunda parte de los años sesenta. primeramente en los Estados Unidos. poco mós tarde en Francia 
(Japón es la excepción, esta inflexión tiene rugar hasta en 1972)". (G. de Bernis. Réflexions sur la crise 
contemporaine ... p. 5. 
'"' Hyman P. Minsky, 'The Cdses of 1983 and lhe Prospecls far Advanced Capitalist Economies", en MQr.!.. 
Schumpeter gnd Keynes: A cenlenourt celebrotion of dis:ent. Suzanne W. Kelburn ond David F. 
BramhaU(editores). Nueva Yorlc. M.E. Sharpe Jnc .. 1986, p. 286. También puede verse H. Minsky, ~ 
Hgppen Aggjn, Nuevo York:, M.E. Shorpe Jnc .. 1982. Un punlo de diferencia con Minslcy. que he sido 
señalado por varios autores es sobre el papel de la tosa de interés en la geslación de la estructura 
financiero vorótil y la no consideración de una inflexión a Ja baja en la tasa de ganancia. Al respecto M. 
WoJfson sostiene que lo mayor diferencia enlre la Teorio de MinsKy y el modelo que el desarrolla es que 
" ... Minsky ve que los dificultades crecientes de las corporaciones para lograr pagar sus obligaciones se 
debe sólo a las altas tasas de inlerés y no por menores ganancias." Wolfson considera que las altas tasas 
de interés tienen un papel pero et modelo que él desarrolla y los elementos empíricos con los que trabaja 
permiten establecer que Jos ganancias tienen la principal influencia. fVéase M. Woltson. Fingncial Crise$ 
Nueva York, M.E. Shorpe inc .. 1986. En particular pp. 176·178.J El texto de R. Po/Jin. "Explicaciones 
alternativas al creciente endeudamiento de las empresas: /a experiencia de los Estados Unidos en el 
periodo de posguerra". también lrabojc en la misma perspectiva de M. Wolfson. Pollin afirmo que ''los 
resultados de conjunto de los pruebas economélricas y otros evidencias estodisticas. apuntan hacia una 
conclusión central: la tendencia decreciente del nivel y la toso de ganancias de las empresas en la fase 



iuia':·¿,· ¡~ C:'risis ¡¡ri'óneiera de 1966 Je-siguen la erisis elel Perin Cerílral ele 1969'70 .... · 

la debacle del.Franklin Noli~nal-~eil .de .1974-75. el cs2andalo el.e 979 del First'. '. 

·_;f,P~7ns~l~.g~i.?,';v,;!~·cns1í.},~.P?:n;}~u.?/~.:M T,~dIO~os .~t ¿~~;" E~¡:tod~> _el .. · 

periodo '.'las . crisis' én Jos·. :merC:aa<?s''Jiñón.cierbs dispararon. recesiones ~-

··· Ii!~~f~~~lf t~;~~l(llilif !i~!ii1?1~'. . 
linóncieras 111.°s ·graves :y •finalmen.te: la• r,eces1,pn ;J 9.?0:?2.••',que1,1, su P.era\a '!<Jrd!? .i~· · 

i~Jr~;J·v ~.:~h:::~;t:~~~da0:s:&~tl~:i~~lº~S~~~ºi~-~~1s~Q~%t:~~~:~·~:!r~ 
· .. b6't~J"1(]"'C:i'e~ciÓri.de' empleos'en los momentos'' de· mayor dÚ1arrÍisno en •la 

;~~º=;~' M0il!" W61"60, • :a;di i,:,JW~~~1&~1%f J~í~é\~t;~~~ 
part·e de Íos años sesenta se ubica' en un ··proceso qÚe í~C:iúy~¡'una recesión: .. 

iniéíÓciaen 1966 y la transición entre dos estructuras financiercis·dis.tinta;;La.que~ 

dos. 1966-1980. es la explicación primaria del aumento del endeudamiento de los empresas que se 
registra en el periodo medido por Ó (que es el aumento neto de la deudo en relación al uso total de 
fondos). "Más especificamente. el escenario que provee mis resultados es que en lo medida en que las 
ganancias de los empresas descienden. los fondos internos también caen. Con fondos internos a un nivel 
muy bajo. las empresas fueron forzados o endeudarse crecientemente ocre mantener un nivel 
competitivo en su gasto y apoyar sus mercados a través de expansiones del crédito comercial". {R. Pollin, 
Explicaciones alternativos al creciente endeudamiento de los empresas: lo experiencia de los Estados 
Unidos en el periodo de posguerra. ponencia presentada en el Seminano CnSls Financiera. organizado por 
el llEc·UNAM. Dep-Fe·UNAM y el Oepto-Economía-UAMI. México. julio-agosto, 1985. J 
•S"La tercera característico importante es que el nivel de desempleo contiene un importante componente 
cíclico. legado de 1as recesiones recientes o en curso. Sólo en E!todos Unidos lo recuoeroción ha sido 
suficientemente pujante para absorber uno oarte sustancial. sí no lodo, del desempleo causado por lo 
úlflmo recesión. Es difícil determinar precisamente cuónto te corresponde al desempleo estructural y 
cuónto al cíclico en el aumento del desempleo en Europa. Australia y Nuevo Zelanda, en parte porque los 
aumentos cíclicos del desempleo o menudo han persistido mucho tiempo después de recuperarse el 
producto". FMI. Persoectivos de IQ Ecanomio Munoiql. Washington. mayo J 994, pp. 39-40. 
16 H. Minsky, '1he Crises ot 1983 ond the Prospects fer Advonced Cooitolist Economies", ... p. 286. 



td 

se desarrolla desee .1.966 se cara~T~~izo por.una may~rfi~giÍicia'd.'f, En,eÍe~to, .. · 
"· ... •• •• '. ,' • •• : ·; - -·: >' ... , .. ,:.-:· • .'.'.-~-.;:::··"'.:'.~· ........ ::·- •• '"'~.'.;'.,'.··:;:._:e-:::.·,:".<-~-'~:~··.»·.-

en Odelanté.· lci .expansión<finaricierá.',_cp[l,;d.nPPY!Jcic:me"s.;:v;·rri~ciifiFCJCióp:,., 

gorié:mcia ' poro ei 

segúrHarnes, crotty, la •· .• :,evidericia:erni:>írié:á .clarcirnente;sugiére.~qúe. 1ci tasa· 
_ ,: . ·_· .~·.· · ·\·· :·.; .. .'::_~~;-,:_:~rt;: "=\·::~ :'.s<~·-:::: ... )~--~_,:·.~··s::::-:· .. :·::~:<,.YJ:-{· ·tYc -'.:u:.<~ 
de retorno del capital en lo.s .. Estado~.Uni98~r,9}C:<J.r1~'18°0 ~9 lc:J,,f(f??f9 pp~.!fl{iorr~,; 

incluso ganancias n:iayores. p~i6' sÓlo para algÜnéis :capitales: De esta forma el 

crecimiento_ e~ ciertos sectcires~'de la ¡;~ónornía;·;,co'~o la propia recuperación 

. ::::: j]t~:1~~t~t~~i~~l1~~"~~~!~7,~~:: ~;'~=~~=: 
.... ·En conjuntótoda'crisisde'·regulacióñ-'iiene'ci()s 9~dndes períodos o fases. 

EÁ. ~' ·Fri~~~~i '1ci: ¿~rb~t~;í~!¡¿6:~is .1Eé~~a;~i~~ía'.~io,6'-ci;~'.()~~C11teriores · sistemas 

:· __ ':.· ·_·: .·~.~-~-=~;:. :'.::'.:'~~~~-:~~~·~::··~~· ·~~~:. ~· :_;:.~:·:~~~~it!¡f~_t;.Jf.~;~~~-E~?~·:.:~\~~~::;-.~~·~~f {:&~: -,~:¿~~}.''(:· ~1'.<~:::,~~·,·~;-;·;;· ;.~/ -:.:·: ,~: :. · · . .-: :.: ::::. ·':.: .. : . 
11.Véase: el. fexto 'de:.M:· ~olf~oii~~nt~s,cit~do'; ~n· p·c:irt1cylor el: ~~arté:idO:·di:(.é.CPitUlo 13 intitulado los. 
cambios'ed'et iorgO .OtO~O/PP:.·.198.·200.'..EI anC.lisiS:·eie:~.~1fSon··a,~C~rC:c:i iíOSta ·e¡ ~ñ0.'d8' 1_985:·,.:,·.,': ;· 0~· • -.1 ·• . 

• 1 ~ .. J .... crOiiy,'.;·1~~~·· .~evries. án~_.0ins~y_ On. h~9. ir.i~!a,bility .'of .<;10· _c~_Piralist ~qíOWt~ · PíOC::.esS' .. ahd t.he 1 Natu~e of 
Governmeni EconO'mié PolléY·.·:en súzáiir1'é w.' Keibürri'ai1d oCVíd F."sf0rrih01(fé.ditoresJ op'·cit. p. 303:· .... :, 

·· ,· · -; : '· · · ···:-. ·. -·r -- · :·-. 1· .~. -'· ':' · · ,.,.,~_ '.·.t::'.~-.:: '~./:< · ··- ..... ,, ·.::< ~': --~, ·: · :., .1;;_,: ·;: •• .• 
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·• prcidútiivos'.' Diversosfrac~iones dei'capita1·contribuven d~JorriJo d~stacada•.~ .. 

i~;~;¿:~f .::ti~~w~~r~?~lt~~~¡¡i;1~~~~1 :¡:I.f.~/ 
•nuevas fuerzas sociales; nuevos':agertes·econorrncos~;: l:i~Y•'ca~itales:qüe1 en· ta 

.. ·:·~.n~i~ · ~~.7 ,~~b.r~?~'.·.1~,e~ag;~~::;i~q:im~Mf ;s·;~J·:~~.9~'.·~1%~{·~r;i;~f imien;a,,•su · · · 
fortaleza se .ha gestado desplazando·.a;otros·;'.por;'tantoi•son:;portadores· de, la·: 

. : . : :. :<_>.;:¡«.:;:.: '· ... :,~:;. :_ .,:. : .. ·, -''.' · .. :·' ~~· ;·._·:>.:::::~·,".( < ·.·i¡··;/(.< ".":. ,:/:.:~:.·,:'._ ',:,:::· ! ', ':·,:~·. -·~·. ;_f(;·::~\:~,1~·-:,:;_y.:·~:::::·-:,::·:~ ' .. -~ ... - . 
•. tarea: de·• aestrucción '1~e"unb·.·parle ¡éJei''é:apitbl•llexis,tente: é·También~ las 

.··~c;~~~.i.ci~n·~5.·,ª.S .. ·.;~,é"'s{,-.l~~~,:·~~~r~:~~éi~~·~-~~~~-AW~1¡'.~~~~'1;@).~e~1ani~o .·det . 
·. reg1rnen .. de' traba¡o: por lo que ,la ·re1a.c1on ·. ccm)ios :otros age.ntes• econom1cos 

i· ~s'~--~'.~~~1.~~6~~~·~-~~~ ·;'.E~ 1 ::t,~'.~ .. ~·~~J~7,?,~·;':~~~;.';1~-fi-~Xf -~~g7cie) ar'.i~arse . a Ja 
conshtuc1on de' los. nu.evos:s1slefl1as·produ¡;!ivos;}~ºnilo,que~Ja•cns1s de largo • 

plb¡¿,~5;~;6 sJ¡}ercidb'. ~ose1 iíat6 ¿;~;d'6s;p~~íb~~s'~~i-~ded~n ser separadas 
.. :_.,t:f -,'.1\: 1 -·.:1·.,,..,·>": ·. '.í-. ,. ·::,.,- .... j,,~:,; :;): .. ,:~ ,><J-:.::.f.::-/:.;L;:·.~·,Li5.~::;:::.:"..:.··;:t,/~~·:;_:' A·~.', ;· ·. ·• . . 

. en et tiempo de: 111ane¡ra prec.1~a.x1.~c_Jys.c:i :~.'.º~~~?{':?~~; actuan ·. en. uno se 

prolongan hacia el otro y 7n ~¡~~¡? tO'fríi'C,·t:l'üEíde;,~~i~tÍrÚ~p'situación de traslape 

· dci1'~n6' ~on e1 Cifró: 5c;;, üilieis'8'C'IC:i ~~'61G6r:<':1Jd~tC:f fic:i ~~Cir;i:(]c:lo e1 trabajo de 

-,_. . ., .... _ 

. '·1·:. 

1
" lo hipótesis de que los crisis de regulación alraviesori por dos foses lo tomamos de G. de Bernis. El insiste 

en que. tanto los crisis previos o~ regulación. como la actual pueden ser leidÓs de este modo y que esta 
lect.ura tiene fundamento teórico. Véase er:tre otros el texto ProPuestas metodológicas poro un análisis de 
la primera fase .del /raba/o de cnSís en "Lo crisis .del modo de regulación". publicado en Naturolezg de lg 
crisi$ actual varios autores. México. UNAM-Ed. NUestro Tiempo, 1986._En particular el apartado intitulado 
"Acerco de la eventualidad de dos fases en una cn"sisdelmoao deregulaciórl', pp. 164-167. 
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CUADRO 2:~ . . 
;; ' DISPERSION DE LA IN~LACION 

¡rOsa anu-01 de crcc1mienro-de·1os preC1cs a1 .. 'cOnsuili1acq · 
·.' .;_ : . ; ":: - ' .···:; ,-·: :.,';:·1,1.\>' l«Ú~ .',• .. _: .• -:;'., · :. ,- ~-.:;:-·" 

. _ ""A\~~:d~¡~;.,:: .. /.~;~ .. :: 
· · Eslodos Unidos· 

Francia 
Japón ·.:· ... 

.. --:,.~ ReinO UnidO'. 
·>··· 

•.:,· . 
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Fuente:. Maurice Bye. y" Geraro de Berrns." ~e!afions ·.economiques ·¡r.iternat!onates,« quinta edicion. 
Pa

0riS. o'Clioz: P ... -.,001 ~ .• .·~<. :.· : ,· .::·:· -··:· ::. :.:·;_' .. ; -'\\·::·-.:·/:·:'.·\':.,;.: ::~ =·1.'.~·.:-~,:"~;::.-::·~':·:,:~'.·::~'.\!\'-. \';>~ ·:~' .'-::· ': .1 :: . : .. ;.:· 
~ ... >.:;;.:~.:-·; , ...... ). '·" '•, ·:'.·:·: .. ·: ... :<~-:.:-.,-:--:/·) :.-.-;~\;_~;;·;, ;~-,~:.:: --: 'i 

. - :·;1.-.~- .... ,:. ':'. ·'· ',,., ·' .; 

·"·'"·11:::: ,. .. :, ... , , .. ·, .,. '., .. "':,:· .. · ..... ,· •. :;·_..: ..• ,:· '·.: . ... >' ,·.::;·:.:r: .. '·>. ,· .. ·. 
·En lo primer fose lo 1nfloc1on ·es un· rned1.o.·par(J f1nonc1or la' invers1an. ante 

lcis difÍ~ultades enm~teria de lasa cie' garian2iéi y ~0ando también esta 

cre~i~ndo el endeudamiento de lo~ e!mpres~s .. Los d~iós del cuadro anterior 

(Cuadro 2.2) permiten observar que desdehiiícile's de léi década del sesenta lo 

inflación crece. acelerándose en la 'primer ,po'rlei'de· los años setenta. Sin 

embargo, se troto de un incremento con 'cfüereiicicis notables de país o país. La 

internacionalización en curso. que incluyeeldeiiciminodo redespliege industrial. 

pero también un crecimiento medio superi8r de las exportdciones que el del PIB 

tras.lado los tensiones inflacionarias. Junto'o ésto. ·el hecho de que lo inflación 

tiene, como lo demostró Perrou;io l.Jn: carác:ler sedoriol. es decir diverso de 

industrio o industrio. genera los Céirididol1~s' para, qüe "los poseedores de los 

fracciones más poderosa's dei' c'dpitaI''estérÍ: entonces en condiciones de 

presionar sobre los pÍecios reiativoéertfundi6n·de'sus' intereses especificas (sino 
.. : . _. ·. : -. ..... :. '. ... ; : . . ~'" ; . -. : . 

no existiría rozón. alguna' pÓra.'quef1'1Cis"•:sistl:imas•dei precios relativos en . . ' ,, ·",_·· -· 

economías parecidas se niódifiqüefr'ciiféienteá1ente'.en ertranscurso del mismo 

periodo) .... [con esto ~e l~gra¡::::1~;redü¿él~n'~ei>costo 'dél endeudamiento 

permitiéndoles financiar . sús iiiveriióneé' ! \i el':aufnento del precio de su 
. : . : ', : :· ' ~·._.- , . , 

:o Véase froncois Perroux, :·1nflations impoflées_et_structures ·s~cto.ri~ÍleS•·. en'F. ·Perrot.Jx. H. Bourguinat y J. 
Denizet. lnflgtion dallar eurci-dollor, Peris. Gollimard. 1~71~· ":· ~. ._; .. : ...... · · · 



' ' ' 

: producio."2'1 Antes ~stoblebmos qúe 1i6C:i~:fin~les ae Íos. sesenra se,:~ropuc~.l)íl 
' i'.l" _. ·' •. . .. • ··\· -:;···, .. , ..... ;, .·-. . .. 

alia·ell Ja •• iam d.einterés:_que ·constituye_ otra presión:neg'ativa'.para:fi~ancr~r. 
'1~s~íriv~rstáñ~iy: 9én~i6'16' can~i¿ión P~rª ·~¡: d~~~1~~6~;¡;~·,~:~~:·¿~2il~¡~;'~:':.~~r;·J · . 

, co1oi:8ei0s ,e;, . 1as · ~spacios rinanc:1eros ·. :·exi:l6~sióri '~e:L:,~ui~M~~'f ~d~:. ~¿µ. ," 
-: .•.. 1'~»",.'':·.::· .. · :··-::.,_,-. ,:·· ·,·';:·;. J:, ;.·:,, ·¿:'i,:~· .. /;t:)·; :.~< ,. . 

. ·;~J~_rry_~-'-~;~;.;::~:,·~·.:.:-·::' ~-:,..~:-: --1;·;.,,.. ·.·. '::: _... ./. :.;\.:. __ .- ::: : .. -... ~ .. ¡~>-~<;:;·_~~ ~::\;'· :·:. ,'·:·:->::::_j:').~'.-.~f·,üi~f:;./·ir.·~·.:>.1;~_::::. ::>:::~'. ·. ,'...:' 
, . .,·:.:-:.•_E;nJa•primer. fase ... la·in_ter.nacronalrzacron del ,caprtal,,es•ur:ia,'fuerza dav.e. :·•:. 

_: : -::-'.):} f,..:~ .. :~..,:.jr~:\~;: :. f. rr~: ~- :.:~. i:: -~·: .. '/;i:'. ::; : :~.~:/:• ·_ 3:~::.: ~;,; ., .. ; :::·:" ~ ·:.-: \~/ :(~; ::tr~~~\;.~·{\~ ~: t:~~-i: -;,' :.~::.'f~~ ~: =t~~~ .. ,.{' ! .:'-:b:,::;..).j;.:~~:.; ,.,: ;.::..;-,'.~ ~'.,:· .. :.' .. 
•·_- •. ·. nO porque sólo opere'~n·esa epoca;,sino_ pcir~lc,aracter:desartic.úlador'de los·······•· 

.. · .• ~~~f ~~~f~~:d;,~~5i~t,4i~\;~,~1t~~~;it~t¡1t~if]~~~~~::;;'.··· 
Pori ella, es que Japón ocupa· el, primer sitio· o estó ·entre los 'primeros en 

.• Ínforroáfü:~: 'Oparq;qs e!éc! ri~o,r·~.~~i~.~,fo~jf~5}~·~~i~;;~~~1i'.Mp,ig~~'.-3:~;~:é:~~ ),?:· 
priñ-ier fase existe una lenderii:ia a,Jó apertúra de' lós'sistemás prciductivos', en el' ' . 

• • _ • -·.: - • '. • • • • ••• · ·':"'. ••••• ·::.:-·.'.'.- '. ~- '.: :~0 .: ~:.:·:~::;:. '.~¡..-\.,~:·.y:.~.-/-;··;~·i,~,~.;-~~.~-~-:/:·!'y~·?";?.'.·'-.?~~: >J.-f.;'c:.?. ·c:_-1;:~r,•:;, r): 
sentido ·de .. su . desestructuració¡i. lr.tclúso .;.'si Jealizqmos/\ir:i :inventario de., la 

.·. ·. .... . ::: ·. ·'.> '.'·; _.: ·~: ','!· (;-~._ ¿~:::.' .. ···,rJY!:"'-' ~·_-;:~i··'-~ :~_,,~-~'.:'\';::-.'.'.; ··;~~:.'~~'.''?:=.~)::-··.;_;;·,;:_;>:!.~:; >.,, 

composición sectorial de,la actividad indüstriaLnos'errcontré:iríainéís con 'que se· 
· · : · · : '.·'; .. ·., ·:. /''.(: .. :.:.'.,. ·)':-.·~·-.:~":.>'.~:~ ~~-~::_:y;>~~~·;·;'··,~.~:;-;; ~>.~·:.? 1( 1.'.·'.-::1(}'i-~'.. -::'.Y_\~·~ i:i~'; ~:-:i 

ha, producido un cambio .. sustantivo: las'.tasas':de· crecimiento· mayores· no se 
• •·• . • : :· .,- ·.·'.·".·:"

1
··_.' .:::;,.>r·:· ~"·!·: ·?-:~::<«· ·:I'o~_-_'.-.>>.;~.::·::!:· .:~;.~--~·;.-;;:r-0:..,!~•~:~_i.F,11:, .. t ;-~_;'·;'.;. '..~~: 

ubican en ramas como co1Jstrucción:nava1. m'ác¡uiri'as'líerrainienta., materiales 
·:- ·:··: ,_., ~·\'t ~~.-.· .. ·:.;:.c.:.:.'·.::,i./y: i.~::;,·: .. i./';A::.?,-('_ :1·.>.<·.?."·:~". ·r:,·/: <· :' · ;·::· 

para la industria de la consirucción,e infraesiruciurá.:'Las mayares dinámicas 
" . " ': '.e· .. :.".:~.;'\-..::.:.:_:_::::;.'.-;-.'~'.' r',•;· <-~-'."· · .. _ :-.:~ : ;!'. /:"·! · :;.'. _., · >;..i;¿. :.;-¡'. 

están en electrónica. química. agr()~li,1)1~~,t(]ri5:i,.. ,_. ,, . ., : · -.: .. , , , •. 

En el ámbito _de los mo~imi~ntód~t~rAcié:ionaies dei capital, durante IÓ 

::7 ~·~~::::u,:::~~~;~i~~b~1;:j;z~:::"±~:;:;l;;. 
extranjera directa(IED). En 1~70 los Estcidos:Úi:iidos acumulan el 58 por ciento del 

. . . '.;:."' . .-···· ..... ,.· ...... ' . ·'• - '.' . 

total y.reciben apenas el,9 pqrCientci;:Alfinaide los años setenta provee11et46 

por ciento. pero estón re~ibi~~d~~ii 3o ~6~ cient;. ~~;ant~ ¡~~ ~~~~- ~~~er:. ·~ la 

diferencia entre entrada~ ysbli~~kd~ lE~;en ~ ~st¿~osÜ~;~os ~r~~;"6'~ fa~o~ ~e ... , ' . : . : . ' ~ " ... ·. ,, : . .-: ' ' . - .. ''• ': . ~. . . , . ' . 1: .. ·~ . ' .; .. .. . ; .... ' ' . . . -
:::.·: 

:i G. de Bernis oo cit. 'La· C;is.is.·~~ ~Í~~ ~C~~?~ÍÓ~-.b~~!t~nS~t~:~~ aV·Q~;~d~~, éO~C{cri~~is"·d·,¿, modo. ~e regulo~ión 
delasecon~mias·caoitarist.os .... p.131.· · · :•. :"· · · ·· ·. ·· - , · · 



las primeras. ~ºC11º vemosi=n ~u~mo 2.3. E! Pr~~~so 'se mqnr1e11c= t3f1 .ra~s~~uncm.,". 
fase~~~.la·c;~isis'.,por.lo,1¡1~~~\119_;;8,.el•~f:~'.,~.e;J·~·~}:.Eu~~rl~[);~~~·,fo·~~frF~rn;~·. 
más .. adelarle para,in)e(1l,cyesl<J~li;,c,t;f.s.~,P:ªP;''l,/¡;;¡'.Y , .;.~<' ·;.;~·· .,:¡.· .. ~, ,,,

11 
.• 

. . . . . : ; ·. ··. ' . .· .: " . . . . " . :· ; " ·~ ·' ... _.· ·- . . ': .. 
.. { .;· :;'.·:~:{(~;;:.: /2:;,'.~;~~::.-· .,:;·l::;:: ·i· .. ~~:,;··.·.:,'.:;~-;\::t.-::~~ .. ,;-;:· .:·.,;. 
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En ta·. segund.;,f.;se de
1

:.Ía i6ct0a(diisi~;j(] ;corretOi:ión. de fuerz~s~ se,ha ··•··. . 

módificddo; ···Nuevas.•.;e~i/uctur~s'.:i?~f~J;í~l~s~·?s,~'-;,H~:n·t·~·~.~~;(~1¡~,d;:.~·~~p!0,s,~;:;: 
incorporaridci · etementosAecnólógi(:Os;•' Los \~apitát~s ;_qµe har:i ,9ariqdo túeíZa , . :· 

f ~i~:~0~É~~~2:;};~~~~~;;1~f !~~~!~~1t!~~;·. 
siendo desplazados recurr"'í\ ~ fotr:na~ .i:iüey(;s de proteccÍonÍs~o. En é1 capítÜlo , · · 

. ·' . ' . . '"'«1 
''. · .;,~, '.<'-'. ;","·'.,' 1'/ .. ~ , ··.- .--'.: ~-'o'\.~-~~;~r;t·!. .'•', ·.?·.\~.-:,'. i<:'I'. ,· '" ·J., •I .:,;; •• "" •• • ',;;·,:: ~, • 

" .. 



;o 

ant~ri~~ ~st~ble~imos c~mo Ja econori'.iia intern~cional comi.emzéni ~rg~~izarse ..• 
en i6r·~¿, -~ bloqués; que énliciñan ~llevas 'baireras•b, lb>riiovilidcid dél~capitai:::; .. 

. ·~:~:e~:~a:á~e~l~:i~:ci~~~lv:o~r~~~1)iét:·~~:t~i:~t\t~i1~~t~~~::t~::~i~:::";; .. '.'· 
,• .. ·· . ' . . . . -.';; ,·._- · __ .:.)- ·,'.. <:···: ¡ 

... cClpitOI, (é:mto E,n el campó fin'Oiic!feié{buisatil: coméi''en'. el i lerieno'.de' la .. 

· .. _-.p~~d~2.c;i'.ón: __ ._ .. ,.· .. ~-.j•·.•·.\·c': .... ~: .• :,;.; 1_}{__.::~:;{'.:-~t{'.t··t~·,_:;~:\-~:· ... r .. ;~;z;;i'.if1!··~~."• .. •··~·•-·-~·-· .. _ .. ;. 
· ·::,'_' ".: .. _'..,.,·Estamos ·utilizando ·la: expres1on'.de' .. def_lac1on'a·_p·arllr. deyJo:def1n1c1on · ae 
, : ·.:·. :·· .. · ':::·z~':::'~·::.:."·-'i.~.:--:-//. ··.-.~<-'::.:·: :;. · ~;·:.'_· .. ~:~":· ;·:::~: :<s_r.;._;;\':ú,,6:) 1: .;/:'~_;:ü-~;f;.(~;;1.1,:;~-<~-~,~:~;<:f'~·r::>,._yy. .. -.::: : :· :-.·"-~:··:· · ~ · : _ , _ ·. 1 

·• ''Kindlebergér/quién ;empleó'.el)ermino•deflación éstruduraJ:parc:i _señalar' Ja 

.• ·. r'~~¡~\~?:~fü·;;a;~X:~~~-~~#1:?.;L~~R-~~%~&~";1~i?i~¿~J-~~1;~~,!¡~\;;~~~§~:~j;l~n·Cias ·. 1os 
capitales·;se_restruclür.an ·c:iceplando' la;desyalor1zac,19n;o I~ n to •. de . masas de 

.·., ~i~~:1í}~~!,~1~~~;mfü~:~~ff *I:5r:r~:fr 'º;:::: 
•. arga~izdción(éie:.1éJ' productión 'conseguirá iedudr eslo oferta excedente 

",". ··',: •• '_,... • • > > 

c:lufbble Y:1á acumlÍiaciém de inventarios puede implicar aceptar ceder los 

rri'~r~~~~í~s~·I~~ precios ~u~ se encue~tren. con Jo que puede aparecer una 

.d~~·~~:~ci~ ci Ja baja en los precios.2J Se trata de una oferta excedente relativa 

qúe esta evidenciando problemas de valorización del capilal. Es decir, son las 

· · co[Ídiciones de productividad vigentes, la escala de producción. Ja dimensión 

de'Jas unidades capitalistas con las que opera Ja acumulación. el peso del 

salario en los c'ostos y la acción a lo largo de varios años de procesos que- han , 

desártié:ulado la coherencia enlre las estructuras de producción y de consur:no! 

lo que· enire otras cosas ia produce. Es el resultado· de años de disminución_ de, : 

las· s~Jarios." de aumentos en el desempleo: . de inflación, de desplazamientos 

deiÍ-cci'pital al exterior ·~sin necesariamente modificar el patrón Jecnológicq- o .. 

modificándolo gravemente a los sitios a los que se llegoc y a Jos terrenos ... 

:::! Véase C. P. Kindleberger, Ihe wor!d in deoresslon. 1919-1929. London. Afien Lene, The Pe~Quir\· Press: 
1973, pp, 83 o 107. 
ZJ Maurice Byé y G. de Bernis. Re!otjons Economigues lnternaclonates Peris. Dal!oz. 1987, pp. 596·597. 
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'inorié:ieros., Es. ÚnÓ :.siruc:Íción ae 'i.la¡a sisiemc.iriC(l eh el l'.',V,El ;$:i.e.', !;:.,p,(:;liV,idClCl, ,· 

::t:1:h=~-~~:~~~·:;1:~::~~;~1:F,~1~;iª@~~;m~J:J~¿~1:~;~~0~;il~~r~;.·~1 ... 1 

•· · ·· · 

. r: · (' d · ·- '~:.- jJF·· . .. ... .'..: ·~¡.,i,.·( '.''.~ . -<> ... , ·y.-.. -:·:_;~·( •. :'.,::~!/\·. .· .. '. :· "~: >.':~':· ::·.-.· :, ··: 
.. ~~;·~-.... :~~::-. .. :( __ ;::'.~\~,;:.:<:.~;¡{'\;;;,;fo::.'.<¡ ', " \>."·::¡·;.:':) (: \.• .. ·:.:; , . '·. ,';i.~··· f·,i· • ~',¡( :;;,1: -, , , 

. ''.'.''.: \-'9s': ¡ti~di9tg~~ algunm,ca~rtates, de
1
mrrollar911 .. !?.ª\ª.: h9c_~r.;Jr.~nt~, ci ta . 

···:~:~:1~,~,~~·~~i~~r~·!~~f1~n~:~i~ir~~~;~~:3:~;~~~~~~~f;:~.i~~~~~~~:;~~~~'.~.· .. ··•· · 
deflacionaria. En e~ta fase, rnrenl~ot°no te.rmirÍ~n d~ g~ner~rse tas co,ndiciones '·,. 

~~~~:J i~~~i:~:~tl~if~i~Y~í~l!~~~~~rE 
referente al ciclo de los negochs•en Estad()S Unidos son claramente un ejemplo 

~:::::~::::.::::~;~~~~í~~l(t¡~~~S;::~;¡r:~: 
de Estados·, UnÍdos,•Jarnpoco:i,ha~;'¡:,terÍidoi;c:apabiciad,;_P<;Jra,,ernpujar un 

crecimiento. importa~l~;i1~·'Íqr9~;'.W1~fij~?-";fi:~i~~j:~pi;",~·.·1~;,d~~i1ji~~.·,:i~.·!~~ •.•. 
Estados Unidos se'.sitúa;la•econoniia·j<Jpcinesa con··sign6s recesivos.' :··• · ..... ' ... . : . _, -~ \:~· , .. , .. , ;-.: ;. , .. ~~--.~<:..-\:S":,::.~(::~·;;"··::~,.{:~~f., ····\- : ... - .. ·'!:-- ~~- ~-:-<~~·:·:.;_; -1.: ·;·.\':>··.'·C 

,,~ .... .,. '>,."'.¡' ¡t• - ~- ~. ~ '' '.:·_:.:, •• • ••. • .. :~.·~.:_ .••• f .. -::~.·.·.\~.~·,·.·::.: .•.•. '.,·'.,'.· ... · .. • .. ·._ .. ;.'.·:·-- ·,'· . .' ';_, - · .. ·.· ~ ~> .. '.~--,~~·,~: .. : .. :_: , .. :,1_,_:::. __ :._,~ ... :.,._.,.~:\·:-~,'.~~i-~/.J~----;< ._:_ .. >.:~;_·: .. · ?~:-::/·~~·~}.~~;._~--",\ 
. 'lnsertarcGrafica~2;4;<.Estados ',Unidos:, Indicadores del. ciclo económico; 

- ' - . : . -: .. ·: : ' ,· :- : ·;·_--.. ~; ~:/:;'.':'.~:-·,>·~:·:., ::·.::,::_: '~/:.:. >·, ';'-~? ·>·. ~/ .: ::·,:~:-.'. ·1_~:~·::: -~->~ .. :.~ .. '~~-?:~:' '·, :·-: ·':: _:.~_~}·;_-:.\'.·'~:.'::•-:-',.;:~·\.·; 
comparación' sobre Ja;tueizá ºae la ºrecúpeíacióh económicá>' . >· •.. : ; . '' . . ·.·: . - '· '. ::. · .. ~- ·:· ,·: ~';.'" ,_·.._:·· ... ~·._"·_,_:"' .:·.::,:.r<. '.::.:··/:>)': .... ,;:;,_¡;~-~-~-"!,,·:-'·,-.-·~.'~'~-~·~.A.~~·.,_:';_!.\•~::_:·:(·:.·'"',~~ 

··;,; .~;.- "~ ···.':ó ·.-·::~:·:· :;- ;: .:.· \~"~¡·'.~~~:·~<;:::.:~~~·~-~-~?:'.\: r -~+/\::.~·i:~{~·~: : . (·:(:.~:~~·;ú'.~',.~~f :-;~~·':.~'=' :x~o!)11i:'.·~":P~ ··1~·~;·-..·r. <-·: ~ : . .:: '.··. :·.: 

,·. · ·•. Precis?~ente .. ,.scin , 10.s 'ér<Js,'.~Tf 1•~8():.,1,f.~2! ¿c¡uif~~~2ip~~[P?r,~tjd,? , ,1,9~i:, 1 .. 
cuando' se produce: el ·Pcifoie d§l:la P!i!'lerci,a: 1á :se9u(1da tá'se~de Ja.~crisis .. En · ·, 

," .· . ' ; ·' '.. . , · . ",· _- ... ,.,• • .. ,""·l ,~l.'~'-f~ . .--,:':">'. ·-.,_,~·1 .. :>,·I ;'.~~·:, . . -~·~·; 

este ·momento se.agolpan. Ufl. c_orijur)t<:) e/E) p~ocesRs. gi.J.e gesfon~ esfo,rnutación. 

En la Améri~a:L.atina el,carnbio es}~mam~n;~~r~~tic;,~;~~.1;;':;i;.~·~J~:2;~:~~ 



'···· 

· .. · : : ;,:;-1:.:."'. .T·I · ... : ·: :·; .. ~.:. ,,·, · .. ::\ · .• : •· •• :~· ·'" .)": · ' . .": '.· ..•. ·- '}-; .. ·, .. \ ·., :- ' . ; ·:: . · . • 
americanos· y su modo de firionciamjento;'.·e1 incremento en las operaciones de 

· é:b'ri:l~rcis'toriodcisY lós'prbÚsci·~'b.~ '~rivdti~aéión de las empresas públicas. 

:6escienuéistio pGníei'c:l~visla'ére~tructuración de1 capital sigue también 

una' i6gica~' Este proces~;'esi6 ciiíaVésddo por dos grandes movimientos. El 

. primero tiene coh-io C-éirdctei'rística déstdcada la internacionalización. Por esta 

vía diversos capitales logran obt'ener cuantiosas ganancias. Se observa que 

vciiia~' Íirmas y cons'ordos' actúan y avanzan o partir de los posiciones y formas 

de operar que m'anteníon· previamente. inundando nuevos m.ercados. Un. 

aspecto sobresaliente del proceso se da en el terreno financiero. pero también 

hay un amplio despliegUe de 1ci:trcinsnaciiínOleis'de·ta industr[a. el comercio y 

los servicios no· firionciereis. ;,PÓr;·16ntÓ:'.xs;,;'· pLl~~~ 's~st~ner, que . esta 

int~rnocionalizÓción;e's.un•·as'pe2ici'c:les~a~bao b~rprdceso de centralización y 

d~scÍrti~~IOCión en'i6 e~trud0rcí ;Ci~i'i:bpitoÍ cí 1616r~o de ese movimiento. 



En el seg una~ rnovlmiemo lo_su_sfcmtivO es .,6 moa;fi~q~ror:i: ue J<;s,compos •·. 

ae. operación· de los' consarcio¿ Los. é6piíaies reOUCl'lJ;il()~ ! esodci;s. en'.q~e 

~:::::~~~~~~~~~~,1.~l~~~i¡~;,~~~~l~1~lf Iiti$f ;:: ... 
fusiones.· De -hecho. •se ~onstata ·que mediados ;por gr°:ndes:olas especulati~as 

se·esián_1gestando-_•.nu_evas.··unid6~ei·P,r()d:~~tlh.:ii~J~~;~~i-;b~%RJ:~,_;¿_,•~6!0,· · 

lendrán. una . magnitud• supeiior .. sino iambién: dárÓn'..('cueipo•.ai· una nueva . '. ·. . - . ·. _-,.._..-_·.--_·.-·-:: ... --~--.. .:·'_ .. :·. :;:':>;_...!·?•':.·< :·.~·.-;"·-~·'.~·t:'"'_:-J;:'· .... ~·-_: . : . 
estructura rama a rama del cdpitÓI: la.des~á16;i~Ó-~i·6A.;~,¿;~·iit~aíi:Z~~iór:Í:puede 

.. .,. ' . .'' ... ;-; .. ;,,, • ;..'•'',•J.~-::~'.~·.,_"'I' .'/;.,·:;..,,.:-"~- ''--' 

·. avánzar por medio .de . crisis bursóti[es; qui~b,~ci~~;tjb,~~C:{¡ai ;,;:;p~~ Csupuest6. 

acentuando el proceso de compras forzCdds:sirí re~petarÍÍorÍte(as
0

r:iac1onales. 
·.·,.: .. -'. '.L': ·~: -,~::·:~ .... ~¿~:.i~'..' ::\{'.~/-.V:·:,_...:..,\~.'(.'.- .. '_·:·. '·· ':. · · ., ·- · .. 

En el segundo movimiento puede presentarselJna a~ció~;maypr del capital 

en el terreno financiero. Esta permitl'l .centr61i~~~~b6~ít¿;~~\;~i~,~ar;ici;ar en e_I . 

:~::::~:·:~~;c~::m;~,:~ª·;:,~:~;,i~.iI~it~~~,L~::t~ª'~c'an 
Los dos movimientos no aparecen separádos':erí'el tiempo.· su intensidad 

es sin duda diversa y más aún las caracterist;c~s·gu·e·i;ids~~t()~· ~l. no~ a~ortan 
elementos para establecer las fases o, etap~s:~c.i~~·l~j;~~;i¡ l¿,crl~i~ atr~~iesa. Se 

··.··· ··'."··' ··'···· "··"'' ... --. · .. ;,._ ... ,. .· .... ' 

puede sostener que la dominación delsegúndC>~ m~~i;';,i~ritc:r eri condiciones en 

que la separación entre lo productiv~~ y ,';:1;n·Ó~cie~~{~¿ ~ism;~uld~ s~ria~ente. 
• . ' .. • .• .'· ",: •' "' •.' 'I ' . ' •"•.\ ' • ~ ; :; ... '¡ (, ' .. ;,, ~ [ ,; .; '~' ' : ·' , ', ¡ ·. . • 

por efecto de las crisis bursátiles y.peditídCs; ()j()J~z:que)b ~e~tralización .del 
. . ' ,._. ,' '. '::,.· ... '':;:·:::·:~ ..... - .<. -;· . , ,._ ....... ,:,: '·-'·'::' .'. ·'' -~-, :· . ; -. . . . . 

capital ha avanzado firmemente,,puede.señaiar'qu~;ICl,obra de destrucción 

que la crisis implica.esta próxi,;a,g:~~ryc;l,~if:f,\J~:¿~.~-;~\;~;;C,,e¡r~.~~~~·pr~c7s~. 
de fusiones que efectiyarr¡erite:.se,.ariicÚla\é:or:i':.una móciifi~ación de las 

. • . • ,. '" .,,. ., " ··. '·. • ·' . • • •• , ¡ .• · • . ' •. _, ... ;..·. -r~ ...... ' ",- .. '·., ,. ' . . . '_,._ ' . ; 



,, sigriificacián que las previas' de, desvalorizcición en Jos)érenosfinani:ieros que 

.... ;~t~:t 7~'if :f fü.f ;i·¡~;;~H~l~;~¡~;~¡~~~~:~:J•"~':::::::. 
'moviniiériio eri'10fosl.iúcitiiaciéín"•del cápilÓl:h~ cobródó fueria:v que por tanto',, 

cr~feri 1.~~ .. •¡+3~~iia~'~é11.~~~M]~hs;~j¡:•.'··\L;'(f'ft;~:.;f '.;ft'.t•·',)}J~:¡.:.:::., • ...• · ... · •···.' ·'. · 
. : · ;,. ·' Ccimb lo' seiiclamcis ·lineas :.ante.s·.•,IO.·c:;risis· impliccrde:.fonda :una· pr.ofunda . 

. ··~~~~~~~~l~lillll lt~ll?f~1~~~f f ~~· 
que inccirpoie nuevci tei:iiofogiá v:el~\ie, l,ci'pradü.ctividad; prácticamente en el 
coríjJritó. de las ramcis. oe'!esii:{ ~b~:ei~/~~:¿g·~h~i6'~;•condiciones para que el 

nivel de la tasa cié'géihan'C:ici y~1'c;:::p]J¡rtfe).~~éi\iíf6cic; ;s;;ctór .Je. corresponde sean 

::s.· :~::t:ri¡~~:;~i:,fit~t~i~~~~S~Jti~~:1:iV2~l~cr:~:snt::¡~~:ser:~: ~: 
:~~·:::i::~:~s :~~ ·~i~~::~~Tu'~~~~t1~:~:;:~¡~:d:u:o:~:~::i~~~~~u~:b:: 
p~ésentarí 

0

coii un'á.ma~~ittJd 'Jn'dy·;sup;;ridí Cl'·1Círd~l 'inicio de la cns1s. La 
inl;;rnClciorializació~'1;;'dio ·iríayo;;iü~~á:~::gi~h¿~~~;atisnacionales ·y conoció el 
rápido desarro1ia · é:iei euiani~;c:Ci'i:ia. lc:i~:dadi~a1~~;qG~ operan en estos espacios 
habían impuesto sus condi2:ionesa oir6si1~spl6z'einci61~s e incluso anulándolos. 
También los trabajadores hari é'óhbc~d~~~~2h'ós:~ú~~6s: pérdidas en los salarios 
reales; mÓdificaC:icmes en los coÍlfiéJ'¡(:)~~y/delS~;\lpJ~o·~on realidades qUE· '1an 
avanzado 10 largo de los ú1tirño'i:~6'd;s\;~bé\1.;,·,J./ fk::.> 

cuando el segunci6'rrióvi~i~~to :6a6rb tú~íi~ten iios años ·ochenta. las 
fusiones'y ·desclrticulacióil' 'c:J~'~mpresa~'·s'e ~:gcel~mn. como también la 
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valorización de algunos capitales en Jos espacios financieros. y fo defensa de . 

ciertos terrenos productivos. Aparecen lendencias protecci(Jnistas y la 

destrucción-reconstrucción de las ramas la per~ibimos en cierre de plantos. 

ventas de parte de las corporaciones. retiro. de inversiones en . algunos países, 

acuerdos de cooperación para el desarrollo de tecnologías y por supuesto 

aumento de compras forzadas. 

Desde el lado de los países de América Latino las tendencias 

deflocionarios se presentan también como estancamiento de la inversión, 

cierre de empresas. incluso desaparición de romas enteras de la industrio. Pero 

es con igual fuerzo un proceso que afecta o los precios de sus exportaciones de 

materias primas. Caen petróleo. minerales. productos agrícolas. Mientras que 

internamente se vinculan inflación y devaluación. Para gran cantidad de 

capitales. que no logran participar de lo espiral financiera, estos hechos 

entrañan desvalorización, especialmente medida en dólares. Los economías 

de la región profundizarán su apertura y varios capitales tendrán un drástico 

proceso de ajuste. Se desintegran grupos industriales y las corporaciones 

transnacionales ganan más espacio, prosperan operaciones de canje de 

deuda por inversión e incluso se desmantelan las empresas estatales. El signo 

del tiempo -incluso con una agenda específica impulsada por Washington 

como lo destocamos en el capitulo anterior· es la apertura. en primer lugar de 

los mercados nativos de capital y por tonto aumenta el peso del dólar en los 

circuitos monetarios de estas economías. La fuga de capitales es otro 

fenómeno que cobra fuerza y más globalmente la región se vuelve 

exportadora de capitales. Por lo menos hasta el año de 1990. cuando una 
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nu~~~~ ~JO~'.de ·Emdeudamiento y aperturO en los -mercados fin0Ílcier6s de~· 
··-·· ' .. > , An'Íerica Latina se produce.24 · 

.,,,'., _,,;;:¡-,'L:c:i 'ecónomia interriai::ioncil' de· endeudamiento a ·partir de los· 

'.~u;d~'rf3émos 'e's' clárcimente" ·un' componente. del primer movimiento en la 

r~s-ffl.i'ciüi6"c:i6rf del' capital.· En · 198.1 cuando se produce su contracción 

pasa~ós ~ una nueva fose en el desarrollo de esta economía, pero ahora la 

>::' · tlb~:~'{¡'[Jérza principal será ~I mercado de eurobligaciones. La expansión del 

·.·. '.~ ·h,~~~·~aO -· e'ncUefitra ·sUs principales impulsos en la deuda pública 

· ~~'rtea'merie:ana y el proceso de fusiones. Se trata por tanto de un componente 
'< ::, 

d~f· 'segundo movimiento en la restructuración del capital. Bajo estas 

.· ci~cunstancias es que se vive el frenesí de la desregu/ación de los mercados 

finbhcierÓs y que cobra significación la disputa al seno de los mismos entre el 

dólar. el yen y el ma;co. 

En en el primer semestre del año de 1982. antes de que aparezca el 

problema mexicano como se observa en el cuadro 2.4. los créditos en el 

mercado financiero internacional habían tenido un crecimiento considerable 

menor que en los años 1980 y 1981. En particular cayeron las transacciones 

interbancarias. Incluso el crecimiento de los dos años previos es menor al de 

1977 a 1979, lo que significaría que en relación a este periodo la contracción 

del primer semestre de 1982 es mucho mayor.2s 

2-4 ~~~· ~I métódo de Ingresos netos de capital menos pego$ netos de ut!Udades e Intereses durante '?89, 
América Latina transfirió 28.3 miles de millones de dólares y en 1990 16 mil millones de dólares 1 • aase 
Cuadro J.51. 
25 El análisis de la dinámico de los mercados internacionales de capitel y la crisis que se presenta en los 
años 1981-1982 lo rea~zamos en el texto "Américo Latino y el sistema financiero internacional en los 
condiciones de la crisis del sistema de regulación monopólico-estatal", en Revista Economia: Teon"a y 
Práctico no. 6. UAM. otoño. 1984. En dicho material estoblecenos el carócter endógeno de la crisis de esos 
años Y lugar que ocupa en los rupturas de los mercados internacionales de capital. 
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.·. ... . . > .. Cuddro.2.4 . ·. · · 
. ' PRESTAMOS:BANCARIOS INTERNACION.A.LES 

_..:.•_.,_·'•_·.-'·------·'_::_···..:.<•_''·..:.'-~(-ta_.s-'·.~--'-'-~"-7-',·,c ..... ;,-'-~7 ... ··~-''l'-m"-~i--~'-'~..:.~'o..: .. ;.._/,_ .. _.•_ .. .._~"".:'':_;;; ...... _:._.,·,~·-··_•'-.• ____ ., ..... 

__ ,,.,. .. .' 

Total bruto·· 
lrÍterboricório 
Total neto 

1980' 1981 1982· 1982"". 1983. 
.....• ··;.,~~;~- -u-~:;H~L,;:i~~··'>:-:.:--v~:., .• :-:~ J~r:.~;(~,;·:'!+:~;;- . .;::··. 

2:i:i ,19.l('ll::i .. f.:í :·6:4: .... ···. 
···192·: ··19·4 13· ····o·o· ·35 ··.r .. ·.: ... 0;,·,·.·,r.·.; ..... ••· . : :, . ·. ,.4:,. ... ,.. . . 

24.4'.- 20.l '9.4. 2.1• '.,:8.2 
·.·.·-· 

:_·_·:· .. ·.·:·:· 

Posteriormente .. el . me~c~d~ internaCiónal p;i~ad~ d~- capiÍaÍes se 
"•" •·:·,'· . . 

recuperará e iniciará otra ·rase expansiva que, ·sin embargo, no reportará las · 

mismas tasas de crecimiento y tendrá u·n contenido diferente. Desde 1984. 

como se destaca en el Cuadro 2.5. y hasta c::mtes del crack de 1987, las 

euroobligaciones se vuelven más importantes que los créditos . Es un mercado 

en el que reina el corto plazo. aumenta la fragilidad y se [mpulsa la 

especulación. Vive una drástica modificación en la segunda mitad del año de 

1987, ya que de acuerdo a información de la OCDE en el último cuatrimestre 

de 1987 las emisiones de bonos internacionales alcanzaron la menor cuantía 

desde que este mercado se torno más importante -por lo que respecta a las 

nuevas emisiones- que el de eurocréditos.26 

La modificación en las condiciones del financiamiento internacional 

conoce también nuevos participantes: a) las fusiones y operaciones de 

compras forzadas. cuyo escenario más destacado se localiza en los Estados 

Unidos; b) los gastos del gobierno norteamericano. cuyo componente 

militar no puede ser igi:orado. que apoyaron la recuperación económica y el 

:u. En el primer trimestre de 1987 las nuevos emisiones de bonos intemacionoles casi alcanzaron los 60 mil 
millones de dólares. cifra que fue superior al total de eurocrédltos de t 986. Mientras que en el últrmo 
trimestre de 1987 las emisiones de bonos apenas superaron los 30 m.il millones de dólares, ¡véase OCDE. 
Financia! Marice! Trends no. 42. Peris. OCDE. febrero. 1989, pp. 67-72.)' 
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· crecimi~nto que esa economía ;,.;antti~8'iiasta·e(año;'de . .'199o; , y ••. ci.;1C1 

~~!::::::,::,::: ::~;~,)~q~~:i:{~::~~~~~~;~t~;'·< 
..... . · Emisione: en.·.1;~··r.nI~ú:~t¡~;~~5Jdi~J~1¡~~~1f~;;~f~1fa!{)'.S~:~.:}••····.'· 

(1:J1!1:\9~ ~'.llón~~,d~ dól~r~s!\' )}' ;; \:•:/>' · · '. · · 

t- .·-~··~·- -:~ :,.,_\1:· 

)6.5;.;::.·: 
·12.a 

,\i:·: 19aí •• :;2oó 6 ';':,·;,.; u1,.',~\-~:\' .:2i .. s .. 
. ,;:;. 1

1
.9
9 
.. 8
83
/ ... ;,· ':11··.15.97·.;.~81:."'· . :. sci.J:'. 25.2 ••·· ''°; .. ·.saY,· ·-·•·•·27.ci 

; :<;1951•,.,: 228.8 , , .:•.,.. 81 .. 7 •. ·•• . 29.B 

:'.?.~;;' 2~4:7 ' 135.4 32.3 
1986,' 317.0. l87.0' 39.0 

90.8 

60.2';-1':.~:'.~;:~:20:.5') €:.:.·· c·.t¡1:;=·;. 

; !~'.~' .'· \.: ·~ -~¿~:~ ·!-~:;}~:-~~ :1d?_.::,,.~i:i·~~: ... : 
so.o <·41':0' ~-=1~1;.) ·ie·. :!::~ 

' ' ~ - ,, . - :; · >" .. f'1~ .... ;·::JD'.':..Í·:-.~-;.-.·:·i\::.1 
,;:u~nte: G~tiérrez. A., "El ~r~c burs.átil de octubre de 1987: Un primer_balance", 

"·'.cu~éíe;f;o; Sem~st;~l~s s'obre Estcidoi Unldós. núm. 22. México, c1o'E. 1988. 

'L~ privatiza~iÓn de las empresas estatales es uno" de los elementos 'que 

im¡;>ulsa con mayor fuerza el crecimiento de los mercados ·bursátiles. Las 

opera~iones han sido de tal magnitud que las bolsas de valares de estos países 

no han tenido capacidad para absorber los títulos y éstos se han ofrecido a 

otros mercados. Se trata de un elemento más que se agrega a la venta pública 

de empresas por medio de la bolsa. Según los datos de Morris Offit, socio de 

Solomon Brothers. en Wall Street los reyes hacia el final de la década dE" los· 

ochenta son los especialistas en fusiones. compras apalancadas y bonos 

chatarra. En 1988, mientras las ingresos que obtuvieron las firmas de corretaje 

por conc.eptq de comisiones''qe negociación se desplomó en 31 por ciento y 
·.: . . ,. 
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las alcanzadas par las ventas de fondos mutuos en 36 por cienio; _los que se 

originan por las comisiones relacionadas con las fusiones se incrementaron en 

26 por ciento.21 

La presencia de capitales extranjeros en las bolsas de valores aumenta. 

como la·adquisición de bancos o firmas bursótiles. de manera destacada por 

p·arte del capital japonés. Son todos ellos claros signos del segundo movimiento 

qt.ie cruza a la crisis y que en primer momento exacerba la separación entre 

lo financiero y lo productivo, multiplicando la inmensa pirámide del crédito y 

desarrollando más la economia internacional de endeudamiento. 

En adelante las tendencias a la deflación comenzarán a presentarse con 

mayor fuerza. Así, las condiciones de desarrollo del capital en los años de 1982 

a 1989 empujan a una aceleración del proceso deflacionario. La consideración 

de que 1982 es un año de tránsito en el trabajo de crisis es también enfatizado 

desde otras ópticas de análisis. Por ejemplo, M. Wolfson refiriéndose a Ja 

economía norteamericana plantea esa posibilidad, precisamente para 

diferenciarlo del período iniciado en 1966, cuando en nuestra opinión esa 

economía avanza hacia la crisis de regulación. El autor considera que entre 

otros los siguientes hechos implican la realización de ese cambio: la severidad 

de la recesión de 1981-1982 y el que se convirtiera en una recesión llamada de 

doble zambullida. el pasaje de una situación de alta a una de baja inflación; Ja 

existencia de altas tasas de interés re.oles y _su volatividad, en particular en los 

años de 1980-1982.20 ···. ~ .. : .' ~:~: 
. GR~_F,IC~ 2.5 ..... 

Estados Unidos: lnvers1on bruta fija no residencial . 

27 Excélsior, 14 de agosto de 1989 
"'Véase M. Wclfscn. cp. cit •• pp. 193-198. 
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· Eri'e(caso'de leí ecoriOmía_ nort~'arneric~na; el:~omportamiento de la 

inJersiór1 en los ochenta iev~;a ~larclmerite 16 pr~sen2iá d~ cre~ien-tes tensiones 

deflacionarias. Como se observ~·~n la 2;;~;i~ci ;,5, la i~versiÓn bruta fija privada 

no'resideriC:ial 'liene. un creclmieinta múchcfriien~r ~n.la década pasada que 

eri-liis se'terita. Esto tiene mayor significaeiÓ~ en~la. construcción. Sin duda el 

pro~eso puede deberse a un cambio en el perfil industrial de esa nación y en 

pa'rticúlar al desarrollo de los servicios,· pero también se vincula a los procesos 

dé ráC:ionalización que han efectuado los más diversos grupos monopólicos de 

ese país. en primer lugar los del sector automotriz. Cierre de plantas. 

posposición de proyectos de inversión, ventas de activos a otros 

competidores. compras hostiles y traslado de operaciones (l otros territorios 

han sido signos fundamentales de la reestructuración económica en los 

EsÍados Unidos. Todos estos hechos definen una época deflacionaria en ta 

que los procesos de desvalorización y centralización del . _9apitat .. se. 

acentúan. Caracterizan un momerito en la crisis. estableciendo por tanto su• 

permariencia. aún cuando la recesión quede atrás. 

La situación que prevalece en los mercados cambiarías y en las tasas de 

interés es, sin duda. una condición negativa para la recuperación de la 

inversión. Pero además se trata ·de un fenómeno que tia propiciado el 

desplazamiento de los recursos al ámbito financiero. Par ello no· resulta extraño 

que algunas propuestas sobre la reorganización de las relaciones económicas 

internacionales insistan en la necesidad de estabilizar las tasas de cambia e 

incluso alcanzar certidumbre sobre la tasa de interés. En la declaración que 

realizan 33 economistas convocados por el lnstitute fer lnternational Economics, 

en noviembre de 1987, se sostiene que : "es preciso asegurar a las empresas 

privadas de Estados Unidos y de los paises superavifarios -se refieren. a Japón, 

Taiwán ;{fbr~~j qi'.;'[i\orQ?,Ji,!l se desenvuelva el . proceso de ajuste, se 
'"u11A«>s .. _; ~,,.. .'1' ¡.,¡ji\(. · 
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dominará el ciclo de las excesivas fluctuaciones monetarias que se manifestó 

desde 1973 y que también se mantendrá en el mediano pla.zo un patrón 

razonable de tipos de cambio reales. Esto es esencial poro dar mayor firmeza a 

las decisiones de inversión de más largo plazo. inversiones necesarias para 

consolidar el proceso de ojuste y promover el crecimiento del . comercio 

mundial sobre genuinas ventajas comparotivas."29 

En páginas anteriores el mismo grupo de economistas sostiene, cuando 

están plonteando la necesidod de realizar significativos recortes del déficit 

presupuestario del gobierno norteamericano, que" ... es nuestra convicción de 

que el déficit presupuestario estadounidense ha sido. entre otros, un factor 

determinante de Jos niveles anormalmenfe altos de Jos tasas reales de interés 

de largo plazo en los años recientes, no sólo en Estados Unidos sino en el resto 

del mundo. De esta suerte, una vez que los n:iercados financieros se convenzan 

de que el problema presupuestario de aquel país está en vías de solución, 

debería ser posible estabilizar el dólar en un nivel adecuado, can tasas 

estadounidenses de interés algo menores ... "30 

El elemento sobre el cual no discuten los 33 economistas es sobre el 

carácter de la inversión que por lo menos hasta este momento se esta 

realizando de manera sumamente importante en, por ejemplo la economía 

norteamericana. Es una inversión vinculada al proceso de racionalización y aún 

a la incorporación de cierta tecnología; pero no necesariamente permite 

ampliar la capacidad productiva y Jos mercados. Como lo plantea Gerard de 

Bernis. precisamente al propósito de analizar los efectos de Ja inestabilidad de 

Ja tasa de cambio sobre la inversión, es necesario " ... distinguir Ja inversión de 

modernización y de racionalización de Ja inversión de capacidad. La primera 

29 Declarac!ón de 33 destacados economistas. Hacia uno solución de Ja crisis mundial, Comercio Exterior, 
vol 38. no. 3. marzo, 1988, p. 258 
JO lbld. p. 255 
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obEi~~ce a· ·una· lógic"a de supervivencia de la empresa que hace 

. é:::~rt1~eíericia en el mercado inlernacional ! o en el propio a través de las firmas 

.:~~¡-r;J'il¡éias)." lo que compensa el efecto de la incertidumbre en las series de 

pre2ios y· de C:Oslo ci mediano-largo plazo. reduciendo muy a menudo las 

. cc:ipéicidades de producción y siempre el empleo. es una inversión de 

deflación. La segunda. por el contrario, está ligada a la anticipación de lo que 

. se"rÓri los precios y los costos. de donde se deduce el margen."31 

Por tanto. el crecimiento con altas tasa de desempleo y mínima 

cdpacidad para la creación de nuevos pueslos de trabajo es propio de una 

época deflacionaria. En ~I cuadro 2.6 encontramos algunos datos que revelan 

uná situación de este tipo en las economías del G-7 por lo menos a lo largo de 

los · éiiios ochenla. La tasa de desempleo esla muy por encima de la que 

caracterizó a esas economías en la última década de la anlerior fase de 

cre!cimiento estable, nos referimos a los años sesenta. Además, es también más 

lento el ritmo de crecimiento de la producción industrial. 

.... , 

JI G, de Bem.ls·. "Ecoryomic Mundial: las contradicciones de lo crisis .. ."" ,p. 38 



•.. .. , . :c'.c .Cupdr.c{?.'~.:~ .... , ... ,,.e '··· 
Producción industrialy empleo: Grupó de los'7 

éslactos Unidos 

Producción industrial ( 1 J 
Creci~l.3nto. del ~,ri~~o -f21 

roso de desempleo fJl 

Canadá 

Producción industrial ( 11 

Crecimiento del empleo f2l 

iosa de de.semi:?~º {JJ 

Japdn 

Producción Industrial fil 

Crecimiento del empleo f2l 

Toso d~ desempleo. fJJ 

Atemánio • 

Producción lnduslrlal (IJ 

Creclmlenlo del empleo f2l 

rasa· d" desempl<to f3J 

Francia 

Produc~Jón Industrial flJ 

Crecimiento del empjeo f2J 

Tosa de_dessmp~ f3J 

Gran Bretaifa 

Producción lndush1ol ( 11 

Creclmlenlo del empleo (21 

Tosa de desempleo (JJ 

//olio 

Producción Industrial { 1) 

Crecimiento del empleo f2J 

Taso de deiempleo f3J 

f JJ Toso de crecimiento. 

f2J Incremento porcentual. 

1961· 
1973 

2.8 

0.3 

2.1 

•0,3' 

4.5 

83,,: 

fJJ Según derJc:nlclón OCOI: ,,;· .-., .... ; ·:,;;¡:'; f·: ;.~ ~·::~::'_.;_.'."""1 :~'. '. .. <: ''"' )f',~~.iUi "'.'.i~·>:"·•i; 

• Alemania Federal. Los dolos del desempleo o partir de 1990 se: ~efieren o /~ .~1eri:iO~íá :U-~r~ica·da; Pór fo ~Ue no s~n com,larobles 
los cifras y la tendencia puede parecer alterada. ' ", ;.~, :~···': 1_· '.'~ •• ·}:i;;•:.,;· .. ;·~_:/'.,. ~)~~ r ,t,L.,;: ': ·· ·· .. • · 

Fuente: /nsrlfulo Francés de Relaclones lnlerÍioclonoles. Romsés 91, A~exo'eStOdisf/~0.' ~O~; 1·~9Q¡·fM1, É:StOCrrstlcÓs FJnOnCiMos 
lnlemocionoles. moyo 1995; v. Perspecllvas de la Economía Mundlol. moyo 1994 y moYo de 1995. 

'/>' 
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El proceso de rocionalizaci6n'de 1ias''in've;sio~es -que. es. tOmbién de ,', , 

;zx,t:::~2:;'~!::~:·-1f ~1f~~'f :tii5~J~~t;~i~;~i·f ::Y: 
centralización del capitel. En dicho:~ ,-;,oteriol no~' referimos', ademas : ·a· ;.:is , ·, - : .. . ... ,. : :: .' ,·, -:·:-~ ._;.~.;-~-.':':'.!':'~:'- . ...,_.;-~- ,,.· ..... . 

operadones de rescate finónciero. varios dei' ellas con recÜrsos públicos: Entre: 

las más mencionados es!~ Chrysler, pero también ~eb~<· a~regarse Dome 
' . - ·- : : . . ' -.- ' .. " " .. . - .·. " . - : ' ' ... ' _; '.'. -~· ~":. ' .'. ,' 

Petroleum. lnternationol Horvester y :Telefun,ken qu~ '.ein c~njunta :implicaron 

recursos superiores a 1os diez mii millones cie dÓ1ares. ;\1 reiscaÍe en cfiíYs1er 1.e 

s'iguieron diversas acciones de racionalización; incluyendo elcierre de plantas 

que igualmente se ha presentado en el ~aso d~ la Fcird ,Y lo GeneralMofors. 

Igualmente sucede con empresas de la industria del acero, como Belhlehem 

Steel. Las compras forzadas también han sido particularmente importantes en la 

industria petrolera. pero además se han presentado una gran cantidad de 

quiebras entre las refinerías medianos y pequeños.32 Que decir de los líneas 

aéreas y de las empresas de lo computación, de lo operación que involucró a 

Nabisco, de los diversos fusiones de las empresas de comunicación. prensa, 

cine. O los varias fusiones entre los bancos norteamericanos que han 

modificado radicalmente la composición de ese mercado, etc. (Como 

ejemplo baste señalar que en los Estados Unidos de 1981 a 1986 quebraron más 

de ochenta refinerías medianas y pequeñas). ..... -

En los Estados Unidos la deflación además de.manifestarse .en cierrr de 

plantas. acentuamiento del desempleo y del empleo . a tiempo pardal; lo; 

hace igualmente por el comportamiento de los precios. Desde,'brindpios de la 

década del noventa se observa incluso una. c.~: ,;~·.:.'::::~c~;pr~cios, en ~rimer 
sitio los bienes raíces. El pasaje de una situa~ió~d~;~lt~Ígfi~biÓ~'~''~~a de baja 

... ?: ~-. ,~;~: :" :,'.~,;.:;~~--~ ·,·;~_.'j~,·-_';~~-. --~-~~-~-" :' :·¡'~ ', :. .. . . -- . . . 
J2 Gregario Vida!. Crisis y restructuración del.capital; en Revista "EconomiO: 1eoría y PráclicO. no. IÓ.·· 
México, UAM. primavera -verano, 1987, pp. 100 a ~07 .. ' 
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sui::'ede'como lo'destocamos desde años atrás •. al principio.de la,década del 

echen.ta. :precisamente bajo las condiciones de 'Una recesión. Este hecho se 

tradujó pronto en dificultades crecientes para los agricultores. que habían 

contratado créditos. considerando la expectativa de. altas inflaciones. Las 

tierras de los agricultores iniciaron una baja en sus precios y éstos no contaron 

con respaldo para mantener acceso al crédito.33 Ello significa el avance de un 

proceso deflacionario en condiciones de grave riesgo para varios bancos -

principalmente pequeños- que tenian una cartera crediticia muy concentrada 

en la agricultura. Años después se presentan los problemas en los mercados de 

bienes raíces urbanos. 

El mercado de bienes raíces creció apoyado por una pléyade de 

créditos; Solomon Brothers estableció que en la segunda mitad de 1990 los 

precios de las propiedades comerciales bajaron entre 5 y 10 por ciento. El 

precio medio de las casas se redujo desde julio a diciembre de 1990 en 6 por 

ciento."' Según Businessweek la proporción de oficinas vacías en las 36 

mayores ciudades norteamericanas hacia finales de 1991 era del 20 por ciento. 

Los bancos debían observar atentamente la evolución de estos mercados pues 

del total de préstamos bancarios pendientes de pago el 14 por ciento eran 

sobre bienes raíces.Js 

Las estadísticas revelan que la baja en los precios se presenta en otros 

campos. Según la oficina de Estadísticas Laborales los precios de muebles 

d.isminuyeron 3 por ciento desde finales de 1989 hasta finales de J 990. También 

se observan bajas en aparatos de cocina. vajillas. productos textiles y algunos 

básicos. En otros campos se mantienen alzas de precios pronunciadas como en 

cuidados de la salud y diversos servicios, por lo que los indicadores promedio 

"M. Wolfson. op. cit .. pp. 196-198. 
3.c Exc01slor, dicembre 31, 1990. 
J5 Businessweek, diciembre 24. 1990. 
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no permiten observar el proceso que se está destacando;~6 .. Por~ejemplo,.el.,, 

índice de precios de materiales industriales intermedios .regislra_,una :caída,· 

sistemática desde mayo de 1990 hasta junio del año de 1992. En mayo era .de 

1 42.5 y en junio se sitúa en 136.54. También bajo el índice· de precios en. el 

mercado spot de los materias primas industriales. El índice de precios productor 

se 'encuentro en junio de 1991 en el nivel que estaba diez meses antes, las cifras 

son 116.3 y 116.5 por ciento respectivamente. el índice de materias primas en 

1981 era de 103.0. mientras que en 1994 es de 101.7.37 Esto no significa que 

consideremos que en adelante necesariamente se presente un proceso de 

boja en los precios. mucho menos de carácter general. Nuestra argumentación 

avanza en el sentido de que al proceso de racionalización en las inversiones, 

bajo condiciones de alto desempleo y con creciente empleo a tiempo parcial 

se le agrega, en el momento en que se atravieso por una recesión, una baja 

relativa por lo menos en algunos precios que impactan la dinámica general de 

la economía.38 

Un dato más de la deflación se produce en el mercado de bonos 

chatarra. La caída de éstos afecta el precio de las corporaciones a los que se 

encuentran vinculados y genero riesgos para los bancos comprometidos en 

estas operaciones. En conjunto la situación de la economía norteamericana se 

caracteriza por un proceso deflacionario que prosperó en medio de una 

:M Excélslor, diciembre 31. J 990. 
J7 Oepcrtment of Commerce. Suf\ley of Cunen! Business. vol 71, no. 7, Washinglon, julio, 1991, pp. c-3 y s-6 y 
Economlc Report of the President. rebruary 1995. p. 348. 
39 Durante la anterior crisis de regulación. si bien es cierto que existió una deflación generalizada después 
del croclc de 1929. también ro fue que las tensiones deflacionarios aparecieron antes. Asf, mientras el 
boom americano de 1925-1929 se desarrollaba existía una deflación estructural en el sentido de 
Kindleberger en los mercados agñcolas. "En promedio, podemos considerar que entre los dos años -se 
refiere a 1925 y 1929- /os precios de los productos agrícolas disminuyeron en 30 por ciento, mientras que 
los stocks de mercancías creci~ron en 75 por ciento".fMaurice Byé y G. de Semis. op, cit. 597.J Esto 
significa que aún en Ja crisis de entreguerras la cuestión de ro deflación se presenta de forma complejo, 
por lo modalidad de tendencias. Hoy, durante la actual crisis de regulación en diversas ramas de la 
producción no existe una acumulación de inventarios pero sí una disminución en el ritmo de producción. 
paros técnicos, reducciones oe jornada y salario. por dar algunos ejemplos. El asunto destaco entre otras 
en la fndustrio automotriz. 
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recesión hasta bien avanzado 1992. P.ost~riorr:Ti~nt~ icír~c~peración -c~mo sé 

ve en la Gráfica 2.4- ha sido sumamente,. ehdeble:; sin · que ~e haya 

contrarrestado la fuerza del proceso defla~Íoriario ~i de. Í~ tr6giiidad financiera . 
. . 'e. '·,> , . 

Asi. el verdadero problema de la economía nortearneric~ná. es ICÍ acentuación 

de las tendencias deflacionarias. En este. ambiente las bajas o caídas 

recurrentes en los mercados financieros no se descartan, como tampoco una 

ampliación del desempleo y el paro económico.' Todo lo ·cual implica que 

continua el trabajo de crisis y es bajo. estas candiciánes que avanza la 

restructuración del capital en América Latina y en particular en México, país 

donde el proyecto económico impulsado desde el gobierno tiene como 

piedra angular la vinculación con la economía norteamericana. 
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3. LA ECONOMIA Y LA CRISIS EN MEXICO. · 

En el inicio de lo década del noventa la cu.~sjió~ .de la crisis ec9nómica. 

parecía que comenzoba a quedar atrás .. , P9f.; lo.,_,n;ie.ri.~s .. e~ los discursos 

gubernamentales y de los dirigentes de org_a,nismos . empresarias. La gran 

apuesta era la apertura de la economíayel logro de un nuevo vínculo en el 

plano de las relaciones económicas internadonales. Un acontecimiento 

condensaba este propósito: la firma de un tratado comercial con Estados 

Unidos y Canadá. En el pasado habían quedado los "excesos estadistas", 

fenómeno que en algunos añ~s coincidió con la presencia del país entre los 

primeros sitios de la lista de opciones de inversión de calificadoras 

internacionales publicadas en la revista Autonomía. También, se consideraba 

objeto del pasado la salida de los mercados financieros internacionales 

voluntarios y el problema de la deuda externa. En fin. los dalos y hechos que 

se aluden en esos discursos forman parte de un vasto proceso de restructurador. 

El cambio involucra al conjunto de la sociedad y en muy diversos sentidos es 

parte -fuerza. componente- del que atraviesan 

desarrolladas del mundo capitalista y de América Latina. 

las economías mas 

En la dimensión de los últimos 25 años. los situados de 1981 a 1983 pueden 

ser considerados como el tiempo de pasaje entre dos lógicas económicas, 

desde nuestra perspectiva ambas integrantes de una crisis económica de largo 

plazo. En 1982-83. se inicia la administración de Miguel de la Madrid, durante la 

cual se procesa este pasaje. En el terreno de la economía inmediatamente se 

plantea enfrentar la crisis. a través de dos instrumentos, en el corto plazo el 

Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE); y, en el largo con el 

Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. El diagnóstico_ d.e la cris.is insistía en la 
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presencia de elementos de estructura y confesaba· él límite extremo de una 

moraúaad de crecimiento económico. En palabras de Miguel de la Madrid: 

" ... La crisis económica que estamos sufriendo ·no se debe a meras 
circunstancias temporales, sino a factores de estructura: desequilibre..:::> 
en las finanzas públicas can un déficit creciente: la diferencia entre 
ingreso y gasto: el aumento en el pago de intereses. tanto en función de 
presupuesto como en función de divisas. 

·Otro desequilibrado estructural es el del sector externo. la incapacidad 
que había venido reflejando el país para generar suficientes ingresos de 
divisas, para pagar nuestras importaciones. flujos de turismo de 
mexicanos al exterior. transferencias de capital de mexicanos al 
extranjero por desconfianza en el nivel de la paridad cambiaría ... 
La economía. orientada fundamentalmente hacia la sustitución de 
importaciones, descuidando el fomento de exportaciones, implica 
también un cierto modelo de industrialización y de crecimiento 
económico desequilibrado. 
Desequilibrios estructurales igualmente serios ... (por ejemplo)... la 
polarización entre la ciudad y el campo. El campo con poca dinámica 
de crecimiento. con insuficiente producción de alimentos que nos han 
hecho subir, en términos absolutos, las importaciones."' 

Los problemas estructurales que se identifican están presentes en la 

economía nacional desde muchos años atrás. Déficit público y déficit externo 

acompañan el crecimiento aún en los años más dinámicos del desarrollo 

estabilidades. El atraso en el campo, principalmente en el caso de la 

producción minifundista y ejidal es igualmente un dato de la economía desde 

hace varios lustros. Incluso. la práctica del proteccionismo y el olvido del 

mercado exterior es uno de los contenidos del desarrollo de la industria en los 

cincuenta y sesenta. Los problemas estructurales tienen así su origen en la 

práctica económica que estaba presente no tan sólo en los años setenta, sino 

en tod~ caso desde los sesenta y aún los cincuenta. Fue un proceso que 

permitió el crecimiento de un amplio grupo de agentes económicos, varios de 

los cuales lo impulsaron firmemente. Por tanto, el tipo de relaciones entre ·s 

clases y de éstos con el Estado que caracterizó el poder en el país en ese 

1 Miguel de le Madrid, entrevista en Excélsior. julio 8. 1984. Citado por J. Volenzuela. El cgpl!g!!smo 
mexicgno en 1m ochentg México, Ed. ERA. 1986, p 145 . . 



período. es. un element~ ·para explicar. 19s caracteríSÍica~. dél,. crecimiento 

económico y no tan sólo los excesos .esta.listas. de los aAp~.);i~aj~·. '.~.~r,.el. 
contrario la pregunta que surge es por qué se produje.ron .9ic,tip~.,"~.~ce:.sps'.',,en el 

entendido de que ellos son ya una fuerza del trab~jo de crisis,,c.\l.ªndo.Salinas 

de Gortari · plantea la reforma del Estado elude , la pregL\nlá. que . estamos 

formulando. El sostiene. en medio de .un gran a.ctivismo legislativo y 

reglamentario. desde el inició de su gestión admi,nistrativa, la necesidad de . 

proceder a la Reforma del Estado. 

La tesis fue defendida -por ejemplo- en los Estados Unidos. cuando el 

Presidente recibía el doctorado Honoris Causa en la Universidad de Brown. · 

como en México. en la sesión del Congreso de la Unión en que el titular del 

Poder Ejecutivo rindió su primer informe de gobierno. El argumento es el 

siguiente : "La crisis nos mostró que un Estado más grande no es necesariamente 

un.Estado más capaz; un Estado más propietario no es hoy un Estado más justo. 

La realidad es que. en México. más Estado significó menos capacidad para 

responder a los reclamos sociales de nuestros compatriotas y, a la postre, más 

debilidad del propio Estado ... El Estado se extendía mientras el bienestar del 

pueblo se venía abajo". Más adelante, cuando discute la cuestión de si es o no 

mejor administrador el sector privado que el público se desarrolla más el 

argumenta afirmando: "Pero el punto central en la reforma del Estado es 

resolver. a favor del pueblo. el dilema entre propiedad que atender o justicia 

que dispensar; entre un Estado más propietario o un Estado más justo."2 

Finalmente. se construye un antagonismo. que se presenta de manera sencilla. 

dir~cta. Para que prevalezca la justicia social el Estado debe prescindir de la 

propiedad pública. 

:i Carlos Salinas de Gortarl. primer Informe de Gobierno, 



Siii embargo, la reforma del Estado no se inicia hace tan poco tiempo y 

es arites ·que nada un proceso de ·cambio en la economia. Mucho· se .ha 

realizado previamente, por lo menos a·10 largo de toda la gestión de Miguel de 

la Madrid. Desde aquella época se construyó una explicación oficial de la crisis 

económica en la que el principal causante de ésta fue el excesivo gasto 

público. Del mismo se originaba la inflación y un crecimiento sobre bases 

artificiales. de tal suerte que dió comienzo la tarea de la reforma y con ella vino 

un amplio periodo de recesión económica durante el cual no se podía 

erradicar la inflación: pero. se argumenta. se avanzó en la estabilización.a 

Córdoba destaca que uno de los puntos fuertes de la reforma económica en 

México es la cuestión del saneamiento de las finanzas públicas. Afirma que : 

"alcanzar tan pronto como sea posible una posición de equilibrio fiscal es la 

única estrategia consistente con la instrumentación de una política sostenida 

de cambio estructural."' El hecho es que las finanzas públicas que se buscaban 

sanear comenzaron a presentar un nuevo perfil desde principios de los años 

setenta e incluso desde finales de la década del sesenta. 

El gasto público. como lo destacamos líneas antes, es un agregado 

económico significativo en el comportamiento del PIB incluso desde los años 

cuarenta. En esa época y hasta mediados de los años cincuenta representó 

unci cifra cercana al 10 por ciento del PIB. Posteriormente, precisamente 

cuando se acelera el crecimiento económico, el gasto estatal también crece 

en relación al producto, situándose en alrededor del 20 por ciento.s En los 

3 "El esfuerzo de estabilizcción. fundado en lo solidez de las finanzas públicas y en la concertación, esteró 
apoyado por una polítlca monetario adecuada." fCriterios GenBrales de Política Económico para 1990) 
.. José Córdoba. "Diez lecciones de la reforma económica en México" en Revista Nexos ne. 158, México, 
febrero. 1991. 
5 la cuestión del gasto público como uno de tos elementos claves en el modo de regulación que impera 
en la economía mexicana en el período posterior a Jo segunda guerra y hasta finales de los años sesenta 
lo analizamos en el texto Estado mexicano. capital monopolista y oligarquía financiera, publ!cado en 
Revista lztapa/apa, no. 3, México, Div. de Ciencias Sociales y Humanidades. UAM-1. julio-die .. 1980. En el 
análjsis del gasto y de los ingresos públicas destaco la fuerza de lo estatal para mantener la cohesión de 
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úlli os años de la década del sesenta es superio¡,~1:,~~int~,porciento,y en 
··: .. "• •'.'e·''"'·"'·:·.::· .. ·'.·•_,._.-·; 

ad /ante, como. se observa en el Gráfica 3.1.•segui~á •. c~e;c::!e.f'!d<? y .rápidamente . 

rep esentaró /a tercera parte del producto. cor;no ta;;,bi~n se inqementa'.á el 

défcit público y la deuda pública. Los camqios iric:;íuye!l'. a la inversi.ón y /a 

estr ctura de precios. Se trata de una modific.ación.prokmda.en./a dinámica 

eco ómica. La mayor acción del Estado e.s Una respuesta frente . a otros 

pro esos ·que diversos agentes económicos, desataro11 al principio de los 

sete tas, según nuestra hipótesis de lrabajo, como parte de los procesos que 

end genamente estaban rompiendo. la estabilidad estructura/ de la 

repr ducción. 

Insertar Gráfica 3. 1: 

Desde finales de /os sesenta, precisamente cuando también existe un 

endu ecimiento politice -la respuesta estatal frente al movimiento estudiantil de 

1968 ~el desgaste de los procesos electora/es- se gesta una crisis económica 

de laf a duración. Como analizaremos en la páginas siguientes, el trabajo de 

crisis ·~ mantiene destacando la mayor articulación con la economía 

norte mericana. El nivel alcanzado en este proceso de integración permite 

establ cer una diferencia, al menos de grado, con las otras mayares 

econo íos de latinoamérica, como lo demostramos desde el primer capítulo. 

a crítica de fondo del Estatismo necesita restablecer de manera precisa 

el orig n de la crisis de regulación y el tipo de trabajo que a lo largo de sus 

diferen es fases se ha desarrollado. 

·- ' . .; ~-: 

una dete inada relación entre las clases sociales y en tanta·tal eS·un· n:ied/o·.parci·. q~Et-se d~.I~ 
ortlculación entre las leyes dela ganancfa. · · .:. ·· · . . :. ¡,·. <: :."· .:_ ··>.: :·-:; '.'."°" '.·~.-;.'.'"\.:;!·:·:•~;\·_¡ ·i·-,~~:.' 
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La crisis está actualmente ubicada en su segunda fase. siendo el. período 

dé'Íináféis de los años sesenta hasta principios de los ochenta. cuando transitó 

por la primera. Por ello precisamente es que algunos procesos del anterior 

sistema de regulación fueron sobredimensionados. como un mecanismo al : 

través del cual diversos capitales y agentes económicos lograron hacer frente 

a la crisis y por tanto a los problemas de rentabililidad que ésta implica. 

Después. en la segunda fase ha ganado fuerza la destrucción del capital y con 

ella un proceso de profunda restructuración en la propiedad del mismo. La 

destrucción del capital ha sido ampliamente socializada con la baja en los 

salarios reales. los modos de pagar una cuantiosa deuda pública interna y 

externa. que en diversos casos fue el mecanismo que apoyó la formación de 

diversas fortunas. Otro modo de socialización han sido los drásticos movimientos 

en los precios, ante los que los trabajadores y los perceptores de ingresos fijos no 

han tenido forma -pero sí algunas sectores del capital- de defenderse, e incluso 

las devaluaciones al estar vinculadas a fugas masivas de capital del país que 

cuando han regresado tienen mayor capacidad de compra. Así. la 

socialización de la destrucción del capital se ha asentado en los propios 

mecanismos de regulación preexistentes y las relaciones políticas en medio de 

las cuales se desarrollaban éstas. 

3. 1. FECHAR EL INICIO DE LA CRISIS. 

Durante la segunda parte de los. años sesenta; ein particular de 1967 a 

1970 se dá una ligera aceleración en la formación de capital. El antecedente 

es un largo período de crecimiento durante.el.cual el producto se incrementó 

en promedio en 6 por ciento al afi¿~ La Íormación bruta de capital fijo creció a 
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una tasa promedio del 9. 1 por ciento en el periódO 1966~70, mientras qUe en el 

período 1960-65 lo hcbia hecho·a1 8.1 por ciento. Particularmente significativa 

es Ja aceleración registrada en la formación neta de capital y en el 

compOnente de construcción de Ja FBCF.6 La planta industrial tenía un claro 

proceso de ampliación que, precisamente por. realizarse después de una 

época de crecimiento estable, indicaba. que se incrementaba el ritmo de 

acumulación. Es precisamente en este ambiente que. Ja rentabilidad media 

comienza a mostrar signos de declinación. 

Insertar Gráfica 3.2: Tasa interna de retorno del capital: ramas 

seleccionadas. 

La rentabilidad medida a partir de la tasa de retorno del capital tiene un 

comportamiento muy estable durante la década de Jos sesenta hasta Jos años 

de 1967-1968. Posteriormente se produce una baja ;;onsistente hasta et año de 

1976 (véase Gráfica 3.2). No se treta de una drástica caída, pero si de la 

aparición de un periodo de rentabilidad declinante en medio del cual 

prosperen diversos procesos económicos que rompen la coherencia del 

proceso de reparto de la ganancia y que en conjunto permiten fechar el inició 

de la crisis de regulación. En 1971 el producto crece a una tasa del 4.2. 

sensiblemente inferior a la media del período y la formación de bruta de 

capital tiene un crecimiento negativo del 1 .7 por ciento. Incluso se observa una 

baja de la FNCF medida en precios corrientes del orden del 7 .3 por ciento 

(véase Gráfica 3.3). 

6 El índice de volumen tísico. con base en .. 19(0. de .consfruc.c!ón y de· maquinaria y equipo era 
prácticamente el mismo en 1961. 45.6 y 45. 4 respectivamente. En 1969 .. alcanzan las cifras de 95, 5, para 
construcción y de 89. 7 para maquinaria Y.equipo,' lo que-significan incre!mentos· porcentuales del 109.4 
por ciento y del 97.5 respectivamente·. : .;~. ·.· . ·:. : i:~- 1~,ºi. ,'•-' .'··<~.:c.'.~· .. · 



· 'Insertar Gráfica 3.3: Formación bruta y neta de capital. 

La identificación de 1971 como año de ruptura del anterior periodo de 

crecimiento ha sido realizada por diversos autores desde hace largo tiempo. En 

este trabajo lo significativo es el vinculo que se establece entre acumulación y 

rentabilidad para entender esta ruptura. Por tanto son las condiciones en que 

la economía está operando desde 1967 o 1968 las que marcan el inició de la 

crisis. En primer lugar. aparece una aceleración de la acumulación. como 

medio para enfrentar las condiciones de una declinante rentabilidad. También 

algunos procesos que permitían dar continuidad y estabilidad al crecimiento 

de lo economía en los años previos se aceleran o cobran mayor significación, 

de manera destacada la mediación estatal en la economía. Entramos a un 

ambiente en que la ganancia ha de ser repartida violentando los mecanismos 

de asignación característicos de los años cincuenta y sesenta: pero también 

iniciales pérdidas o rentabilidades decrecientes. Como lo había advertido Marx 

desde el siglo pasado se produce un cambio drástico. "Mientras lodo marcha 

bien, la competencia. tal como se revela en la nivelación de la tasa general de 

ganancia. actúa como una cofradía práctica de la clase capitalista..... Pero 

cuando ya no se !rala de dividir ganancias sino de dividir pérdidas, cada cual 

trata de reducir en lo posible su participación en las mismas y endosársela a los 

demás. La pérdida es inevitable para la clase. Pero la cantidad que de ella ha 

de corresponderle a cada cual... se torna entonces en cuestión de pc".ler y de 

astucia y la competencia se convierte a partir de ahí en una lucha entre 

hermanos enemigos."7 

1 C. Man<. El Capital. T 111, Vol. 6, México, Siglo XXI. 1976. pp; 324-325. 
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; .':- · · Así, en los años siguientes diversos agentes económicos desarroliaron 

prácticas que les permitieron mantener su rentabilidad, otros utilizaron sus 

vínculos políticos para opuntalar inversiones o en su caso empujaron un mayor 

o menor activismo por parte del Estado. Mientras ésto acontece lo economía 

funciona con un déficit fiscal creciente, como también en la balanza de pagos. 

Se demandan más importaciones. crece la salida de divisas por el paga de 

utilidades ·y del servicio de ta deuda externa. México es el único país de 

América Latina -como se destacó desde antes- que tiene desde el año de 1971 

contratada la mitad de su deuda externa en los mercados financiero privados. 

siendo el contratante por excelencia el gobierno y las empresas estatales.a De 

esta forma, desde principios de los años setenta la presencia del gobierno 

mexicano y las empresas estatales en el Euromercado se vuelve importante, 

revelándose una modificación en el modo de constitución de la inversión. 

Continúa creciendo la deuda externa. como también el déficit fiscal y el déficit 

en· cuenta carriente.9 En el campo, los problemas agrícolas no ceden, en 

particular los de producción. Las exportaciones agrícolas se estancan en la 

segunda mitad de los años sesenta.10 

a LOS' d1terentes perfiles de lo deuda extema de Amórico Latino durante los años setenta son analizados en 
el texto de Eugenia Correa. El endeudamiento de Américo latina. lnvesh"gación Económi'ca no. 170, 
"México. Facultad de Economía. UNAM. oct-dic. 1984, pp. 187-217. En 1971 la deudo de México con el 
~arcado financiero representaba el 50.4 por ciento del total. El promedio de Américo latina era 
considerablemente Inferior. el 24. 6 por ciento y por consiguiente los otras economías relativamente mós 
desarrolladas del área han contratado un monto más importante de su deuda con organismos 
intemaciono/es. Entre 1970 y 1977, México y Brasil recibieron más del sesenta por ciento del financiamiento 
proveniente del Euromerccdo.fE. Correo. op. cit .. pp. 198-200.J 
9 En los años de 1970 a 1975 lo deuda extema pasa de 5 mil millones de dólares o 20 mil millones. Es un 
crecimiento más rápido que el de 1976-1982. El servicio de le deuda también aumenta en términos 
relativos, revelando desde aquellos años que una parte creciente de la nueva deuda se contrato paro 
pagar la vieja deuda. De esta formo. el límite a Ja formación de capital se hoce nuevamente presente. El 
servicio de lo deuda representó en estos años el 45 por cien10 ael endeudamiento. {Véase. A. Guil/én, E. 
Correo y G. VidaJ. lg deuda externg· grillete de lo nación, México. Ed. Nuestro Tiempo, 1989. pp 46 y ss.J 
10 Según información del Banco de México los exportaciones cgricoros son en 1965 de 475 mil dólares. El 
año siguiente alcanzan los 483 mil y en 1967 los 451 mil dólares. En 1968 disminuyen nuevamente-442 mil., 
en 1969 son 500 mil y lo década se cierra con una nueva baja. 415 mil dólares. f Nafinsa, la Economi'a 
mexicana en cifras, 1978. México. p. 401 ). 
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Así. a· la largo de estos a.ños se configura. un(] sitúación .de. tensión 

qeciente;:en la que están gestándose. fuerzas· sociales:que impulsan una 

modificación de las forfTlas de organización del. capital. pero a la vez exist.~n 

aquellas que ·no aceptan cambios e insisten en profundizar procesos 

establecidos desde tiempo atrás. Como lo destaca Sergio de la Peña. "desde la 

década de los años sesenta se delinearon propósitos y fuerzas sociales a favor 

de abrir nuevos espacios al desarrollo capitalista pero .se enfrentan desde 

entonces a fuerzas de poderosa raigambre que se oponen a los cambios 

porque amenazan su poder económico y político. y su dirigencia de la 

sociedad."11 

En el terreno de la acumulación las dificultades aumentan. La formación 

de capital cuenta con un componente importado significativo que debe 

crecer si se trata de acelerar el proceso de inversiones y de transformación 

tecnológica. En la segunda parte de los años sesenta se presenta este hecho, 

sin que se modifique el perfil de las exportaciones. Valenzuela lo destaca como 

uno de los límites de lo que define como patrón de acumulación de sustitución 

de importaciones. Sostiene que: "las insuficiencias son igualmente claras: a) la 

producción interna de bienes de capital es ampliamente deficitaria; b) las 

exportadones -y la capacidad para importar que de ellas se desprende

resultan igualmente deficitarias. Todo esto se puede resumir en un enunciado: la 

capacidad real de acumulación con que funciona el sistema es del todo 

insuficiente."12 

Durante la primer parte de la década del setenta la productividad crece 

a un ritmo menor que el de los años sesenta. a la vez que la tasa interna de 

retorno del capital esta también decreciendo (véase Gráfica 3.2). La dinámica 

11 Sergio de la' Peño, "La Politice Económica de lo crisis", en Primer informe sobre la democracia· Méx!c::o 
illa, P. GonzálezCasanova y J. Cadena Roa fcoords.J. México, Siglo XXI. 1988, p. 75. 
12 José C. Volenzuela. El capitalismo mexicgno en los ochenta. México. Ed. ERA, 1986, pp, 86-87. 
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de la formación da capital no logra resolver ·estos problemas y por el.contrario 

expresa la agudización de las contradicciones. entre los diversos agentes 

ecO'nómicos. La lucha enlre los capitales se agudiza y con ella se rompen los 

m'ecanismos de asignación de la ganancia que permitían y validaban la 

reproducción en su conjunto. Como lo destacamos desde el segundo capítulo, 

es el momento en que los procesos a través de los cuales se articulaban un 

nivel adecuado de rentabilidad para el conjunto del capital. con niveles 

pertinentes de ganancia y producción de las diversas fracciones del mismo y 

una composición del producto que permitía enfrentar la satisfación de las 

necesidades sociales. dejan de existir. Se impone la lógica de la desarticulación 

que se observa en el nivel de los precios. pero también en el de las formas de 

financiar la acumulación. La disputa entre el gobierno y sectores del capital 

aparece. incluso en formas públicas y abiertas, como también con sectores de 

trabajadores y las direcciones que los controlan. La legitimidad política esta 

crecientemente limitada. el autoritarismo se había expresado con vigor desde 

finales de Jos sesentas. El país inicia Así el tránsito por una larga crisis en Ja que 

existe, desde su origen. un incremento de la acción en la economía del sector 

público que. sin embargo. no puede escapar a las redes de poder del pasado, 

sino en todo caso hasta bien avanzado el proceso cuando la labor de 

desvalorización y centralización del capital se ha desarrollado con gran fuerza. 

En la forma de regulación prevaleciente en la economía mexicana 

durante Jos años cincuenta y sesenta existe como un dato clave Ja presencia 

estcital en los procesos económicos. En el proceso de inversiones es uno de los 

agentes fundamentales. como también lo es en la formación de los precios. La 

relación con el exterior igualmente cuenta con una significativa mediación 

estatal. Además, las características de las relaciones de poder y el tipo de 

compromisos entre las clases para mantener un determinado bloque de poder 
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cuentan con un ingrediente clave de activismo estatal. en particu.larde .aquel. 

que·se desarrolla en el ámbito de la economía. Así. frente a la c~isis eUerreno. 

de lo estatal es clave. incluso como generador de propuestas para hacerle 

frente o quizás evitar la desintegración del bloque de poder. Como se. 

desarrolla más adelante. en nuestro país el bloque histórico de ese momento~,. 

finales de los años sesenta- tiene un componente hegemónico firmemente , 

asentado en Ja·economía. Desde el espacio estatal Carlos Tello observa este 

problema y plantea. precisamente refiriéndose a los años setenta. que "por un 

lado. la necesidad de promover el crecimiento económico del país y 

parcialmente atender las carencias sociales en que se desenvolvían las clases 

sociales menos favorecidas por el desarrollo nacional, implicaban un gasto 

público creciente. Por el otro lado. la resistencia de grupos de empresarios a 

una reforma fiscal y a los incrementos en los precios y las tarifas de los bienes y 

servicios que el sector público proporciona a la economía, a pesar de que los 

recursos propios que se podrían obtener por esas vías serían devueltos a la 

sociedad en la forma de mayores bienes y servicios públicos, orillaron al sector 

público a financiarse crecientemente con créditos."13 

En el origen de la crisis. las propuestas gubernamentales debierón resolver 

un doble problema: impulsar el desarrollo del capitril. pero a la vez conservar la 

red de relaciones entre clases y grupos sociales , ue le daban estabilidad al 

propio proceso de transformación económica que era necesario. La crisis que 

inicia al final de los años sesenta, en tanto crisis del modo de - -;¡ulación, 

implica en su salida la forja de un nuevo tejido de relaciones a. •erza y 

compromiso entre los grupos sociales asentados en el pais. No es la simple 

disputa en torno al nivel del excedente y la modernización industrial-productiva 

que ésta implica. El perfil del capital cambiará, como también el de los 

13 Carlos TeUo. La politice económico en México. México. Siglo XXI. 1979, pp. 202~203. 



trabajadores del campo y fa ciudad.· Emeigerán ·nuevas·:su)etos ·s~ci_ates y fas 
- ' . -"'"<" ··' '·-"'"' '' - ' 

relaciones entre tos. grupos· fundameniates ~e.it,ái;soc;i~~ad·se.éfrarisforr:nará. 
Nuestras relaciones con et exterior se mod)fitaréliJ%~· pC:Írticular)os vinculas con 

et' capital norteamericano. Esto~ son f~~:'~~C:h~~/40~ c6ílli~i:izan a producirse 

desde hace aproximadamente 25 aii6s'clJrci~i~~·1ci~ ~u;les se d.esarrolla la crisis. 

3.2. SOBRE EL DESARROLLO DE LA CRISIS. 

Las datas sobre el crecimiento del producto desde 1965-66 hasta 1994-95: 

· permiten establecer varios años de tránsito y otros críticos en et desarrollo de ta 

crisis. En 1971-72 et presidente Echeverria sustuvo que fa economía del país 

estaba en atonía. De f 975 a 1977 se observa otro quiebre. que tiene como 

momento crítico y de cambio la devaluación del peso frente al dólar. En 

adelante se inicia la primera. de las hasta la fecha presentes. aceptación de 

candicionalidad por parte del gobierno a un organismo financiero 

internacional. Sin duda, a partir de entonces la modificación de la relación de 

· la economía del país con la economía internacional será una constante. 

· Después se sucede el auge petrolero que es un momento sustantivo de 

modificación en la estructura del capital y en relación a la economía 

Internacional. entre otros hechos se engrendra el problema de la deuda 

'pública externa. En 1981 nuevamente se presenta una crisis cíclica que se 

prolonga hasta 1983. Son los años de la crisis de deuda y del inició de una 

política de ajuste. Posteriormente. una nueva caída en el producto en 1986. 

cuya dinámica se deja sentir hasta 1987. con el crack bursátil y la última 

"imprevista" macrodevaluación del peso frente al dólar de los años ochenta. La 

modificación posterior en la dinámica de la economía y el logro de un cierto 



crecimiento del PIB en varios años de la ~dmrriistración;de. Salinas-.se ·debe al - .,, '· .. ·., .. - . . 
: establecimiento de los denominados Pacto~.: en los· cilie, entre' otros hechos . ·- ·•'.' - .. _,,... ·- .. , 

sobresale la fuerza de lo estatal: para ~(Tip\.)¡c]~~·1d;';~fo[ina; econórr· :i. Un 

'quiebré más sucede al inicio de'la preserii~dd;i;i~islráción:;Enéste se· 1ela el 

::~do::;::~d:o:: 1~0d::J~~~~~~~~~~~f ;1~,;:~:•o ,, :tic~ 
económica y el concurso de forid~s:é~~~~~¡~i~s'.¡~~·\'d~~:di;~cta y explícitamente 

al gobierno norteamericano. . , .. )1~,:;w:0('.i::~;':~\r:;;;:~;~ :~'\' ·•. < 

Hasta la crisis ciclica ~e los.años l'fa1:a3 se:C:()mbinan dos procesos. De 

'un iodo se agudizan diveirscis:de'~~t~'ül~ii'~J>~~'rii~ularmente en el período en 
, . _ . .": .:···.: . .'<J··.~_'.·).c:_::_:r:···:_:.·:.·,: ~ ... :·'.'.':'.. · .. : 

'qUe'la economía pasa'pci[ la•é:ontrcici:ión'cícHca. PÓr·otro lado el crecimiento 

que sigue a la crisis cícli~o ~{~ij~~ 'J'eii;;rió~Ín~stable .. al punto que después 

"'de 1983 el produckip~rmahe~~P,rÓ¿;ic~n'iente estancado: 

·lnseifor Gráfica·3.4; Déficit Comercial total... 

Como lo destacamos desde el apartado anterior la crisis se presenta en 

' medio de una creciente incapacidad de la economía nacional para generar 

las divisas que permitan mantener las importaciones al ritmo que el crecimiento 

· esta·demandando. El hecho se agudiza a lo largo de los años setenta y es uno 

de ios desequilibrios claves en 1981-1982, como observamos en la Gráfica 3.4. 

Uno de los medios fundamentales para financior las importaciones inc'•Jstriales 

desde finales de los cincuenta y hasta el inicio de los años seten fue el 

superávit agrícola. Hacia la mitad de los años setenta -como se desta ...... en el 

Cuadro 3.1 - este papel ha dejado de existir y la economía avanza hacia un 

déficit comercial con el exterior en materia agrícola, con lo que se agrega un 

nuevo elemento de presión en el sector externo. 



Cúadro3J,' . 
. Déficit. Corrierdal Industrial , 
·(Fuentes .de fincirieicimi~hto) :···. · .. ·. · 

. - .. ,~,,- ·.,r.«- . -. . ".. _-, . , 

· . .Déficit Industrial l t) 
· Déficit lnduslriol 12) . 
. Superóvit cigrapeóicirio 12r 
Superávit en servicíos(2J 

· Superóvil petrolerol2) 
· •Déficit residuall2if3) 

f,, en porcentaje de la producción rn~m.~fact~~ero/.~:::-~'.:~·:;. ,:~,. -.~· -t>:"· ,, ······ .. , .. ' 

. •' .· .. ·· .. . .· m ~; ~;~~~~~~¡~~~~ d:~~~~~~~~i~:~~i~~¡¡~[c:~a.ii!f \;i~~r· ? .;: :'> . 
Fuente: Jci"!'le Ros. "Economía Mexican'o: Evolu!=i_~n, recl_~l.l.~~-.Y< p~f.S.~~~ti"'.~S':': :~_Desarrollo.y.·: 
Crisis de la economia mexicana. Lecturas del Trimestre 'economice. no.'.39,' Mex1co; FCE.· t 981. ·· 
p.337; y. Nafinsci. te Economic Mexicano .en CHr(JS. r,Aé~iS<?'.:f~? 1 ;::\Y:\''.':\ " · 

·:'-:!J ·;.:::).'. ~.~; .. •.·• .;\;:,:r;::~ ' ·\ ~ .. . ' 

tOJ 

El financiamiento del déficit comen:icil industrial desde la· segunda mitad 

de los años sesenta y hasta antes de aUge petrolero es a cargo del 

endeudamiento externo -véase Cuadro 3.1- y con ello se activa un mecanismo 

para que crezca el sector público. Los indicadores son claros, aumenta el gasto 

público en relación al PIB. sin que se produzcan cambios importantes en 

materia impositiva, ni tampoco en la estructura de precios y tarifas de los bienes 

producidos en las empresas estatales. Existe el antecedente de una cierta 

relación entre sector público y los capitales que no logra ser replanteada. con 

lo que se generan las condiciones para que el déficit público aumente y con él 

-por lo menos a lo 'largo de los años setenta- las presiones sobre el sector 

externo que finalmente están minando la capacidad de acumulación {véase 

Gráfica 3.1 J. 

. . ~-. :·.-·, 
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·~;::.. ,• - ~ ··: .. 

, . ~u-~p~q:~"2;: . ... ~:· . . · 
Mexico: lndicCdores .. deJntlación: 

·•· • ,._,:(~;.:~úiJ~~k~8~:;~~: .. ;i·EF.z·.:·· .. :: .. :.: · · ,. 
Año·· ., Inflación·-~: · ···lnftoción · 

: ~·· - ·: __ :Pr6~~~~:~~··: '~:· dj~ ·~.e:!~~d~·.a~~ .. :;~:;:}';·:_: · 
1970 -'· ~s ~.)t-:J; .:,'·; .. i"~ c.·!'A.8 r;"'.,:n .. •c .. ~ ·.·.:· '·":·.: ,,_. ·_ -

._1971 :.··!:.·:·····:.·.·.·. , . -~~'.~.: :.:~:~· '~(::·:, ,. i·:·,~.?~,:~;:(:/~{~.~-'-~ .~i·.:I'' 
·<.1912 _ .. · ·~·::~·: ... :·.::·: .::~;::/ .: s.s· · ... :.1;,, .! ·' -. } • ·, 

. :;;; .,;·;,.:.~¡.~;f:;€6:s';t; 
1916.. . .. ··:w ..:... -21.2: .. ;,•."··· . 
'j977•_ ';:i 1 •• ~~''\'.),i9 .·.;//''/ ·.·'}i:2~/ 
-1978 .. • • .· ;,: •,11!·:-:;.,: .. ,._:',. ,. (·.:.::•·\6.2. 

1979. 1'á :.'' .: • 20.0 

1980 ·"26 '•: · :.-•:. . · 2~:5·,. 

,1981' ·. 28.i. 

.. J983 

1984 

; 19as, "r~>--<:i_:··~e-::_:: ~~-> .. ~~\,<:_::~Y_::-i~3_.~>; 
.1986, s•·. J.é'.~~.j ,, ·', .. 10~.1· • 

: 132. : i59.i_ 
; .19S8' ·;, ·:\::)'t" ri.Í7 ·,::_, ... ,_, ... <c•Slf 

1987 

'~~, ' . ·,~: ;: 

·. fuente:·Bar:ic~_.de,Mé~c_o, .lnfo~~e ~-nuali;va~os t;:iñ?~-~,-~ · 

···.·,,:.• 
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sobredimensionamiento del gasto público y en el endeudi:m1ient6,extérno se 

acompaña. precisamente por existir un ambiente de ~st6fi~a.rnient;, ·o. baja 

relativa de las rentabilidades, de una desarticulación de la norma de precios. 

Los datos sobre Ja evolución del Jndice de precios son daros. como un primer 

indicador. La primera parte de la década de los setentas inaugura una época 

de aumentos de precios de dos dígitos. que hacia 1983. como se destaca en el 

Cuadro 3.2. es de tres dígitos. Pero además. la desigualdad en los incrementos 

de precios se vuelve un dalo importante. con lo que la estructura de precios 

relativos salta hecha añicos. Como se destacó en el capítulo previo, la inflación 

es un fenómeno sectorial. lo que implica aumentos diferenciados en Jos 

precios. Dado que los costos conectan con ciertos ramas y que en estos años 

existe un estancamiento en los precios de energéticos y otros bienes producidos 

en las empresas públicas. se dé un mecanismo de reasignación de recursos a 

favor de ciertos capitales. Además. existe otra reasignación de recursos por el 

alza diferenciada en las tasas de interés activas y pasivas. En conjunto estos 

hechos permiten que algunos empresas encuentren un medio para financiar 

sus operaciones y a otras las va colocando paso a paso en una debilidad 

financiera mayor. El resultado es que se profundizan ciertos desequilibrios. 

Como se observa en la Gráfica 3.5 el aumento en los precios se acelera 

en el segundo lustro de los años setenta. A diferencia de los años sesenta, la 

recuperación de la economía y el logro de tasas más altas de crecimiento. en 

1977-1980 implicó un aumento mayor en los precios. Pero además. una mayor 

desigualdad en el ritmo de los incrementos. En este período destaca el 

aumento en textiles y en los servicios educativos. de salud y de esparcimiento, 

en particular en los años de 1975-1981. También sobresalen los aumentos en 

alimentos y bebidas, ambas actividades que acusan el peso de los 
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~onopolios. incluidos aquellos del comer~io ~~ya c~pm:idcid ~cffa i~(luk~t).lo~ 
.. , , -. ·, .· ·-.··, .' •'"'· :.. . v· .. ::·_ .. ·: ·.". :,_,,._ .. 

preeios crece en la época; 

·Insertar Gráfica 3.:S: Incremento promedio .anual de preiCios:. década 
. ' _. "' . . . - . ~·- ' ·. -- '-.- ""-' •' - . ,, 

70 .. 

···Porel contrario. entre las ramas con menores aumentos están petról_eo y 

derivados. electricidad. productos químicos y prÓductos metálicos. Las menores 

aumentos en petróleo y derivados y en electricidad -todos ellos generados en 

empresas paraestatales- se dan en los años 1975-1981. Así. en la medida en que 

se acelera el aumento en los precios. se vuelven más notables las diferencias 

en los incrementos entre las ramas económicas. Algunos productos de uso 

industrial, principalmente aquellos que se utilizan como energéticos y materias 

primas y auxiliares están entre los que tienen menores aumentos. Las empresas 

en las que estas mercancías son producidas son Pemex. CFE. Fertimex. 

Sidermex. cuestionadas años después por las condiciones en que operaban. El 

hecho es que los artículos que estas firmas comercializaban representan una 

parte significativa en los costos de las mas diversas empresas en el país. Un 

mecanismo importante en el proceso de formación de precios que actuó 

eficazmente durante los años de crecimiento estable 1952-1968. es 

sobredimensionado, constituyéndose en uno de los medios para que se 

desarticule el proceso de asignación de Id ganancia y con ello se desarrollen 

diversos desequilibrios que revelan el trabajo de la crisis. 

El incremento de 4.2 por ciento anual en promedio en los precios de los 

productos petroleros en los años del denominado auge petrolero de 1977-1981. 

no sólo es inferior al aumento de precios que en promedio tiene la eccnamía 

del país en esos años, sino también al de gran cantidad de materias industriales 
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Y bienes 'de equipo que Pemex incorpora o sus procesos- productivos en esa 

época. Además en el rezgo debe considerarse la construcción y ampliación de 

complejos petroquimicos como los de Pajaritos y la Cangrejera. por ejemplo. 

De esta forma aparece una de las causas del aumento en el déficit público 

que para ser financiado obliga a contratar deuda pública externa, al na 

prosperar otro tipo de mecanismos. como una reforma tributaria o simplemente 

el pago de impuestos por las ganancias financieras. 

La alteración y desarticulación en la norma de financiamiento y la norma 

de precios se dá a la vez que se producen cambios en la norma técnica. La 

capacidad de acumulación de nuestra economía. pasa por la capacidad de· 

financiamiento de dicha acumulación. pero también por los medios técnicos 

en que se concreta el financiamiento de este proceso. El déficit comercial, 

como el propio déficit público. ambos en un ambiente de aumento de precios 

de alrededor del 6 por ciento, habían sido componentes del crecimiento en los 

años cincuenta y sesenta. Eran parte de un mecanismo de formación de la 

inversión, frente a cierto tipo de técnicas y de composición del producto que 

existían en nuestro país. Un dato de ese proceso es et financiamiento, parcial 

pero significativo. del déficit comercial de la industria con el superávit 

agropecuario. Diversos autores han destacado el relativo retraso en la industria 

de· bienes de capital en la economía mexicana. incluso frente a otras 

economías de América Latina." Esta situación se mantiene hasta el inició de la 

crisis de regulación. Durante los años de 1977-1981 se profundiza. revelando la 

desarticulación en la norma técnica y gravitando en la aceleración del déficit 

comercial. et déficit público y el endeudamiento externo. En lodo ca:·:J el 

problema del estrangulamiento del proceso de inversiones por el alto 

1' Al respecto puede verse el texto de la Comisión Económica paro América Latina. Transformai::ión 
l'roductivaconEquidacl. Naciones Unidos. 1990. 



108 

·componente importado, sobre.lodo .cuando se trató.de P.as.ar:,aJases:más,. 

avanzadas de la industrialización. se profundizó. 

Eri los ·años de 1977-81 el PIB fofa/ y el PIB manufacturero crece!:! a ,,. ; ., 

tasa anual semejante: sin embargo. existe a ta par .un incre.rnento más.que,. 

proporcional de la inversión fija .. La relación de la inversión brut.a fija con ,el PIB 

paso del 19.64 por ciento en 1977 al 25.69 por ciento en 1981 .. Hubo también un 

incremento en la inversión tija neta (véase Gráfica 3.6) y como lo destaca 

Valenzuela de la inversión fija en maquinaria y equipo. pasando del 7.8 por 

ciento del PIB, en 1977. al 12.l por ciento en 1981. Este incremento no se 

corresponde con uno semejante por parte del sector del PIB en que se 

consideran los bienes de capital. La brecha se cierra con importaciones, por lo 

que no extraña que aumente el componente importado de la inversión fija en 

maquinaria y equipo, que pasa del 30 por ciento en 1977 al 46.3 por ciento en 

1981;15 

Insertar Gráfica 3.6: Formación bruta y neta de capital fijo. 

El esfuerzo principal en materia de inversión es a cargo del Estado. lo que 

en condiciones de inexistencia de una reforma tributaria o de un incremento en 

los precios de los artículos manufacturados en empresas públicas. por lo menos 

para adecuarse al ritmo de la inflación, gravita sobre el déficii público. Las 

inversiones del Estado se concentraron en petróleo. petroquímica y 

15 Véase el texto de José C. Valenzuela antes citado. en los póginas 87·88. Por cierto Volenzuelo denomino 
a la inversión fija en maquinaria y equipo inversión fija activa. Su análisis lo completa con el h~cho de que 
las exportaciones estén creciendo también a un ritmo menar que el de la Inversión fija activa. En materia 
de importaciones. los de bienes de capital eran en 1977 el 24.4 por ciento del total y en 1981el30.9 por 
ciento. 
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eleé:lricidad. Posteriormente se avanzó en materia de siderurgia. 16 Es un esfuerzo 

de inversión de largo plazo. que incluía diversos proyectos en bienes de capital. 

que no logra fructificar pues incluso su conclusión. por ejemplo la fase dos de la 

Siderúrgica Lázaro Cárdenas'Las Truchas. no alcanza a realizarse antes de 1982, 

cuando el comportamiento de la inversión pública se modificó.'7 

De esta forma nos encontramos frente a un proceso que recorre tres 

ciclos. cada uno con recesiones más drásticas a lo largo de las cuales se va 

desarrollando la crisis. Durante este proceso el crecimiento. en tanto se dá 

sobre la base de impulsar diversos desequilibrios y siempre reclamar un grado 

mayor de desequilibrio para poder continuar. es una de las fuerzas de la crisis. A 

través de él observamos como diversos medios que eran parte del modo de 

regulación adquieren un carácter desarticulador de la reproducción ampliada. 

Los capitales están en una lucha abierta y otro tipo de desplazamientos se 

producen para que algunos alcancen incluso mayores rentabilidades. Se 

avanza en inversiones financieras, se busca participar en mercados extranjeros 

y por supuesto se mantiene una firme y desigual presión sobre las finanzas 

públicas para lograr obtener mayores ganancias. 

Si partimos de una situación de baja en las ganancias, como el elemento 

que obliga a los capitales a desarrollar procesos que terminan por desarticular 

los mecanismos de asignación de la propia ganancia entre ellos, también 

debemos considerar una reacción sobre otros agentes económicos que 

busque establecer otras fuentes para elevar los beneficios. Los datos sobre 

remuneración a los asalariados, de la Gráfica 3.7. indican un proceso de este 

tipo. En primer lugar se mantiene un aumento de la participación del salario en 

16 En el año de t 978 lo inversión en siderurgia representó el 0.6 por ciento del total. Mientras en 1979 y 1980 
fue el 2.3 y 3.8 por ciento respectivamente. (Véase José López Portillo. Qujnto Informe de Gobjerng Anexo 
l. Esladlslfco-hislórico, México, 1981. 
11 Véase CIEN, Nafinsa-lntemocional. México. CIEN, A 10/ESJ/, febrero 1982: y, CIEN. la organización 
Somex. México, CIEN. AIS/E71. septiembre 1982. 
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el· :producto. que es consistente con ·las caracteristicas del crecimiento. 

ecOnómico de los años sesenta. Incluso durante la primera parte de .. los años 

setenta, hasta el final del sexenio de Echeverria. se mantiene un aumento.en .la 

participación de la remuneración a los asalariados en relación al PIB. El · 

proceso, desde nuestra perspectiva es parte de un intento de mantener la 

viabilidad económica del bloque de poder que acompaño al crecimiento en 

los años cincuenta y sesenta. Sin embargo, después se impone la fuerza de la 

ganancia de unos cuantos y la participación de los salarios comienza a 

descender sin que se modifique el proceso hasta la década del noventa. 

Incluso en los ochentas. ademas de los decrementos en relación al producto o 

al ingreso existe una dróstica baja de los salarios reales y una redistribución 

regresiva del ingreso, cuestión que se trata en el último capítulo del presente 

texto. 

Insertar Gráfica 3.7: Remuneración de asalariados 

Si en los años de 1977-1981 la dinámica de la economía mexicana revela 

que ciertos capitales encontraron los medios para continuar su desarrollo, 

incluso con mayores rentabilidades que las de años atrás, fue precisamente par 

haber logrado que ciertos mecanismos económicos preexistentes se 

mantuvieran y crecieran en importancia. Por ejemplo se acentúa el papel de la 

inversión pública en la formación de capital, se mantuvo un esquema de 

subsidios al capital mediado por el tamaño del mismo, el control del comercio 

exterior y las importaciones con costos a cargo del presupuesto no cedió, como 

tampoco el control sobre el movimiento obrero. Sin embargo, esto no significó 

el ·desmantelamiento del sistema de subsidios a los mas diversos grupos sociales. 

Urí ejemplo, es la continuidad en el manejo de subsidios en ciertos artículos de 
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consumo popular. También es ciertCJ ciúée;i(] 1i~~a de,,cor:1iii]uid.a.ci:tuvo .. c.orno .. 
··.-·,, ·. - .-·· _··., .··--' .. 

. antecedentes enfrentamiento; en los.qÚ~;oirc:Ís;prcipuest.as:Jueron.derrotadas Y 

=~u:asr~n~:i::~~d:n::sc::~::~:!i::X~~~~:~*ttEfvij~t2:::~·:::;::~~s::• 
los modos de constitución de 1ó· gananci6:'..;.i~t'.esquema ide distribución, del .. 

ingreso. · •. · .];';• ~~¿::}{I~i.},t~'.'.;~;i~r;,¡;,'. , / ('~~.;:. ·. . . . . . . . 
. · . ·, -~.::: .. ~·;; .. \;\.:'..~:, .·~·.; · .......... - .. ., . 

Como lo destacones antes;•fu.er9n.:~r.op~17st.sis•,.ciue :p:attie,ron, desde el· 

EstOdo, pero que buscaban atrovesar:;:cif:S(),:,j~'~td~del<.tejidCJ social .• No era . 
. . ·· .. -:··: '.: ·.• -.. - •:; ;::.·. :· ':·· . . --' .. · .-· ... ··. . \ 

suficiente con renegador la relOción eón e(C:ÓpiiólciJar{sólCÍ la ubicación de la 

economía en el plano de las relaciones ~conómicas Ínternacionales, que ya se . 

desenvolvían en medio de la crisis. Era necesario modificar las relaciones con el 

movimiento obrero y encontrar nuevos interlocutores. realizar cambios en el 

campo. etc. Así, en el inició de los años setenta desde el Estado se intentan 

cambios en materia fiscal y se producen cambios en la legislación bancaria y 

de la inversión extranjera. De estos años son la ley que modifica las condiciones 

en que los extranjeros pueden invertir en el país, buscando que el control sobre 

la propiedad quede en manos de conacionales. Es también el momento en 

que se establece la figura de banca múltiple y se autorizan las sociedades de 

inversión. Una lectura de estas medidas puede ser que se trata de gestar 

mecanismos que permitan una mayor centralización del capital compatible 

con procesos de modernización de la planta industrial. La reforma incluía la 

promoción de las exportaciones manufactureras y el pasaje de un manejo de 

las ·importaciones vía permisos previos por la de aranceles. Sin embargo, el 

proyecto no pudo prosperar. 

Como hasta la fecha. la relación Estado-grupos.sociales es mediada por 

múltiples formas privadas que dificultan conocer el contenido preciso de las 
' : ' . ' : ' 

disputas en el bloque de poder. Sin• emborgo.''diversos · indicios permiten 
. ., 



. .'· .... 

- - estáblecer 'tjlie grupos importantes ~él capital' no -~eriniÍi_eron ·que __ la ,reforma 
•.·.', J •• 

avanzorá y desde el lado dé otros grÜpos's_~ciales· n8:~~isHd 'con ira peso ,alguno . . . ' . ' . ' . .. : - .. ~ .·. "· . ; . . .. ·· . 

que funcionorc como fuerza de impuls;.,~las: ~irt9_c:1ePdel '.clientelismo y del 

corporativismo por lo que respedáCÍ lo,esfh~ilid~dZ;sciciái: eran_ un. límite al_ 

momento de generar cambios end6genos' progre;ivos;':Así.:;·la gestión ,,;fatal se 

incrementó sobre las beses preexistentes y con ~llo los d~s~quilibrios crecieron. 

De esta forma el país llegó a la crisis cíclica .de ·19-7S-1976. Sin embargo. lo crisis 

ya· se había desarrollado y contaba o nivel internacional entre sus principales 

expresiones con un proceso de internacionalización del capital con un gran 

componente finonciero. Lo economía mexicano tenía yo un perfil de deuda 

externo con agentes privados claramente definido sobre el que siguió 

andando, contando con las divisos que le proporcionaría el petróleo como Ja 

garantía necesaria. Le llamado rento petrolera fue un medio paro en Ja 

segunde parte de Jos años setenta se diera continuidad al conjunto de 

desequilibrios, montar un esquema de financiamiento de Jo inversión e impulsar 

el proceso de centralización del capital. 

Sin embargo, el aumento en el precio del petróleo fue también un dato 

de los conflictos que desolo Ja crisis de regulación y por lo tanto era altamente 

incierto. El financiamiento de lo acumulación vía endeudamiento mostró pronto 

que implicaba el traslado de recursos crecientes o lo órbita financiero. Hacia 

1980 resultaba que se estaban contratando créditos nuevos P'"'º pagar 

créditos viejos, sin que lo acumulación se moviera por este medi ~on una 

fuerzá semejante.is La continuidad del proceso dependía de que los 1 - reacios 

financieros internacionales pudieran mantener esta refinanciocié .• ; Pero_ 

además internamente ganaban fuerzo les tendencias especulat,ivas. Algunos 
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de los capitales habían participado en ·un aclivó.prbcésÓ·cJe.~~mb~<ls: ;in ci~~,: . . .. ,,· ;. ' '·' .,,_. -.·. - . "' .. -. .. . 

las··· inversiones realizadas hubieren ·. madurado;/pleiiaiÍ'ienle~'l(.'Enos '. .. mismos·, 

enfrentaban los problemas del endeUdamie~tÓ e~Í~r~:d:-::.;;.;;?g~;¿·:.y,_:).;:·,",,., .. ;;,2{'1••<' •· 
.• ,,. ·-:·;·'1• f-, :: 

'"~"" Grofica '·ª erndocdóa 1ad~,,;~¡ff :rit\Jti~~~j~'i,'.','~.! ' , .. 
Los datos sobre el comportamiento C:te(producto iné:Íitan:que en.·1982 

existió una considerable contracción. Na obsta~~e .. una' r~~isitSnimas,.precisa 
sobre su comportamiento permiten establecer. que· esia·s·e .. ; inicio,.en J981, 

predsamente en el momento en que la inversión alcanza •SU punto máximo de· 

esos años. la Gráfica 3.8 permite establecer que el índice de.la producción 

manufacturera registra una baja importante al principio del año de 1981. 

Posteriormente. desde finales del tercer trimestre del mismo año se presentan 

nuevas caídas que constituyen una tendencia. Esto indica que cuando esta por 

concluir el año de 1981 esta presente una crisis cíclica, particularmente 

delicada porque varias de las empresas con mayor dinamismo en el período 

habían contratado importantes montos de deuda externa. Para enfrentar estos 

compromisos. varios consorcios. el propio gobierno y las empresas paraestatales 

recurren a contratar deuda en el extranjero de corto plazo, precisamente 

cuando esta disminuyendo la fuente que permitía enfrentar estos compromisos 

desde el punto de vista de las divisas: los precios del petróleo en los mercados 

internacionales; y cuando comienza a geslarse una contracción endógena en 

los mercados financieros internacionales, como lo señalamos en el capítulo 

previo. 

En ese momento, uno de los saldos del trabajo de crisis es que la 

economía nacional se encontraba ampliamente expuesta al curso que en la 

economía internacional tienen diversas variables particularmente inestables. El 
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proceso. de inversiones. ti~ne un .¡;omp6ri~rit~ ex)~rno:!=love vinculodq ·.·o .los . 
.• ' ,· ..•. ,. ·· .. ,_ .. , '1 

mercados. ·finon~ieros. privados'.:: por~lo; que,,:las,,cbndÍciones. de rentabilidad 

prevalecientes en ellos y la evólucié~'.".if!,ldtci~a:d~;int¡;résrriodificóel pr •. eso 

en nuestro país. Acontece iguoÍ conJ~s pr~cios'del petróleo. pues no exis1 airo 

medio poro financiar. aunque s~cJ;.iif11ii(Jd(Jrnente .el proceso de formac .ón de 

capital que la lógica del m~icad~: i~lerno esta reclamando. Pero además, 

capitales importantes del pcís,tí6~:.~~sbrr~llddo, igualmente condiciones de 

operación en · los terrenos : fina~~i~rbs( incluso en los mercados privados 

internacionales. Considérese'que;pdfa:¡J9a:i;.cuando se toma ta. decisión de 

establecer el control de c(]rh6i()~:;y;·n6~iClnalizar .. 10 banca ,incluidas sus 

propiedades- las cifras sob;e fo9a·d~·~6pital~s.soA muy div.ersas, pero en todos. . . '.. '' .. :.:.· ·. ,:~.· ::- . -_· ·. . '. 

los cosos cuantiosas.19 ' 

"~-, ;; -· ::-1.\' .... ,. - :-,i~

.,, ·· >.: 
. -··· ~ -: ··, ::,··· 

En lo.s años de 1981 ~1 ~83 no asistimos (Jl~principio de la crisis. sino a 

su pasaje a u~a segunda f~s~. e~ ta .'~~e· 16' ~~~\';C~·¿¡¿~'·:ci~("~a~it~i ·~ 
profundamente desigual-. su ~entral;~~~i6~·~·y· 16<d~~'6Ji~1¿1~~iÓ~ ~·~.los 

. ' ' - . - . ' ·'; : ; ' .. : - -: 1 ;, '. . . : ; ;: ".· "~ ; ·, :: •. ·. ; ·, ' . : : . . ~ 

mercados laborales -incluido los términos de fijación de las remuneraciones-
. .. • --· . . ! ·: ~ .. '-' _.,_: ,. ·.,, r . --:-. '., .. ·. . .' . . : , - .. 

serán los signos más característicos. Ademó.~. du.rárite est.a fase la definición de 

todo el proceso económico desde e.f exterior del país crecerá. al punto que se 

modifican sustancialmente los determinantes del proceso de inversior.es. El 

19 Sergio de lo Peña pone énfasis en es1e problema. advierte que "los indicios de o'91iQro se multi¡: .aron 
desde 1980... Quienes atendieron y aprovecharon los crecientes desajustes fueron sobre toao los 
especuladores con divisas. La saHdo de capitales se aceleró entre 1981 y 19821 sumó 22 mil millones de 
dólares). Poro entonces la deuda pública externa era de 86 mil millones de dólares y su servicio rebasaba 
desde meses atrós la capacidad de pago del país,"(Sergio de la Peña, "Los origenes históricos de la crisis 
en México". Ensayos no. 7, México. División de Estudios de Posgraao. Facultad de Economía. UNAM. 1985, 
p. 70.) 
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dolo, , de lo restrucluroción de lo economía norteamericana se vuelve 

crecientemente importante en los procesos económicos nacionales. como 

también en él de los transformaciones en el bloque en el poder. Los 

remozamientos políticos de lo relación de fuerzas que carocterizoron o lo 

sociedad mexicana en los años posteriores o lo segundo guerra mundial no 

pueden permanecer. en primer lugor porque lo lucho librada entre los 

capitales esta imponiendo desplazamientos. 

Los procesos económicos o través de los cuales lo crisis transcurre y 

realiza su trabajo adoptan un fuerte contenido financiero. Por ello no resulta 

extraño. como lo observamos en el Gráfico 3.6. que lo formación bruta de· 

capital registre una bojo sistemático en relación al PIS. no obstante que este se 

encuentro prácticamente estancado. Más drástico es lo boja en la formación 

neto de capital. por lo menos hasta el año de 1967. cuando represento apenas 

el 5. 34 por ciento en relación al PIB.20 

Estas con~iciones de comportamiento de la inversión implican que 

en varios romos de lo actividad económica apenas se esto conservando Ja 

planta Industrial. Los argumentos esgrimidos para justificar los ventas en 

petroquímica, bienes do capital o los concesiones poro generar energía 

eléctrico confirman nuestro hipótesis. Lo boja en lo inversión es particularmente 

notable en el caso de lo pública, lo que tiene un amplio impacto en el 

conjunto de la economía. pues dicho inversión asumió el papel más activo en 

la década previo. Como lo destocar:nos en páginas anteriores. esto significó lo 

posposición de proyectos en siderurgia. petroquímica. electricidad, cominos. 

comunicaciones y con mayor fuerza en materia de infraestructura agrícola. Los 

datos sobre la baja en lo inversión pública federal están en el Gráfico 3.9. 

20 la formación neta de capital fijo representó en 1987 el 5.34 por ciento del producto, mientras que en la 
segUnda mitaa de Jos arios sesenta, momento de máximo desarrollo del anterior periodo de reproducción 
ampliado de largo plazo. fue alrededor del 12 por ciento. 
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tonsidere~os :1as siguientes cuatro dfras: en'.l~a 1 I~ FsCF'públk:o,· rf;'9r.:~~nt6 ~I 
11.73 'por cie~to del produ~td;•~f1 1~87é.ef 5.33 pm cie~t~;,en .L993el ,(JeYJen,,.· .. . . ·i·; .... ·· .. ' .. ,,, .... ,.. ··.' ":· 

·privada. 

.· /. · ,.,_, ., · -:;.·.:·· , . • ·.-j ~ .. ,~\.~·~:.::.:.:.·~/,;t/~p·;;~·:: ;.: ... ;~/ ;(~·:.'.~(!\.:.·:~\~ · ,h~ú,:::;rf~~:1:.;::t>:;~10?.<~. ·_, ~·-· 

, · ··· '·, .. ,·. ·.·.··•· ~' .i;·, ';e .¡,0·<r;r~'j<~::;;.:1,i%-~~·i65i1:.~r.~fa1;t;~1l}i,-:i:;,~~t1,\,1,i > 
• Insertar Gráfico ;3.9: • Formoción;.:bruto :,de :;C:apilbl;,< fijotpút:b,.a·);~( 

. , .. : ... ·:.• ·"·-::,. 

··.··;>~ .. · ~'. ;~~ .··~·¡.·., ~;t-:i·· ·:.1~~f-·· . ~ .:·,·-~;~·;·;;~<·:-~;_:.::•¡,~ --,,·· 

··.~·;· ~:::~;·.~:>:i<;.;:/~.:~·: . ··:.[:-·· ".1~~.: ~;;;,:. 

El menor ritmo de·formodón ,delcapitol no se correspondió con 

unh baja en las rentabilidades~. La:·renf~bilidad para el conjunto del capital 

comenzó o ascender. sobre tódo a partir de 1983-véase Gráfica 3.2- . Lo que 

revela que la político mocroeconómica instrumentado en esos años no tiene un 

efecto negativo sobre los ganancias. Globalmente existe una baja en 1986, 

que sin embargo no se aprecio en todos los sectores de la economía y después 

se recupero la línea ascendente. Sectoriolmente, el alza en las rentabilidades 

desde 1983 esta ampliamente extendida, independientemente de la evolución 

de las condiciones de la productividad en cada uno de ellos.21 En este hecho 

están influyendo aspectos de diversa índole, como pueden ser la aceleración 

de la inflación en condiciones de restricción salarial. la contracción de la 

demando interna y el impulso o las exportaciones resultado de los fuertes 

devaluaciones. Se trata en todos los cosos de aspectos modales en la política 

macroecanómica que se esto desarrollando. Dos hechos más permiten 

establecer el sentido que adopta el trobojo de crisis en este momento: el 

comportamiento de lo tosa de interés y el desarrollo de la especulación bursátil 

21 Casar y Ros tienen una opinión semejante. En el texto Utilidades precios y salarios afirman que "durante 
la crisis -para los autores se inicia en 82- aumenten ro participación del margen de ganancia -en mós de 6 
puntos porcentuales y lo participación de los insumas provenientes de empresas públicas -en más de 3 
puntos-... " El otro cambio importante es el que observan en /os costos lo nómino de salario, en 1981 el 23 
por ciento y en 1985 el 12 por ciento. Véase José Casar y Jaime Ros, "Utilidades precios y salarios" en 
México· Informe 5obre lo qi5i5 11982· l 9861, Carlos Tello tcoordJ. México. CllH-UNAM. 1989, pp. J 47-148. 
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y cambiaría de un lado: y del otro. el peso decreC:iente de las remuneraciones 

a los asalariados en el producto de la nación. 

De 1982 a 1983 existe una baja de más de 6 puntos en.la relación 

de remuneración a los asalariados al PIS-véase Gráfica 7-. Esta baja se 

corresponde con un alza en la tasa de retorno del capital de casi cuatro 

puntos. El ajuste que se aplica con fuerza desde 1 983, y que hasta la fecha no 

ha cedido. tiene impactos inversamente proporcionales en las magnitudes de 

las ganancias y los salarios en la renta nacional. En adelante. la baja de las 

remuneraciones en el producto continuará como se observa en el Gráfica 3.7. 

El análisis de Casar y Ros avanza en la misma dirección. ellos sostienen que " ... el 

cambio más notable en la distribución de un ingreso nacional real 

sensiblemente disminuido. es la acelerada perdida de participación de los 

salarios (sobre todo en el bienio 82-83) y el aumento de los beneficios 

distribuidos y las rentas del sector personal."22 

No obstante los elementos previamente establecidos se trata de un 

tema sobre el que no existe consenso. como lo destaca Julio Goicoechea. Este 

autor trabaja llegando a conclusiones semejantes a las nuestras. Afirma que "las 

ganancias medidas en cuanto a tasa interna de retorno no cayeron en 1983. Al 

contrario a partir de dicho año se incrementaron en la gran mayoría de los 

sectores de actividad económica." Pero además. agrega que el excedente 

bruto de explotación. a precios de 1980 y en relación al mismo año base. 

solamente desciende en construcción y comercio.23 Los dalos del Gráfica 3.1 O 

22 José Casar y Jaime Ros. "Empleo, desempleo y distribución del ingreso", en MélCico· Informe sobre lo crisjs 
~.Cortos Tello (coord), México, CJIH-UNAM, 1989, p 157. Los datos aportados por Coser y Ros 
indican que las salarios representaron el 34.9 del ingreso en 1981 y en 1983 el 27.6. Las ganancias y ventas 
del sector personal el 37.2 por ciento en 1981 y el 41.6 por ciento en 1983. Posteriormente se mantiene fa 
tendencia a la baja en los salarios. 
n Julio Golcoechea. "Formación de capital y deuda pública en México, 1980-88: los limites del crecimiento 
económfco", Informe de inve$fiqoción presentado al Fondo de Estudios Ricardo J. Zevada y a lo UAM~ 
lztapalapo. México. Depto de Economía, UAM·I. mimeo. 1990, p B. Entre los autores que citados por 
Golcoechea con un punto de visto distinto estón Buffie y Songinés quienes sostienen que "al imponer altos 
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nos indican lo diverso en los ccirnport~m;enfos, en términos-r~ales. : deL 

excedente bruto de explotación y:,cie';1cis ':s~bri6s. : Lc(,.crisÍ~ )rebaja ~n~ este ' 
. ' _: · .. : :. . ,.~· :.· '. .• : ~:: '·;. \'·: ··~: : ':· •. '. :;· ! : ... '. ... ;,.';; . :: • ' ' ' . : ' 

momento a partir de rnecanismcis,'iq~e{perníit(Jn/1.a recuperación dr las, 

ganancias. sin haber corresponden'~ici$0B;~í pi~b.eso.de i0~~rsic;i~,e:s.,J~c.: ;3110, 

se actúa sobre la masa salarial par<J]i~ci1.J"¿iria'.'Ei.otid daÍo :es eÍ,de;la ta~S .. de :' 
' . . . - ·! '. . '. :. ·: .... ~ ·: ' . .' .-: - ' ::. - '- ~ ·: - . _: - . :., -~·· . : . . . .· ', : : • ' . . . 

interés y los comportamientos en materia del mercado de valo(eÚ¡ :..:~: 
• • : • - • : '. - •• ,.,.. " ... - ~ - • ' ... • ••• -- • : • ' • - ' - ' f ·' -. ••• 

: . • .i ._ >~ ;.:-.:-;f~:.~/:~-~;~\,1:~~N~t:~(:2:<:·~!~ · ~;/¡._.::_:.:'. i4~·~~ •(.~_:, -~~,-_,'.· ;~ :·:' r. · · 

Insertar Gráfica 3. 1 O: .R¿munerC:Íciór(de ,asaÍÓriCÍdos y, excedente . 
,. _., __ . ·,,.:·· "\:,'·" ... ::: .» -- ::.-.·· .. • .···. · .. 

brÚto de explotación. -- ·,·:~;~;,:~~-;:~·;.:i:f!~'.: ·,,_·'.:. ·--~.,Jy>_;,¡·~~;,~~~--;:;·1_;:.1 ···:~-~: ~'.;1··~ ... )· ·.c-·<,·f "· .. , 

[; 

En nuestro pais el crecimiento:del mercado bursátil y la.obtención 

de ganancias significativas en este ·campo aparecen después de que un 

proceso semejante se ha desarrollado en las principales bolsas del mimdo.2~ Sin 

embargo. se constituye en un aspecto fundamental poro el logro de 

cuantiosas ganancias por parte de un reducido grupo de inversionistas. sobre 

todo si lo vinculamos a la especulación cambiarla. como sucedió a finales de 

1987 . 

.. , ;.: · insertar Gráfica 3.11 : Fuga de capitales 

Desde 1981 se acentuó la fuga de capitales. La colocación de 

rliiéJrsós:. eri moneda extranjera fue un medio de obtener cuantiosas 

m.CfQ~nes de reserva. al requerir que los bancos asignen una participación considerable de su porte- 'io a 
1a·con:ipra de diversos activos emitidos por el gobierno. al financiar la parte mayoritaria del déficit ·al a 
través de la venta de bonos. y al reducir el gasto dirigido a aumentar et acervo de cap1:ol en 
infroest~ctura, una serie de golpes desvastaaores han sido asestados a ta rentabil!dcd de la Inversión 
p~vada". Sin embargo, Goicoechea destoca que la ausencia de datos no permite conocer la base 
empírica en que fincan su aseveraclón.fVéase p. 8}. 
:::4 Véase. Gregario Vidal "La crisis y la dinámica de los mercados de capital: a dos años del crac de 
octubre" en Revisto Problemas del OeSOffO/lo No. 81, México, llEc-UNAM, abril-junio, 1990. pp. 41-60. 
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. . . . . -

ganancias. ·Como se ve en la Gráfica 3.11. la fuga .,de' capit~i~s ... continuo 
• . • • .. • ' .• - ~ •• ·.' : .• ' • - ' . ' "· .• .,,"·.;,:) ; '· '. ',.,J ~· " ,, .. ;"..: ", ,; : - : , ••• 

después de la puesta en práctica del PIRE,, por lo ,menos.h9~.lfl ,.el,a,ñc;i .d,E3. l 986. 

En esa fecha la bolsa experimentaba claramente un boom ... en el q,u.13. np existía 

un soporte de emisiones primarias, ni tampoco el antecedente de IJn dinárriico 

proceso de inversiones productivas. Antes se habían producido. las 

negociaciones con los bonos de indemnización bancaria. que permitieron a 

diversos inversionistas readquirir empresas originalmente expropiadas en 1982. 

También se había desarrollado el programa de cobertura cambiaría para 

empresas privadas endeudadas en moneda extranjera, el FICORCA. con lo que 

sus tesorerías habían liberado recursos para inversiones financieras. Además, el 

alza en la bolsa se produce cuando la tasa de interés se ha estancado: desde 

abril de 1985 hasta finales de ese año el pagaré a un mes pagó anualmente 

cerca del 55 por ciento. Es hasta diciembre de 1985 que aumenta, 

alcanzando la cifra de 68 por ciento; mientras tanto, la bolsa consolida su 

tendencia claramente alcista.2s 

Compra-venta de dólares en los momentos en que la devaluación 

se acelera, inversiones en títulos de la deuda pública interna y colocación de 

recursos financieros en el mercado accionario son los componentes de la 

creciente pirámide financiera que avanza en la economía, alcanzando un 

punto crítico con el boom bursátil de finales de 1986 y los dos primeros 

cuatrimestres de 1987. Incluso, como se destacará en el siguiente capitulo, 

parte de los recursos colocados en los mercados financieros procede de 

proyectos de inversión suspendidos o pospuestos y de las ventas de activos y 

en general del ajuste en la dimensión de los grupos financieros. 

La ganancia financiera se volvió más importante en los balances 

de las grandes corporaciones, también se ha producido un proceso de 

:!5 Véase. Banco de México. Informe Anugl 1985, México, 1986, p. 151. 



·,:.·· ·_;:·· 

fu~ib~~s," des~structuración de grupos y cambios en la propiedad ·del capital . 

.. foaé» elló ·.como expresión de la lucha abierto ·por la ··ganancia .. precisamente• 

cGi:Ú1ci6 1á rentabilidad crecia. pera no asociada a un proceso de inversiones. 

A~Í. los capiiales que tienen el papel más·'activo én.lcis mercados bursátiles y 

cdriibiario se están beneficiando claramente del. curso global que tiene la · 

política macroeconómica. No obstante; no'se trata. de un proceso lineal. Sin 

ducia uno de los puntos de partida es la modificación a la Constitución al 

inÍció d~I régimen de Miguel de la Madrid que permite a capitales privados 

participar como socios en la banca y que restringe la medida expropialaria de 

finales del gobierno de López Portillo a tan sólo al ámbito de la banca 

comercial.· Además, se entrega a los intermediarios privados la colocación 

prlmaria de algunos títulos de la deuda publica interna que pasan a ocupar un 

lugar Importante en su estructura, como es ef caso de los Celes. 

El hecho de que en los añós de 1980 a 1984 existan lasas de interés· 

pasivas reales negativas debe relativizarse. En primer lugar, 1982 marca un 

punto excepcional, los instrumentos más representativos de los mercados 

financieros de renta fija alcanzan tasas reales negativas superiores al 40 por 

ciento. Sin embargo, es un año en que existe una corrida generalizada hacia el 

dólar, incluso en las modalidades de depósitos denominados en esa moneda 

en territorio nacional. En los otros años es mucho menor la cifra y se mantiene la 

fuga de capitales. Además, el diferencial entre las tasas de interés internas y las 

internacionales más representativas es sumamente alfo26 y como lo destaca 

Marris, la cuestión de la tasa de interés real es relevante para los capitales que 

retornaran a los espacios productivos en el país en que realizan sus inversiones 

26 El diferencial con las tosas prevalecientes en el mercado norteamericano en el coso de int:: •-nentos o 
un mes es de 45.29 puntos en 1983: 37. 44 en 1984; 57. 73 en 1985 y 84.85 en 1986.{Véose Clemente Rulz o. 
Moneda y crédito, apéndice estadis1ico, cuadro l 9a, en México· Informe sobre ra crisisf 1982-19861 Carlos 
Tellolc:oord.), CllH·UNAM. 1989, 
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'financieras·. No obstante para aquellos que se mueven en la órbita financiera o 

que ·están colocando parte de las tesorerías de las empresas· por el propio 

desarrollo de las formas financieras. lo mas significativo son las diferencias entre 

las tasas de interés en su vinculación con el tipo de cambio y la constitución de 

portatolios diversificados.21 

En nuestro país. la salida de capitales -como se destacó páginas 

antes- era una realidad y también la colocación de recursos en los mercados 

de renta variable y en la especulación cambiarla. precisamente en un 

ambiente de relativa paralización de la inversión productiva. Por tanto, los 

movimientos en las tasas de interés y el desarrollo de la deuda pública interna 

contribuyen de manera significativa a acrecentar las ganancias financieras 

que. por tratarse de mercados sumamente centralizados, son de unos cuantos 

grupos y grandes inversionistas. Conforme la década pasada avanza. se 

mantiene el estancamiento de la inversión en activos "reales"; pero también. 

crecen los diferenciales de las tasas pasivas de interés con el exterior y los 

papeles líderes en estos mercados son títulos de la deuda pública. los CETES. 

Para 1986 estos documentos representan más del 80 por ciento del total de la 

deuda pública interna. cuando en 1982 eran apenas el 13 por ciento. A finales 

de 1987 y principios de 1988. después del crack búrsatil y la macrodevaluación 

de ese año. los capitales que operan en los mercados financieros en el país 

pueden colocar sus recursos a tasas de interés de alrededor del l 5 por ciento 

mensual. en un ambiente de seguridad en materia de tipo de cambio. Es una 

de las fuerzas claves en el inicio de las pactos económicos que se prolongan 

hasta finales de la administración de Salinas de Gortari. 

721 "Inversionistas financieros no están directamente interesados en la tosa real de retomo o en la taso de 
interés real porque ellos no Invierten en activos reales. Existe interés en dos variables. diferenciales en las 
tasas de Interés nomlmales y futuro de las lasas de cambio"{Stephen Marris. "Deficlts and the .dallar: the 
world economy al risk", en lnslitute forlnfernational Economlcs, no. 14, diciembre. 1985. p. 20.) 
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, El otro dalo clave del proceso es el pago del .servicio de la deuda 

pública .externa y las restructuraciones de la deuda privada externa. que hacen 

posible que prácticamente se liquide. redocumente. o consolide como ca~ ::JI, 

casi en su totalidad. En conjunto estos hechos implican que el país se vuelve 

exportador neto de capitales. pues también se cierran los créditos 

internacionales privados y algunos de los que se consiguen de fuentes oficiales 

s~n parte de la operaciones de restructuración de la propia deuda externa. 

Como se observa en el Cuadro 3.3. de 1982 a 1987 la transferencia de recursos 

al exterior. descontando los ingresos de la cuenta de capital es equivalente.al 

7.9 por ciento del PIB.28 

' .. J ~ '! ; 

. ; ... -
;,'• 

Cuadro 3.3 
M0xico: Transferencias Netas de Capital al Exterior 

· (miles de millones de dólares) 
Cu.enlode Servicio de ~ransterencla ~PIB 

·Año Capllol /a Deudo 
,*·. 

... 
1982 

" 
:7.4 ,11.~ .~·\ :,~1,a 5.8 ... 

1983 ·2.4 -14.6 ·17. 11.4 

. i9a4· 0.04 '· .¡; ., ·13.6 ;-n;'-·i.9'.L· 

1985 ·1.5 ·12.9 ·14.4. 8.1 
' 

1986 2.3 -10.9 ·8.6 6.8 

1987 2.3 ·11 -8.7 6.f' 

)962·1967 8.5 -80.8 ·72.3 7,.9 

Fuente: Gulllén. Arturo. 'to renegociación y el desenvotvlmlento de 

la deuda externo de México" en_ Deuda Externo Grlnete de lo Noción, 

edll. Nuestro fiempo. México. pág. 96. 

,:\·,···· 

~ ,, ":<'¡;¡~~~- , ... 

.~·'.:: ¡; \.-

.;:· :,, 

.; 
,. 

Es en este marco que debe situarse la política de ajuste y la particular 

contracción de la inversión fija. Los datos sobre formación de capiial a precios 

:e El anó1isls de la deudo externa en la dinómlca general de la economía en ·ros ofos ochenta: así como, 
las ccracteñst!cas y sentido económico de los restructuraciones lo realizamos en el libro lo deudg externo: 
grillete de IQ ngdón en partlcular en el capítulo "lo renegociación y el desenvolvimiento reciente de la 
deudo externa de México", escrito por Arturo Guillén. México. Editoriol Nuestro Tiempo. 1989. 
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de 1980 indican que se do una éontracción d~I orden. del ?S¡por ~iento. en Jos. 

años de 1981 a 1987. Por lo que se refiere o Jo formación neto lo situación es 

más grave. Así. uno de los resultados de .pagar lo. deuda con el superávit 

comercial es que se provocan serias fracturas en . el aparato . productivo, que 

serán más graves porque o le vez se desarrollo uno política que este premiando 

los ganancias financieros. Se instalo osi lo que Gerord de Bernis denomino el 

'modelo de Je usuro'. propio de las prácticos coloniales y neocoloniales con los 

que los potencias imperiales sujetaban o amplios grupos de campesinos. 

cuando se trataba de apropiarse de los riquezas producidas en sus tierras. 

De Bernis afirmo: "El campesino endeudado no es lanzado o lo prisión, 

pues eso sería contrario a los intereses del usurero; muy por el contrario, cado 

año el usurero deja el campesino endeudado oigo para vivir y trabajar su tierra. 

pero como Jo cosecha es insuficiente paro poder permitir el reembolso de Jo 

deudo, todo comienzo de nuevo ... Poco importe al usurero que lo deuda se 

acreciente, Jo esencial es que el campesino produzco cedo año más que Jo 

que sea necesario para su consumo. La diferencia constituye el ingreso del 

usurero. Todo lo demás es para mantener la relación social y culpabilizar al 

campesino."2• 

Una opinión semejante puede leerse en la declaración de enero de 1986 

de Silva Herzog • cuando ero secretario de Hacienda. Silva Herzog sostuvo: "nos 

alentó escuchar la propuesta del Secretario Baker. Nos alienta el énfasis que 

otorga al crecimiento . No obstante, creemos que es insuficiente para alcanzar 

el objetivo de reanudar el crecimiento y al mismo tiempo continuar con el 

servicio regular de le deuda. Con la iniciativa Baker se puede obtener lo último, 

29 Gerord de Bemls y M. Byé, Relations économiques intematlonoles, So edición, París. Dolloz. p. 1146.: 
citado por Arturo Guillén. '1a renegocioclón y el desenvolvimiento reciente de lo deuda extema de 
México" ... p. 53. 



·pero ·no ·16 primero. y sin crecimiento el problema . de .. la: deuda . no se. 

desvanecerá."Jº 

·El sentido preciso que asume este proceso puede establecerse a ::artlr 

dél análisis del comportamiento del ingreso. Los datos del Cuadro 3.2 ina .• an, 

como lo destacamos desde líneas atrás que existe una caída sistemática y de 

gran significación en la remuneración a los asalariados dentro del producto. Por 

el contrario -como se ha destacado- el excedente de explotación no sufre 

merma e incluso tiene cierto incremento. Esto puede leerse en el sentido de 

que. el exceso de producto en relación a la demanda que debe producirse en 

la economía nacional para trasladarse al exterior. necesita aparecer en 

divisas. pero también se explica por uria redistribución en las rentas. que 

finalmente aparecen como una merma en la remuneración a los asalariados. El 

sentido de la usura adquiere toda su dimensión. 

Otros procesos. como el alza diferenciada en los precios, la disminución 

relativa en el gasto estatal en educación y salud y las características del gasto 

estatal y de instituciones sociales en vivienda permiten establecer plenamente 

este aspecto del trabajo de crisis.JI Una gran cantidad de estudios presentan 

una diferencia sistemática en los incrementos de los salarios. incluso en algún 

momento de los contractuales, en relación a los precios. El rezago es también 

frente a la productividad. como lo observamos en las gráficas siguientes 

(lfigenia p. 386. libro crisis). En las condiciones de.caída de la inversión fija meta. 

estos incrementos puede expresar un nivel mayor de intensificación del trabajo 

30 Jesús Silva Herzog, "Evaluación y perspectiva del problema de lo deuda latinoamericana" en El Tninestre 
Económico. no. 210. México. F.C.E .. abril-junio, 1986. p. 416: citado oor Arturo Guillén. '1a renegoclocl6n y 
el desenvolvimiento reciente de la deuda externa de México" ... p. 75. 
31 Véase entre otros 1os siguientes articulas: José Casar y Jaime Ros, "Empleo, desempleo y distribución del 
Ingreso": lfigenia Martinez. "Algunos Efectos de lo crisis en la distribución del ingreso en México"; Nora Lustlg, 
''Crisis económica y niveles de vida en México: 1982·1985" publicados en México: Informe sobre lg crisis 
~. Car1os leila {coordinador), México, CllH-UNAM. 1989: Enrique Hemóndez Laos. 'Tendencias 
recientes en lo distribución del ingreso en México ( l 977· 1984)", en lg economía mexicgno gctugl· pobreza 
y demrrollo inc¡erto G. Vidol {editor}. México. Departamento de Economía, UAM-lztopo1apa, 1991. 
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o en su caso un aumento en el. uso , de, (a, capac!cJ(Jd.).nst(Jla~h, ._Ambas . 

situaciones no han repercutido favorablemente.'eri:lc;; participación del salario 
• • . - . . • • . • _,_ '" ~-- ¡, - ' ·-· ' • -

en el producto. Por el contrario las gan~ncias medidas ,a peri.ir :de la tasa. de 
.:· ••'\,',""· ·:'· -·-.. : -c .. -··:> ·- :· ; 

retorno del copila! han estado incrementándose,· - . ·.· ···, '.-". -·. ':' _:;·,·~;.f·':::;'- . ~- ;• 

Insertar Gráfica 3.12: Variación ciéurnuJa_da: ?!'l.·'ª _productividad media 

del trabajo. 

En síntesis,el trabajo de crisis se expresa en tra~lada de recursos al exterior . . .. ·· .. ·,. · .. ,... ' . .: 

en condiciones en que se estimula la colocación de recursos en los circuitos - ... _ ........ ·.• .. . . 

financieros, entre otros hechos, porque deb.e o.btenei~eyn monto superior de 

producto a la demanda. convertible.en divisas. Esta situación es la que vuelve 

necesario el ajuste, siempre y cuando se mant,enga como meta principal de la 

política económica conlinuar cubriendo el servicio de la deuda. Es un período 

en el que aquellos capitales que no se incorporan a los circuitos financieros 

tienen dificultades para mantener sus niveles de ganancia. Además, algunos 

sectores productivos enfrentan problemas de mercado, al estarse produciendo 

una contracción en los ingresos de amplios sectores de asalariados e incluso 

una reducción relativa en los ingresos de diversos grupos de las clases medias. 

En conjunto. estos hechos indican la forma en que se desarrolla en nuestro país 

la segunda fase de la crisis. 

Sin embargo, el proceso no termina de comprenderse si no se agrega la 

aceleración en la apertura económica, la desestructuración de los viejos 

mecanismos de acción estatal en la economía y avance de ciertos capitales 

con origen en México hacia la economía norteamericana. Estos últimos 

acontecimientos se tornan particularmente importantes en la segunda parte 

de la gestión de Miguel de la Madrid y son sin duda un aspecto central del 



126. 

· proyec'to de Salinas de Gortári.· Eri Jos años iniciales del régimen de Miguel de la 

· Madrid se negocia Ja cuestión de· 105: términos- de la organización del sistema 

fina~ciero. en Ja que '10 se excli:iye" Ja; presencia de los grupos privados. 

nacionales; además de que. se ¿poych::i lm'grandes empresas endeudadas 

con la banca privada exterior -principalmente por medio de Ficorca- y se 

mantiene el pago de Ja deuda externa. 

En la segunda parte de este gobierno el país se incorpora al Acuerdo 

General sobre Tarifas y Comercio Exierior -GATT-, se produce una aceleración 

en la apertura de Ja economia y se avanza en la desestructuración del sector 

de· empresas públicas. No obstante, como se ha insistido desde líneas atrás la 

restructúración capitalista en curso durante la crisis no parte de un proyecto 

general. perfectamente preestablecido que se va aplicando paso a paso. 

Existen cambios, decisiones contradictorias y Ja propia marcha de los mercados 

como el medio en que se procesan conflictos. La cuestión de Ja liberalización 

comercial es una prueba de este hecho. 

Para finales de 1985 era clara la posición del gobierno de De Ja Madrid 

de ingresar al GATT. Sin embargo, existían organismos empresariales que se 

oponían a este hecho. En noviembre de 1985 la CANACINTRA tiene Ja siguiente 

postura: "Creemos oportuno reiterar que los industriales medianos y pequeños 

consideramos inadecuado nuestro ingreso a dicho organismo -se refieren al 

GATT-, porque sustenta principios contrarios al proyecto que. como Nación. 

hemos fijado ... Adoptar las normas del Acuerdo en materia de comercio 

exterior. implicaría poner en peligro el carácter nacional de la planta 

productiva del país. que con el esfuerzo y coordinación de todos los sectores 

hemos construido en más de cuatro décadas."J2 

J2 Posición de CANA CINTRA en tomo al GAn, CANACINTRA. Dirección de Estudios Económicos. México. pp. 
1-2. Citado por Arturo Guillén. Problemas de lo Economía Mexjcang, México, Ed. Nuestro Tiempo. 1986, p. 
113. En este texto Arturo Guillén sostiene que: " para muchos pequeños y medianos productores -que en 
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:En julio. de 1986 se produce la .aceptación de 1.a adhesión delpaís .ª1. 

GATT .. .Posteriomente lo apertura continúa. induso. sin eje!rcer cláusulas que 

como nación en desarrollo están previstas en el propio GATT. Para finales de 

1987 prácticamente todo el comercio de importación se regia por aranceles. 

mismos que se habían reducido al máximo de 20 por ciento y el mínimo -

cuando existen- del 5 por ciento.33 No obstante esto. se mantienen hasta finales 

del sexenio de MMH restricciones o la importación para el caso de algunas 

industrias. destacando la automotriz. En síntesis. en el caso de la apertura 

comercial se observa que si bien puede afectarse los intereses económicos de 

diversos grupos de medianos y pequeños productores capitalistas. no así los de·· 

grandes inversionistas y los intereses del capital extranjero. 

El programa de fomento a las exportaciones es otro dato sobre el sentido 

de la restructuración en curso. Independientemente de las intenciones que se 

le puedan adjudicar a dicho programa, lo cierto es que la exportación, incluida 

la manufacturera. esta sumanente concentrada. En este caso existe un apoyo 

estatal, en el que sobresole el otorgado por lo vía de los créditos. En el terreno 

de lo política de fomento de la actividad industrial también se identifican 

contradicciones. El Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio 

Exterior 1984-1986 (Pronafice). es una propuesta en la que las exportaciones 

manufactureras son el resultado de un esfuerzo de inversión y de 

industrialización. Sin embargo. como se ha destacado las inversiones en la 

industria y otras actividades económicas por parte de empresarios no llegaron, 

conjunto ocupan una parte importante de los trabajadores-. lo política neoliberal representa una 
posibilidad real de su desaparición como capitaUstos. Por tal motivo. la política liberalizodora se opllcc en 
forma contradictorio, en el marco de crecientes pugnas interburguesas. aunque predomina su tendencia 
a su implantación. fArturo Guillén. op. cit .. p. 113.J 
33 De acuerdo a una exfuncionoria del Departamento de Estado en lo administración Ccrter. /a tercera 
parte del comercio entre Estados Unidos y México no tiene impuestos ni barreras comerciales y el 80 por 
ciento de los productos de aquel país que Ingresan a México tienen tarifes entre cero y cinco por 
ciento.(Véase Revista Procesono. 700, México, abril. 1990) · 
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por lo' menos en e1. monto neceisaric),i• Las exportaciones manufactureras se 

vin¿uiaron a la contracción económica interna y lcis empresas exportadoras se 

beríeficibron con los apcyos eslatales .. El'Prográma de Reconversión Industrial. 

diseñado para hacer frente a los problemas con los empresarios en materia de 

inversión industrial no avanzó. 

El trabajo de crisis continuó desarrollándose y con él los capitales 

ubicados en los ámbitos financieros cobraron mayor fuerza. En su proyecto, la 

cuestión del incremento de las exportaciones manufactureras no paso por lo 

menos en los años de 1984-1989. por ningún esfuerzo de inversión productiva 

sostenida. pero si se considero como parte de un esfuerzo de integración con la 

economía norteamericana que contaba con otros ingredientes. La presencia 

de inversiones en su sistema financiero. algunas inversiones en bienes raíces, la 

vinculación creciente con empresas transnacionales norteamericanas. Así. en 

la segunda fase de la crisis. la determinación norteamericana del proceso 

crece, no se reduce al ámbito de la deuda externa. sino que incluye cada vez 

con mayor fuerza la toma de decisiones en materia de inversión, y aspectos de 

la determinación de los precios. El desenlace de 1994 confirma esta situación. 

en medio de una profunda caída en el producto y la inversión. Aumenta el 

desempleo, bajan más los salarios y en general los ingresos de amplios grupos 

de la población. Como insiste Arturo Guillén, en nuestro país "la desaceleración 

de la actividad económica se combinó con fenómenos de 

sobreendeudamiento de las empresas y de los consumidores. así como con 

altos niveles de cartera vencida en los bancos. Ello ha generado tendencias 

J.t "A pesar de su abierta vocación empresarial el Pronafice encontró grandes resistencias entre los 
empresarios. Estos no realizaron las grandes inversiones que de ellos se esperaba. De hecho lo Inversión 
privada tuvo recuperaciones discretas en 1984 y 1985 que no lograron comp8ns0r las severas reducciones 
de 1983 y 1986, por lo que el nivel en este último año fue 10 por ciento menor que la de 198Z'.(Sergio de la 
Peña. "La política económica de lo crisis ... op. cit .. p. 92. Las estadistlcas aportadas por S. de lo Peña 
proceden de CEPAL, Notas para el estudio económico de América Latina, 1986, México, julio, 1987.) 
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·.·. : 

def/acionarias en la economía que estirnúlar:i .. P~()~esas acumulativos de . . . 
desinversión y de descenso del empleo. lo que· complica 'las posibilidades de 

que la economía se recupere de ma~era: ~i~b.rosá y sostenida.;'Js El proceso es 
·.'y. : . .:.:: .... ::·: . . . . 

incluso más grove por estar nuevamente,·:comblnado. con una fuerte 

devaluación del peso frente .al dólar.y ~h in~r~~~nto en.el endeudamiento 

externo. 

.. 

:: ·' . . . ·, . '· . 

"Ariuro. Guinér:1 .. "El ·Sistema financiero y la recuPeraclón de IÓ economía mexicana". ReYista ~O;:,,erclo 
Ex~en'or, vol .~4 •. nc::>: 12'. México, Banco ~e Comer.ele Exterior. diciembre~ 1994, p. 1079. 



.. ·,'·.e· 

';J 

.;·;r .. ·,'. :i; ~ 

.. 



4. EL TRABAJO DE LA CRISIS Y LAS MODIFICACIONES 
EN LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL. 
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En la crisis de largo plazo se modifica sustancialmente el perfil del capital. Por 

ejemplo. la información sobre los grupos que se constituyeron para adquirir las 

instituciones bancarias permiten establecer el alcance de esta modificación. 

Algunas cuantiosas fortunas. han sido hechas prácticamente en los últimos diez 

años a doce años. Este es un signo de los tiempos. como también las nuevas 

formas de organización jurídico-administrativa y financiera de los consorcios. En 

México, en el terreno bancario-financiero. la mayor novedad jurídica son los 

grupos financieros. Como se ha señalado desde el primer capítulo de este 

texto la lucha entre los capitales. que aceleran los procesos de concentración y 

centraflzación, es uno de los procesos claves de la crisis. Su lectura correcta 

implica tener presente las fases por la que esta atraviesa y los movimientos en 

la estructura del capital que se suceden a lo largo de estas fases. La cuestión 

de fondo es: la emergencia de un nuevo modo de constitución del proceso 

de inversiones que en determinado momento puede fraguar contando con 

una nueva norma técnica y una nueva norma de precios. 

En materia de inversiones los cambios habidos son sin duda significativos. Hasta 

finales de la década del sesenta el proceso de constitución de la inversión 

tenía entre sus principales agentes a: inversión extranjera directa. 

particularmente importante en el caso de algunas ramas como automotriz y 

química farmacéutica: préstamos del exterior principalmente de organismos 

multilaterales que apoyaban diversas inversiones en infraestructura de parte del 

Estado; recursos utilizados por el Estado que provenían de las más diversas 

rentas, la banca comercial, el mercado de valores, el ·banco central y la 
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acción de sus propias empresas; y, los ··que·apqrtql::Ja.n .directamente en sus 

compañías los capitales privados. en:Ír~fa/~d~'t~~rUp~ reducido de fortunas 

jugaba un papel destacado. 

Las decisicnes de inversión de estos.: ageriíes ::se domaban consideranLo la 

lógica del mercado interna. Era doro . que· las inversiones en la industria 

automotriz terniina/, como en la químico farmacéutíca se efectuaban según 

Jos expectativas de ganancia y de realización que ofrecía el mercado 

nacional. Las ramas productoras de alimentos, ropa, calzado, muebles 

consideraban también este mercado y por tanto Ja ampliación del empleo y 

las remuneraciones era una de las condiciones de su acción e influía en la 

cuantía de las ganancias. Los años cincuenta y sesenta son de mejora relativa 

en los salarios, como también de ampliación y avance de las clases medias 

urbanas.1 El uso de Jos capitales en importación de maquinaria. equipos. 

materias primas y auxiliares era un dato más que no bloqueaba el proceso. no 

obsiante que et crecimiento se daba en un ambiente de déficit comercial con 

el exterior. entre otros hechos -como lo mostramos en el capitulo previo- por el 

superávit agrícola de Ja balanza comercial. El análisis realizado en el capítulo 

tres demuestra que este mecanismo de financiamiento de una parte de las 

importaciones para la industria funciono hasta finales de los años sesenta. 

Algunos capitales retiraban recursos en Jos circuitos financieros de constitución 

de la inversión y los canalizaban a otros espacios. de manera destacada 

adquisición de bienes raíces. no obstante lo cual se mantenía el vínculo del 

sistema bancario con los capitales que operaban en la industria y el comercio. 

1 la renumeroción o los asalariados representa en 1950 alrededor del 25 por ciento del producto. En los 
años siguientes no decrece y en la segunda mitad de esto década comienza a aumentar su 
participación, manteniéndose esta tendencia durante los años sesenta y hoste la mitad de los setenta. 
como se observo en la gráfico 3.6. del capitulo anterior. Sobre el tema puede verse de G. Vfdal, "los 
hechos", en Lg jnfloción en México varios autores. México. Ed. Nuestro Tiempo, 1984, en particular la pp. 
22-27. 



11
1 o e Q
I 

"ü
 .... o Q
. 

G
rá

fic
a 

3.
1 

G
as

to
 y

 D
éf

ic
it 

P
ub

lic
as

 c
om

o 
po

r 
ci

en
to

s 
d

el
 P

IB
, 

19
70

-1
99

4 .
. 

s
o
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
·
 

19
70

 
19

75
 

19
78

 
19

80
 

19
82

 
19

85
 

19
89

 
19

90
 

19
92

 
19

94
 

1:::
:::::

3 
G

as
to

 P
úb

lic
o/

P
IS

 ~
 D

éf
ic

it 
P

úb
lic

o/
P

IS
 

F
ue

nt
e:

 B
a

n
co

 d
e

 M
éx

ic
o,

 I
nf

or
m

e 
A

nu
al

, 
va

ri
os

 a
ño

s;
 N

A
F

IN
S

A
, 

La
 E

co
n

o
m

ía
 M

ex
ic

an
a 

en
 C

ifr
as

, 
19

88
. 



133 

Además, la banca de desarrollo facilitaba una parte de. los recursos para las 

inversiones con mayor tiempo de maduración. La salida de. capi.tales a cargo 

de la IED es un componente del proceso. Sin embargo. la. magnitud del capital 

en operación. la diversidad de tecnologías presentes, los desplazamiento' Jel 

capital de una rama a otra. la salida y entrada de ~ecurs_os daban en conjunto 

por resultado un excedente que hacia posible la reproducción -no exenta d.e. 

luchas y contradicciones- del conjunto de los agentes involucrados. Si bien. 

para varios de ellos la determinante externa en la decisión de invertir era un 

dato, también sucedía que las expectativas del mercado nacional y la lógica 

imperante en éste definían igualmente la magnitud y composición de esa· · 

inversión. Existía un mercado en expansión en el que los asalariados contaban. 

como también los grupos medios .. 

Sin embargo, esta situación se fue modificando en la medida en que los 

propios procesos de acumulación y reproducción se desarrollaban. 

engrendrando contradicciones y estableciendo condiciones para que los 

desequilibrios prosperarán. Como se planteó en el capítulo previo es la 

situación prevaleciente hacia finales de los años sesenta. Así, cuando los 

capitales no reconocen proceso alguno de reparto de la ganancia y en un 

<Jmbiente de baja de la tasa general de beneficios, se inician desplazamientos, 

disputas. compras y ventas de empresas con las que se busca fortalecer 

algunos de ellos, y la estabilidad estructural de la acumulación no se mantiene 

sobreviniendo la crisis de regulación. No se trata de un proyecto perfectamente 

establecido, por el contrario ciertos capitales se fortalecen en un momento. 

pero posteriormente son desplazados. Algunos se benefician de medidm de 

política económica. que incluso se establecieron buscando alcanzar otros fines. 

Otros más se apoyan directamente en la gestión pública o refuerzan alianzas 

con sectores externos para desarrollar su fuerza económica. En estos más de 



veihte ciñas algunos relaciones clave se han replanteado en 'más de: Üna . 

occisión, sin que hasta el momento exista un patrón consólidadó·y que·l~·ngá • 

ca.pacidad de autoreproducción. Entre éstas están: las relacio'ries del ce ':al y: 

sus' diversas fracciones con lo estatal; las articulaciones y disputas r ·, · los 

capitales extranjeros. que tampoco pueden ser entendidas a nivel del .:mjunto 

del capital. sino que debe considerarse sus ·fracciones; y, los propios vínculos 

entre las diversas fracciones del capital. incluyendo la posible emergencia de 

nuevas, por ejemplo capitales con un pie en el lado americano. o capitales 

medianos y pequeños vinculados al comercio de importación y junto a ellos 

amplios sectores de pequeños propietarios que realizan actividades 

semejantes. 

Hacia el inicio de los años noventa, después que se ha profundizado el 

proyecto del gobierno de Salinas, parece emerger un proceso radicalmente 

distinto de constitución de la inversión. 

Los antecedentes en materia de formación de capital -como lo hemos 

analizado en el capítulo anterior- indican que no se logró financiar un amplio 

proceso de modernización de la planta industrial. La formación bruta de 

capital de acuerdo a datos del INEGI cayó - a precios de 1980- de 1 197 

millones de nuevos pesos en 1981 a 889 millones de nuevos.pesos en 1987. El 

crecimiento de 1988 en adelante ha sido mínimo e incluso para 1994 aún no 

alcanzaba el monto de 1981. Los acontecimientos de finales de 1994 y de 1995 

permiten preveer que su monto en términos reales será nuevamente 

equivalente al de 1979.2 En conjunto esto significa, el predominio de un 

ambiente de contracción primero. y racionalización después de la inversión. 

Esta es la situación que antecede al inició de las negociaciones para la 

2 Los datos se han calculado en bese al sistema de cuentes nacionales. Lo evolución de la formación de 
capital se presenta en la gráfica 3.2. y su comportamiento en relación al PIS en la grófica número 3.5 .. 
ambas del capítulo 3. 
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eventual firma del TLC. Como analizaremos en el capítulo 5, gran parte de los 

capitales que han lograda fortalecerse en estos años están empujando hacia 

una mayor integración c:on el norte. específicamente can el situado entre el Río 

Bravo y la región de los Grandes Lagos. Dado que se mantiene la política de 

austeridad. incluso que se refuerza el ajuste y la apertura. las fuerzas que 

tengan capacidad para modificar la situación prevaleciente en materia de 

inversión deberán provenir de otros territorios o estar firmemente vinculados al 

exterior. 

Pretender transformar las condiciones tecnológicas de la industria, incorporar 

nuevos procesos. cambiar los métodos de producción es sólo discurso o un 

artificio en el terreno del lenguaje si a la vez se destinan a usos no productivos 

los recursos con que se podría formar nuevo capital e inclus~ aquellos 

necesarios para mantener en condiciones óptimas al capital en funciones. Sin 

embargo, la propuesta del gobierno de Salinas de Gortari le apostaba a otros 

agentes económicos. Se esperaba que se incrementara la inversión extranjera 

directa. que existiera un importante repatriación de capitales, que nuevos 

créditos externos se contratarán y más en general que se colocaran papeles 

de las empresas del país en los mercados financieros internacionales. Con esto 

se demostraría que la economía del país no tiene - precisamente por la forma 

en que esta operando y rearticulándose con la economía internacional- la 

posibilidad de utilizar los recursos con que cuenta para ser el soporte 

fundamental de un relanzomiento del proceso de inversiones y tal lugar sería 

ocupado por capitales cuyo centro principal de reproducción se encuentra 

allende nuestras fronteras. 

En 1990 este nuevo mecanismo de inversión comenzó a mostrar su fuerza. sus 

virtudes y vicios. El déficit comercial fue de 3 025 millones de dólares y en 

cuénta corriente de S 254 millones de dólares. Esta situación no presionó al tipo 



de cambio por el superávit en la cuenta de capital. La cifra de éste fue de B 

800 millones de dólares. Del total de inversión extranjera. algo más del 40 por 

ciento fue captada por medio de la Bolsa. Además, ingresaron capital< de 

mexicanos que estaban en el exterior. el Banco de México estima que fueron 

casi 1 500 millones de dólares. En 1991. el proceso se desarrolló. el déficit 

comercial fue mayor y la contribución de los capitales del exterior, 

principalmente provenientes de norteamérica, creció. Sin ellos no se pudo 

mantener la dinámica importadora, como tampoco los niveles de ganancia en 

los mercados bursátiles. La estabilidad en precios también se vinculó a este 

hecho, como la baja en la lasas de interés y la modificación en los perfiles de la· 

deuda pública interna. Según información del Banco de México en 1991 el 

superávit en la cuenta de capital fue de 20.2 mil millones de dólares que 

permitió financiar el déficit de la cuenta corriente, que alcanzo la cifra de 13 mil 

283 millones e incrementar las reservas internacionales hasta la cifra de 17 mil 

546 millones de dólares. El ingreso de capitales fue en más de la mitad como 

inversión extranjera y de ésta el 61 por ciento tuvo por destino la bolsa de 

valores.3 El proceso continua en los años siguientes, creciendo en particular la 

inversión de cartera como puede verse en la gráfica 4.1. En 1994, cuando se 

modificó la política monetaria en los Estados Unidos y se produjo un alza 

sistemática en la tasa de interés, los recursos no fluyeron en las mismas 

cantidades, no obstante el superávit llego a 11.5 mil millones de dólares. la 

J Ver dolos de la gráfica 4.1 la entrada de inversión extranjera fue de 22 mil 403 millones de dólares. de los 
que 18 mil 018 millones son inversiones de cartera. Según el presidente de ta Comisión Nacional de Valores 
loS recursos en lo bolsa provenientes del exterior como inversión extranjera suman la cifra de 26 mil 541 
mlllones de dólares, habiendo ingresado entre el 1 de diciembre de 1988 y el 24 de abril de 1992 lo 
cantidad de 10 mil 235 millones de dólares (El Financiero. 29 de abril. 1992):.oe acuerdo a otras fuentes. 
del total de recursos. casi tos tres cuartas portes (73.26 por ciento hacia el final del mes de obñl de 1992) 
son ADRS (Véase Excélsior. 27 de obñl, 1992). lo que implico un dato más sobre la vinculación de los 
mercados de capital nativo a lo dinámica prevaleciente en el mercado norteamericano. 
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inversión extranjera fue de 16 mil' millones; de :?ó.lar~~'.·' d~· lo~, que,el:.50:6; por . 

ciento fueron colocaciones de cartera/' 
·. . >/• ·~ _,.~ · ..:;,:(,;·!~J 1 . .-ur~ ~ .:( ;.'.·~: t>~.f,:~~ ..• -.~~, ,;_:; ~·~··" 1 .·.": _· :.·· . • 

Un proceso de constitución de h inversion :'dé ; estos c•·caractenst1cas· esta . 

firmenente vinculado o lo dinÓmica de icí ~~bnCJ~í~;.A~;;e~rriericana. por lo 

menos en lo que concierne a fuentes claves ·d~1 ·b;()¿:~~() de: f(rianciamiento d.e 
• •L' 1:·. • '.'-'~·{{ >:7~·.'."l:~-,~·.~·.·.·,~f~·;· :.·:··: :.-;· '.. _·- :· .· 

la acumulación. Además. debe considerar la . pres13ncia. de capitales de 
. . ~ . . '¡ • 1 ~- . ,., : : ~ , ... ;- ~ .. . ... ' . ' • ' . . . 

nacionales en territorio norteamericano. n_o sólo" en el campo financiero, sinÓ 
·:· 

también en el inmobiliario. y con inversiones de. riesgo .en algunas empresas. Por 

último. .los agentes económicos más . activos . están. relacionados con los 

mercados de exportación, cuyo destino principal y en algunos casos casi único 

es el mercado norteamericano. Los capitales de ese país con mayores 

inversiones productivas en territorio mexicano han desarrollado una estrategia 

claramente exportadora. como mercado principal. Aún más, capitales de 

Europa y Japón realizan sus inversiones considerando al mercado de allende el 

bravo como el elemento clave para la toma de sus decisiones de inversión. 

aCómo llegamos a este punto?, ¿cuáles son las contradicciones que esta 

lógica de constitución de la inversión tiene?; y. ¿qué desplazamientos en el 

capital la explican? es la materia del presente y el siguiente capítulo. En este 

capítulo procederemos a partir del análisis de la restructuración de aquellos 

sectores del capital que mayor fortaleza tienen, los principales grupos, las 

fracciones que se sitúan al frente del proceso, cambiantes. pero que son la 

expresión de dos tendencias monotónicas claves en el desarrollo del capital; la 

concentración y la centralización. 

"Desde el primer capitulo planteemos que en Américo Latina el desarrollo de los denominados mer,;._ :dos 
emergentes de capital hasta 1994·95 incluye a un grupo muy reducido de paises, destcccdarr.c4 nte 
México. Brasil y Argentina. Tonto la información expuesta en el capitulo 1, como la contenida en el Cuadro 
1 del Apéndice permite concluir que fue México el país que mayores recursos atrajo, Incluyendo o le 
inversión de cartera y la directa. 
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Insertar. Gófi~o 4:'1: Pasivos .c:le lo cueri!o dé' cbpitol. . ,.- .. ' ~ :: . ; ·. 

4.1 LA RESTRUCTURAClON DEL CAPITAL EN El.INICIO DE LA CRISIS. · 
o• ~. •: •/'•''.' :••,'••"·• o -'~·''e',:,_•;',;'•,~' f'.:•.'':'.''!,~'f-"' ,_,,,:·;-:·,t..'.,,,;::1•"/:•~:;:~~···¿• jl:: '• ' 

._,:/.;: .. ··• 
;· ,. ;' :·,·:··.··_.,·;",.~:_;·· ., .. ~~ .,, ... _··.-· ,·· ·-··' - ·, ( . _. -~ :?;_~'.: .--::--·> .. -::r::~~-!J,~·.' ''.·.; ... , ~:-·:."L·:<. 

i':: 1 ' ~- --· . .,, : ;'.:.:; ·· · ·~::' -.:·,, :'":). ·- :; .-.>>~·- :!.U .¡-·;f:-.:~ .. :·-~'.1:·;í<;~·;.;..;<.,:>·,,M.'~ ::,!. , > :~ •• 

Hacia el final de lo dééodo dél' sE;isénti:í, u~(¡ P()Sible'. fotogrofio del capital 
' l_. . ; : ,.: , . • . . . ·¡·¡ :_·.,··.;;\,'i ,;>:, ·~ ·1·' e;:.:·- . .;~-: -:·· :1· • • 

Íncluirío · imÓgenes muy distintas. ci las dé '~20 "éiñb·s después: Las compañías 

te~~~or~~ d~ accion~~. c~mo- DE~·c.'Xí.FA;y\)'¡gfi.'1 'aun ~o· habían nacido. En lo 

b~nco no ~xistíon los banc~s múltiple~: eh °Ji~sist~mo financiero no operaban 

· gr~pos financieros y el mercado de 'vai'o~es .se encontraba dominado por 

papeles gubernamentales de largo p·laz~ y bonos financieros cuya operación 

ero. prácticamente en México. Los grup~s estatales que se organizaron años 

después en torno a NAFINSA y SOMEX apenas se podían vislumbrar. 

Varios de los más importantes empresas estaban organizadas como grupos 

familiares, en el que el financiamiento de la inversión ero endógeno o al través 

de lo propio institución bancaria. Existía además un importante grupo''de 

subsidiarios de empresas extranjeras, que ero por lo menos significativo en el 

coso de alguno ramos de la actividad económica. En otros proliferaba un 

amplio sector de empresas medianos y pequeñas, como en lo producción de 

ropa y calzado, en lo fabricación de muebles, cuyos mercados se encontraban 

en el país entre grupos medios y asalariados urbanos. También. en el campo 

del comercio y los servicios existían multitud de pequeños propietarios. 

trabajadores por cuento propio que incluso contaban con mercados en 

expansión. 

Entre los grandes empresas estaban Fundidora Monterrey, Hojalata y Lamino. 

Cervecería Cuouhtémoc, Cervecería Moctezuma, Cervecería Modelo. 

Cementos Tolteca, Tubos de Acero de México, Industrias Peñoles. todos 
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teni.endo por propietarios a capitalistas del país. Las grandes empresas con 

capital. mayoritario extranjero operaban preferentemente en la industria del 

papel. petroquimica y alimentos y en el ensamblado de automóviles.s En el 

comercio destacaban algunas cadenas. principalmente ubicadas en la 

Ciudad de México y por último las grandes empresas estatales y bancos de 

desarrollo.6 Se trataba de un reducido grupo de 150 a 200 grandes empresas. 

cuya fuerza económica era insoslayable. 

Nuestra objeto no es establecer el peso económico que tenia este conjunt<;> de 

empresas. sin embargo si es necesario retener algunos dalos que nos permitan 

situarlas/ Varias de ellas operaban a través de plantas ubicadas en diversos'. 

sitios del país. Eran los casos de las Cementeras y las Cerveceras. La dimensión 

de los establecimientos y el impacto que alcanzaban en ciertas zonas a nivel 

del empleo y la creación de actividades económicas vinculadas a su operar 

les permitían tener una influencia económica regional. Otras influían en el 

modo de vida. como las cadenas de tiendas departamentales. En otros casos 

existían vínculos con organismos e instituciones financieras diversas o desde 

ellas se realizaban algunas inversiones en industria y comercio. Sin embargo, 

eran firmas que claramente se sitúan en alguna rama de la producción, en la 

que lograban alguna integración vertical. no necesariamente muy profunda. 

5 Nos· referimos a empresas como Celonese Mexicano. Anderson Clayton, Klmberly Clark, Nestlé. La 
Moderna, poro el primer grupo. Las armadoras automotrices gozan de más publicidad aún hasta nuestros 
días. 
6 Las grandes empresas estatales son: PEMEX. C.F.E .. Ferrocarriles Nocionales, Altos Hornos de México, 
CONASUPO, Guanos y Fertilizantes de México y Jos bancos de desarrollo Nacional Financiera, Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Banco Nacional Agropecuario. Entre las cadenas comerciales 
astan: Aurrerá. El Puerto de Liverpool y Sears Roebuck. 
1 A finales de los años sesenta y de acuerdo a información censal del total de empresas existentes ton sólo 
8 epi! tenían el 70 por ciento del capital. En lo industria el 1.5 poseia el 77.2 por ciento. Según datos del 
censo de 1969 en el comercio el S.S por ciento de ros establecimientos posee el 83 por ciento del capital 
Invertido y recibe el 78 por ciento de los ingresos. En Jos servicios el 4.1 por ciento tiene el 86.S del capital y 
obtiene el 73 por ciento de ras ingresos. Según otras estimaciones, reconociendo que no son cifras 
plenamente comparables. por estar elaboradas con procedimientos contables distintos las 500 mayores 
empresas del país tienen el 40 por ciento del capital del grupo de las 8 mil mayores. {Véase G. Vidal. 
"Notas sobre el desarrollo del capitalismo monopolista de Estado en México", lnvesti'gación Económica 
no.· 158. México, Facultad de Economía, p. 198. 
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Las empresas públicas estiJba~. ciaramente restringidas a una rama de 

actividad económica. los bon.éos. estatales no habían incursionado en el 

ca~po de la banca comer~ía/: c~n· ·1a salvedad de la Sociedad Mexicanr. de 

Crédito Industrial. aún cuand~ prapíani~rite se trató de una financiera. 

La diversiflcación productiva no era un signo del modo de operar de las 

empresas. como tampoco la financiera. Fueron estos capitales los que en los 

años siguientes se transformaron sustancialmente; o dicho de manero más 

precisa. fueron las empresas. las plantas y los espacios de mercado que 

controlaban los que fueron objeto de disputa. lucha. adquisiciones. ventas. 

ampliación. Sin duda. aparecieron nuevos inversionistas y se produjeron nuevas 

inversiones. pero la disputa parte de aqüello que estos grupos tenían como 

propiedad. en /o que se incluyeron las instituciones financieras. Considerar los 

hechos de esta manera sitúa de inmediato las transformaciones en un ámbito 

más allá de la economía. Las corporaciones. las empresas y las redes de 

relaciones con gobierno. instituciones sociales deben ser consideradas en su 

totalidad. Por ejemplo. decidir retirar las inversiones de algunas ciudades de 

Veracruz. como resultado de estos cambios. altera el conjunto de la vida en 

ese territorio. 

La hipótesis con la que trabajamos es que analizar el curso de estos cambios es 

una condición para entender cómo se esta modificando el bloque en el poder 

y qué sentido tiene. en esta restructuración, el proyecto económico y la política 

que desde el final de la administración de Miguel de la Madrid se esta 

impulsando. Para ese momento el trabajo de crisis implicó la presencia de 

importantes fuerzas que en adelante intentan consolidar su forma de 

reproducción y los procesos sociales que le acompañan. 

Al principio de década del setenta la crisis recorría una primera fase en la que 

se replantearon las relaciones con el capital extranjero. como también hubo 
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tensiones·y cambios en la relación con los aparatos de. Esl<Jd() .. En .Pe.rspecliva 

se trató de un proceso importante para entender los términ()s en que se esta 

resolviendo la lucha abierta entre los capitales hacia el principio. de. las años 

noventa. Algunos grupos del país buscaron alcanzar un margen de maniobra 

mayor y desarrollar una presencia significativa en actividades que hasta ese 

momento estaban en manos de capitales del exterior. Otros intentaron 

incursionar. con el apoyo de fondos públicos -verbi gracia joint-ventures can 

financiamiento de Nafinsa y bancos extranjeros- en la producción de bienes de 

capital. Con esto se intentaba profundizar en el esquema de sustitución de 

importaciones . Como se ha insistido a lo largo del texto no se trato nuevamente 

de un proceso lineal. En la primer parte de la década las propuestas de 

cambio. incluso impulsadas por el Estado no prosperaron. Los grandes 

capitales. salvo algunas excepciones. no realizaron cambios profundos en su 

organización. La situación se modificó después, cuando se había producido la 

devaluación de 1976, se había recivido un crédito y firmado el respectivo 

convenio con el FMI y sobre lodo se contaba con las divisas de la renta 

petrolera. 

Al inicio de los años setenta operaban en el país alrededor de l 800 empresas 

con capital extranjero. a los que deben añadirse un número no preciso y 

cambiante de compañías del país que utilizaban marcas y patentes de 

empresas extranjeras o que estaban ligadas a los redes de comercialización de 

és.tos. En más de la mitad de los firmas el capital extranjero participaba era del 

100 por ciento.8 Sin embargo. no se trataba de una situación homogénea, 

como se destaco desde páginas previas. Dos o tres ejemplos extremos eran: 

e Del total de empresas con capitel extranjero en el país a principios de los años setenta en el 55.7 por 
ciento el capital es 100 por ciento extranjero; mientras que en sólo el 4.1 por ciento es inferior al 25 por 
ciento. (Véase Bernardo Sepülveda y Antonio Chumacera. La inversión extrgn!ero en Méxjco México. FCE, 
1972.1 



· af La minería. que a principios de siglo tuvo con una alta participación de 

capitales extranjeros. contaba para finales de los años sesenta y principios de 

las setenta con una importante presencia de capitales del país. De hecho era 

asiento de algunas importantes fortunas•; 

b) La industria automotriz terminal. toda ella en manos de extranjeros, con una 

reglamentación que obligaba a un alto grado de integración nacional en el 

proceso de fabricación. El intento mas significativo para contar con una 

armadora en manos de capitales del país. Vehículos Automotores Mexicanas. 

tenía años que paso a manos extranjeras: 

c) En la siderurgia. con algunas grandes empresas en manos de capitalistas dei· 

país y una compañía creada desde la segunda guerra mundial. manejada con 

capital del Estado; 

d) En la banca. asiento de importantes fortunas. algunas de ellas vinculadas a 

empresas de la industria y del comercio, pero en la que prócticamente no 

operaban firmas extranjeras. La excepción desde la creación del banco central 

fue el City Bank. 

No es objeto de la investigación inventariar las condiciones de operación en 

otras ramas. Sin embargo considerar algunas situaciones es importante dado 

que permite establecer de manera más precisa los componentes del proceso 

de inversiones y la matriz tecnológica en que operaba. 

9 Entre los más importantes grupos astan Asarco Mexicano. Met-Mex Peñoles. Minera Frisco y Azufrera 
Panamericana. Anaconda Corp. controlo lo compañía minero de. Cananea: Dow Chemlccl a la 
Oomincia de la que obtiene fluorita; y, Bettelhem Steel a Minera Autlán, en la que se produce manganeso 
y diversas aleaciones de fierro. como permanganeso, Los empresas extranJeras tienen su sede en los 
Estados Unidos. En Asarco Mexicana. además de los inversionistas del llamado grupo torrea. participa la 
American Smelting and Refining; y, en Pañoles lo American Metal e inversionistas del grupo Bcilleres, 
quienes tienen presencia en Cervecería Moctezuma y el Palacio de Hierro. El Estado es socio de Pan 
American Sulphum y del Banco Nocional de México en Azufrera Panamericano: y, junto con Inversionistas 
del hiero y el acero manejo el consorcio minero Peña Colorada. Cerro del Mercado. lo mayor mina o cielo 
abierto de esos años. es la propiedad de Fundidora Monterrey y la Perla de Altos Hemos. [G. Vidal op cit. 
"El capital extranjero ... ", p. 162.) 
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En :algunas ramas. en que ·las principales. firmas. eran filiales- de.'. empresqs .· - . .. . ,".' ':', .. ~ -,, "~ ., . :·.' ., -. -· . 

extranjeras -química-farmacéutica, tabaco .. equipo de,oficinay· pu,blicidad- se .. 
. · ., . >r·:·. '. • ,:· ·.: · .. ; ' 

consideraban en los costos gastos de investigación que no realizaban las firmas 
. ' . . . ' . ' ~ . ' . . . '" . . . ¡ . ' 

que operaban en México. sino las matrices en el exterior-,'? . ~()rnº muchas otras 

firmas tomaban sus decisiones de inversión considerancjo,.:el:.rnercado interno. 

en el que no existían otros competidores. En otras ramas. e11-gue lm_ perío_dos, de 

maduración eran más largos y los montos de inversiór¡ ~uch? m,ás cuantío.sos la 

presencia de capitales del país y muchas veces, de !=apital_es del Estado era 

destacada y creciente. Este es un dato que se. multiplica en los años 

siguientes.11 

En la industria minero-metalurgia. como se adelanto existía una situación de 

predominio en términos de la propiedad de capitales del país. Sin embargo, 

como acontece en otras ramas los vínculos con capitales del exterior para 

lograr una presencia en los mercados de exportación es un hecho de suma 

importancia. La conexión con capitales del exterior es también significativa en 

el turismo. aún cuando las firmas que operan en México sean mayoritariamente 

de capitales del país.12 

'º Bajo este esquema actúan en el país firmas como lntemotlonal Business Mochines (IBMJ, Natlonol Cash 
Register (NCRJ, General Electic, Smith Kline and French. American Cyanomld, Britlsh American Tobccco, 
Phllips Morris, Ugget Myer Tobacco, Procter ond Gambia y Unilever. 
11 En la industria de productos químicos industriales empresas tan preponderantes como Celonese 
Mexfcana contaban con la participación de diversos Inversionistas ligados al Banco Nacional de México: 
Fertilizantes Fosfatados con lo participación del mismo banco y del gobierno federal; Hules Mexicanos y 
Tetraefilo de México con inversión del gobierno y Sosa Texcoco de Nafinso. En la industria de aparatos 
eléctricos. el Banco Ncclonal de México participa junto a Westinghouse en IEM; mientras que en cobre y 
aluminio Nafinsa es socio de Anaconda y PireUi en Condumex. 
12 En turismo las tronsnaclonales arrendaban o proporcionan marcas y condiciones de administración 
de hoteles a Inversionistas del país: además de. manejar las corrientes internacionales de turismo. A finales 
de los años sesenta destaca la operación de Western lnternational Hotels. final de Western Alrllnes; la 
cadena Hilton, controlada por Trans World Airlines fTWAI: e, rntercontinental Hotel, propiedad de Pan 
American World Airway, todas ellas norteamericanas. Otras empresas importantes en este campo son 
Holiday Jnn. Broniff lntemational, Sheroton y Marriol Corporation. Existía un amplio manejo de hoteles en el 
Distrito Federal y Acapulco. los centros turisticos de Can Cún. lxtapa y HuOtulco aún no existían. Un 
ejemplo de la relación eran ros arrendamientos de los Hoteles Comino Real y Alameda, manejados por 
Western lntemationol Hotels y cuyo dueño ero el Banco Nacional de México. 



En el comercio junio o cac:::denascomercioles controlad.as por capital extranjero. 

que. concentraban sus actividades en la capital del país, existen otras 

manejadas por inversioni:istas nativos. Un primer grupo de éstas surge como 

almacenes en los años pr.-evios a la segunda guerra mundial y luego existe una 

segunda generación quee se desarrollo durante los años sesenta. 13 Junto a esto 

es importante considera= que no existe un grupo de capitales. mucho menos 

una fracción proplomenhe dicha que viva del comercio exterior. En esos años la 

acción del gobierno en m-naleria de importaciones era creciente y las empresas 

industriales o de otros gr-iros del comercio tenían su propia presencia." Así. no 

existía en el país una sueerte de burguesía compradora. tan importante en varios 

paises en desarrollo. 

En el ramo de bienes rc:míces capitales de la industrio. el comercio y los servicios 

han· realizado amplias inversiones. pero principalmente especulando con la 

tierra urbana y el cre=imiento de los ciudades. sin desarrollar propiamente 

infraestructura. Por ej~mplo, los cadenas de tiendas de autoservicio, como 

también algunos de lo~ mas importantes accionistas de los principales bancos 

han adquirido terreno= en diversos puntos de las principales ciudades o por lo 

menos de México, M-<:>nlerrey y Guodalajara. La inversión en infraestructura 

urbana corre a cuent= delEstoc:io. Se trata de un signo que no debe ignorarse, 

pues revela que en l=s condiciones de reparto de la ganancia. la inversión y 

especulación inmobiliaoria es un doto que involucra a sectores importantes de 

las grandes empresas_ 

1'.Los empresas controlada~ porelcapito\ exlronjero son Secrs Roebuck de México, F. w. waolworth y 
Scmbor's -que también actú:::::sa en la industiia ol'mentlcla- cuyo socio norteamericano es Wo\gren Co .• La 
cadena Aurrera-Superamo c::=:on inver1lón de Jewel Tea Co. Esta última, junto con Comercial Mexicano y 
Gigante se desarrollan en lo-s oño11esento. Entre las que controlan incluso el comercio de importacl6n y 
exportación durante los oño-s cuarenta y posteriormente mantienen un espacio en lo comerciolizacl6n de 
ropa y artículos para el hogocir e~tán B Puerto de Llverpool y París Londres. otras cadenas importantes son 
Blanco y Salinas y Rocha. 
1• Véase el texto de A. AG;;Ju1lar, "la oligarqu!a mexicana", en J. Cerrión y A. Aguilar. Lo burgue$1Q lg 
oliggrauía y el Estado , MéxiC111Co, Ed. Nuestro Tiempo. 197 4. en particular pp, 118 y siguientes. 
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El ·cüadro necesita considerar la cuestión del endeudamient.o externo y. 1.os .. 

\;¡~culos financieros entre las firmas y las institiciones. credi.ticias.,. <:;ofT10 lo. 

adelantamos desde el capítulo uno una parte significativa de la .deuda .. externa 

estaba contratada con bancos privados internacionale.s.desde.el inició de la 

década del setenta. Es sin embargo deuda pública, principalm.ente a cargo 

del gobierno central. Las empresas privadas no tenían un papel destacado en. 

los mercados crediticios internacionales como demandantes de recursos. 

Incluso las empresas transnacionales se vinculaban a los mercados internos, por 

lo 'menos para financiar sus gastos de operación. En diversas ocasiones los 

financiamientos eran otorgados por instituciones bancarias que tenían una 

pequeña participación en el capital de las empresas extranjeras.is Se trata de 

un mecanismo de financiamiento ampliamente difundido, que se practicaba 

también entre los bancos y grandes empresas cuyos principales accionistas 

constituían un mismo grupo.16 Como un dato más el mercado de dinero y 

capitales estaba dominado por títulos gubernamentales de largo plazo y 

documentos emitidos por instituciones bancarias. La bolsa de valores no 

alcanzaba ninguna significación, ni en el movimiento general del mercado, ni 

mucho menos como mecanismo de financiamiento de las empresas. Bajo este 

escénario es que la crisis se presenta y desarrolla. Del conjunto de hechos 

expuestos hay tres procesos que destacan para comprender la retructuración 

del capital, por lo menos en la primer fase de la crisis, que son: a) las compras 

15 Según el estudio de Martínez Tarragó y Fojnzylber tas deudas con nacionales de Jos ETN en relación a su 
c~pitol contable y endeudamiento total paso de ser el 20.8 por ciento en 1963 al 25.7 por dento en 1970. 
En algunas romas esta razón es mayor en 1970. por ejemplo: en alimentos (33.0 por ciento). papel (34.0), 
maquinaria eléctrico 129.7) y equipo de transporte (29.0). {Véase T. Martínez Tarragó y F. Fojnzylber. Lm 
emprems tranmodonales México. FCE. 1976, pp. 255 y 401. 
16 El fenómeno fue ton extendido que en la actual legislación. cuando se están nuevamente privatizando 
los bancos y constituyéndose grupos financieros esta prohibido que tanto estos como los grupos 
in_dustriales y comerciales sean dueños recíprocamente de unos o de otros. Para evitar la denominada 
práctica leslva de prestamos a lasos de interés por abajo del mercado a los empresas del grupo o 
canalización desmedida de créditos hacia éstos. 
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de bctivos por parte de consorcios con base en el país vinculado .a la política 

que se denomino mexicanización de empresas : b) '.la reorganización e,. 

importante centralización en la banca comercial. impulsada entre ·otros 

hechos por la autorización para que operaban bancos múlliples; . y, c) la 

mulÍiplicación de la acción estatal en la economía; En el apartado siguiente 

ancilizarenos estos procesos. 

4.2. EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS FINANCIEROS, LA MEXICANIZACION DE 
EMPRESAS Y LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA FINANCIERO. . 

Durante los primeros años de la década del setenta dos decisiones de política 

económica que implican cambios legislativos permiten e impulsan el proceso 

de· modificación en la estructura del capital: la ley que permite el 

establecimiento de la denominada banca múltiple y una nueva que regula la 

inversión extranjera y la transferencia de tecnología en el país. Al amparo de 

estos dos ordenamientos diversos capitales modifican sus formas de organizarse 

y en particular cuentan con un medio que permite avanzar en la 

centralización. Los hechos, como se adelanto páginas antes. son 

particularmente significativos en los años del auge petrolero. De mayo de 1973, 

cuando entra en vigor el decreto respectivo, a diciembre de 1981 se crean 

1669 empresas mixtas destacando los años de 1979 a 1981 cuando se 

constituye el 503 del total.17 Además se mexicanizan cerca de 350 empresas 

más que ya operaban por medio de la adquisición de acciones por 

inversionistas del país, incluidos en este grupo algunos verdaderos consorcios 

como Condumex, Purina. San Cristóbal, Kimberly y Celanese. En la segunda 

11 Véase Antonio Chumacera, "La inversión extranjera en ta balanza de pagos y la politice de 
mexlcanlzaciones (1971·198\}". Revisto El economista mexicano, México. Colegio Nacional de 
Economistas. enero-febrero. 1983, p. 95. 



mitad de los años setenta. en algunas r~mas. lé:r IED se reOÍiza asociándose con .. . . , . ' - ... ...... •"-' '.''·:' .. . , . :· ~,- , ........ · •. . -.• :. 

capitales del país casi en su totcilidad .. Esios ,da_t~s darj úna idea del alcance 

que tiene en cuanto a la modificaciÓn en la (;!stru:~t\Íra dEll c~pit(JI. la ley sobr.e 

IED de 1973. 

Visto el proceso por ramas; destaca la situación de los compañías con IED en la 

minería. lo tabacalera y las metálicas básicas.·, Según nuestra investigación, 

hacia la segunda porte de los años setenta, en las dos primeras ramas todas las 

compañías que cuentan con IED los socios mayoritarios son capitalistas del país 

u organismos estatales y en lo tercera rama las empresas más importantes 

están encabezados por inversionistas del país o por el Estado.'ª 

Como en lo mineria. la mexicanización en la industria tabacalera se inicia con 

anterioridad al decreto de 1973. Un año antes aproximadamente. el gobierno 

federal decidió crear Tabamex, con participación mayoritaria en su capital 

para que se encargara de lo compra del tabaco y su posterior venta a las 

cigarreras. Sin embargo, a partir de este hecho los empresas extranjeras del 

ramo realizaron una desínversión. Tabomex adquirió el 66 por ciento de los 

activos fijos de las dos empresas exportadoras; El Aguila fue absorbida par la 

Moderna y la Tabacalera fusionó a Boloyán y Cigarrera Nacional. surgiendo 

Cigarros la Tabacalera Mexicana (CIGATAM). con un capital nacional 

mayoritario y Philip Morris propietaria del 27% de las acciones. En Empresas la 

Moderna el socio extranjero era Westminster Tobacco Co .. de Inglaterra, que 

participaba con el 453 del capital. Estos acontecimientos han significado que 

la elaboración de cigarrillos quede en manos de dos empresas. por lo que 

conjuntamente a la mexicanización se impulso la centralización del capital. 

1a Hada finales de los años setenta el socio extranjero en Industrial Minero MéxiCo era Ascrco lncorporated 
de USA; en Pañoles American Metal Co .. además de que en Met~Mex Peño/es participo Bethelhem Steel 
con el 40 por ciento del capital; y, en Frisco ero Armco. · 



pera· también la mayor presencia estatci1.1• Como se insiste desde páginas antes 

la méxicanizacióncomo palanca delpracesó de centralización y que involucra 

una· mayor presencia de capitales· aportados por organismos estatales. no es 

una excepción. sino un dato presente en varias ramas económicas. 

En la industria metálica básica los proyectos de inversión desarrollados por el 

Estado eran particularmente importantes. Altos Hornos de México fue el punto 

de partida. después se agrega la compra de las acciones de Fundidora 

Monterrey y la constitución de una nueva firma. Lázaro Cárdenas. con las que 

se integró la ho/dingSIDERMEX. 

Gran parte de la producción de acero quedo en manos de estas firmas con· 

ca.pital del Estado y otras pocas más pertenecientes a grupos o que operaban 

como consorcio (HYLSA y TAMSA). El hecho destaca por la multiplicación de 

proyectos de coinversión entre banca de desarrollo -preferentemente NAFINSA

• capitales del país. banca extranjera y capitales del exterior. principalmente de 

Europa, en el campo de los bienes de capital y por la propia expansión de la 

explotación del petróleo. Eran años en que el país no contaba con suficiente 

capacidad para producir el acero que el crecimiento de la producción estaba 

reclamando. El modo en que crece la inversión en la industria metálica y en la 

de bienes de capital pone de manifiesto que la adquisición de activos en 

operación y las nuevas inversiones en ramas claves para la continuidad 

productiva de la reproducción descansa en inversión pública. El soporte de.·. 

esta son las divisas del petróleo. pero también la deuda externa.20 

19 Sobre los cambios en la industria cigarrera véase el material de Antonio Chumacera, "la inv~~lón 
extranjera en la balanza de pagos y 10 política de mexicanizcciones ... " 
:.-o En Aluminio S. A.. el capital extranjero tenía el 45 por ciento de las acciones y el socio era Aluminio Co. 
of Americe; en Alean Alumin'10 el socio extranjero era Alean Aluminium Ud, también de USA, con el 49 por 
ciento del capital: en Condumex los socios extranjeros eran Anaconda Corp. de USA y Socleté 
lntemaclonale Pirelll de Italia con el 31 por ciento de las acciones; y, en Camesa Brldon Ud, con el 49 por 
ciento del capital. 



Junto· a los proyectos y creación de empresas impulsados con Jondmpúblicqs. 

existen otros eventos más que dan cuenta de como en esta fase de. la crisis. 

ciertos capitales se redimensionan. incluso se diversifican. De acuerdo a un 

·estudio21, en un total de 165 operaciones de mexicanización en las que 

intervienen 146 empresas extranjeras. los compradores de las acciones fueron 

tan sólo una treintena de poderosos consorcios industriales -como Alfa. Vitro. 

VISA. Dese, Peñoles- y de los más grandes bancos -por ejemplo Bancomer, 

Banamex. Nafinsa y Somex. Las lransacciones realizadas involucran a varias 

empresas que ocupaban el lugar de líderes por el monto de sus ventas. activo_s 

y cuantía de su producción en las ramas en que actuaban. Sólo de esta 

manera se puede comprender el acelerado crecimiento de los más 

importantes grupos financieros en México, durante los años setenta. De esta 

forma operaban en nuestro pais consorcios en cuyas sociedades tenedoras de 

acciones el capital extranjero no aparecia como socio, pero en algunas de las 

compañías de la holding se mantenían vínculos diversos con capitales del 

exterior. Los siguientes dalos de 1981 pe~miten constatar este hecho: Nafinsa 

tenía relación con 19 empresas extranjeras; Somex con 15; Banamex con 14; 

Alfa con 12; y, cada una respectivamente con 7: VISA, CYDSA y Peñoles.22 

Con la crisis cíclica que estalla hacia finales de 1981. las condiciones han 

cambiado sin que necesariamente gran parte de las inversiones hayan 

alcanzado a madurar. Finalmente los riesgos no fueron corridos, en igualdad 

de circunstancias por los grupos y consorcios que habían estado creciendo en 

fuerza. Las mexicanizaciones se frenan y como analizaremos en el capítulo 

siguiente el proceso cambia de curso. Cuando la crisis de largo plazo transita 

hacia un nuevo momento y aparece el problema del estrangulamiento externo 

21 Véase Centro de Información y Estudios Nacionales. Proceso de mexk:gnización de emcr1ugs 
~ Serie Estudios, México, CIEN-5T/E44/octubre, 1981. 
221dem. 
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y la 'deuda privada externa el proceso es frenado. en primer lugar porque varios 

de esos mismos grupos tienen üna muy difícil situación financiera que obliaa a 

unos a restructurarse y a otros a ya no ampliar el nivel y ámbito de su activ :Jd. 

Eri 'los mercados financieros los cambios estuvieron también asociadc :::on. 

modificaciones legislativas. La propuesta para que pudieran operar 1 incas 

múltiples formaba parte de una política económica y estrategia de crecimiento 

en la que se reconoce la necesidad de impulsar instituciones que permitan 

elevar la capacidad de financiamiento de la economía. Sin embargo. como lo 

planteamos desde el tercer capitulo -véase también a Sergio de la Peña23 - • et 

proyecto en conjunto no avanzo; pero si. la centralización del capital en esté' 

mercado y un cambio en cuanto a su estructura reforzándose el peso de ta 

banca y de instrumentos de deuda pública de mercado abierto. Consideremos 

algunos datos sobre la materia. 

En 1970 de un total de 240 instituciones bancarias tan sólo 18 captaban el 75 

por ciento de los recursos. En 1979. tan son sólo 6 instituciones captaban este 

monto.2• Estas participaban también, como veremos más adelante, en los 

mercados privados internacionales. entre otros hechos. como prestamistas del 

gobierno mexicano. En 1981. la banca múltiple era una realidad plenamente 

consolidada y en los más importantes el banco comercial era una de las 

empresas del grupo, pues además incluía casa de bolsa. compañía de 

seguros. afianzadora. Aún más. un amplio grupo de bancos estatales 

funcionaba como banco múltiple o tenía un banco múltiple. 

23 Sergio de la Peño, op cit, La política económico de lo crisis ... 
24 Héctor E. Gonzélez Méndez. Algunos aspectos de la concentración en el sistema financiero mexlcano. 
Serie Documentos de Investigación. no. 34. México, Banco de México. marzo, 1981. p.6. Este curar sostiene 
que al Iniciarse los ochenta existe uno siluoci6n de tipo oligopólica, donde poco más de 15 i.,stituclones 
controlan aproximadamente el 90 por ciento del total de recursos del sistema y cuentan con 1 763 oficinas 
de un total de 2 522 -datos de 1978-. es decir, el 70 por ciento de las oficinas bancarios pertenecen al t 6 
por ciento de los bancos. 



.151 

A ,finales.de .1981.. siete bancos manejaban el. 67 por ciento de los recursos 

letales d.el sistema bancario. Los tres más grandes eran Banccimer .. Banámex y 
Nafinsa -esta última era dueña ya del Banco Internacional-.. Los sig-~i~ntes 
cuatro eran Serfin. Comermex, Somex y Ba;o~ias. lo~·, d~s , :Últirri~~· con 

participación del Estado y todos bancos múltiples. Entre 1c:is fusic=;n~s·y ~empras · 
destacadas del momento además de la que invol~~rÓ a· Nafins~'.-'estab~n: la 

fusión de Somex y Banco Mexicano. la de Banpacífico y Banco del Atlántico, 

de Polibanca Innova y Banco de Crédito y Servicio, la de Banca Metropolitana 

y Bancam y la de Unibanco y Baripaís.2s Así. al final de los años setenta parte 

importante de las operaciones en la bolsa las realizaban filiales de los bancos. 

En 1978 y 1979 la casa de bolsa Banamex realizaba aproximadamente el 21 por 

ciento del total de las operaciones en la bolsa.26 Entre las compañías de 

seguros las cuatro mayores. todas ellas filiales de bancos. manejaban el 39 por 

ciento de los recursos totales.27 El último elemento que revela el sentido q_ue 

tiene el desarrollo de la banca múltiple esta dado por las características que 

asumen las sociedades de inversión. 

A principios de 1981. existían cuatro sociedades de inversión. todas ellas 

vinculadas a bancos o más propiamente. formando parte de estos grup.os. 

Como lo destaca un estudio de la época de la Dirección General de 

25 Véase R. Conde, O. Cotaife (coordinadores}. A. Flores. M. Galindo. E. Pino. v. Serio y G. Vldal, "Balance 
de aspectos centrales de lo politice económica del actual sexenio", Revista lzfapa/apa no. B. México, 
UAM·_lztopalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades. ene-jun. 1983, en particular las páginas 17 a 
20. 
26 Hacia el final de la década del setenta. las cosos de bolso que le siguen en importancia a lo Casa de 
Bolsa Bcnamex -siempre por el monto de las operaciones realizadas son : Acciones y Valores de México 
(oigo mós del 1 S por ciento del mercado), Operadora de Bolsa {ligeramente superior al 7 por ciento}. y, 
Probursa (cerca del 7 por ciento). Algunos glgon~ ~s de hoy en die desde aquellos años hicieron acto de 
pr~sencia y sentaron sus reales en los actividades oursótiles. En importancia le seguían siete cosos de bolsa 
todos ellos bancarios. controlando oigo mós del 15 por ciento del mercado. (Véase Héctor E. Gomólez 
Méndez. op. cit .. en particular las pp. 42·44.) 
21 Las compañías de seguros a que nos referimos son: Seguros América Banamex. que maneja en 1979 81 
11.7 por ciento de los recursos; Seguros Monterrey Serfin. con el 9.7; Seguros la Comercial, el 9.2; y, Seguros 
Boncomer, el 8.4.(Héctor E. González Méndez. op. cit .. p. 50) . Las siguientes aseguradoras son Le 
Provincial (7.2 por ciento) y La Nocional f 6.7 por ciento) ambas tienen por accionistas principales a Jos que 
o su vez lo eran de Banco Cremi. · 



152 

Pla~~~~ión Hace~daria y de la Direcció~ de lnv~stigé:ición Económica de la 

Secretaria de Hacienda las sociedades de inversión han funcionadr ~or·· - un 

inst~umento para financiar a las empresas del grupa bancario. pues r ice •ran 

gran parte de sus carteras de inversión en empresas en que •· pri .·:::ipal 

accionista es el propio banco.20 

Así. dt. :ante los años setenta los más poderosos capitales del país. que desde 

afüis antes operaban a través de grandes empresas. manteniendo diversas 

relaciones con los monopolios extranjeros. efectuaron varias transformaciones 

compatibles con el proceso de centralización y diversificación que llevaban 

adelante. Desde el punto de vista financiero surgieron y se multiplicaron las 

sociedades tenedoras de acciones y sociedades de inversión y de fomento 

que, además de poder destinar recursos a los más variados espacios del 

sistema financiero tenían en sus manos la conducción del conjunto de 

empresas que constituyen el grupo. La base de este desdoblamiento 

financiero. fue la profundización de la integración horizontal y vertical, pero 

también las nuevas estructuras de organización permitían desplazar recursos en 

una dirección, no obstante que procedieran de diversas fuentes. El peso de las 

tesoreñas de las controladoras en la dinámica de inversión y de colocación de 

activos en los mercados financieros creció. Conforme eJ .. proceso avanzó 

nuevas fuerzas lo impulsaban . En el terreno de las finanzas públicas. debemos 

considerar el papel del Estado y las empresas públicas como compradores de 

diversos productos; pero también. la contraparte, las ventas de los bienes y 

sel'Vicios producidos en las empresas públicas. por ejemplo en CFE. PEMEX. 

Sidermex o Fertimex. El argumento de que fue el estancamiento o rezago 

ªYéase R. Abarca y R. Rodríguez. "La bolsa de valores: evolución reciente y perspectivos", Documento de 
Trabajo no. 3, México, Secretaria de Hacienda y Crédito Públlco. Dirección General de Plcneaclón 
Hacendcria y Dirección de Investigación Económica, mayo-junio. 1980. Los autores ponen un ejemplo, en 
el que una sociedad de Inversión en 1978 tiene el 53.4 por ciento de sus inversiones en valores del mismo 
grupo y considerando valores de grupos bancarios llego el 73 por ciento. 
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relativo en el aumento de los precios -considerando uno inflación creciente

en el período del auge petrolero en los ~r~duCt~s g~~~~~ci6s"b~r: 6igun~s 
empresas estatales. lo que obligó a las revisiones tan signific?tivas_ d~ ios ultimes 

· .... ~ ,_ " . . .. r:·r~ -', .. -~'-. · 
años. sin dudo se corresponde con el he_cho de que los que utilizaban dichos 

productos tenían un impacto favorable en sus cost~s. Ero u~ componente de 

uno especifico estructura de precios que lo .inflación·'¿¡;; 1'os aÁas· setenta 
' .' ·,_, ' 

comenzó a cuestionar. Los capitales -los más diversos y en función de sus 

propias estructuras de costos- se beneficiaron ·del hecho, ccim~ · ÍÓmbién otr~s 
grupos sociales. Pero además de ésto el gobierno llevo adelante una político 

de subsidios fiscales y en materia de tasas de int~ré~ . ·que estímulo 

particularmente a ciertos capitales. 

En el periodo de mayor crecimiento en lo década del setenta y principios del 

ochenta. cuando el producto creció por encimo de la media histórico de lo 

época de estabilidad previa -años 1955 a 1969- , cuando se expandieron et 

gasto y et déficit público. en esos años -1978-1981- del total del financiamiento 

que concede el Estado a través de sus agencias más los recursos que se 

canalizan por subsidios. exenciones fiscales y fondos especiales, 

aproximadamente el 203 fue poro tan sólo 11 grupos entre los que sobresolen 

DESC. ICA. Pañoles. VISA. Alfo, Vitre. CYDSA. Celonese. Si consideramos el 

financiamiento otorgado en condiciones preferencioles y los estímulos resultado 

de lo político fiscal encontramos situaciones como la siguiente: Los recursos que 

canalizo Fomex (el fondo para el fomento de las exportaciones) en los años 

1978 y 1979 el 39.7 por ciento fue para 23 grandes grupos o empresas; en el 

coso del Fonei (Fondo para el equipamiento industrial) • en los años 1977-1979. 

del total el 35.7 por ciento fue para 24 grupos. Del fatal de los Ceprofrs 

(certificados de promoción fiscal) otorgados en esos años el 49.6 por ciento fue 

para 27 grupos. Finalmente los subsidios dados a importadores de materias 
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'.' , ' • .. -· 
Pri",1.(]S, artículos semielaborados, partes y piezas el 21.7 por ciento fue cara fon 

sólo 1.a grupos.29 Los grupos se repiten en cada uno de los casos por i· we no 

result~ extraña la conclusión a la que llegan Cardero y Quijano .de Je :'ez 
grupos -los mismo~ diez grupos que adeudan un tercio del saldo de . de· da 

externa privada a diciembre de 1981- recibieron casi el 20 pot ;iento del 

financiamiento preferencial otorgado por el Estado en el período 1 7-1980.30 

Actividades como la inversión en bienes raíces; la participación en el mercado 

de valores; la compraventa de mercancias. incluido el comercio exterior, la 

construcción del más diverso tipo; la publicidad y el manejo de los medios de 

comunicación: el transporte de mercancías y pasajeros y las actividades 

turísticas, fueron campos de operación cada vez mas importantes para estos 

grupos. Era un aspecto de la diversificación. que sin embargo no impactaba 

positivamente en la capacidad de acumulación. Las inversiones realizadas en 

estos campos no permitían modificar la base tecnológica, ni necesariamente 

implicaba una mayor capacidad paro captar divisas. Estas tareas estaban en 

gran parte encargadas al Estado. 

Para contar con un perfil más fresco del conjunto de grupos al que nos estamos 

refiriendo y su ubicación como un dato de la propia crisis veamos el momento 

en que surgieron. Alfa se funda en 1974. a partir de una porción de la fortuna 

de la familia Garza-Soda. principalmente la ligada a HYLSA; otra parte se 

concentra en VISA. que también conocerá en adelante un rápido crecimiento. 

Vitre surge de FICSA (Fomento de Industria y Comercio. S.A.) a finales de los. 

29 Véase María Bena Cardero y José Manuel Quijano "Expansión y estrangulamiento financiero. 1978·1981" 
en Lg Bance· pgsado y oresente J.M. Quijano {coordinador), México, C/DE. febrero. 1983, pp. 268 a 273. 
En este texto los autores realizan una estimación paro establecer el nivel del financiamiento otorgado a JO 
grupos de empresas en el año de 1981. Destaca que estos grupos recibieron el 34 por ciento del 
financiamiento extemo. Entre los grupos astan Alfa, VlSA, Bcnamex fo troves de algunas de los empresas 
en que tiene part/c/pcclón), Vitre. DESC. /CA y CYDSA. Estos mismos ocupen un lugar destacado entre los 
grupos beneficiados por subsidios. excenslones y recursos conolizados por fondos de fomento en el 
periodo del que estamos hablando. 
"' ldem, p. 27 4. 



años· setenta. Dese es creada en 1973 y rápidamente realiza inversiones en 
' ' . . . 

empresas tan importantes como Spicer y Résislol. co'ina en los casos anteriores. 

estas adquisiciones implican tratar con monopolios extranjeros. Empresas Frisco 

se constituye en 1973, Industrial Minera México en 1975 y Grupo Chihuahua en 

1979. EMICA -Empresas ICA- en 1980. FISOMEX en 1980, Industria Nacobre en 

1975, Grupo Camesa en 1978 e Industrias Purina en 1978. Un ejemplo de la 

magnitud de estos movimientos es la fundación hacia 1977-1978 de la 

Sociedad Industrial Hermes. 

Como claramente se aprecia en el Cuadro 4.1. por sus venias los grupas de 

capital privado nacional tienen un lugar más destacado conforme pasan los 

años de la década del setenta. quedando claramente establecido su sitio 

como el sector más dinámico en el período. entre las grandes empresas. 

CUADR04.l 
VENTAS DE LAS CIEN MAYORES EMPRESAS DEL PAIS (l) 

(Porcentajes) 

1973 1975 1977 1979 1981 

Grupos Privados Nocionoles(2) 
. Empresas Transnacionales 
Empresas Públicos 

32.8 34.2 41. l 43.2 47.6 
35.4 35.6 30.9 29.6 25.2 
15.5 14.9 15.2 15.4 16.8 

( l) Se excluye o Pemex. 
(2) Se considero ton sólo aquellos empresas organizados bojo régimen de 

tenedora de acciones. sociedad de inversión o que presenten el estado 
consolidado de sus diversos empresas, que Involucren más de una actividad 
con sentido restringido. 

FUENTE: Eduardo Jocobs. "Lo evolución reciente de los grupos de copila! privado nocional", en 
Economía Mexicano. No. 3. México, CIDE. p. 24; "Los quinientos empresas más grandes de. 
Méxlc~"· Reviste Expansión, México, agosto 1982. 

' 1 ~ 
Dos destacados ejemplos de grupos financieros. creados en esos años, son 

Nafinsa y Somex-Fisomex. Ambos cuent~n con ~~pit~I ci~f seé:for pÓbJiC::o'. perc? 
. . . . , ' ._,. ,: '° ; .... ~· .::~.. ;· ,.:;'.,::·.· . . r~- · .. '< :- .. • ..• ·''( 
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también promovieron tideicomisc:;s, socied~des de inversió·~ y ji:,int-ventu~es con ·.·.· 

diversos capitales del país y del exterior. un"a a~tividod en ·,a q~e conce~frár6~': 
, ~. 1 " • " • • 

sus inversiones fue la industria de bienes de capital. En· la segund~ mitad de lós. 
. . .· .. · .. ,·· . . ' ... 

años setenta. Nafinsa puso en marcha u.n programa para el desarrollo de la 

industria de bienes de capital en el que participaron como socios capitales del 

extranjero y del país. además de la propia institución financiera. Durante los 

años del auge petrolero se constituyeron de esta forma 12 empresas. en las que 

los soc;:ios extranjeros aportaban la tec.nología y la inversión inicial era cubierta 

con recursos provenientes de fondos de coinversión que Nafinsa y diversos 

bancos del extranjero crearon exprofeso para este tipo de proyectos. Las 

compañías que se crearon tenían como compradores a Pemex, CFE. Sidermex 

y otras siderúrgicas. empresas petroquimicas como Celanese. Resistor y CYDSA. 

Por tanto la expansión en la producción petrolera. la diversificación en el 

proceso de transformación del petróleo y diversas sustancias químicas básicas, 

el aumento de la producción de energía eléctrica y el acero. todas ellas 

actividades destacadas en la modalidad de crecimiento económica que se 

estaba ensayando. crearon mercados para las empresas de bienes de capital. 

Las compañías más importantes de estos dos grupos eran: 

a) Interruptores de México. empresa en la que se fabricaban interruptores de 

alta tensión, vendidos mayoritariamente a la CFE. el socio extranjero era 

Siemens AG.. de Alemania Federal. b) Tecno-industrial Mexicana, con 

participación de Hannesman A. G. de Alemania Federal que se dedicaba a 

prefabricar y montar tubería de acero al carbón y aleado de baja, mediana y 

alta presión. Los productos de esta empresa se pueden usar en las 

construcciones de centrales eléctricas ·incluidas las nucleares· plantas de 

petroquímica básica y secundaria y en diversos procesos de la industria 

siderúrgica y química. particularmente en la elaboración de fertilizantes. 



e) Juralmex que fabricaba turbinas de vapor y generadores eléctricos,~·~·· 

corri.ente. alterna destinados a la industria petrolera. eléctric(J;. azucar~m,.Y 

siderúrgica: el socio extranjero era Brown Boveri and Ca. Lid, de Suiza.: , 

d) Grupo Industrial NKS. con tecnología -qu.e aportaba como capital ~cm°' en .. 

los casos anteriores- de Kobe Steel. La empresa producía piezas de acero. 

e) KSB Mexicana. en la que se construían bombas de gran caudal para Per:n~x •. 

CFE. SARH; el socio extranjero que aportaba la tecnología era KSB A.G. de 

Alemania Federal.3' 

Para finales de J 980 el grupo de empresas en las que Nafinsa participaba como 

inversionista alcanzó la cifra de más de ochenta. destacando junto a las . 

empresas de bienes de capital otra.s de la metalmecánica, la siderurgia y la 

minería. A través de Natinsa el gobierno participaba en Sidermex. También era 

el instrumento para participar en Teléfonos de México y en Fertimex. Otras 

empresas importantes en las que existía inversión de esta financiera eran 

Renault. IEM. Cigarros la Tabacalera, San Cristobal, Tereftalatos Mexicanos e 

Industrias Polifil.32 

El grupo de Somex tuvo además una importante presencia en la industria de 

autopartes. Hacia J 981 tenía inversiones en alrededor de JO empresas que 

generaban cerca del 50 por ciento de las autopartes que se utilizaban en las 

empresas ensambladores. En estas empresas se fabricaban embragues. bujías, 

JI Nafinso v Somex participan en otras compañías con socios extranjeros. Somex es accionista Atsugl 
Mexicano junto con Atsugi Corp. y el grupo EMICA (controladora creado por el grupo ICA hacia el final de 
los aifos setenta). En Forjamex, llevando como socios a Nofinso y Birloche Werkle, En Teretto/atos 
Mexicanos y Univex tiene por socio a Mex·Cel de Celanese Mexicana. Nafinsa ero socio en Sociedad 
Mexicana de Fabricaciones Mefól1cas con SMF lntemational de Francia, en TeJettra Industrial con la 
itallona Telettra Laboratori di Telefonía Electrónica y en la Compañia de Manufacturas Metálicas Pesadas 
con la francesa Constructions Metolliques de Provence. Esta Ultimas empresas se desarrollan contando 
con financiamientos de fondos de coinversión en los que además de Ja financiera mexicana. participa 
como socio algún banco del pais que esta aportando la tecnología. (Sobre el desarrollo del grupo de 
empresas de Nafinsa y Somex en el periodo del auge petrolero véase CIEN. Nofinsa-lnternacional, México, 
CIEN. A 10/E53/, febrero, 1982: y, CIEN. Lo orgon~oción Somex, México, CIEN, A 15/E71. sepliembre. 1982. 
32 Véase Nacional financiera. Informe Anug!, varios años. 



.¡ 

.isa 

bielas. radiadores. balatas. amortiguadores. ciguefiales.33 El grupo tenía 

intereses en VAM y en Mexicana de Autobuses.· También contaba con 

participación en importantes industrias de Ja química, petrdquímica y productos 

do
0

mésticos; pero como fue el caso del otro gran grupo estatal -Nafinsa- · y de 

otros consorcios privados, como se destaco páginas antes- su expansión se 

acompaño de un alto endeudamiento. Para mediados de 1981 la deuda 

e~t~rna de Nafinsa era del orden de los 9 500 millones de dólares que 

representa más del 20 por ciento de la deuda pública externa. Los cuatro 

pri~,cipales grupos financieros cuya matriz se encuentra en Monterrey, y que 

habían estado ubicados en la punta del auge petrolero tienen una deuda eri· 

rrfo~~da extranjera que representa el 71 por ciento de sus activos. Al inicio del 

auge. petrolero este era del orden del 23 por ciento de sus activos.3• 

La historia de este endeudamiento está ligado al desarrollo de los grupos en los 

años previosr. Alfa penetró. por la vía de compras. a otras ramas. 

Posteriormente. inició diversos proyectos de inversión y renovación tecnológica. 

El hecho es que llegó a contar con importantes empresas en fibras sintéticas. 

petroquímica, bienes de capital, alimentos. turismo. aparatos eléctricos y otras 

bienes de consumo. Además, profundizó sus inversiones en papel, cartón y 

acero. Pero más importante fueron las adquisiciones realizadas y con ellas Ja 

incorporación de nuevas tecnologías. por ejemplo en Ja petroquímica o en 

bienes de capital -incluyendo aquí tractores y lractocamiones-. Son estas 

inversiones las que no alcanzan a madurar o en lodo caso son atrapadas par el 

circuito nocivo de alto endeudamiento. altos intereses y restringidos márgenes 

de mercado y ganancias financieras superiores a las que arrojan las pr .ooias 

inversiones en Ja industria. El hecho es que Alfa debe enfrentar una cuari1iosa 

33 Véase CIEN. Lo orgcnizoción Somex. México. CIEN. A 15/E71. septiembre. 1982. 
3A los cálculos estón hechos con base a Informes Anuales de Alfa, Visa, Vitre y CYDSA y Bolsa Mexlccna de· 
Valores. Boletines Trimestrales y Anuario financiero y Bursó111, varios años. 
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deuda que sólo por conlor con recursos públicos'encuentra medios para ser 

cubierta. Después del crédito de Banobras se dan diversas restructuraciones del 

grupo que lo llevan a otra dimensión. 

Situación semejante es la de VISA. que pronto inicia el proceso de adquisición 

de otras empresas diversificándose hacia alimentos empacados, refrescos, 

empresas agropecuaria. restaurantes de comida rápida y turismo. Entre las 

aqropecuarias destaca su división de alimentos balanceados. En los años 

ochenta tanto Visa como Vitre llevan adelante acciones para racionalizar sus 

inversiones y como en los casos de Alfa concentra sus inversiones en un rama 

de la actividad económica. VISA profundiza su presencia en la producción de · 

cerverza y de refrescos. Vitre penetra más en el vidrio e incluso adquiere activos 

en el exterior y el paquete de control de CYDSA. Todos estos grupos deben 

resolver desde 1982 la cuestión de su deuda externa. Son tiempos de ajuste y 

racionalización de las inversiones. que sin embargo no anulan para algunas las 

condiciones favorables de valorización, precisamente por medio de inversiones 

en los mercados financieros. 
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5. DEUDA. AJUSTE Y RACIONALIZACJON DE LOS GRUPOS: FINANCIARIZACION Y 
DESARTJCULACION ECONOMICA. 

Como se planteó desde el tercer capítulo hacia finales de 1981 la 

situación económica en México se había modificado radicalmente.· En et · · 

terreno maé:roeconómico fue necesario una renegociación• ·de la deuda· 

externa por Ja vía del mercado y tanto el sector público como las grandes 

empresas incrementaron si.J deuda de· corto plazo para hacer frente a Ja· 

situación. Según información de la Secretaria de Hacienda en 1980, 1981y1982 

el· endeudamiento neto· fue de 9.6, 24:2 ·y· J 4j miles de millones de dólares 

respectivamente. El endeudamiento neto privado con el exterior para esos 

mismos años fue de 5.7. 5.0 y-0.9 miles dé millones de dólares.! 

En el segundo semestre de 1981. cuando claramente se ha iniciado una 

crisis cíclica -véase Gráfica 3.8-, el proceso de expansión de los grupos se frena 

e inCiuso algunas inversiones sufren el mismo destino. Sin duda Ja economía a 

mocliflcado su estructura. como también las relaciones enfre diversas fracciones 

del capifal. 

El hecho de que la economía funcionase -como acontece hacia 

principios de la década de Jos ochenta- con un reducido grupo de empresas 

líderes que tienen un gran impacto en la rama en que acfúan y que 

precisamenfe se desarrollaron en Jos años previos es particularmente 

importanfe. Los modos en que esfos grupos avanzaron son parte del proceso de 

rupfura de la estabilidad estructural de la acumulación. Su fortalecimienfo 

implicó incremenfo del gasto público, endeudamiento creciente con el 

exterior, incremento en las ganancias financieras e incapacidad creciente .de 

1 Véase Arturo Guillén, "la Renegociación y el desenvolvimlento reciente de /a deudo externa de México" 
en Lg deudg extemg grillete de lq ngción Varios autores. México, Ed. Nuestro Ti~mpo, 1989, p. SO. 
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la banca para apoyar la inversión prod~ctivci; l~~;~!,.,érito en las- -tensioQes 

inflacionarias e incapacidad creciente de los mecanismos estatales para 

mantener una política que no involucre disminucie>r;ies. ,en, la -P,?~ticipación .de los 

asalariados en la renta nacional. Por .cierto. qu~ esto . no_ signific~ que: se 

considere que fue durante los primeros años_ de la crisis que.se gestaron estas 

estructuras oligopólicas. Incluso. dos investigaciones realizadas con criterios 

semejantes para medir la concentración en la industria en el país, la prim.era . 

referida a 1970 y la segunda a 1980, llegan a establecer . que. el nivel de 

oligopolización es semejante.2 No se trata simplemente de una cuestión de 

aumento del grado de monopolio. 

Martínez Tarragó y Fajnzylber establecen que en 1970 la concentración 

en la industria -medida por el porcentaje de la producción que los cuatro 

mayores establecimientos de la rama generan- era del orden del 42.6 por 

ciento. Por tipos de bienes la concentración era mayor en los de consumo 

durable y en los intermedios y a nivel de las ramas hay desigualdades 

importantes que no niegan la significación que en éstas tenían los 

establecimientos líderes.J En el otro estudio. intitulado La organización industrial 

en México, el nivel de concentración era ligeramente superior. del orden del 

48.42 por ciento. prevaleciendo una alta diferenciación entre las diversas ramas 

de la industria y por tipos de bien son los de consumo duradero y no duradero 

tipificados como modernos y los bienes de capital estandarizados los que 

alcanzan la mayor concentración.• En otra parte de su texto Jos a .. •ores 

2 Femando Fajnzylber Y Tñnldad Martlnez Tarragó. Las empre5os trasngcionqles, México, Fondo de Cultura 
Económica. 1976: y, José Casar, Carlos Márquez Padilla, Susano Morvón, Gonzalo Rodríguez y Jaime Ros, 
lg oragnjzoción lodustrigl en ··'éxico México, ILl:T-Siglo XXI Editores, 1990. 
3 /dem, pp. 195 y 197. Sobre la concentración industrial en México véase el capitulo rr. en el que además 
se realizan algunas comparaciones con la economía norteamericana de manera destacada y se discute 
sobre el papel de las Empresas Trasnoclonales en los niveles de concentración. 
'Co cit. José Casar. Carlos Márquez Padilla. Susana Marván, Gonzalo Rodríguez y Jaime Ros, pp. 140 y 
145. la concentración industrial en México y en Estados Unidos se analiza en el capitulo 6. 
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llegaron a la siguiente conclusión: "el liderazgo en la industria nacional. 

entendiendo por ésto. las cuatro mayores empresas ·de cada mercado. es 

ejercido en general por empresas nacionales grandes y trasnacionates. En 

ambos grupos. las que consiguen ubicarse entre las lideres tienen un tamaño. 

medido por producción. que en promedio es muy superior al de las otras 

empresas del mismo tipo. Estas 480 empresas son responsables de alrededor de 

30 por ciento de la producción manufacturera tofal ... "s 

La existencia de un grupo de empresas con una influencia determinante 

en el curso de la actividad económica y en particular en el proceso de 

inversión es un hecho que la crisis no disminuyó. La red de relaciones que hay· 

en et terreno de la estructura de la propiedad entre diversas empresas, los 

vínculos establecidos por medio del crédito y en general las colocaciones 

financieras. como también la proliferación de empresas tenedoras de 

acciones. completa los medios al través de los cuales un reducido grupo de 

corporaciones, propiamente de grupos financieros, ha estado avanzado' y 

empujando el trabajo de crisis en la dirección que favorece a sus intereses. Se 

!rafa de un grupo con un peso clave en el ejercicio de la política económica, 

por lo menos en algunos campos vitales de esta. En las páginas siguientes se 

analizan algunos aspectos destacados del desarrollo de los grupos en la 

segunda fase de la crisis, cuando varios de los procesos que estos habían 

empujado en los años setenta y principios de los ochenta comienzan a ser 

desmontados. 

5 ldeni. p; 42 •. 

.. 
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5.1. LA CUESTION DE LA DEUDA EXTERNA PRIVADA. --,,., 

En 1982 se reconoce que existe un problema con la deuda no. 

únic'amente con la deuda externa que había contratado el sector públi· ·Sino•· 

también con la que habían contratado los principales grupos ·privad·: En el· 

periodo 1978-1981 existió un endeudamiento neto externo del orden los 47 

769 millones de dólares. que representa el 63.8 por ciento del saldo <JI de la 

deuda externa a finales de 1981. Tan sólo en 1981 se tuvo un endeudamiento 

neto externo del orden de los 28 mil millones de dólares. En lo que toca a la 

deuda externa privada el endeudamiento neto de 1978 a 1981 fue de 16.3· 

miles de millones de dólares. Las cifras de la deuda externa privada para finales 

de 1981 son diversas. situándose en alrededor de los 22 mil millones de dálares. 

Esto significa que más del 50 por ciento se adquirió en tres años. Para finales de 

1983. según datos de José Angel Gurría, la deuda externa privada era 18919 

millones de dólares y la bancaria de 10321 millones de dólares. Probablemente 

deba añadirse la cifra de 7 mil millones de dálares de deuda con 

proveedores.6 Como hemos destacado desde páginas previas. las cifras 

indican claramente que existió una suerte de renegociación por la vía del 

mercado en el año de 1981. que entre otras cosas. implico reducir 

drásticamente el plazo a que se contrato dicho endeudamiento. Pero además, 

se acentuó su concentración desde el lado de los deudores. Veamos algunos 

6 Véase José Angel Gurria. Lg politice de la deudo externa México. Fondo de Culturo Económico. 1993, 
anexo 1, cuadro 3, s/p, Merece destacarse la súbito aparición de un considerable monto de deuda 
bancaria con el exterior en 1982. según la información que proporciona Gurrio. La deuda bancaria con el 
exterior después de la nacionalización es de 7958 millones de dólares. En 1981 y años anteriores no se 
consigna ninguna cifra. Según el Banco de México "por lo que respecto a la deuda externa del s9cfor 
privado. aunque no se dispone de información preciso sobre su monto, se estimo que de 1976 o 1982 
aument6 a un ritmo acelerado, superior incluso al endeudamiento público con el exterior . De acuerdo 
con información preliminar recopilado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la deuda del 
sector privado no bancario con instituciones financieras del exterior pasó de 4400 millones de oólares en 
1976 a 18000 millones en 1982. lo que implica uno tasa de crecimiento anual de 26.5 por c!ento."{Banco 
de México, Informe Anuql 1983, M0xico, 1984. p. 20). 

" 
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dalos más sobre el alcance de su concentración; para después narrar. la 

his!Ória de'su liquidación; 

De acuerdo a la información publicada por l_a _re\Jisla ,~L)r()mOIJ~Y:~n,los. 

años de 1979 a 1982 los créditos que obtuvieron en el et,irom.e~cado empres9s 

cuya matriz estaba en México se concen_traron -ad~rnás , de lgs grc;mdes 

empresas estatales. como Pemex. CFE. Fertimex. Sidermex,_ y las instituciones 

financieras estatales. como Nafinsa. 8anobras. Somex y Finase- en una treintena 

de- poderosos consorcios entre los que estaban Alfa. Tamsa, Salinas .y Rocha. 

Vitre, CYDSA. Grupo Mexicano de Desarrollo •. VISA. Nacobre, Resisto! y Spicer 

(estos dos últimos del grupo DESC). Los dalos del cuadro siguiente contienen a 

la mayoría de las principales empresas endeu.dadas a finales de 1982. fecha en. 

la que el ritmo de contratación de créditos con el exterior prácticamente cesó. 

Incluso el saldo de la deuda externa privada fue ligeramente menor .al del 

año anterior. 

CUADR05.I. 
DEUDA PRIVADA EXTERIOR 

(Principales empresas endeudadas) ( 1) 

Millones Millones 
de de 

Empresa dólares Emoresa dólares 

Alfa 2151 Tamsa 469 
,. Vitre 739 Salinas y Rocha 154 

Dese. 504 Peño/es 248 
CYDSA 413 La Moderna 57 
IUSA 192 GIS 181 
Minera de México 286 Lulsmin 39 
Camesc 125 Tremec 47 
Ericsson 46 IEM 32 
Empresas Tolteca 268 Cementos Mexicanos 115 
Condumex 64 Gamesa 23 

( 1) Deuda en 1982. al mes del año en que realiza el balance general cada compañía.· 
FUENTE: Expansión. Las 500 empresas mós grandes de México. México. agosto de 1983: 

.' . ~-
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Hacia finales de 1981, era claro que parte de· las compañías· "ás 

endeúdadas ·estaban contratando recursos de corto plazo en el exterior un 

cosfo. cada vez más alto para afrontar sus propios compromisos financiero: .Je .• 

. estCi'i6rma, se agravaban sus problemas y los gastos financieros pesabari .oda 

• .~:;. más' en sus ventas y en sus costos. Con la baja en el ritmo de la o 'lidad 

" .• árnica la situación empeora, debiendo incluso plantear situac .. 1es de 

sus'pen:í.~n·temporal de pagos, como en los casos. entre otros. de Alfa. Pliana. 

Saiinas y Rocha (S. y R.) y Moctezuma. En el año de 1981 del financiamiento 

toial neto -interno y externo· el 32.5 por ciento se concentró en tan sólo diez·. 

grupos. encabezados por VISA. Alfa, DESC y Vitro. Algunas empresas en que 

pcirtidpaba de manera importante Banamex como accionista también se 

encuentran entre las que mayor financiamiento neto recibieron.? 

La deuda que contrataron en los mercados financieros internacionat.e.s 

los grupos monopolistas de nuestro país fue un medio para que el capital 

financiero internacional acrecentará sus ganancias. En los años anteriores el 

creélmiento de la economía. los niveles de inversión alcanzados con .el 

concurso de fondos públicos, el manejo tan amplio de las inversiones y las 

colocaciones financierac _:iue dichos grupos realizaron les permitieron hacerse 

de utilidades provenientes de las más diversas esferas económicas. El 

incremento de la deuda pública y los financiamientos preferencial~s otorgados 

por el Estado. los niveles internacionales de las tasas de intto 

expansión de los mercados internacionales de capital que fina. 

mercado operaciones de restructuración de deudas, permiten 

7 Cordero y Quijono realizan su estimación a partir de comparar los pasivos paro el año er 
grupos mencionados. Ellos mismos previenen que existe cierta sobreestimación cuas lo• 
proveedores, mientras que en el financiamiento Interno se considera tán sólo e 
instituciones financieras. Por lo que se refiere o las empresas del grupo Banamex se ce 
Ccrbida. Celanese, Peris Londres, Apasco y Reynolds Aluminio. (Veóse Maria Elena Caree. 
Quijano, op. cil., p.272.J 

y la propia 
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financieros hacer frente a sus compromisos.con el.exterior;: Parci 1.981 y 1982 
. ' '. - ..... ,., <·,;~!··.:<.;-.·~·:<·~"'·.,:)·;~·;:;<)::\_/! 

la situación cambió. revelándose la imposibilidad 'i:le continuar cubriendo el 
' . . . ·.~ ·.· .. ·.:··~···.~:·.~v~;-~:<1>i~\;· . .:"::;;(·. :: ·:·(i :· . .-. ·-,· .:: 

servicio de la deuda y la expansión de los grupos financieros· bajo las fórmulas 
·- • • ··~ •• :··1.~· •• ·?_::;<::~FY::r.~t~),. .. ~; ·· ... : .,.·: 'L-- '·' .. 

ensayadas en los tres y cuatro años previos. La~ ~c;izone.s entre otrc;is son: el nivel 

de productividad con que se opera, la confo;ma~ÍÓn de ¡~' ~struct~ra de 

relaciones intersectoriales. la división entre la inversión prod~ctiva e 

improductiva. el propio costo de la deuda y su servicio: la prof~ndi~acián del 

déficit externo y su necesaria ampliación para seguir creciendo y lograr que 

algunas inversiones maduraran y la fuga de capitales, de mayor monto cada 

año. que generaba una presión adicional en las cuentas con el exterior.a 

Sin embargo. el freno en la modalidad de desarrollo de los grupos y 

consorcios no significó su desmantelamiento. La deuda como problema no 

anulaba la presencia de los grupos financieros y et poder económico que estos 

representaban. Si bien la nacionalización bancaria implicó cambios y tensiones, 

también lo es que rápidamente se produjeron mediaciones y el 

restablecimiento de las relaciones, o mecanismos que lo permitieran, con 

diversos capitales. En lo que toca a la deuda privada externa el mecanismo 

para replantear las relaciones con la banca acreedora fue el Fideicomiso 

Contra el Riesgo Cambiario (FJCORCA). 

8 La cuestión de la fugo de capitales la planteamos desde el capítulo tercero. Además de la fugo habida 
en los setenta y hasta antes de la crisis de deuda extemo: después. una vez establecida la doctrina de la 
austeridad esta ha continuado. Tan sólo. en 1994 existió solido de recursos financieros. No obstante. fa 
Importancia del proceso las estimaciones en cuanto a su magnitud son diversas y reconociendo 
dificultades para saber el monto que efectivamente alcanza. En relación a la deuda contratada durante 
los i::Jños del auge petrolero Y la fuga que existió. un calculo hecho por la Bolsa Mexicano de Valores 
revela lo grave del proceso. poro la estobU/dad macroeconómico. "Durante el periodo 1974·1902 Jo fuga 
acumulado, medido como el flujo de capitales de corto plazo más errores y omisiones netos. ascendió o 
una cifra de 32.7 mn millones de dólares. equivalente a cerca de 40 por ciento de la deuda extema bruta'' 
fBolsa Mexicana de Valores, El Proceso de Globglizoción Finoncferg en México Colección Planeacfón y 
Desarrollo de Mercado. México. 1992, p. 11 !J. Puede verse el cuadro 3.5 en este mismo texto. Ef calculo 
presentado en el texto de José Angel Gurria es de 19417 millones de dólares en el período de 1977·1982, 
que equivale al 33 por dento del endeudamiento neto externo de esos mismos años.(José Angel Gurrio. lo 
política de la deuda extemc, ... onexo 1. cuadro 4, s/p. · 
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<.::' :· El FICORCA se constituyó como un fideicomiso eri · ei'Banco de México en 

ma~~ .11. de 1983. Los pasi~os externos de emi::iresas renegociadas por este 
\ .. ·. 

medio fueron 11 608 millones de dólares. equivalente al 61 por ciento del saldo· 

de I~ deuda externa privada en 1982. Además debemos agregar que parte 

importante; de la deuda con proveedores pudo pagarse a través de otros dos 

programas administrados por este fideicomiso.• Las empresas que recurrieron a 

este medio fueron 1 214. de los que casi el 433 tenía adeudos inferiores al 

millón. revelándose de esta manera la altísima concentración que en la 

materia existe o en palabras del Informe Anual de 1983 del Banco de México: 

"esto confirma que la aplicación del Programa no estuvo limitada a los grandes 

deudores, aunque el peso de estos últimos en el total del monto cubierto sí fue 

muy importante."10 

La mayoría de las empresas contratantes del FICORCA escogieron el 

Sistema 4 que cubría " ... el riesgo cambiario del principal y, hasta cierto límite, de 

los intereses .. ,(pero además) ... el Sistema 4 incluye el otorgamiento de un crédito 

en moneda nacional". Para tener una idea de la importancia de este Sistema 

en la liquidación de la deuda externa privada debe considerarse que el 94 por 

ciento del valor de las operaciones se hizo dentro de él. Pero el Banco de 

México continua su exposición sosteniendo: " ... El crédito que otorgó FICORCA 

en los sistemas 2 y 4 ... [los únicos que incluían financiamiento] .. .tiene 

características muy especiales. Si bien devenga intereses a una tasa no 

9 Los recursos pagados por medio del FICORCA -sin considerar los programas creados exprofeso pera el 
pago a proveedores- equivalen al 52~ de la deuda privada externo Incluyendo a proveedores • Sin 
e~bargo, la compcrac•t. n más representativa poro valorar el peso del programa quizás sea con el ~aldo 
de la deuda externa pnvoda en 1983. En ese año, de acuerdo a cifras del texto de José Angel Gur. J, lo 
deudo privada externa era de 18919 millones de dólares, lo que Implicaría que lo pagado por medio del 
FICORCA equivale el 61.3 por ciento.(Vécse José Angel Gurrfc. Le politice de le deuda extemc .... cnexc t, 
cuadre 3, s/p.) · • 
1º Banco de México, Informe Anual 1983, México. marzo. 1984, p. 36. La Información hasta aquí 
consfderodo sobre el FICORCA, salvo mención expresa procede de dicho material, en particular de las 
páginas 54 a 57. 
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subsidiada. es amortizable a través de· una fórmula que aligera 

significativamente los desemb~lsos 'cié '~febti~6 r~querié:i'6s 1 durant~~ los años 

ini~iales de vigencia del crédifo: El 0so d~ dicha 'tórmula con~irtió al Programo 

en un mecanismo accesible a la grari mc:iyorici·d~ las empresas con pasivos en 

moneda extranjera." 11 Además. debemos considerar que por lo menos algunas 

empresas contaron con recursos líquidos' propios que podían colocar en los 

mercados de dinero y capital. con tasas atractivas dado el funcionamiento que 

estos tuvieron en esos añ.os. Aquí nuevamente es importante resaltar que para 

estos recursos lo significativo no es el nivel real de la tasa de interés, sino los 

diferenciales entre tasas. considerando activas y pasivas. según la composición 

de sus deudas y de su portafolio de inversiones. 

Otra parte de la deuda externa privado contaba ya con un mecanismo 

de cobertura cambioria. nos referimos a casi dos mil millones de dólares 

considerados en el Programa Especial de Financiamiento -denominado reporto 

de divisas- del propio banco central. Además, otra parte era de empresas 

trasnacionales o de grupos que estaban negociando directamente y 

aceptando fórmulas de capitalización de pasivos como fue el caso del grupo 

Alfa. que como hemos destacado tenía una ueuda externa de alrededor de 

2000 millones de dólares, parte de la cual fue restructurada directamente con 

los acreedares. 12 En conjunto se aprecia que gran parte de la deuda externa 

privada fue renegociada como condición para poder ser pagada. Las 

diferentes formas de renegaciación, que incluyo como la más importante la 

garantía asumida por el gobierno han sido parte de mecanismos de 

restructuroción de los propios grupos financieros. 

11 Banco de México. Informe Anug! 1983, México, marzo. 1984, p, SS. 
12 Véase La deuda externa. grillete de la nación, op. cit., en portlculorlaS·paQ1na's 124:.12s.-· 

·, ' . " . . . ~ .. -.. ·~. '." 
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En 1986, cuando poro la mayoría de las empresas inc<Jrporadas. al· .. 

FICORCA debían comenzar a efectuar pagos al capital, el gobi~;~~. ¡~¡~·iÓ ~·~~' 
renegociación con Jos acreedores de Jos recursos cubiertos por el fideico,;,1s;,:i:1. 

cinco de febrero culminó esta acción con Ía ~uest~ en o~er~ción del 

Programa de Refinanciamiento de la Deuda a Cargo del FICORCA. ·Al 

respecto, en el Informe Anual de 1988 del Banco de México se sostiene: "En 

relación a Ja deuda a cargo del sector privado acogida al FICORCA, cabe 

recordar que en el segundo semestre de 1986 -al tiempo de presentarse Jos 

vencimientos de principal de Jos adeudos cubiertos- eran escasas las 

posibilidades de que los deudores mexicanos tuvieran acceso a un mercado 

externo de crédito bajo bases voluntarias, en contra de lo que se supuso en 

1983 al formularse el programa original del Fideicomiso .... Fue así que surgió la 

necesidad de concertar el refinanciamiento del principal de los adeudos 

pagaderos en moneda extranjera acogidos al Ficorca, toda vez que. desde un 

punto de vista macraeconómico, resultaba muy difícil generar excedentes de 

divisas durante el período 1988-1991. suficientes para hacer frente a dichos 

adeudos."13 

Al anunciarse el programa se produjo un escenario en el que las divisas 

fueron necesarias pues "... muchos acreedores prefirieron recobrar de 

inmediato sus créditos, aun a costa de pérdidas, que aceptar su conversión a 

pasivos a cargo del FJCORCA pagaderos a 20 años con 7 de gracia."1• El 

resultado fue una disminución de más de 7500 millones de dólares de la deuda 

externa privada cubierta por este fideicomiso, con lo que al termino de 1988 

esta alcanzaba la cifra de 2440 millones de dólares.is Para finales de 1990 el 

lJ Banco de México, Informe Anug! 1988, México, 1989, p. 57 . 
.. lbid, p. 58. 
15 Véase lbld. p. 58. Por cierto merece señalarse que f!nfre los argumentos que se esgrimieron pera explicar 
los rozones de la fuerte salida de recursos en el último trimestre de 1987, estuvo las amortizaciones de la 
deuda privada externa que realizaron diversos grupos financieros del país. Se estableció que esta tue una 
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saldo ~e la .deuda cubierta por el FICORCA era de sólo 423.9 millones de 

dólores;l6 En 1992. en medio de la primera· reunión d~'i'6 Asociac.ión Méxi¿cin·a 

de Bancos con bancos comerciales reprivatizados se onu~cié:i '10 liquidaé::ión def 

fideicomiso que de esta manero había ·.cumplido .su torea. AdeniéÍs. ·por I~ vía 

d~ capitalizaciones y otros acuerdos se había cubierto el grueso de la deuda 

privada externa que no estuvo amparada por este fideicomiso y que fue el 

resultado del endeudamiento hasta 1982. El problema de la deuda privado 

externa de Jos empresas había dejado de existir. aunque como veremos más · 

adelante las grandes empresas estaban incursionando nuevamente en los 

mercados financieros privados internacionales demandando· recursos .. Según·. 

información del Banco de México. en el período l 98~-1988 el sector privado no 

financiero destino un total de 12 774 millones de dólares a pagar y reducir su 

deuda externa. siendo este uno de los dalos que explica porque hubo un flujo 

neto negativo de recursos crediticios en ese periodo.17 El saldo de la deuda 

externa privada no bancaria comienza nuevamente a crecer desde 1990. En 

1992 entre la deuda privada no bancaria y la deuda bancaria sumaban 17203 · 

millones de dólares.'ª 

5.2. AJUSTE Y RACIONALIZACION. 

En et segundo semestre de 1981. cuando se inicia una nueva crisis crisis 

cíclica en la economía del país la situación entre gran parle de los grupos 

de las causas de lo mccrodevaruación de ose tiempo lo que p/antearia la pregunta que no obstante las 
precauciones tomadas para evitar presiones sobre los reservas o en su caso dificultades con divisas. no se 
alcanzó el objetivo. lo segundo que era adelantar la amortización de la deuda extema privada, que no 
se planteo como objetivo fue lo que se logro. 
16 Banco de México, Informe Anuol 1990, México, 1991. p. 61. 
17 Véase. Sanco de México, Informe Anual 1988, ... p. 54. Según el Banco de México existió en ese periodo 
un flujo neto negativo de recursos crediticios del orden de 4303 millones de dólares. 
ta José Angel Gurrfa, op cit. anexo J. cuadro 3, S/p. 
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financieros se ha modificado. En el . apart~do a~teriór ·~~;t~ble°¿irríÚ la \';Ü~stiÓn' 
de/~~trangulamiento financiero vinculado al perfil y m~nto del endeui? ''Tlie,:;to·: · 

ext~rno. pero también se frenan las inversiones y la adquisición'de e~r' ·:so.: dn 

operación. Se presentan casos graves en que se emprenden estrr· .gias ::ié .· 

racionalización y venta de considerables activos. Entre las corporr ·:>nes más 

afectadas estan. ALFA. S. y R. y Moctezuma. En el escenario que 1 ,ta aquí'se 

ha expuesto falta considerar un hecho más para tener completo el cuadro de 

transito de la primera a la segunda fase de la crisis en relación a la 

modificación en la estructura del capital. En 1982 los acontecimientos incluyen 

no sólo la incapacidad del gobierno para hacer frente a las deudas con el 

exterior. la aparición de los mexdólares y' otras formas de desplazamiento del 

peso por el dólar. sino la expropiación de la banca en septiembre de ese año. 

En adelante convergen: a) negociaciones y compra de activos que estaban 

en manos de la banca recientemente nacionalizada. b) ventas de empresas o 

partes de varios de los grupos con mayor crecimiento en los años del auge 

petrolero, c) negociaciones de algunos grupos con acreedores del exterior -

que incluyen traslado de activos-; y, d) operaciones de capitalización de 

pasivos por parte de socios del exterior. Un dato relevante del proceso es la 

emergencia de nuevos grupos. varios de ellos proceden de inversionistas que 

estaban ubicados en la banca. 

Ligados a la nacionalización. pero contando igualmente con recursos 

financieros que se liberan al participar sus empresas en FICORCA. se 

constituyen las Tenedoras de acciones Frisco y San Luis. La primera -incrementa 

considerablemente su capital y tiene en un principio entre sus princir -Jles 

accionistas a Espinosa Iglesias, quien antes de la nacionalización controluba 

Bancomer. que era a su vez el accionista mayoritario de Frisco- además de las 

inversiones en minería y química realiza otras en el ramo hotelero e intenta 
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. . - . ' ' 

incursionar en transporte aéreo. Una de las compañías qúe· en ese momento 
. • ,'J .' • ' •• ' • "-~ -"·1:::<;:;,;;; ....... ~:~_','. ;:~\;:_'.Jfj :··:- ·;;., ·;;.:·. ·~3;: __ ,,~·:~:-; ~',):21.c"'.."'- c:::i e~.·-~ ·: : ... :,_ ' 

formaba el grupo. Química Penwall; :compró' al ··gobierno Cloro de · · - ·: -· :r.~<r-;:~~:u.·:Y:·,~·: _:-~¡,r::r;·_:r·:'_';'i·'.::';~·:,'_~~ .. -,.-:_: :_ -_ :-.'· : . : 
Tehuantepec. San Luis amplió sus inversiones:en.la minería. adquirió Alumimio 

. ' . '.,;~{r . .':~·::· :~•~?. S· ·._r:>·J:/~::--.•· .·.Y·'.;:;.';'·:.: , .< .: " <. '\ ; . . . . 
',: .· -.··. 

S.A. y Woolworth. " , ,,. ''"'·· ¡:.~ ,,'e;: .. 

CYDSA continuó en los. pri~e,~~s >,ªñ.os ,d~ la década con algunas 

inversiones, profundizando su relación con diversos consorcios extranjeros. 

Creció industrias CYDSMayer. pero ~~ o~r~ l~d~ 's~ reti;cS de la i~dustri~ de 

bienes capital, vendió sus activos de. Conek, empresa en la que el socio 

extranjero era Caterpillar. Por último -como selañalamos en el capítulo previo

pasó a depender de la esfera de influencia de Vitre. que adquirió un paquete 

accionario que representaba el 35 por ciento del capital. En principio, la 

restructuración del grupo Vitro -que salió grandemente beneficiado en su 

liquidez con el pago de la indemnización bancaria por las acciones de 

Banpaís- se dió concentrando las inversiones en la industria del vidrio. 

Posteriormente logra nuevas diversificaciones. primero con su inversión en 

CYDSA y después con la compra de Crolls, que entre otros objetivos busca 

reforzar sus lazos con Whirpool, empresa americana con la que comercializa 

línea blanca en ese territorio. Entre las inversiones que realiza en territorio 

nacional hacia mediados de la década pasada esta la constitución de 

Quantron, en la que el socio extranjero es lngersoll Rand. 

Visa concentró sus recursos. en la industria alimentaria y de bebidas y 

aceptó la participación en el capital de la empresa tenedora de inversionistas 

extranjeros en representación de los acreedores. La restructuración del grupo 

incluyó la adquisición de Cervecería Moctezuma, la que integró con 

Cervecería Cuauhtémoc en una nueva sociedad tenedora, en la que 

participaba como socio con el 15 por ciento del capital Citicorp. Moctezuma 

resultó con una situación financiera muy delicada al final del auge petrolero. En 
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19B2 :debió suspender la construcción .de su plant~ de envases de aluminio, no 

tuvo capacidad financiera para conti~uar el proyecto y de hecho -como se 

señ.~lo en páginas anteriores- en'ró en quiebra. la operación realizada por lisa 

le permitió reducir sus adeudos "ºn el exterior de 1 700 millones de dólaws a 

400:·~illones. pero transfirió a los inversionistas extranjeros la propiedad aal 42 

por ciento de su capital, además de la inversión de Citicorp en la sociedad 

tenedora de las empresas cerveceras. Este fue el inició de un proceso de 

vinc.ulación con capitales del exterior que actualmente implica tener como 

socio en la parte de refrescos a Coca Cola y en las cerveceras a Labbatt, 

principal cervecera del Canadá. 

Por lo que toca a Alfa. sin duda uno de los consorcios que ha realizado 

una de las mayores restructuraciones, en principio debido directamente a los 

problemas para el pago de su deuda. El grupo suspendió en 1982 sus proyectos 

d.e inversión, cesó su diversificación e inició la venta de diversas empresas. Dejo 

el sector de los aparatos eléctricos, vendió a FT A su empresa Agromak -

fabricante de tractocamiones y equipo agrícola-. además recibió en l 982 ·el 

auxilio del gobierno con un fabuloso crédito. No obstante todo esto, aceptó la 

presencia de socios extranjeros en la empresa tenedora y en la principal de sus 

compañías, HYLSA. Igualmente aceptó asociarse a Ford para producir cabezas 

·le aluminio para autos en su empresa Nemak. 

DESC. a pesar de haber tropezado con problemas en los últimos años. 

debiendo vender RCA a la matriz norteamericana, continuo durante los 

primeros años de la década de los ochenta como un grupo ampliamente 

diversificado. Entre sus nuevas inversiones esta una empresa de 

Microcomputadores Hewlett-Packor ,, con capital de la firma norteamericana 

del mismo nombre y la licencia de la norteamericana New Balance Shoes para 

producir calzado deportivo en su nueva empresa Donnay. 
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Otros grupos que realizaron modificaciones ·¡~portantes en su estructura 

son Chihuahua -Familia Bal/ina-. que tenia· imporiantes intereses bancarios; 

Hermes. cuyas inversiones en autotransport~-·~_uf;i~r~~ ~;~ifiC::aciones. También 

algunos otros consorcios comenzaron a tener una pre~enci(]_ mayor. con la 

característica de que centraban sus inversiones y adquisiciones en una 

determinada actividad. es el caso del grupo CEMEX. 

Las modificaciones en los grupos monopolistas. algunas de las cuales 

estamos señalando líneas arriba son el resullado de la difícil situación 

financiera en que se encontraban desde el año de 1981. Como lo destacamos 

desde el apartado exterior. éste fue un argumento clave para llevar adelante · 

el programa del FICORCA. Sin embargo, merece destacarse que la situación 

cambio pronto. sin que ello frenara el proceso de restructuración, en el que los 

hechos financieros cobraban más y más fuerza. Para finales de 1987 y principios 

de 1988 la posición financiera de las empresas que cotizan en bolsa y otros 

importantes consorcios mejoró sustancialmente. en particular disminuyó el peso 

de sus pasivos con relación a su capital. Si bien en diversos casos se inyectaron 

nuevos recurso~. lo que mas destaca en este cambio fue la liquidez que les 

permitió alcanzar el haber restructurado su deuda por medio del FICORCA y las 

sucesivas revalorizaciones en los activos por la inflación. En el primer caso, fue 

posible reinvertir utilidades, financiar sus actividades con recursos propios y 

participar en los mercados financieros beneficiándose del auge bursátil. En el 

segundo. aumentaron el capital. debido a que las disposiciones legales les 

permitían cargar Ja revaluación de activos como incrementos al capital. 

contable. 
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-~· ~ PÍecisamente en el campo de los mercados financieros se establece a lo 

largci de la década pasada un cambio radical cuando las casas de bolsa 

ganan terreno a la vez que se mantiene el carácter altamente olig. oólico de 

estos mercados.t• La captación del sistema financiero es hasta el c.':o de la 

19 Sobre la concentración los cuatro mayares casos de bolsa tienen activos que suman en ceda uno de 
los años del periodo de 1985 hasta 1990 cerca o más del cincuenta por ciento del total. ' '.J bolsa de 
valores informa que lo concentración medida por los cuatro mayores estableclmlentos fue del 61.17 por 
ciento en 1985 y del 56.55 y 57 .82 por ciento en 1989 y 1990 respectivamente. Cuando esto disminuye algo 
es en el año del crac y el inmediato siguiente, sin duda asociado a los efectos del propio crac burs6til. 



nacionalización de la banca realizada casi totalmente por este intermediario 

col'TI; ~~ observa en el cuadro 2 . ln~/~so, ei a~gci b·u;sÓti/ de' 1979' ~~ 'mddificÓ; 

esta situación. Sin embargo a partir de los lérn:iino; poliiicos en· que ~eresúe/ve 
la expropiación bancaria las casas de bolsa ·avOnzan al púnto de que en 1988 

ellas captan una cifra que es superior a la que lograron /os bancos. Sin duda 

esto último no constituye tendencia, pero era pÓrte de una realidad más allá 

de la economía. Las casas de bolsa aumentaron su importancia en los 

mercados precisamente llevando adelante operaciones con títulos 

gubernamentales, principalmente Celes. Las transacciones con acciones. 

como sucede hasta /a fecha ocupaban un lugar secundario en el volumen 

intermediado en los mercados de va/ores en México.20 En e/ año de 1990 

cuando el mercado accionario se había recuperado del crack de 1987 y 

estaba en plena expansión. los instrumentos para financiar al sector público 

representaron el 92.5 por ciento de las operaciones totales en el mercado y los 

Celes el 86.55 por ciento. Las emisoras que cotizaban en el mercado eran tan 

sólo 199.21 

La presencia de /as casas de bolsa en e/ manejo de la deuda interna 

pública no es un resultado del mercado. Desde el gobierno se realizan cambios 

jurídicos que permiten que esta situación se de. A la reorganización de los 

mercados financieros de 1983-1984, cuando se venden /os activos no bancarios 

y se da la indemnización por la propia expropiación le siguen modificaciones 

en el campo de /as diversas leyes sobre la materia. En 1985, el primero de 

(sobre la Información véase Bolsa Mexicano de Valores, El proceso de globolizgdón frngndero en Méxjco. 
México. Bolsa Mexicano de Valores. 1992. p. 91). 
:.'O Por cierto que lo composición del mercado de valores es totalmente diferente en Brasil. En aquel país. 
/as tres Bolsos de Valores negocian una proporción muy importante de acciones e incluso el número de 
papeles que cotlZon es considerablemente mayor. 
21 Bol~a Mexicana de Valores, El proceso de globaíizaclón financiera en México .... , pp. 77 y 89. Por lo que 
se refiere o los emisoras lo pequeño del mercado se establece con mas fuerza si lo comparamos con los 
principales mercados del mundo. las emisoras en Estados Unidos son 9141, en Inglaterra son 2559 y en 
Japón 1752. /Véase lbld, p. 89.J 
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enero. entra en vigor una nueva Ley Orgánica del B~~co de México. T~mbién 
.,.•, - •... :_,· • ·.' •. ,· ': !' : .. •. 1 '. · ... 

se pror¡iulgan nuevas leyes para el servicio p~blico ~e. ba_nca y crédito de 

soc.iedades de inversión y de las organizacio~es aÚxiiiares de crédito se 

modificaron la del mercado de valores. la de segurÓ~ y la de instituciorie de 

fianzas. Uno de los cambios que acompañ~n a la_ ~uevCÍ legislación es en 

materia de financiamiento interno del sector púbiiC::C>: Como se ha destacado 

en :otros estudios del financiamiento direétC> a _través. d~I encaje legal p'or la vía 

de bonos de deuda pública. se pasa al fina~~iami~nto e~ mercados abiertos 
. ' 

en cuya colocación primaria intervinieron única y exclusivamente las casas de 

bolsa.22 Estas presentan las posturas de las propias sociedades nacionales de 

crédito. 

Ajuste y racionalización de las inversiones, junto a saneamiento financiero 

son datos que caracterizaban a las grandes empresas en estos años. Pero 

también una modificación de la gestión estatal de la economía en la que el 

componente financiero cobra importancia. Hemos destacado el papel del 

JObierno para resolver el problema de la deuda externa de las empresas, pero 

también lo tuvo en el terreno de la modificación de los circuitos financieros 

internos. Así, en 1985 se produce un incremento en las tasas de interés, como 

también en los CETES en circulación. Estos últimos son los valores que registran el 

mayor crecimiento en términos reales entre el conjunto.23 Este incremento 

22 Véase Enrique Quintana y Celso Garrido. "Relaciones financieros, grupos económicos y disputa de 
poder" en Las empresa$ y lm emprasgrtos en el México contemporáneo Rlcarao Pozas y Matllde luna 
{coords), México, Edit. Grijolbo, 1991. pp, 116-117. En otro estudio, refiriéndose al mismo periodo. Clemente 

· Ruíz sostiene que "en general, los cambios realizados a las leyes financieras a lo largo de estos años, han 
delineado una estructura financiera imbuida en la lógica de mercado. tanto en lo que se refiere a la 
operación de las instituciones como en lo operación oel mercado camblorio. Es en estos términos er. que 
debe ser evaluado el desempeño del sistema financiero, 1 • , J como si se tratase en verdad d(:. una 
estructura nacionalizada o controlada en sus comblos".(C!emente Ruiz. "Monedo y Crédito", op. cit., p. 
2.54.J . 
23 "Los valores cuyo sald.o en circulación registró el mayor crecimiento en términos reales fueron los de 
rento fija de corto plazo. Así, el soldo en circulación de CETES aumentó 85.8 por ciento. el de 
aceptaciones bancarios 70.8 por ciento, y el de papel comercial 51. l por ciento ... el soldo de los valores 
en rento variable creció 34. I por ciento."(Banco de México, Informe Anugl 1985, p. 145.) 
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continuorá en los años siguientes constituyéndose en uno de los componentes 

ele.ve de la dinámica del co~junto de l~s mercados finanéieros. · 

Al final de 1984 los CETES en circulación alcanzaban la cifro de 700 .mii 
millones de pesos. unos meses después -al final del primer trimesÍré de· 1985-

eran 1.1 billones de pesos y en el segundo trimestre del año aumentaron casi · 

medio billón de pesos. Para finales del año la cifra ero de cerca de tres billones 

de pesos. Por lo que respecta a las tasas de interés pasaron de alrededor del 48 

por ciento al 72 a 75 por ciento al final del año.24 Pero además. crecieron los 

diferencia/es de estas tasas con las pagodas en la banca comercial, la 

lenencia de los CETES en sectores no financieros y se acortaron los plazos de. 

emisión de estos va/ores.2s El mecanismo de financiamiento del gasto público 

en mercados abiertos permitía el desarrollo de los nuevos intermediarios 

financieros y de las tesorerías de algunos consorcios privados. Es bojo estos 

condiciones en /os mercados financieros que se avanza hacia el auge bursátil, 

primero y luego el crack de octubre de 1987. El mercado accionario dió claros 

síntomas al alzo desde el segundo trimestre de 1985 e incluso el rendimiento 

accionario en términos reales fue muy superior al de los CETES.26 

En el año de 1985 el incremento en los precios continuo mostrando 

sensibles diferencias. El índice de precios externos en moneda nacional 

aumento en 63.4 por ciento. mientras el de los bienes y servicios del sector 

público lo hizo en 51 por ciento. Para las empresas que debían considerar lo 

cuestión de colocaciones financieras o el funcionamiento mismo de la 

24 Véase Banco de México, Informe Anual 1985, pp. 147·148 y Enrique Quintana y Celso Garrido, 
"Relaciones financieras, grupos económicos y disputa de poder" .... p. 117. 
2" "el margen entre el rendimiento ofrecido por los CETES y los tasas bancarias continuó ampliándose, de 
tal menara que el diferencial promedio respecto al pagare de un mes. por ejemplo, llegó en junio a 7. t 
puntos porcentuales. y el diferencial en relación a los pagarés de 3 meses llegó a 7 puntos." {Banco de 
México, Informe Anuqr 1985, p. 147} 
26 "Como resultado del crecimiento en el indice de precios de los acciones. ef rendimiento occlonorfo fue 
9.1 por ciento en términos recres en promedio en el año. Esto cifra se compara favorablemente con el 
rendimiento de 3.5 por crento de los CETES."(Bonco de México. Informe Anug1 1985, p. 151 .J 
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compañia los diferenciales con las tasas de Celes' y ·otros· .instrumentos del 

mercado de dinero eran del orden ci~' 10 ~ 1s'~J~to~."sin einbargo para las 
1•· . . 

grandes tesorerías que contaban c<,=>n liquidez resultado de los términos en aue 

se pago la nacionalización bancaria o de los recursos que debían entregr me 

para pagar en pesos la deuda garantizada por FICORCA el asunto se presenta 

de. otra forma. De hecho para estas firmas. que podían mantener colocaciones 

financieras el nivel tan alto de la tasa de interés era un medio para acrecentar 

ganancias. El hecho es relevante por el nivel de concentración que en la 

década y hasta el momento tiene la deuda pública interna. Los grandes 

tenedores de Celes son pocos. 

Bonos de indemnización bancaria. FICORCA. compra-venta de 

empresas, niveles de la tasa de interés, incremento de la deuda pública interna 

en negociaciones de mercado abierto constituyen un conjunto de medidas 

que permiten el desarrollo de las instituciones financieras. en particular de las 

Instituciones privadas. las casas de bolsa. En el frente cambiario también 

prospera un medio para que se den ganancias financieras o por lo menos 

cuantiosos recursos se pongan a salvo del proceso de devaluación de nuestra 

m~nedc frente al dólar. que se presenta con gran fuerza en 1982, pero que 

continua hasta meses después del crack de 1987. 

Como lo destacamos desde páginas previas la fuga de capital en el 

periodo de 1976 a 1982 esta vinculada al endeudamiento exten '· en algún 

sentido son estos créditos los que proveen las divisas para que elida de 

capitales sea posible. Pero además. los capitales que logran salir ai... >ntan su 

po.der de compra en el territorio nacional en el momento en qu< ic.· .'n 

regresar. Es un dato más del sentido del ajuste y del estímulo que mé ·Uá :el 

discurso reciben las ganancias financieras. Se trata de u'n hecho si~: ·::01ivo 

porque la racionalización de las inversiones que prospera entre 1982 a . J8B es 
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el ~:mt,ecedente de un amplio proceso de modificación en la estructura de la 
. . - '·''' _ ... -,"L.:::~t··.~. · .. ··',!,.·:.;•¡:. '":::\·:'¡{- ... ~· . ......... : 

propiedad. Contar con activos fi~ancieros en dóláres en ·9rán · ci.íantla y 

adquiridos antes de las sucesivas dev~luacibnes de los años ochenta·dota a 
. , \' ' 

varios grupos de mayores recursos para participar en diversas operaciones de 

compra de empresas que cobraron significación desde finales de la 

administración de Miguel de la Madrid y que desde. nuestra óptica son parte 

del proceso de avance hacia el norte de un reducido número de grupos 

financieros. pero también de un cambio en Ja estructura de estos grupos que 

implica tender una nueva relación de compromisos para el ejercicio del poder 

en el pais. 

Un dato que merece destacarse como componente de este último 

proceso es que se acepta una más amplia presencia de capitales externos en 

el país de manera preferente procedentes de Norteamérica. Por ello uno de Jos 

componentes en el cambio en Ja estructura de la propiedad es el traslado de 

activos a manos de corporaciones extranjeros. Un medio a través del cual se 

realizó este proceso y que fue a la vez parte de la restrucuturación de la deuda 

externa pública, son a las operaciones swapsde canje de deuda por inversión. 

El signo principal de estas transacciones es que las demandan empresas que 

están operando en el país. Hasta noviembre de 1987 se autorizaron 250 

operaciones por un monto de 3200 millones de dólares, de los que 3000 

millones fueron efectivamente ejercidos . En 1988 se continuaron realizando 

transacciones hasta por mil millones de dólares. Sin embargo, el programa fue 

suspendido, reiniciándose hasta 1990 como parte de los acuerdos vinculados a 

la renegociación con los bancos comerciales de la deuda exterior de 1989.27 

27 Las operaciones de conversión de deuda morcan también una diferencia notable en América Latina. 
Según Información de UNCTAO. en el periodo de 1988 a 1992 de 9 mil millones de /EO que entro a América 
Latina por este concepto Chile concentro el 23. 7 por ciento, Brasil el 37.8 por dento, Argentina el J 4.3 por 
ciento V México el 14.7 por ciento. De todos ellos sólo en el caso de Chile fo que ingreso por este 
concepto fue superior a lo que entro por IED convenclonal.fVéase Cuadro 6 del Apéndice) las cifras 
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Entre las empresas que participan en estas operadones desfaca'n varias de la 

in~u:;';¡~,~~tomotriz. com~· Volks~::ige~. Ni~;~n. Ch;.ysí~r. Fó";d y G.;nerci1'1·Xoiors . 
.) ·_.,- ... 

Ta'1!bi,én lo hac.en Honda y Daimler-Benz. Otras firmas que realizan por. est :ía 

las inversiones que tenia~ previstas en nu9sfro te.nit~Íio son· Eastman Kol'. ;k. '-./ ... 
~- "' . . ". . ' . i . . 

Sariy. En aira rama en la que hay varias operaciones es en· servicios. 

pr~ndpalmente turismo. Entre las empresas involucradas esta'n American Express 

y <:;lub Mediterranée.2a 

La presencia de capitales externos con inversiones en turismo es un 

hecho que continua cobrando significación e incluso diversos consordos del 

país avanzan a una asociación mayor con í'~mas en este frente. además de: 

adquirir los hoteles que estaban en manos de empresas estatales .. Comienzan 

a actuar en el país las firmas Ramada lnn, Radison. Melia. En el caso de la 

Industria automotriz también destaca el incremento de las inversiones de 

Mercedes Benz. quien controla la antigua FAMSA y esta desempeñando 'üri 

activo papel en la fabricación de autobuses de pasajeros. 

5.3. LAINTEGRACION AL NORTE: EL RESULTADO DE LA QUIMICA FINANCIERA ... ... ' .. ~ 

De enero de 1989 a septiembre del mismo año el índice de precios y 

cotizaciones en la bolsa de valores aumento en 100 por ciento. sin embargo 

correspondientes a estos años no Incluyen todas las operaciones de conversión de deuda por Inversión. En 
México el programa estebo operando desde 1987. 
28 Los cifras sobre el monto total de los operaciones de canje de deuda pública por Inversión es difi·:il de 
establecer. En un suplemento de la revisto Euromoney de enero de 1988 el director de financion .. ento 
externo de lo SHCP dice que de enero de 1987 a septiembre del mismo año se autorizaron operaciones 
hoste por un valor de 1322 millones de dólares. En 1988 el programo continuo operando pero fue 
suspendido. En el World lnvestment Report 1994 de UNCTAD da la cifra de 1361 millones de dólare1 para 
el periodo de 1988 a 1992.( UNCTAD, World lnyestment Report 1994, p. 85). En el texlo de Gunía se Informa 
del resultado de los dos subastas del programo swaps de 1990. estableciendo que el valor original de la · 
deuda subastado fue de 3500 millones de dólares, lo que implico recursos por \ 685 míllones de dólares. 
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como antecedente no existió ningún proceso importante d~.inversibnes. Por el 

contrario fueron otros movimientos los que ge!'"leraron ~s'ta SitUC-cióA::\)~ntcis de 
paraestatales. 

''•''' 
continuación en el proceso de compras ·y· ~ámbios en iá 

propiedad del capital entre diversos grupos y consorcios y por último' ·¡e;; 

cuestión del aumento de la inversión privada en la banca años antes 

nacionalizada. Los hechos avanzaron con gran celeridad, la desarticulación 

del sector estatal tanto en la industria como en los servicios financieros se dió 

plenamente y con el los mercados bursátiles encontraron un medio para 

crecer. como también las colocaciones de recursos del extranjero en la bolsa. 

Con todo esto el perfil de los principales grupos financieros siguió 

modificándose; pero también. diversos procesos macroeconómicos. entre ellos 

el de las decisiones de inversión. Establezcamos algunos elementos del proceso. 

Como lo destacamos desde capítulo cuarto de este texto. desde Ja 

segunda parte de los años setenta se han dado una gran cantidad de 

compra.s y ventas de empresas que modificaron profundamente la estructu~a 

del capital. realizando en parte la tarea de centralización del capital que es 

condición para establecer cualquier salida de la crisis . Sin embargo, debemos 

precisar que la centralización asume también diversos derroteros. De 1990 en 

adelante se han efectuado las mayores operaciones de adquisiciones de 

empresas en territorio nacional, pero también se han producido nuevas ventas 

de activos. restructuración de grupos, incluso de reciente creación y una 

sostenida presencia de algunos capitales fuera del país. 

Entre los históricamente conocidos como grupos de Monterrey se dan 

hechos como los siguientes. Visa esta entre los compradores de los principc:iles 

bancos del país. Bancomer. Pero también han concentrado nuevamente sus 

actividades industriales. Visa vendió su división de aguas minerales a Ja 

trasnaclonal europea Cadbury-Schweppes. Pero también. como mencionamos 
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páginas a~tes acepto asociarse a c6~~ -c~ia 'e~ refreis~os y c~n Labbatt en 

ceryeza. Actualmente .el -paquete: d~: acciones en poder de Ja 'irma 

c~~adiense Labbatt busca ser adquirido por Quilmes Industrial, r mas 

imp()rtante cervecera de América del Sur. cuya controladora esta dom ,¡'_:da 

en _Luxemburgo y que cuenta con capital de Heineken. Así. Ja adqu' :ión de 

activos financieros se vincula a un traslado de otros activos indu,triales a 

empresas trasnacionales. En el caso de Vitre. crece su presencia en Ja industria 

del vidrio, en particular en Norteaméric~. con la compra de Anchor Glass. 

\nchor Glass Containers Corp. aparece en las listas de las 500 de Expansión 

~cupando el sitio 6 por sus ventas. con un pasivo total externo equivalente-al 

81.4 por ciento de sus activos.29 Como en el caso de otras adquisiciones de 

esta época, estan altamente apalancadas y pueden involucrar nuevas ventas 

co_n posterioridad. Además, los principales accionistas del grupo, con intereses 

en OBSA, participaron por medio de esta casa de bolsa en la compra de Serfin. 

Cydsa también realizo cambios en su estructura desde 1989, en particular' ra 
venta de empresas y adquisición de otrqs que Je permitieron una mayor 

integración vertical para concentrarse en la fabricación de productos de 

consumo derivados de la petroquímica. Otra corporación del norte que a 

-,mbiado de manos es Gamesa, cuyo accionista principal actualmente és 

e~sic~. 

Otro grupo que modifico su estructura fue Dese, en el que Jos recursos se 

co.ncentraron en dos áreas. autopartes y petroquímica, contando con 

e(Tlpresas claves -alguna de ella incluso controladora- como Spicer. IRSA y 

29 Véase Expansión. Las 500 ,...,,presos mas importantes de México, vol. XXIV. no. 597, agosto. 1992, pp. 310 
a 312 •. Porcferto que el nivel oe endeudamiento de Anchor Gloss Influye decisivamente en el que tiene el 
~-'\.'?ºVitre en conjunto. Los pasivos de Vitre al final del ejercicio de 1991. representan próc:::cmente el 
50 por ciento de ·sus activos. mientras que ton solo los de Anchor Glass son equivalentes a/ 25 por 
clento.(véase Expansión. "Los Grupos mas Importantes de México", vol. XXIV, no. 598, septiembre. 1992. 
p.p. 124-125.J 
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No.vum. Dese mantuvo también sus inversiones en bienes raíces y lo firma DM 

Nocional, pero además constifuyo su ramo financiero al asociarse con 

lnverméxico, que adquirió el grupo Somex. La Corporación Industrial San Luis 

también o debido vender diversos activos, varios de los cuales fueron compras 

recientes y actualmente se concentra en minería y autopartes.3º 
Las compras de ciertos activos, poro nuevamente realizar ventas 

parciales de estos o de otros con los que cuenta el consorcio a estado 

presente en el caso de algunos grupos vinculados al turismo y hotelería. Por 

ejemplo, en 1993 existió una restrucfuración de la cadena Real Turismo, 

separándose los intereses del grupo Xabre -Hermanos Brener- y los Hermanos 

Cesio -antiguas accionistas de Banamex. La cadena Camino Real fue 

posteriormente vendida. El grupo Xabre participó en la compra de Mexicana 

de Aviación, junto con el denominado grupo Falcon. Luego han sucedido 

diversas cambios tanto en Mexicana, como en Aero México, la otra línea aérea 

privatizada. Así, estamos frente a un desplazamiento constante de ciertos 

capitales de una actividad a otro sin que necesariamente medien inversiones 

que permitan ampliar la capacidad de producción. Desde nuestra perspectiva 

este proceso se profundizara en lo inmediato, pudiendo ser un medio para 

captar recursos financieros del exterior que no necesariamente impliquen un 

aumento de los activos productivos. 

Igualmente, el dato de lo localización de activos en territorio de los 

Estados Unidos se forna cado vez más significativo. No se trata únicamente de 

colocación de recursos en el sistema bancario-financiero que opera en ese 

país, fenómeno que situamos desde años antes, relacionado con la fuga de 

30 De acuerdo a información de la revista Expansión para el cierre del año de 1991 la Corporación San Luis 
no contaba con inversiones en el comercio vía Woolwor1h como en el pesado, ni tampoco en 
restaurantes y hoteles, en donde tuvo o las firmas C!a Operadora la Joya de Acapulco. Hoteles la Mansión 
e Impulsora Turistlca San Luis. {Véase Expansión. "Los Grupos mas importantes de México". vol. XXIV, no. 
598, septiembre, 1992. p,146 y el vol. XXII. no. agosta. 1989, pp. 54-55.) 
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capitales presente desde principios de las década del.oche~ta. Ni tan'sóro de' 

inversiones en bienes raíces. sino de la compra d~ empresas de I~ indu~t;ia o· 

d~ . inversiones en hoteleria y otros rubros vinculados al turismo. Junto a la 

compra de Anchor Glass por Vitre. estan las varias cementeras del sur de los 

Estados Unidos que adquiere Cemex, la recuperación de la cede.na Únivisíón 

por Televisa. la compra por inversionistas del sureste ligados a BCH de la división 

de frutas de del Monte Internacional. la operación de algunos hoteles en la 

frontera del Río Bravo y en California por el grupo Posadas, las inversiones en 

proyedos turísticos como marinas y las inversiones del grupo Maseca, tonto 

para producir tortilla como pan en territorio norteamericano. Como en el caso 

de nuestro país alguna de estas compra~ puede implicar nuevas ventas en lo 

inmea. Jto. Además. varios grupos re/izan operaciones semejantes en otros 

países. por ejemplo la compra de dos importantes cementeras españolas por 

parte de CEMEX o las varias de compañís de televisión ubicadas en Améñca 

Latino efectuadas por Televisa.Los grupos están rearticulándose paro hacer 

frente a una dura competencia. Además de que otros factores están presentes. 

como los mismos orígenes de cuantiosas fortunas. 

La lógica de la apertura. vinculada al TLC implica que no existan 

prácticamente espacios protegidos. Así. en territorio nacional grandes 

consorcios llevan adelante sus batallas para controlar espacios de mercado. Es 

el caso de las cadenas de tiendas de autoservicio y los grandes almacenes. Los 

más importantes grupos del país han debido realizar asociaciones con capitales 

del exterior cuyo continuidad no esta garantizada . Las asociaciones involucran 

a las empresas de mayor peso en algunos países desarrollados y su pres~ ·1cia 

en México es porte de la disputa internacional que sostienen.JI Otro frente en 

31 En el renglón de las tiendes departamentales y de autoservicio lo centralización creció, pero también 
en lo modalidad de vínculos con capitales extranjeros. principalmente americanos. Gigante compro 
Blanco y antes Aurrerá -realmente la controladora Cifro- a París Londres. Los tres mayores grupos por sus 
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q~~ 7~ pre~e .un escenario semeja.nte so~ la~. c::~'.11.u,nicClciones. incluyendo en 
este campo a la televisión. · .... , ..... ,·e'"'' "· 

un ejemplo. destacado de un . ~r~po qu~ ~·¿,g;6 ¡~;;izci e~· 105 úlfimb~ tres 

a cuatro años bajo este esquema de creciníien't6'~5~idek. cuyo 'origen son los 

capitales que controlaban la Siderúrgic·~·~~· -Guaciálajara. Actualmente el 

consorcio está organizado a través de una con.'troladora que cuenta con tres 

grandes divisiones. cada una de ellas con su respectiva controladora. Mediante 

una de ellas -Simec- esta ampliando su presencia en hierro y acero y por medio 

de otra ·Situr- tiene una acción creciente en hoteleria. desarrollo de marinas. 

astilteros y la industria de la construcción ligada a eslos giros, En varios de los 

megaproyectos turísticos esta realizando inversiones y también desea 

profundizar su presencia en astilleros. para lo que busca asociarse con capitales 

del exterior. Las relaciones con capitales extranjeros las tiene ampliamente 

establecidas. entre otras con instituciones financ::ieras, como Chemical Sanie, 

Midland Banlc y Sanie of Americe. En hotelería y turismo se vincula con Marina. 

Venture lnternational, Club Corporation of Americen, Dlamond Resorts y Robíson 

Clubs. En la construcción se asoció recientemente con la firma europea 

Trafatgar House y como acontece con los grupos más activos en inversiones y 

adquisiciones esta colocando acciones en el mercado norteamericano. No 

obstante su desarrollo la situación de la firma a principios de 1995 es difícil. Los 

ventas entre las tiendas de autoservicfo -A urrerá, Gigante y Corn ercial Mexicana· realizan acuerdos 
diversos que incluyen la formación de empresas para la comercic:zlizoclón en territorio mexicano con 
grandes cadenas comerciares extranjeras .. Comercio/ Mexicana fue la primer cadena en establecer una 
asociación con una cadena norteamericana. en este caso se troto de Price Club. Sin embargo. lo 
asociación ha sido recientemente disuelto. Cifro -que cuento con uno comercializadora para los Estados 
Unidos- se asocio con Wall Mort Store. 8 proyecto ha ido creciendo con los años, constituyéndose 
actualmente una controladora cuya dirección recae en la firma ameñcana. Cifra solo conserva la 
dirección de las negocios en España. Finalmente, Gigante se asocio con fleITtinng Co. y posteriormente 
estableció un foint-venture con Correfour -el gigante francés de los hipermercados- poro establecer en el 
país hipermercodos. 
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cambios macroeconómicos parece qué le hán··afectado y ha debido 'reálizór · 

·-·.. · . ·· -~- ·:·. · .. ·. ·.: .· ;~:~~1;\'1:.-:.~\-. r :::;::::::,·~:.::-y:'.~ ·:;,.;t ·::·: ;_ 
ne~ociaciones para hacer frente a sus com.promisos financieros. · · .. 

. . El .escenario de modificación ~n I°' .E!structura dei "'.:apifol }~1 tf¿;~lcido de 

acti.vos, no se completa sin considerarla . privati~ad6~ tiancá~ia Y lci dé la ' 

empresa más importante en el movimie~to d~ I~ beis~ cie'v~lor~s. TELMEx: 

Teléfonos de México fue ad~uirido por el árupo ·carso en asociación 

con la firma norteamericana South Western Bell lnternational y ·1a francesa 

France Cables et Radio. De las empresas privatizadas en la administración de 

Salinas de Gortari fue la más importante en que se contó con participación de 

capital extranjero.32 El grupo Corso amplió con esta compra significativamente 

su.dimensión e importancia precisamenie en una rama que º'.recia amplias 

pasibilidades de rentabilidad y que se mantenía protegida por un cierto 

período de la entrada de otros competidores. Posteriormente el grupo continuo 

avanzando en su proceso de integración con la compra a la firma italiana 

Pirelli del paquete de control de Condumex. Es también controlador del grupo' 

minero Frisco -que años después de la nacionalización quedo en manos ·de 

Espinosa Iglesias-. mediante el cual compró varias empresas mineras 

privatizadas durante 1989.33 Otras empresas del grupo son la cadena de tiendas 

Sanborns, Cigatam -una de las dos firmas de la industria del tabaco-, Fabricas 

de Papel Loreto y Peña Pobre, Industrias Nacobre, Porcelanite, Corporación 

Industrial Llantera y los intereses que mantiene en el recientemer 

Grupo Financiero lnbursa. El antecedente en los años setenta, dt 

creado 

:abeza 

más visible del grupo, Carlos Slim, fue Inversora Bursátil, una casa e bolsa. 

32 La participación de Southwestem Bell es con el 10 pcr r:.: ... :·::-. ;o"'• --•re~ :¡ue Franca Cat: 
participo con el 23 por ciento. La empresa privatizada que le sigue en importancia y que e 
participación de capital extranjero fue Compañía Mexicana de Aviación, en fe que partlcit 
Manhatton Bank. DBL Americes Oevelopment y G.O. Ltd .. con el 49 por cientO.{Véase Jocque· 
La privgtfzodón de empresas porae$fgtoles ... pp. 124-125.) 

Radio 
ta con 
Chas e 

·¡ozlnsltl. 

33 Nos referimos a Minera Lampazos. Química Flúor y Minera Real de tos Angeles. ( Véase .. acques 
Rogozinskl. op cit. p. t 70.) 
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Actualmente el grupo ofrece servicios financieros a los usuarios de TELMEX. 

como seguros con cargo a Seguros INBURSA y cobrados en el recibo telefónico. 
. . . . 

Por supuesto que los cajeros INBURSA estan los Sanborns. Pero como la 

competencia es y será con los gigantes de las telecomunicaciones el' grupo a 

establecido una alianza. via una sociedad especifica con Televisa. a través de 

la división de Cablevisión. Los competidores futuros serán los grandes bancos 

del país asociados con empresas extranjeras de telecomunicaciones y el grupo 

Alfa. asociado a uno de los gigantes de Norteamérica. ATT. 

En la privatización de la banca también existieron las ntJevas fortunas o 

en su caso las fortunas resguardadas al cobijo de importantes ganancias 

financieras. Una parte importante de los que en ese momento fueron nuevos 

dueñ'os provenían de las casas de bolsa. La capacidad financiera adquirida no 

se puede desligar del tipo de politica económica llevada adelante en ·1os años 

ochenta. después de la nacionalización de la banca que precisamente 

Impulso a las casas de bolsa. Son fortunas que crecieron con la deuda pública 

interna, el auge bursátil y otras colocaciones financieras y que hacia principios 

de los años noventa permitieron a sus poseedores la adquisición de activos. de 

manera destacada aquellos que formaban parte del sector público. Pero en 

este caso. el proceso ha continuado con gran celeridad y diversas operaciones 

de cambio de propiedad se han efectuado. En varias de ellas el signo son las 

fusiones. como esta aconteciendo en otros países. en primer lugar los Estados 

Unidos.J• Algunas de las más recientes operaciones de compra-venta incluyen 

a bancos del exterior. lo que sin duda acelerara la presencia de capitales 

extranjeros en este sector. 

3.4 En agosto de 1995 dos de los más importantes bancos de Estados Unidos anunciaron su fusión: Chemlc-al 
Bonk: y Chase Manhotfon Bonk. El banco fusionante es el Chose Manhattan. Antes. en Junio.· First Unlon 
adquirió First Fidellty: y, en julio. first Chfcogo y NBO Bancorp. anuncloron otra alfonzo. 
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Hasta este momento se han planteado algunos de· los·elemeritos ·que 

ha~ permitid~ que ciertas fracciones d~I capital ~e íciial~~~~ri 'en : ámbito de 

nuestro territorio. Las condiciones ma.croeconórriicas eri que ese f. :ifecimiento 

se ha dado incluyen un relativo estancarT1iento del p~odÚcto y 10 debilidad 

mayor en la inversión, tal cual lo analizamos en el tercer ce lulo. También 

existe un deterioro en los salarios y° como veremos en el siguie:nte capítulo un 

menor bienestar social generalizado. El signo que ha dominado la inversión es 

la racionalización. Los consorcios para sobrevivir deben estar en capacidad de 

competir con las más importantes firmas, por lo menos aquellas de la región en 

formación, en- el propio territorio nacional. Esta es una realidad por la" 

modalidad de apertura que se ha adoptado, aún cuando la empresa na 

pretenda.ir hacia los mercados internacionales. El proceso esta implicando una 

drástica modificación de la toma de decisiones en materia de inversión. Un 

aspecto más del mismo concierne al modo en que las propias inversiones se 

han estado financiando. ..:n·· 

Las empresas más importantes del país estan financiando sus 

adquisiciones, inversiones y restructuraciones con recursos captados en las 

mercados internocionale,, principalmente en el mercado norteamericano. 

Colocación de acciones directamente o por vía de ADR's. Colocación de 

· onos y otras modalidades de titulación. Las condiciones de los mercados del 

país, por los niveles de las tasas de interés y la propia composición de los 

mercados no han permitido que exista una fuente interna importante de 

financiamiento. La situación de la economía desde diciembre de 1994 en 

nada modifica esta tendencia. por el contrario la acelera. Esto significa ampliar 

los medios para que el circuito del dólar tenga más peso. 

Además, un número creciente de grandes empresas, estan operando a 

partir de las condiciones que se observan en el mercado americano o en ·todo 
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caso considerando ventas que finalmente se relacionan con el 

comportamiento de ese mercado. Las inversiones en hoteleria. centros 

vacacionales y de diversión estan pensadas para captar corrientes 

internacionales de turismo principalmente provenientes del norte y solo 

teniendo éxito en este empeño es que son verdaderamente rentables. En otras 

ramas como la automotriz. la situación es semejante y la caída en la demanda 

interna resultado de la devaluación de 1994 y el riguroso programa de ajuste 

que le sigue acentuara el hecho. Las ensambladores tienen vinculado su 

crecimiento al de las exportaciones. El hecho involucra a toda la industria de 

autopartes. En la minería el elemento clave. por las condiciones de la apertura · 

son los precios internacionales. Incluso para firmas exitosas como Cemex y Vitre 

los mercados internacionales son la clave. Compiten en ellas con sus empresas 

que operan más allá de nuestras fronteras. 

Eri conjunto, todo esto significa que las decisiones de inversión de tas 

corporaciones que actúan en el territorio de México se estan tomando en 

función del comportamiento que existe en mercados externos. Incluso algunos 

proveedores de empresas trasnacionales actúan considerando esta situació(l. _ 

finalmente gran parte de sus ventas se incorporan a productos cuyo destino 

son mercados externos. Otras corporaciones del país estan actuando 

directamente en el extranjero y sus estados financieros estan seriamente 

vinculados al modo en que se comporten las inversiones en el exterior. 
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-p,~1~Ydep0si1os -
Soldo en fQ cuenta de 
copila! 

C\191'1IDCorn.nre 

...... oo6n -

Cuadro 5.3 ·") ! ::_¡'·" ~- ~;: . 

Balanza de Pagos: Principales Indicadores;· .:·'.:.¡!(": ,, .. ,_,. 

(millones de dólares) -~~-, .. :;:>.·:· .; _). '. .. ~_..' 

""' 1'85 1¡86 1~87 "" 1189· 1"90 .. m2.;:~ ------
1:2622 ""'" 10821 .,,. J3lii 1061 ,, .. 3610 "' ''" 1686:1' 25uÍ :-·~2 3'963 '11o1• 
¡º''' ::6783 1ms :353 ·:102 ·327 ... "" 0 3289 ,.82!) ¿ces9 .. ·.ª~.· ·l:t12,, 1630 .,. 
"'º "'" = ·'309 0 1760 ·1231 ·1'81 .2531 -me .11s1 "' '381 :!129 ''"º 1236 

' "; _j ', ; ~ I: :'.;·, 
"'· 

'"' ·4073 :!,6• •,~1.3 :1106 ·~ ~!82 1631 .JS80 '. ~527 .... 17.505 ~«M 3JJJ3 16166 

"""' ,.,. 1'100_·. wn .,,. 198• :?.COI 2635 2800' 3176 2633 A162 ..,,, '901 
..,.,. 

,.-
"' ' :u6 ·519'• '1.'-1.S' : ~:S.96 , .. : :519··. .icxi.t ··'11000' '" ··3371 12743 18011 "'32 "" 

·;:], . . .\ ; '~-
~JU :-2115' .11~· ']111 11378 26595 QQ97 339 1306 ·1164 8163 ,,., .. , 26su'' """' ,, ... 

._; __ :i·", 

18031 "'°' ="°~ 257~ ~1CO 261$1 21 ... 27600 20692 "''' <I0711 ., ... 46196 51916. _, 
21009 2718A: !7010· 118A9 15916 ,,.,,. 16784 18812 """' 3•766 •1!93 •9966 62129 ..,., ;,,.. 

.,.,. -3877 , ... 14104 1318' 83 .. """ 8788 2610 .... ..,,, ·1278.-1.5933 ·13411 ·1-
,_ 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentos Nacionales. varios años: y, Banco de Mé)lico, Informe Anual. Varios años. 

Noto: Las cifras entre paréntesis Indican valores negativos. 

Esta situación se corresponde en el plano macr·:)económico con un 

mecanismo de constitución del proceso de inversiones que no puede operar sin 

el componente del ingreso masivo de capitales. En este hecho encontramos 

una razón más, desde el lado de las fuerzas del capital que impulsar: este 

proyecto, para llevar adelante el proceso de privatizaciones. 

La situación de la balanza de pagos -véase cuadro S.3. y gráfica -1.1.-

desde 1990 permite comprender el proceso macroeconómico y su 

vulnerabilidad endógena. Un déficit en cuenta corriente creciente que tiene un 
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motor importante en el déficit comercial y que sólo puede ser financiado con 

un'superóvit en Ja cuenta de capital en el que el renglón del e~'deudamiento 
de las empresas privadas es altamente significativo. No obstante' q~e. en Jos'. 

años previos se estimularon las exportaciones manufactureras. el hecho es que 

el crecimiento del país lue únicamente financiable con fondos del exterior. El 

viejo problema de los años 60 y 70 de incapacidad endógena para financiar el 

crecimiento reaparece, pero con nuevos componentes. Un peso mayor y no 

necesariamente decreciente de las importaciones de artículos de consumo, 

por las mismas condiciones de la apertura; una incapacidad. incluso de las 

industrias más dinámicas en el frente exportador. para aportar montos 

importantes de divisas para financiar el crecimiento. una vez que se han 

deducido sus propias importaciones; y. un desplazamiento creciente de la 

inversión extranjera a las colocaciones en los mercados bursátiles y de la deuda 

publica, con lo que el círculo de la financiarización de la economía encuentra 

otro resorte. La modificación que se produce en 1995 solo es explicable por la 

drástica contracción en la economía. pero además no ha anulado la 

necesidad de contar con capitales del exterior para la propia continuidad del 

proyecto. 

En conjunto, las inversiones dependen de este proceso y por tanto se 

esta gestando un nuevo mecanismo para financiar la acumulación cuyo 

centro esta más allá del territorio nacional. La restructuración de los grupos es 

una fuerza más de este proceso. Dicho con otras palabras. las ganancias 

financieras de los años previos han estado financiando el procesa de 

integración con la economía norteamericana. pero la continuidad de este 

proceso significa que se mantendrá la compra-venta de empresas, con 

entradas y salidas considerables de capital. El manejo de la tasa de interés 

dependerá más de esta masa de recursos financieros que rápidamente 
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pueden desplazarse hacia afuera. con lo que la financiarbJción y' la 

especulación no se suprimen. Frénte esta lógica el avance sobre · siste'rna 'cfo. 

pagos es cuestión de tiempo. En este escenario i~estable el prot/. ;g~/~~~o ~.-. · 
est~~ grupos que estan comandando el proceso econÓmico fo· ~~ ~rr;;lfa'r )~ .; · 
esfera de su dominación y generar modos de legitimÓció~ 

activo. Los invitados a la fiesta de la integración no son 
: ·:-:· l~::.":·, .. : ldc. ~'.:~.(:!· .. ·,;,, 
: ·~mesiados . y el 

~··'·· ::·1¡:~.-:~:! -~:c·;f·:;_;1:·:!,_·:·n !·:~, 
des.arrollo de un sostenido proceso de inversión creadora de capacidad de 

-· .. ~<~·¡ < .'''~~·:(:.:·.~';-: !., ·. 

producción no esta garantizado. 

')J ·;_, l··-;i ,,., 

-.,¡· 

'•."< 

· .. ..,_. '••. 
',. 1 

·-.. -· 

,,.\ 
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6. CRISIS. ECONOMIA Y PODER. 
· .. •, 

Como se ha planteado desde~ef prime( ~apilulo de' esje:documento el _ .• • 

proceso ·de trorísformoción .. que :viv~'.;A~l§ri~J;;L~t~§/t:0~~¡C,~ -en' !~.s: úiu~os,, ..• ·· 
cuatro º·cinco lustros ocupo 'urí l~_gorep 1~5istorki seirieia'Jt~.ªI. qúe tüvieron. tos 

transformaciones d~ 1os años v~inte •ci c:0cirentci:d~°i si91b'.cadüa1 ·v 1os años 
~ .... T.'··_..;.-· .. ·::~ ' .:' 1 ·.,·::: :·: x'<>: :~·>.<r;·i-?1~>-~~:-i:~.i\j,'.$.(X:~:"; ·.~/.~.;:::>~.-~~.~\:/>:.;¡; ·:~/¡_(;~{)¡!~;· ·,~/.\· ;).i·>·< · 

setentá o noventa del siglo ·pascido:, Eri los .'veint_és ·'.fyléxico:,·estobo •.•ciün · 
profundamente convulsionado por los pro'~;cisos finc:Íl~~·(ú3·/~ R~vOlución. Por dar 

'-'>• • • • • • ' • • - • \' •". > ·, ·.:-'._ • :e • ~--.: ·~::;.:~:.\~{):.~·~~::,~:-'~::):'h\:.·;:;::~~'. ::"•:;_', .:~\f":'·:~: • :C- ¡ •" • ' 

un .. ejemplo et movimiento cristero se presenló-e11 eso década, como la propia 

g~stació~ d~I Partid~ R~v;;lu~i~~or,i~.:is~~r~:~:~~;~st~ft}<'~~~h6t ncicion~les no 

implicaron que el pais no conociera la fuerz:a. de: tci depresión· en los años 
.. . . -, .. :--·· ·'~ ·. 1;·:~ : : ;·· .. : -.-- . :--: . - .. 

treinta. cuando en t.o economía nacional.: un· grÜpO ·importante· de empresas 

fueron obligadas o cerrar. En ÁrgenÍi~O lo é~íc¡c;;· en los mercados 
- . . . . ' 

internacionales agrícolas tuvo un grave efecto. El gobierno Argentino tuvo que 

contratar un importante deuda para p~der cubrir su déficit comercial con 

Inglaterra. Hoy como en las dos crisis anteriores a las que hemos aludido lo 

transformación es mucho mós que económico. Implica el lugar de los países en 

el conjunto de las relaciones internacionales. pero también los estructuras 

sociales y demográficas que pueden caracterizar el período inmediato 

posterior de existencia de ese territorio. 

Las grandes crisis son comparables por el lugar que ocupan en la historia. 

Sin embargo, es necesario establecer la legalidad -vale decir el modo en que 

se desarrollan- que les es propia. Tal tarea involucro considerar el conjunto de 

los elementos sociales. tal cual se don en codo una de los formaciones que 

viven estos crisis. Esto es uno rozón más paro considerar las diversidad de 

Américo Latino. Precisamente en tas páginas siguientes abordaremos algunos 

aspectos destocados de las transformaciones demográficas. sociales y políticas 
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en. México. Estas constituyen un compo~ente-;~¡~~cinte d~ ia desiÍucd6n y~ ... 
réarticüladón del• bloque en el· p~d;r'. '.ci0.~:: a'.~Jb·iJqrgpX~~:U~:~,srisJsh~;.,isfá,/. 
¡:¡raéesanda. ··. · . ...•. ·:.':i·>; .. ~,;'.:'':-./·;;: · :.,;:• :.,. :,, •. ·. ····.;·· · ·• :, .. ·• ··· ·· · .... ':\ 

··"· • >é:; ••• , _·:<;'·,··.· ·}i:;·{(~::i,:~::;:.;¡(t,:~;x¡;;;::mi·~;;~~¡~~:0;;·5~;;~~,z ·.· ·· 
• :·1 ~~ .. ·, ·~ ' .. : ·:~.' ' • ... :/i.· Ji·~=·:_,~:-./~.~.:::·-?<·::;'.~\ .:.~j~.:\~.~:·~~\}'.:)\Ü. y i '.:~'~. -,; ;ffh·:'~"l; ~1' ~~.:' '""\ · 1.~;;~; ; •• 

6;1 :.EL DESARROLLO ,DE LA CRISIS YLAS TRANFORMACIONES EN. CA ESTRUCTURA 
SOCIAL:~ .. , . · .. · -~; .. .-... ::"·.,-.,·. :~' :· :~:~ :·.-~:.;~·-: .. ,. ...... , ·::. '.~1 ·:~:· /:3_~r;~·f;~·~:- :~;···.::;::· q]/;.::: \i,~r:;:'~~:~.~~:'.~,·~:;~;;.·;:i·.··~i·r::)/);~~:~-~:~(~ .. 

_, .:;· 1 ·~ · ~ <1.· .,:~-~ .· :."/:d ";'." .... :; ~-:.~··;_ .. ·;?<':1 :·:·:_:~._-:·,.:~ ..... - ,"_ ·:~·{:~·.; >.·, . \.: ;<:/\!f~~-;:{;;>-::·iú\·,.·:;t;:·;-:;:1~•r;,":·~ri;.':":··:/--:\;i ~~·; -., · 
·: . ..... En ·1os:más· de .veinte.años que tierie·.e1 proceso de reforma y cns1s del·' 

• •• :._.;...,_ ·'.)_ .,.... ;· -
1
• .·: ._ • • • : ~~-. '.' :···~' :; 1 

;·: ::'.::.,_:.: :~:·. _ _,_ /:·~; : ;< ~:r:: ':' ·: :~.:.:· ~ ~:._·· .> ~·:·~:i'.·.~ 1 :~:.~·:1 ;:_:·~ Jrói~)~'-'t~~-i: 1·~·; ~" ~·::>·t<.:.- ~:-.. .... ~ .. 
poís. junto a.los cambios en la estructura del capitel se.ha· producido üna ·vasta 
'.l...•\

1 
• •••••• ~ ... ·.;,_ :::' • '. ·::.·,·· ·•' :·:· :: ···.:.- ••• >.':: .. .. -·.'.·;.:'t'.,.'.~·-:~~.~-·.,:-, .. :~-;;.:,~~·¡;º,;,\ .. ;.~·:;:.,: ir:·;·.·.·: .. '. .. '.¡':.,. 

transformación de todo el tejido social.. De alguna forma en los añós noventa 

e~,;~~os ant~ una ~~·evo situociÓn e7b~ómica ydemogi6iic:!6. éei''proceso de 
reproducción transcurre en un nuevo escenario geo:soi::i6\ q·u~··'¡nC:iüye en su 

fo!~a.ción un significativo proceso migrat6rio que p¿r ·~i 'solo ~ci modificado la 

estructura y composición de las clases.sociales y con ello partes fundamentales 

de la red de compromisos y relaciones de fuerza que le dió contenida al 

bloque de poder. 

Según el XI Censo de Población de 1.99Ó, del t~tal de la población 

alrededor de 15 millones -cerca del 20 · 'par de.rifo~ tiabia cambiado su 
:'.'!'.:'.«.· 

residencia en los últimos años.1 

Las datos revelan que el foco d~·:~t~~~~l~~ de IÓ. migración no es 

directamente el Distrito Federal y tam~6~~·,~;·:~;J~J• 'cÍ~ ciudades medias 

altamente industrializados. La . constan!~··.' ~~~'j[~'ú1a sÍendÓ la . cur:m!Íasa 

migración hacia los Estados Unidos que por ~j~mpio-exp1ic:·a ta'mavbr P• · e de 
,. ' . -· '... ··1- . 

los emigrados en Zacatecos. De acuerdo al censo de 1990, los emigran; •s de 

1 El INEGI pregunto expresamente el lugar de residencia del encuestado en l 985. Es a partir de esta 
información que estableció el número de migrantes que en todo caso se han producido en ese peñodo. 
Ahora bien. la dinámica de crecimiento de la población en años previos en ciertos lugares del pa[s, CO!TI.º 
las propias condiciones económicas permiten considerar que sin duda el número de emigrantes desde 
principios oe los años setenta es mucho mayor. Por ejemplo se estima que existen alrededor de \ 6 millones 
de mexicanos en Estados Unidos que no desean naturalizarse norteamericanos. 
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· .. ;}aéatei:;as en el periodo considerado, suman los 526 380. que representan el 

::;.,4,1.~6. por ci~nto del total de residentes en la entidad. Por ejemplo. existen 

poblacione.s en . la denominada zona de los cañones en las que con la 

· adolescencia los hombres comienzan los intenlos por llegar a laborar al otro 

. lado. Así. son pueblos habitados en su mayoría por .niños, mujeres y ancianos. 

mientras que en Chicago o en diversas poblaciones de California trabajan los 

jovenes. 

. ·· ... XCUADR06.i\ i: ·:. ' ' ) .: 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y · 
. • "· ., ...... '!·•) REMESAS.FAMILIARES(l)'.:.:·,.-.; 

· : .•. ., , ¡millones pe' dólares). : .· 
¡ '- \. '. ·: ~ -~i: ~-:~.--:;¿_ ·.\.,~,. ·:.'.;·~:~f~I ·':f:~l/?:H,:·- '. !~S; · \, ~.' ., ·, ·,i·: 

... :~r ,1, ':. -. :: ~~~~!:; .C~:./::?:~_1; :·~J~i~l<üi~/;~':f.:~¡::. '.~·~:}--:-<; .- < ~n· · -: 1;·; .. 

ANO · REMESAS FAMILIARES 
.. : .... '. •• ·!.'<'.).';. "''''.• • '< ;,-,,.,,¡;-,,,;(/ )'.:.•: , .. , "'>: .. ;. .. 

'.~199'6· :~:r·-
1991.· : 

. 1992··' 
'1993 
1994' 

2000.0". 
1877.2' 
27S6.0 
3326.9 
3705.0 

l 1) en los años de 1990 y 1991 incluye giros /e/egráficos, money , 

~~=r~~1~~~~ºe~ ~~;',~::~r~s~~r~::i~d~1%x~~~~as.3~.e,~i~".~•· .. : ·,?-'" ',j :• .. 
incorporan envíos en efectivo. en especie y en gir6s bancO~.~~~:·~>.--~:;· .~: .. :(;~ .. 
rios según lo establece la metodologiá del Barico· de México.''.-.';;(:: :··'':·: ·. 
(Banco de México. Informe Anuo/ 1993, México, 1994, P:223) ... :.~",:,;.:,¡;. 

~~in~:.:Bcmco de. México, Informe Anual 1990, 1992,.);~3 ~ .1?9,~::,~~~7:~~si~~;(Úal~nza de 

El impacto económico de los emigrantes es diver~d; pérosiíi duda explica 

las condiciones de sobrevivencia de ampli6s:~eídoiis'8~~16¡:~¿,b166ion,' sobre 

todo en regiones de Guanajuato: Mich()ácárí. ·Jcifisb'O;~, z~é:ateiccis. Los datos 

.del Cuadro 6.1. que en su mayoría ;~'riii~r~8:~:t~,n~5(]5 ~!3 :~e~ié:anos que 



'« 198 

viven en los Estados Unidos, permiten establecer algunos parámetros· del 

· impacto de estos recursos en la dimensión de la demandó agregada· en 

territorio mexicano. Son cifras que equivalen a una muy alta proporción· de la 

·. IED y que como acepta el propio banco central están subestimadas.• Según 

diversas fuentes se considero que el ingreso de remesas familiares al país puede 

ser hasta el doble de lo que se registra en las cuentas de la balanza comercial. 

Como es cloro se trata de una migración económica, propia de un país que 

según el Consejo Nacional de Población tenía en 1990 ol 63.22 por ciento de la 

población ocupada con un ingreso menor a los dos salarios mínimos Y. con. el 57 

por ciento de las viviendas en condiciones de hacinamiento.2 

Es el propio proceso de la crisis el que genera el más amplio .Pr(icésc,.· ,. 
migratorio. Como en el coso de los espaldas majadas, lo •détérrT1inaríte< '..: · 

. norteamer;cano. explica aspectos sobresalientes del pro~e~6 .. ~iici]~;.~·~-d~Í /X'. 
norte del país crecen vinculadas a la maquila, pero también a la' pr6~tii0d6rí','1~ .. <i' 

e < '"' •' • • ""/¡'-;• ; J • 

vida nocturno y las drogas.'Sin embargo, el dalo mas relevanted~,la.mJ.~·radón'·,":: )". 

interno acontece en el cenlro del país. Por efecto de la'rrdgrcició~e:Esi()ci6 d~·+ :. 

f ;~f ~~:~~¿1;f :~C~~~~j~~~~iiillf 1'{{" 
directamente lo capital del estado el sitio que atrae mas m1groc1,on,c,E8r,·el 

contrario lo que se do es un desplazamiento en la zon~ m~trop~lilcm~ d~' la 

~ Consejo Nacional de Pob/ación(CONAPO}, Sistema automatizado de información sobre la r110rgin~c1Ón 
en México, 1990. · · 
~ Según datos del Censo de Pobloc!ón de 1950 el Estado de México era superado por el número de 
habitantes por las siguientes entidades federativas: Distrito Federal(l 1.8 Por ciento), Veracruz (7.9 %). 
Jalisco 16.83), Puebla [6.331. Michoacán [5.53) y Oaxaca 15.53). El Estado de México lenia el. 5.4 por 
ciento de la población del país. (Véase INEGI, XI Censo General de Pob!gclón y Vivienda 1990 Perfil 
Sociodemográfico México, p.4). 
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,._,, c.aroclerizan la dinámica demográfica 'de los úliim.os años. Pero en el casó :de 

la concentración, se dareprc;iduciend6 condiciones difíciles de vida. El ~igii6 ·de 

,.. muchos aglomeraciones urbanas es -la economía informal. el subempleo, lo 

.•. carencia de servicios urbanos que se mantienen y aún crecen no obskmte que 

. . los años pasan. ;.·· .. ,_ .__.:' '."! . 

Pero además. el grupo de las localidades con mayor núrrierol de 

habitantes debe ser redefinido en función de la constitución de .las 'ionas:·: · 

metropolitanas que son también un signo característico del· procefü';de .· · 

transformación social de los últimos años. las tres mayores zonas melropolilancis. 

del país -Cd. de México, Guadalajara y Monterrey- concentran' en 1990 ei':24.B: . '" 

por ciento de lo población nocional. Entre los municipios conurbcidos .vciíies ·hc:m · .. 

mulliplicodo en los últimos años el !amaño de su población. Por taritéi> ademó; 

de la cuestión de la carencia de servicias públícos :1os' habitaiites'•cie~·kú65' 

espacios son en un importante número emigrantes. El pmacio';cari.;~e.~i~~d)~i 
inmediato, revelando una de las formas en que la crisis ha esto¿6?j;iJ6;bJbriaá'. 

en lo que concierne a las redefiniciones de lo estructura soi:iaL;;Aii;~>ék'Üé~~s< 
' :. ' : ... \.· .. ''• .. '-~-: '·.-J.;\.· 

importantes zonas metropolilanas contingentes · imp'órtohtes'1~·a~ :·P~bladÓn •.· .. · · 

iniciaron su existencia en medios rurales, siendo desplazados det~i1d;>p:~rd·si~ 
encontrar al producirse el desplazamiento espacio en .la' ed5no~í~?io~Írlal;' ' 

·. ' :_..,.:,_: ,.-:':,:,.,-;_:'::i_··. 
Quizás las ocupaciones formales, pero no así los regímenes·• de' líabojo!Heon·· 

más comunes en los emigrados de más allá del Río Bravo:: 

. Otras aglomeraciones urbanas gestadas en los últimos· afi6súi~;~~;.:¡; u~ 
·.- ._: ... : .. ·._· .'.-- ....... _. 

patrón semejante de crecimiento, par ejempla en Torreón~GdmeiPó'k:ido~Lerd'o: . ... . -

Minatitl,án-Cosoleacaque-Coatzacoalcos. :;i:,;·~;~V-~'.1 'r:~·r:~ · 

Situación semejante guardan algunas ciudades de lo frónte'rci 66n: ; .. lo~ 
Estados Unidos, destacando Tijuana, Cd. Juárez y Reynosa .. l..a.atra.cdón,.es.,ia 

:v· 



- -~ '.·· -. -. ,. 

· ,; Ciudad de México, vinculado sin duda a falta de tierra urbana. p~ro;ttiinb.ién'~ •· .. 

'condiciones económicas cada vez más gravosas en.Jos migrarítesH'·:r;;<::,··;,: 

, La migración y las tasas diferenciadas de natalidad'rr;ndciff;~c1ri• el 

asent.arniento de la población en el país. pero la alta cóncenfradón; en un 

reducido número de entidades federativas, municipios y zonas mefropolitanas 

se mantiene. En 1970 el 62.6 por ciento de la población vive:en 1o·esfados del 

país: mienfras que en 1990 es el 62.2 por ciento, prácticamente lo mismo. La 

mayor tasa de crecimiento de la población en las dos décadas de 1970 a 1990 

, SE! da en Quintana Roo, con el 8.9 por ciento; seguida: por el Estado de México, 

... c?n e14.8 por ciento. En.eLcaso. de:quintano Roo son los desarrollos furísticos y 

la migración hacia ello.s, .de-manera desfacada Can Cún y el corredor turístico - . ·.-

,del Carib.e •. lo que, explica.el Irjcrerneinto·. de la·población. Nuevamente existe 
. -. . 

el fenómeno d.e. la 'migr~c::i~~·pór razones económicas, pero también el destino 

, de. los,~n:iigrados .,sqn'zonos,con escaso d~sc:irrollo de servicios urbanos y con 

,mercpdos.e;n,Jos.q~e i(] d€)t~rminante·externa es creciente: Así; las coridiciories 

de vida son surríarh~'nte:dificil~~ para und amplia masa de losinigranfes.4· ,,,, 
··''. ·.--:-~'-·">~::.·.:~_,>_~---:.~·-'.'i::<··';._;·:- - . . . . -; .... ,_. ·. __ 1,.·· .. /· ..... -, : • 

. : ,. · ;Lq di~~r[ilSC))l)igfpt9ri(]Y:e1. crecimiento de !a poblaci~nirriplicOrori'que .·. 

· .. 1d concenfr6~ió~ ·~~ ÍÓ~~lfq¿¡de~ de entie 100 mil Y•499 mily;d~:ÍrJd;.de:sbb ,i.;i¡ . 
·. - ·-··" -.;.- ... '"''", ,. . - ·' , . '· 

,,,<:nJmenford:~n j 9,!,o,e~isif9.~~ J~n , sólo cuatrq .. locaiidades: d~• f¡,ci~ci~,:soel':;.nil 
. habitar::ite;s:, rnieriÍrai,que:•~rl 19~0 eran 21. Las localidades coriun tamciño ~htre · . 
. . . ioo y 499 · rnil ~urridb~~ :;7: En. cdnjunto. representan· el 44.4:: pdr ciento ·¿¡~'la - . - ··.·,: '. . . -

, poblaciór;i; Sin émb9rgo al lado de la concentración subsisteysém~lfiplican las 

.Joc:;alidades con, menos de 2500 habifantes que en conjunto·;eprésenfan'el 28.7 
' ' 

por cie~to de la población. Se trata de localidades rurales:err las 'que las 

condiciones de. vida. son:.sumamente difíciles .. Cóncentra~ión<y ·dispersión 
" ,· '\·, 

-, -Lo-p-.o-b-lo_c_Jó-n-.d-e-. a-.u-.l~-t-Ón-a-Ro-6 ·e~ 1970.ero de apenas 88 -~¡j h~bfr~~tt:i~:'-~i~~y¡~·~·~J·~:~~- Í~-~~ ~'!~¿~za 
lo cifro de 493 mil hablfal)tes. Las Inmigrantes o la zona de 1985 en adelante son ·se'gún el censo de 1990· 
273.5 mil habitantes. es decir el 55 por ciento del totol.(INEG/, op. cil~. pp. 4 y / 6): . · 
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caracterizan Jo dinámico demográficá de Jos últimos años. Pero en el caso de 

Jo concentración, se da· reproduciendo condiciones difíciles de vida; El signo:de 

muchos aglomeraciones urbanos es .Ja· economía informal, el subempleo, Ja 

: carencia.de servicios urbanos que se mantienen y aún crecen no obstante.que 

los años pasan . 

. Pero además. el grupo de las· localidades con mayor número de 

habitantes debe ser redefinido en función de Ja :constitución 'de· las 'zcinas 

· metropolitanas que son también un signo característico del · p'rocesfr ; de 

transformación social de los últimos años. Las tres mayores zonas·métro'politc:i\ias· 

, del país -Cd. de México. Guadalojara y Monterrey-·concentran en 1990.el 24.8 

por ciento de Ja población nacional.' Entre Jos municipios·contirbi::Jdos'vCiriós lihn 

.. multiplicado en Jos últimos años el tamaño de su' población; Por tant6,'adElmÓs' 

de Ja .cuestión de Jo carencia de servicios. públicos'' Jcis'habitailtt;;s 1.dehe'ii6s ,,. 
,. espacios son en un importante 1número emigrantes. El pasaddiCam~~:sí8~\s · 

inmediato, revelando una de las forrria~ en que Ja crisis ha'est0do'.tf~6'8jal)C'f6 > 
en Jo que concierne a. las redefiniciones de Ja estructuro soc¡Ó1/~si/:~~ 66~ 'rií~s' 

· .importantes zonas metropolitanas contingentes in'ipórtaiit~s?de! ;Sbblac'ió'n .· ·· 

iniciaron su existencia en medios rurales, siendo desplcizodoi de;~lldfr~e~'Cf~i~:···· 
>encontrar al producirse el desplazamiento espacio en .lo ec8~6míci':JÓr'rn~I. \ : .. 

. ·Q~izás Jos ocupaciones formales, pero no así los regímenes de;trdtfBiÚl's:e~n.·· . 

:· más comunes en Jos emigrados de más allá del Río Bravo.· 
~ ''·. 

.;-··· 

otros aglomeraciones urbanas gestadas en los últimós ciRÓs;foé~i~{:i:¡,:; : · . 
. patrón semejante de crecimiento, por ejemplo en Torreón-GomezPéiia~io~Lt3t~o;· .· 

.. ' ',·~~:; .. :~,; .. _,.;\:~,~·~~: '':'• Minatitl.án-Cosoleocaque-Coatzacoalcos. . . .. .. 

Situación semejante guardan algunos ciudades de Jo tr6nteíci .. 2ari•·:·~·Ib~ 
Estados Unidos. destocando Tijuano. Cd. Juárez y Reynoso. La CÍfrac'qión,~s:Ja 
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j~du~t~ia maqui!ÓdÓra. perO taihbién. efj~~go, I~ pr()sti\ución . .Id droga ~ la · . 
• , . • . .-; .. ,· •. ·,,:· __ .,,-·.":

1
:, -.<~',::)·(:::1· .. ,-:"•·-~:r;;,:~··.; ·y,:;._:_'d-·:)::;:< -r~·.::·u:;_-.!:' · ...... ,_ .. 

industria del ttáspasóiléga/alos Estados Unidos. ' . ·.· , , . . . ·.'·. , .. ·.·•···.·.· .. ·. -"~·;,•,.,.::<. <. ·.· . 

.... ;~·::.:~·:~~~~~r~t7~~y~~i!€f~If~J1~[~~~~?"j~ •..••.. 
. · fenó.meno ··relevante .en.-. ·e1: ~Ur_So ·:_de_~·.10.·. ·crisi~.;-.flo· :pro'é~9e-; .. d(;? · stf: 0~?'"~edq~:L:: D~-.. ·.: ';· t ·.~ 

·: - . ; .·. ... · , • • .: -'.:-- ~ -. ·-. ·, --~-~ :;..:,: ~-:·::. ! -~:· ·.:\~· .-:..:~:.{'·,~:::<::.:\~::·:_._ :·: :'.: ~/..' -',.;"::L~:fr.-:~·;·):;>'.~-¡J;.,_~,.~~H,i~-~~&-~:~' ·/;'-' >·: -· 
. ··aiguno manera .el crecin:iie'nto\de,•!a·qudad',de'tv1éxicª:~ri,lo~:Ofiils d,eÁ'.1?..40 .. ·a< 

· .197~ invaiucró. un .P~trón .5f:~~i~z!;j}~~;~:~ir.~z}.~H~~f ,~éf~ici~,,~~t~;~Í~¡~f ~~: '. .· · · 
por . el crecimiento economico'•~e' largo plázo,, un¡;proceso de,inversion 

sostenido,·.' . un.~. , ~eizr_ª• .r~~?;)ff ."~·1'[;¡~~.;-S,~~~\~~;,(t?~·:;1~f~~i,\~~M?,~~,i,f .~t~~~j e 
diferentes desde los oños.setenia:•coiriéi lo'desfacorrios·en':e1;'capílülo~terceiro, •. 

· · ·~ · : :'.- ·;. : . .": :< · ·.<.'.!'._. <::~~::,:._;··.~::; :-:.:f,':;~ :;:~~."·: ·::~ .. · . ..-.,~ ·:. ~~-·~:-.:: :;;~.:~~-.:. ~:'·: .. ~ .. ~>/n;~--v~~~~ ~r.-r::.~ :: ·: -'< :d.~lf ~··1~v,~·~~-i.~i! ~ ·.~- ~ , · 
la presencia de la crisis· agrícOla se 'establece'desde firialés de: los· años'seseríta:·· .. 

. · : . .: ··<:·· ·_·.·. ·,:;';, ·: ·:._·:.:>~·-·,::.:·~··!"_:(_;··.~:<~--; ~:.<¡/:')J>~::;::·.~.~-'-:?~;/~~l:::~.://·i.;;;.~~~::~:;~·.-r~S·.~ti~.~t:ií~. :·.~:'.:: ·' 
En. los .setenta 1a·. parjidpqción,del :híuridocdet'trat_)ójó'en'eil ·iñgresbblcem*a ün 

límite. -hacia. ;97Ó~: •. '~;~1y~ié,~1~s~-?~~t~r;;rB~,3t,1; •. Bd:.~~t~i~.~SJf fü~·;·~: i~a'.··.··.· . 
tendencia o lo baja:que se:hd recrudeddc:i1en·:1as"últimos'qños'-vébse'.Gráfica . ., 

. ' : '.-. '•:: ':.·... :- - :·I .-;·.:¡. ·.·.;-\ . .- ' : :·.~~·;: '; :~: .. ·. ~--~ ·.-·:::¡~:~·~.--· .. :·:~·.:::_::.-~·,:··,:~.,;;(\y;:;_~·;_\:. ' .. \:x~·( >\::<;·,:•::~-.:~;-,ti;·~~,/;:::.:;::,~:•/_,~· ·1<;~'.'. ·;~~-:~! ';'.',: ", :·· 
3.7.-. De·esta·maneralas condiciones;en:·que.se;esta desarrolldndo'la"disis.i:isla .. · 

Pr?duci~f ~~·.1n~~~z.g~~r1~~¡~~,,~~~bf:g~!.~~ji~~B~iB;~t~~~~,~~~~'.~~\?,~l:~CT!1&~~, 
lqs mercac!cis.-que s1grnf1ca quecalgupos segri;entos' de la poblac1on.vivan en el, , .... 

~undo;~~···'.-~·· ~~'.f ?;i~.· ¡n1~rrn~1: ,~?~~1o/;i;?p~:ihi;~1~~~g1-ff ~íj~~fü'.(~J.~:~t~i~·· ••• :·· .· 
profunda .d1spers1on en el: murido.<:igncola:·;Uno.•puede'plantear:qu.e·para':estos ·<· : 

_: __ :,_; .. · .. : .- <· ·. - -_.. ·. --:: ,:·.'·:<· _ .. ::,;'.:.~_". ·: \:<.:. '>/5>~:<; '.~>.-:\Y:',\,.,r,_:f>~.~-~::;·;_<~-~·:;·~·-~~~~- -; ... ·,~\ ... -<:¡;:>~~(:_~:.,'.: 
nucle(ls. de poplac1on . l(l ·. ,íf'.fer~nc1a"ncic1o?al!~est()Jen'. el 'pasado\ ()en).l(l ·. 

!~!~Y;~i~n. ~exicana.:s();,esÍ:it·~~~*~W~s;{¡i~~~y~~~},t~.~jts~~·,1i,'}~1.~f'~~~!~.J;~1. 1 •· 
proceso que e.s\amos ,d~sfofj:n:ido.;;ta,ditnensión cl.elfi1ismo invalüéra .aspectos· 

, . , • , . • ~, ·~ .. ~ ·~i .-e~ <~·:_·.:; ·:..;::· ;·.: .. ;::'\-"..::· ¡/.:~ ... · ·~:.','.~.-.,· ;.~}\ ... ''.·]'.~:·;'_,~~~· -... -::;. -,~-~~-,' :_ -~~~;--::_ -~ ·~ /.';.,:~.~ :r:, -;-·· :~~-¿; .. 
de los modos de vida.y todq eUe¡1do'soc1aVcomo:,tamb1~n del regimen 'pohtica · 

v los ,tor:~as de;~risi;,t1ii·~!S<J;,~~r);~:i~i?ci~~~~W~;¡:Í~d~r:··;;;i)¡:,\,,'.ri 1< ¡'Y ·· ,~::: 
;:. __ _ , . · .... -.. _:~:.: .;· .. ~~-\: :~~-~~-.·;·.;,;.;<·.,~·~:1'1'~1¡~,,K:.~::~ :'.\:;~-!~:>::/)~~~ ~/~'\ >"~;~ . ..?: r'. .. , .' _., _· -\~~ 

. Insertar CUADRO 6:2: Migración y distribución de la población. 1990 



·.Cua'dro 6,2 · ,, ;'¡ '' · ·· ' ·1'' 

. ·M¡9;ª~'.ó~. v o,.j~!~'.~~s~~~# 1~v?P,1~·~'~?,;'.:9;9,P.;· .. : ·. ::/"'' :;>~ .. .. 
Población· .~es.f~enles::1 -«-··· , 

1 
y;I-.... "" '·;':< ··»,~ :f:·;¡.~·.saldo neto_.: Po~lac:lón \' Po.blqclón 

· t EnÍid0d ~~l,': ~ ·'.1 >c···.··t+b-fci/)n~ ~~~iri·e~IÍd~~-. ::1n~lgroh!es :: .. ÉITT1Qr~~t~;\··.·, . ' .. 1:· ·:_·_: _.\:.'.._UJk9h'c;i.\::.'~~:·.-;,:/':'r.Oi,; .. ' 

:,--; :.:'. 
Dlstrilo ·Federal 

·:·« iyléidco.; 

Guonofu010 

_.-_Gueriero 
.HJciaJgo 

M1chó(;~ón 
.Oaxoca 

Pueblo 

Son luis Po10Si 

. VefOCí~Z 

:·;·:.-' 
B,235.744 

·9.815.795'· 

J.982.593 
2.620.637 :• 
4.888.366 ., 

~.548,199 

3,019.560' 

4.126. rn1 ... 
2.00J.187 
6.228.239 ' 

· ii,132.1~··: · ''.';:-,~:8~~; :~+1~8:?~6) :,).;1~~;9,~s·'.!{;:~'.~1~.~,~.3:,{i.),•21:~~1• .·.· 

.. -.~.91?.~7~ .. ~ 
2.5BÓ.J57 

· :1.868,617· ",:·1e4.J86·.f 

3.482,936. 
'·J.002~66á :· ·:· :::<. 
.:.~.o9a.a~9,: : .. .. , ·. 3~9;~21X; 
' 1,984.973 . 

·1:6;1ao.ao¡:. · 

.('t 

zocolecos 1.216.~2~.. ,_,·. >,><:'''''?''.~ .~i/L5f.~:?~~/',:~>~~ff1~'.: :'}f.~t;~·;rff~~Xsk:" ; ·.:. 
Fuente: Elaborado o por!~ de ~olas de .',NEGl._~~!.C~nso General de Pobloclón y v.lvlenda, ·1990; Mé.dc_o! 1993. _ . 

: -::c.•;". ,. , ... <' ''.:_·_ ,,., . ·' .'>:-.' .... :·:~'.:".~> .· ,'-' '.· ,,~~,', . i.:.·,'·.;·"·"~.~,fK;tii'.·t.~: .. ·~r,iL{>:i-b;~/:: ,', i\~·~-{~~·,;;_, ... {.~ .. :.~.'.~~~~·-.~~~:i ~ .. h~!·¡:~*·t{ .y: .. >:.'· .. 

. . ,_' · .. ,·. ·_.. ..:::.;:J_, ·.·· ........ <·~'.·. :-.:.~)>'.~~~~-~>~:'.'..~:;~?;·:· ;.: ~:?: ~.:-.\~;'.~/,-:<:;,~:·-~~- -.~;:::,/~·'.;-;\.~:.:'-:/.~.: ~-; ú ~:·;_; : .. ,: ;:''":¡"j~/-{7/•;"t~;/ _ ·:- :>-;:· :· 
.. Los: dat6.s .del Ct¡o'dr6 : 6;2 :permiten "estciblécer'claramehte 1a·corré1Ciciói:i ·:. ":. ,· ·· 
-~.-.... ::~ .. r.:··> ~.-(<;:--: :?,.~.:;~~::: :: .<,~ .. '.·.:. <.::.· .··>-~-.~·\:·_· :·./_::/·::-:.::.-?.:: ·.~/~':>.:,:.. ·.g_:··:··'.:;·,'.:_::·~j\¡)(;~1-;>~;;~};."/:¿~i>'L-~~·h: . _;:>::~;( . .-::;' \ ._:-

entre .. altos' pobloc1ones<ruralet'Y ;em1grac1on"e.n:'.los:cult1.mcis: anos. EL.censo·. ·· 

''~i~~·ri~in~ -v~~;~ ~~;ª 1. d~ ~s·t~ ~~pi;ulci- ~~;;~· ~1";u~~r:d~'iésid'en'éiii.'e~· ·¡~·Úv ... ··.· . 
.' '::. -,~ 1::~:_:~,:-~·. t-.~.'.~0 :'.;~~'.:->;·,'·_7 .. ;~.J·. -~;:<\ ~ ! 7~·\;~ .,- \,). ·'.· •. : ;~:.:_:,:,::·~;~-,: ~:'.'..~ 1~~]:~-::.:~~ •. :'.."_.>·~.: :·Ji;·v,:.:,·~/'.:~.~'".,·~·~<-~.;~~-~//:~~'.:::·¡~-(~;i-.'.f' <~ :··. ' ,e 

·el d.el·ano del.levanlam1enlo:De.:los':estados:con .una a1ta·pablac1onYuna .alta.•. 

·.';;~;1~~i~~,x~§~t~~!~ .. ;~¡;:.~~t~~/~si.;~~~yi~2~:.~.1~:(·~i~8fü~~!i~ji1~Bi~~~~1,~~2:'.~~ 
Chia¡:ias .. la'.éxcepcion;a este:comportómienlo'·es·el Distritofedercii;. que·· fue' la· . 

. '/'. ?".':_~,~:·._1:~_1>-1· ::·,>··!:':'. -: ·~~- ·; :~: -.,:_\::\·. : .;·: ~-, '-:;::.:.:;:)·,';:?:,:_. .• ··.:~·-_'.;:·~,·_.,:~~·:_:;_,:X~~·/: >::::·2'.,:',:. ·.;:_:i-~::_·,.;¡/,~X;-:· ;. ·>~~.,,,.-.\.·/.~;.:;y;:.¡_.,.-~ 
enti.dad con ·,.mayo(.emigracióií/mas'dei3'.millóhes ségúr(él dato cénsól.. Esl.o'\ 
·:: ':. ·\·;;:· _j··· .. ;··,,. ~.·· :·-.;,: ·.··: - ·. ".: ::- . . --.:::·.: ::;~~.· < < . ./_ ;-5:_ ·//)~:,:.·:·:_,;_/~,~·;;,-:t/\~.~·;·;..,:).:;;rt L ::-~;-~,,_.~-;:).-1.;~~~.)~~-·~ (~}1:!r:> -~~{-.:_.·; ... :.,·' 
1m:111grac1on ... stn duda.exphq::i.el.crec1m1ento.s1n,precedente·de.la poblac1on'en · 
;:.~!~· .... ,·¡ •. - .. -- ._, . .-. ,·". -··;-·. ··:' ·;·: __,. ·; J ·'.' ·:~ •• ••• •• ,,,·t··.·-.\~ 1. 

el Estado de México. Como lci'déslacamos líneas'arribd!'eh ei'año de' 1990 esta 
, ·:· , : ~- "- -¡~· ~-• · · . · . ·· . :_·.' : ' - .. -. , -. -~ '..- .' .. _.- .. ~ : ... · '-:.:o.·:''.:.:.'.·. ~\.; -: . ·'.·~:o·:·:: .. · ... ,_.-. ... -~ '. ... -. .• _.'. , .. ·<:-.. ¡. :_-. ·,., .... ¡...: . ,:n-. -::csf :,;.~ \·;: -- · 

·última entidad federaljyo' escio,de;mayor'p6blación en'elpaís,)Eii:1970'1a· 

~íl~~~i·~~ ~ra -~iterente· v:,c~~6,~u¡ecii~:ci~sde'r;,uC:hos aAÚ Ci'r1t~5~'1é~~·1iacia 
con más població~ ero· ér. DistriioF~deral,. seguido p~r ,Yero,cru~):,el propio . 

' ... ~·,' .·"!). •'· : ·.! .:- • ' ' ' . '"'"' l ·,: : -., . ,_ .. ,. 
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_Esta~o .d~ México.~: Sin emb~rgoi, no• ha sido' un crecirhientci·'que' iiivolúcre'al 
• ~· ·~ ' _,_ ' '~ ' ., • > ' • • - - .- • ·- ' : • ' • - • • ' • • • • • • • 

·. c~nl~níü:ciei'.e;tcic:lo, P()r 10 menos. eón 1a misn,a si9nliiéac;iofi_)~íneas :afil.e; 

.d.e~taccimós 1.a · presencia,.de tres grand~s·'i.c:incÚ'rri¡;;tfo¡JÓiitan6i;'lcf'de'ld Cuidad 

.. 

. consejo Nacional de•eoblddói1se:s·eñala•qlie:·!'lós'íáaios'cie pr6C'eé::!ericié:i'é:le1ós . 
. .. ·. _.'. · ;:-·-. ·_~/;:_/.,,: .. _ _.:-,)~\::.:::·,:.;.,·;·_·~~~};: i><:<./_::·: :~~- ~~;~:;~;:-~:-::~·;I·,¡).;;:·;)/:<t}}.'.~;;\~ .. _·-,.;~_,-~=·::?{.:~ :" ~-~\?:·;_,_·:_.-,·/ ·_._{.-:·'.,:\':<:, ;._·:\:· :>\-: ·: _'·, 
inmigrantes.a.la ZMCfy\ ~é;encUentran.~sobre todo;'én aista¡ídas:que(va~'.desde .·· 

·~C\ ti.~st~; 7 5~; ~i1¿;Wo~.j~i,~~~~író~a6~:1~:'~hiJ~.~;~¿~·~~6;6 ·i~i~1 'rárí:¿'ó;'de 
1.:cio,:<J)oó,~uorTiétrcis.>Ademéis;]a:6 3 ·del total· de 1cis inmigr~nfos ~ravinb de .. ·-... '.· .. -· . -. . . . ' .. · ': • .. ·,' .·· . 

. ".~ . ";, .. ,, 

5 EÍ. 1950 del total de la población. el 11.8 por ciento habitaba en el Distrito Federal/seguido por Veracruz 
(7.93), Jalisco (6.83), Puebla (6.33), Michoacón (5.53) Y Oaxaca(5.53I; Sólo después canlinuaba el Estado 
d~ México con el 5.4 por ciento. En 1970 la situación ha comenzado a variar, na obstante lo cLial,· la 
diferencia entre el Distrilo Federal y el Estado de México es de 3 millones de habitantes, el eqúivar8nte al 
7~.9 por ciento de la población de ese estado de la repúblico.flNEGI, op. cit., p.4) 
~Son los cosos de Cuidad Nezahualcoyoll, l millón 256 mil habitantes: EcalepeC. 1 millón ·21a·mil 
habitantes; Naucalpan, 786 mil habitantes : y, Tlalnepanlla. 702 mil habitantes. ¡sistema Automatizado de· 
Información sobre la Marginación en México. 1990, Consejo Nacional de Población). · 

,•_· 

¡.·_'· 
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1ai:o1idades rurales con menos ~e 15 mil habitantes y e1'21 ,4ic fe~fciíiié:·¡);a~úi~ 
. _ d~. ~e.ntr~s. urbanos'.0 1 . ,~\,, .. _. ¡· ;_::'.1\.· ~.hh.':·;.~;:/~::::1itJ~-.f.:-~: · .. 1

: •• , 

. los datos del Cuadro 6.3 siguiente' sobre iridié:adores de' mci~~iribÍi'aJd''e~;::: 
México en la ZMCM dan mas elementos s~bre las condiciones'·¿aí:fltuléirMe'rlt~< 
precarias en que una gran cantidad de habitantes de esta: (e~ón\~i~~:~t~ : . 

.. . ·.· .· .''· ···>. '.'.> ·.· ··.'·. :· 
tronsformación económica esta lejos de represenfar·mejores:'coná1ci6nes:>'de·~ 

vida para gran parte de esta población. los resultados eléd;rdles:;¿¡~:¡'f ~~é~ri 
el Estado, fuertemente adversos al PRI. así corno. el énfdsls p0~~16~:;~'.;;,/1Ci' 
aplicoción del programa de Solidaridod en algunos mü~ici~Ú:i~·,d~:.¡¿11 ii;i~::_a'.' 

. ,indican también el alcance de la transformadón social y11b:ó~-~d~blé\~e{)¡i)~/ .. 

mecanismos de relación con el aparato estatal. En. conjuhf~ é~iÚ•~'~tRcis',. 
perfl1llen avanzar nuestra hipótesis; dE! gúe la: migraC::Íón k1n. sl~~lfi~g\i\-~c:e~ • 

. · co.n<:Jlcic>nes. de crecimiento é:asi nUló:y·0hd r\:i~nocparlicipación·ciel'ifb6a]éf'Ein 
la rE!11Ja ;r)acional resquebraja iuerte!l1lentE!. t6cio ·.el. sfstem¿. de. doniiñ¿i::i~Íj '.J E'n. ': 

~1~,1~~~~1~1~~~~{~i~d~jlf ~dJ~,td;::~;:~~!~1~:~; 
• ··ej~rc:6:r:SL!f P.f.1lrol•üna_.11Jejora;,rE!latl\faE!~rrlascondld?nes· de·:iiida.·c1iehtéjis}n,o'.•• 

··~ffi!~f~~!f~;i~~~¡~I~~~º$,::~!~:¿~1~1é. 
aiccmzad~ a·. montarse una. nuevci' ;~;:;(que' además. confafía evenii:Íalment¿ 

con muy pocos recursos para operar. El hecho es relevante por estarse dÓndo 

· una profunda transformación en la estructura del capital y en las relaciones de 

1 Véase Adolfo Sánchez Almanza, Crecimiento y Distribución de lo pob!ac!ón en la ZMCM. én Wng 
Metropolitong de la Ciudad de México varios autores, México, llEc..LJNAM y DepartamentO del· Distrito 
federal. 1993, pp. 119 y 122. En el mismo texto se aportan los siguientes datos: "Los municipios del estado 
de México no conurbados a la zona metropolitana aportaron 13.43 del total de las personas que llegaron 
a Ja metrópofi; Michoacón y Pueblo contribuyeron con 9.83 cada uno del total; les siguiert:'n 
Guanajuafo(9.53), Oaxaca (9.23f, Hidalgo (9.13), Veracruz (7.831 y Guerrero f4.63). Estas ocho entidades 
generaron 73.23 del total de /a inmigración a la ZMCM" (lbid. p.121) 
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~I analisis:del grado qe marginacron.pei~mit.~ lambié~es!cipl_ec~r alguno · · 

• • • ' '. • f ,' .. ,· • ~ r·-· .: ... '~ .·;::·, ~, ... ~.~-'; ,~«,\;'.,~·>~l.'.::·':,~· f :•:· .. c.::; :. ;·t'. ~·"~; :·:'::'1 't:J~;~~:("(,(~?,}.p,;~')~~i.;..'!- ).'~\~'.~ '. 
de· los coh!enidos profúndcisdel~procesq·ae !m"ñsforinciciónqúe ld'.crisis. está.·· 

marcando. en· 1as ,ú,,11'.,~~{~~s~~~.~d~~;.~n 1970 _e! .est~~?.;~~:·w,é~!,?~::~~r~bá 



- ~. 

entre Jos diez con menor grada de marginación. De.sp0é~ de'.20 años eri los que 
' -. ' -·' _, .... ' . . ' ... ' . . ... 

h~r:i mediado transformaciones sociales como las eÚat:)i~cida~'Jíneas antes esta 

entidad federativa dejo de pertenecer a. ese· g;ú'~_d. '.~of ~I contrario, en' 1970 

Veracruz no era parte del grupo .de las diez'enJid.ades con mayar grado de 

marginación. En 1990 ocupa el quin;~ ~itio/ t<Jri;só1&!stger6dci pbr tres estados 

. sureños -Chiapas, Oaxaca y Guerrero- y ~¡'~~ta~Ó d~ Hi~aÍgo. , 
·,¡•c.· ··'1· .. " 

.:La transformación económica que eh.ió~:a'r\0$',_~kte~taincluyo' el vasto 

: ;,~ proceso de desarrollo de la industria p~t;oi~i6)biJri\61~~ pfÓpi~s ce~tio{de lo 
. _ ~· :.,,.:.~_ .. , ... ··... ~ . ,,_,:.' : . :···_· : .'·:'··:::>.~':'.;¿~~~~.::-::X·?:·;~.;.:c,;t't."·:-.<-,..·:.> .. :-_ ":···.· .» .. ·~· • ·~ ~ 
· •. ,: .. industria pelroquímica en el sur de Vercicrüz np ~en~rarcm una mejora relativa 

· tt~n ias co~~iciones d.e vida d~ sus ha bitá~t~~~~l~f~"F•.~:fH!-frr~.f s~ ~~1'":~1~~~ la 
· ·:· marginacron y el nivel de: la pobreza: .-Tampoco'.· las•,.prrvat1zac1ones: -de .·Jos 

. -. _.;···_:">: .. -. ~·.· . - . . ; .· ...;._:. ·:,;:. ~-: .. :--:;'~~;t~~t:.·:\~iY::-;·.":'·~:~.:~,~>~-.(::;!/} ;".:: :·.·:. 1.:<).~ .. ;:·.:.: ' 
:' '·ochenta' y la exclusión sistemática dela petroqürmica·del .se.ctor.cor:itrolado por 
i::;·'? -:. . . : - (· ·. . · -· ·. . ~ ''. ·; ~ · .. \ -- • ... :~ ·. -!.! r·.:·' ·: ;;. -...:·.·.-:·· .>~~~:z~ . .-~_.-~~-,~- ;,··::·::-::: ...... ~:;·~·.-!.-! .. ·.,·:., ... ,- . ~ 
·, ... el Estado tuvieron ese efecto .. Conforme" la ';:crisis··,y 'i la··reformO'''económica 

. ;~-; ~,. '. ' . .- "... ·;,~- ; : . . . ; . .. . -> .. -. " ... : _:.,:·: --~· (: ... :·.:;>:_:_~·~~~;,·,-.{( :_,::~.:;~::~·~<,'.f,!,:t;"/:'.,;{.~~;;_{1~.:-:.~;'i',~;-·>.;::_-::' •. ~:/·.·.:."/ ... ' 
'':e.avanzaron .la.' marg1nac1on aumento; tanto ·en"Veracruz;-.como:tambien''en• el 

• ·\~. ·: ·.·,. .:· .• .. • • r •. : : ... < '. :~;<. ·:.·~~.i.· ·;;:.:;·'.::::_.,~·:·:·i<.-~.:;:,_:;·:·E.:.\::~;-</.":¡~"'.?<~r>>(~)~~-<·'·,.::; ~~~":<') 
•• ,,estado de Mexrco .. A nivel na~ropal :relepE'l')'lOS ·~q .. Indicador:' ~el ;grado 'de· 

•>¡·~~~t;~1:~~=:•:~:~~~:::=~c~f ~{~l?~~¡11~,~0"1;.:~~i'º 
·;:·;.·. Én'~l-documento en que se explica·.como•se:coqstr~yo'el·rndice .de 

r:;~~~Ei:':~::~::E~::z:::~Jtt~J~~~~~~E.r~yt . 
. ~rada de desarrollo alcanzado por el P(]ís: a p~~~i.os'~~ 1W~~rimeira q'uiiicéiia de 

marzo de 1990- fecha en que se lev'anió'' é1''ée~~~- dejó ver que ingresos 
• • • .",·: . .'r,· , 

moriefarios de hasta dos salarl,os mínimos son insuficientes para cubrir las 

'n~~~sidades bási~as de los h~~ar~s.:.a ~Ir~~, datos de Ja fotografía que este 
'-:.!:·"-.'' ·;.'i'" ' .. . ·.:· '.".'.'" .'. .-;. '. . 

r 
· 8 C~nsejo Nacional de Población, lndfcgdores soclgeconómlcos e índice de mgrginoclón municlogl 1990 

México. 1993, p. 24. 
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. estudio proporciona sobre la pobreza ·en ;México' s·on ··que del total de''la 

población mayor de 15 años el 12;41',•por:dentO en::inalfabefo y él 29;~ p()r 

ciento tiene .la primaria incomplet~: Por los caréi¿terísticas: de los'· ni¿rd::Jdbs 

laborales estos hechos marginan a ur:r import~rit~ ~rupo- de rn~xican6t~ad6 .· 

que " .. Jos deficiencias educativÓs•'···ter~i~ón'· · é·expresóndose ·,té.~cjfri(, 
remuneraciones reales insuficientes ·y cC'imo privaciÓ~ d~I disfrute ~€/lbs bi~ries 
culturales y exclusión de los sistemas _mod;rn~s·id~<i~toin1ación}'9' Fihaimente,· 

según el estudio de CONAPO. vafias -:v~ces LCi\~dq;>lá · dispersiéiTÍ·'.de' la 

población en localidades pequeñas:· esi ot~b';iríi:Íicddor~'. cie;,'inarginodóri'.:" 'Esta 
..... e·,·· : ;.· .. ·,· .··.. ' . 

exclusión social -que se vincula cori ei difícii:o;~ü1ó':ac6eso•a 'diversos1bieries 
, .. !:· ·~<«.;:~· ;· '(:.,· .: .. i".:···, .•.· ·-: ...... '; ... . ::-" ' "< 

que pueden ser definidos como· ingreso•o•;salario:Socic)I. ·hasta 
0

hace •años 

fundamentalmente a cargo del;gast~:H~Ú~1i2''k::;o~~¿ :poÍable ·entubada, 

drenaje, energía eléctrica .. educa~ión-•~e·Cibser~¡J1·~Ji:1~colidddes·de menos· de 

::~~::~;:~::::::z.~t~~r~rí~i~~~~t:i;;;~:, 
·!rebojo de crisis, que si bien::ho_,sidéJ/coirpci_Uble};:on'1.e~· pagoide la.deUdo · 

. extemci y el fortalecimiento de un r~ducicii; ~i~'péi de\¡rand~s consoreios cuyos 

ganáncia:s tienen. un alto conienldofiríonci~ro; también es ·parte del. proceso 

por .. ,el cual se ha desarticulado el l~jido ~oci~I y la~ relaciones de compromiso 

entre las clases y grupos sociales que la daban consistencia y perdurabilidad ol 

9 Op cit; Consejo Nocional de Poblacfón. Indicadores socioeconómicos ... , p. 25. 
1º En 1990, el 28.7 por ciento de la población vivía en localidades de hasta 2499 habitantes. Según el 
criterio del censo esta cifra ero equivalente a la población rural, precisamente porque el criterio para 
definir localidad rural es de hasta 2499 habitantes. (INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda l 990 
perfil Sociodemográfico ... pp 8 y 10.J. Según el CONAPO. la población que radico en localidades 
pequeñas.:y dispersas. esta expuesta a padecer con mayor frecuencia la privación de los condiciones 
materiales mínimas de bienestar. Con lo finalidad de recoger esta dlmenslón de la exclusión social, hemos 
construido el indicador Porcentaje de población que vive en localidades de menos de 5 000 
habitantes." ¡consejo Nacional de Población. Indicadores socioeconómicos .... p. 26). En nuestra 
consideración, dada lo modificación social y económica del país y el propia desarrollo de las actividades 
agropecuarias es factible que un número fmporlante de localidades de hasta cinca m~ habitantes sean 
propiamente rurales. 



. régimen político en México. Movilidad social asc~ndente; ·mejora eri' ras· 

condiciones de vida de sectores.crecientes de la población; ampliaciÓn'de:fa·'· 

:e·d~cación, ampliación de los servicios públicos de salud y seguridad sodaf .. son _·" 

procesos que le daban.contenido al compromiso social que·caracterizaba las 

. relaciones entre las clases en el México posterior a la segunda guerra mundial y. 

hasta finales de los sesenta o principios de los setenta .. 

Las Gráficas 6. l y 6.2. en las que la pobreza y la pobreza ·extrema astan" 

calculadas con el método de líneas de pobreza; permiten observar ci lo. largo" 

"._del periodo en que concluye la. anterior fase de reproduc~ión 'ampli~dci:·de 
largo plazo -década del sesenta- y el. de la misma:cri~l~·;ici .. ~vdlución' de ese '' .. ·· , ... ··.->•··· :······1.·.·-.·- ·· .. ,.,_, . 

indicador. En la primer fase de la crisis.: cuando.aUri se:hiaritferie ér crecimiento 
: . ·. . . ·'~' --; ·:-;,-;, ,.. .· . . ·~- .. . . 

de la economía fundado en la ampliación, 9é:1a cb'padda'd/de producción;·: la 

pobreza y la pobreza extrema esfuyi_~to~:':dis.Ti*~~1§~:;~I; ~í,ll~~fQ~~'.desde 
que el auge petrolero llego. a sú tiri .;<s¿,~¿iísci~a~;1osi'prirherbs'pr9grarnas de" 

austeridad. en la década del ·ochent6., ~~~g~:~;#:{,b~h'~:.;~n~~:ia ten~encia: 
ampliación de la pobreza, la marginacióri'i{.:la frág'mériti:íción· social;.• Las . :· ,, : . ::-::·;¡, :.::.::· .·. : ' ' ' . 
proyecciones -del CONAPO indican _qu,e ~n·,er p~na~o;:de:J:988''ª 1995.se 

_incorporaron• a la . fuerza de traba¡(), cercó ·de. 9:2 ~;,¡':'~~s;[~~- ;pe,rsonas. El 

comporiamiento de la economía .en .este 'periÓdo diií~ilrr;ei:ite. per~itiÓ que -se - . ·-·•' .. ,, .· ·,. . ' 

. ·. incorporaran a los mercados laboralesformaré5, E11éi"signiÍica>como'se destaca 

:.en el estudio de Hernández Laos. que·";.J~s 6 millones de: pe;so~~s activas que 

se incorporaron entre 1982 .y 1988. al .metcddéi, de trabajo. en ocupacion~s 

informales, se .añadirán estOs 9 mÍllo~é's ... :(~~i~Ós 'deb~~os d~cir se han 

añadid~) ... En tales condicione~. par6 '1995: cerca. dei 40 ~6r ci~nto de-l9s 3B.9 
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millones que conformaran la PEA. .. estarán desempleados o subocupados ....• lo 

que agudizará de manera dramática la pobreza en el país."" : . .-

Insertar GRAFICA 6.1: Incidencia absoluta de la pobreza extr¡;rfia.'' .• , 

Asf, la dimensión y composición del empleo y del sector informal· son 

también Indicadores del sentido que llene el proceso de· restrucluración en 

curso. En 1993, después de que durante la administración de Carlos Salinas de 

Gortari. habían transcurrido varios años en que la economía había registrado un 

ligero crecimiento, del total de la PEA Ion sólo el 46.5 por ciento se ocupo en la 

que, según el INEGI, se califica como economía formal. El número de puestos 

de trabajo en el secloJ formal disminuyó el 2.3 por ciento • mientras que un año 

antes lo hizo en 1.1 por ciento, de acuerdo a los reportes del IMSS. En la 

industria manufaclurera se produjo una fuerte baja en el número de 

empleados, del orden del 14.9 por ciento, cuando el año previo la disminución 

fue del 3.7 por ciento. Esto significa que según cifras del IMSS la población 

ocupada en la manufactura en ese año era apenas equivalenle al 11.4 por 

ciento de la ocupada y registrada. Incluso sectores en que no se habían 

producido disminuciones en el empleo durante el régimen de Salinas de Gorlari 

disminuyeron durante 1993. como en el caso del comercio cuya baja fue del 

orden del 6.6 por ciento.12 En la explicación de estas bajas se encuentran fonio 

el cierre de empresas como el desplazamiento de trabajo por efecto de las 

inversiones de racionalización. Los saldos del proceso no son favorables, sin 

duda, medidos por el nivel de ocupación forma/de la fuerza de trabajo. 

11 Enrique Hernóndez Laos, Crecimiento económico y pobreza en México, Centro de lnvestrgaclones 
lnterdlsclpllnanas en Humanidades, UNAM. 1992, p. 179. 
12 laJomada. 9 de marzo de 1994. 
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Insertar Gráfica 6.2: Tendencias de pobreza absoluta, l 963- l 988. 

Bajo esta situación es que se presenta la devaluación de finales de 1994. 

Para el mundo del trabajo significa un nuevo ajuste a la baja en·términos reales 

del salario, pero también un incremento del desempleo abierto. El número de 

desempleados producto del nuevo ajuste se estima por las autoridades de la 

Secretaria del Trabajo en millón y cuarto de trabajadores. Comparando la 

situación de los trabajadores de México con la de los Estados Unidos en 

términos del salario, el sentido diferenciado en que la crisis a sido soportado 

por ambos contingentes es claro. La Gráfica 6.3 revela una clara tendencia, 

que los acontecimientos que estamos destacando de l 991 a l 994 confirman y 

acentúan, por lo menos en lo que cqncierne a México. 

Insertar Gráfica 6.3: Ajuste de los salarios reales en México y Estados 

Unidos. 

Otras cifras que dan cuenta del deterioro en las condiciones de vida de 

ampíios segmentos de la población y de la concentración de la riqueza se han 

aportado en años recientes. El menor peso de las remuneraciones en el 

producto y en el ingreso. como lo destacamos en capítulos previos. y la mayor 

concentración del ingreso medida con el coeficiente de Gini. En el año de 

1977, cuando la participación del salario en el ingreso había alcanzado su 

máximo históricorJ, la distribución del ingreso medida en términos del 

13 En el peñodo de 1970 a 1976 la participación relativa del trabajo en el PIB aumento al pasar del 363 al 
40.5~. lflgenla Martinez. Algunos efeclos de la crisis en la distribución del ingreso en México, Diana, 1992, 
p.122. Según esta misma fuente, que se basa en información de la serie de Estadísticas Históricas de 
México del INEGJ, para el año de 1985 el trabajo representa el 28.9 por ciento del PIB. las otras cifras 
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coeficiente de Ginl era del 0.462.14 Esta cifra prácticamente se mantiene igual 

en 1984. Sin embargo otros procesos estaban en curso. Un deterioro general en 

los salarios reales. pero también un incremento de los ingresos provenientes de 

la renta empresarial, renta de la propiedad y transferencias de dinero. lo que 

se define como ingresos mixtos. En 1984 el 1 O por ciento de hogares más ricos 

tuvo Ingresos mixtos equivalentes al 124 por ciento de los de 1977; mientras en el 

40 por ciento de hogares más pobres los ingresos mixtos representaron el 94.5 

por ciento de los alcanzados en 1977.15 Los datos obtenidos de las encuestas 

de ingreso-gasto de las familias de 1963 y 1968, contrastados con las de 1977 y 

1984 indican una mejora en la distribución del ingreso, pero también una vez 

que se avanza en la crisis una reducción generalizada de los ingresos reales vía 

remuneraciones salariales y una concentración e incremento de otras 

modalidades de ingreso en el sector. mas rico de la población. Sin embargo, 

para 1992 la información proporcionada por el INEGI indica que la 

concentración del ingreso ha aumentado, según la Encuesta de Ingresos y 

Gastos de los Hogares, el coeficiente de Ginl en base al ingreso monetario es 

de··o.5086 y en base al ingreso no monetario de 0.5404.16 Así. la mayor 

concentración en el ingreso se corresponde con una menor participación de 

los salarios en el producto nacional. Consideremos algunos dalos al respecto: 

En el año de 1976 los salarios representaban el 40 por ciento del Producto. Años 

después, cuando el auge petrolero llega a su fin representan el 35 por ciento. 

para seguir bajando durante la década del ochenta. representando durante 

los años noventa alrededor del 25 por ciento del producto -véase Gráfica 3.7.-

comparables que manejamos en el texto Indican que las remuneraciones representan en 1985 el 33. 7 por 
ciento del Ingreso. con una tendencia a disminuir en los años siguientes. 
"Op cit. Hemóndez Laos. p. 90. 
l5 Véase Enrique Hernóndez Laos, Op cit. pp. 88 a 93. El autor establece que las remuneraciones salariales 
representaban en 1984 el 90.4 por ciento de las recibidas en 1977 en el 40 por ciento de los hogares mas 
pobres; mientras en el 50 por ciento de los hogares-grupo intermedio- representaban el 69.3 por ciento. 
16 INEGI, Encuesta naclongl de lngreso-ggsto de /0$ hogares 1992. México, 1993. p,41. 



_212;· 

.11 .• R.esla por conocer los dalos de 1994 y 1995 que sin duda implicarán un 

deterioro mayor. 

En el debate sobre la dimensión de la pobreza y de la pobreza extrema 

se ha intentado sostener la hipótesis de que durante el régimen de Salinas por 

lo menos la pobreza extrema disminuyo y también se Ha produjo. una 

recuperación en el poder adquisitivo de un cierto grupo de trabajadores. 

Además de ser parte de la disputa ideológica entre los defensores del tipo de 

reforma económica en curso y sus críticos, sin ninguna duda significativa como 

en toda época de ruptura, el hecho revelaría que la estrategia económica 

implantada contiene endógenamenle elementos que permiten construir 

nuevas relaciones de compromiso entre diversos grupos sociales -incluidos en 

e~los segmentos a los de abajo, asalariados, campesinos, indígenas-. Esto 

significaría que económicamente la reforma es incluyente más allá del grupo 

de los grandes consorcios y los inversionistas financieros. Desde nuestro punto 

de vista en esto radica lo fundamental del debate. 

A principios de 1993 INEGI dio a conocer cifras como las siguientes: "el 

salario real en la industria manufacturera ha crecido 28 por ciento entre 1988 y 

1992; y en el sector servicios en más de 34 por cienlo."IB En el Informe Anual del 

Banco de México, 1992, se sostiene que" durante 1992 continuó el proceso de 

recuperación del poder adquisitivo de las percepciones del personal ocupado 

en la industria manufacturera del país. Con base en la información que se 

recaba mediante la Nueva Encuesta Industrial Mensual se ha estimado que el 

promedio de las percepciones medias en términos reales aumentó en relación 

17 Como destacamos desde la nota 14 según las fuentes varia la participación del trabajo en el producto 
o en el Ingreso. los datos mencionados en el texto proceden de la fuente con que elaboramos la gráfica 
3.6. las cifras que se consignan en el Quinto Informe de Gobierno de Salinas de Gortarf son otras. pero 
también reflejan en conjunto una bajo en lo participación de las remuneraciones en el Ingreso. 
1ª Ernesto Ayalo, "la evolución de los salarios y el empleo en el período de lo modernización económlca 
de México", México. Depto .. de Economfo, UAM-1, mlmeo, 1993, p. 2. 
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·'·.al promedio correspondiente a 1991. Este crecimiento es el resultante de. los 

· incrementos que en el mismo lapso experimentaron también en términos reales 

los niveles de los salarios (5.3 por ciento¡; de los sueldos (9.7 por ciento} y de las 

prestaciones medias (l 1.2 por cienlo)."19 

Sin entrar a discutir lo que estos promedios significan es legítimo suponer 

que no necesariamente todos los trabajadores .de las manufacturas mejoraron 

sus Ingresos y mucho menos que existió alguna mejora por lo que aconteció en 

la manufactura en otras ramas de la actividad económica.20 En el Informe del 

Banco de México, citado líneas antes, se sostiene que "los salarios mínimos, que 

no sufrieron variación nominal durante 1992 (al haber sido ratificados el primero 

de enero los que se habían fijado en noviembre de 1991}, cayeron en términos 

·reales 4.6 por ciento respecto a su promedio vigente en 1991."21 La inflación 

oficialmente existente en los años siguientes siempre fue superior a los aumentos 

otorgados al mínimo. Los datos agregados sobre distribución del ingreso y 

composición de la fuer20 de trabajo deben sumarse para completar un 

panorama en el que el proceso de centralización del capital y ampliación de 

las ganancias financieras particularmente intenso en estos años se finca en la 

ampliación de la pobreza. 

Sin embargo, las cifras que se presenten sobre la evolución de los salarios 

manufactureros no permiten negar la realidad de la pobreza y la pobreza 

extrema en la que vive una mayoría creciente de los mexicanos. Los 

asalariados de la manufactura -sobre todo si prescindimos de los trabajadores 

de Ja maquila- son una minoría en el mundo del trabajo. En el Estudio de la 

OCDE sobre México se establece que en 1990, el empleo que genera la 

19 Banco de México, Informe Anugl 1992. México, 1993, p. 161 
20 Por etario que en el lexlo de Ernesto Ayala se discute la cuestión de lo naluraleza y alcance de los 
promedios aportados como Indicadores de la recuperación de los salarlos manufactureros. Véase en 
particular las póglnas 4 a 7. 
"Op cll, Banco de México, p. 162. 
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Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura representa el 25.6 por ciento del 

·total, mientras que la manufactura genera únicamente el 11.1 por ciento. En la 

. construcción se crea el 10.7 por ciento del total de los empleos.22 

Junto a la pobreza absoluta aparece una creciente pobreza relativa y su 

contraparte un proceso de concentración de la riqueza. Según información del 

Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática (INEGI) a finales de 

1992 del total de la población activa que recibía ingresos, al 42 por ciento le 

correspondía el 11.2 por ciento del ingreso, mientras que al 5.6 por ciento, que 

se encuentra en la cúspide de la pirámide. le corresponde el 34 por ciento. Si 

consideramos a los cuatro grupos de menores ingresos, que representan el 56 

por ciento de la población con ingresos, reciben tan sólo el 19.6 por ciento de 

las percepciones. Dicho grupo tiene un ingreso promedio mensual de 120 

dólares al tipo de cambio de 3.5 ppr dólar, precisamente en un país en el que 

uno de cada tres habitantes -el 37.9 por ciento de la población- tiene entre 

cero y catorce años por lo que debe vivir de los ingresos que otros obtengan.2J 

Utilizando el texto de Hernández Laos y estimaciones propias con base 

en tas Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares(ENIGH) de 

1989 y 1992 del INEGI, Boltvinik concluye que de 1989 a 1992 la proporción de 

personas pobres ha aumentado, alcanzando el 66 por ciento. Una lectura 

diferente del proceso de reforma económica y transformación social sólo se 

puede hacer con elementos estadísticamente mal fundados. Comparando la 

información sobre el ingreso de los deciles 5,6 y 7 en las encuestas ENIGH de 

1989 y 1992 el ingreso monetario disminuye, mientras que el no monetario 

aumenta significativamente, " ... 30.8 por ciento, 22.4 por ciento y 41.9 por 

ciento ... "en cada decil respectivamente.24 Esto es así, por la forma en qu~ .se 

22 OCDE, Estudio• Económicos de lg OCDE· México Pbrls, OCDE, 1992, p. 20 .. 
231NEGI, Encuestg Ngclona1 de Ingresos y Ggstos de los Hogares 1992 México, 1993, pp. 3 y 109., 
24 Jullo Boltvlnlk, ºModelo económico pauperlzante", la Jornada, 17. febrero. 1995. :':, ·.- :··:; 



imputa un ingreso como rento al ser ta familia propietaria de la vivienda y al 

ingreso proveniente vía regalos. Corrigiendo estos hechos es que ta pobreza 

aumentó del 64 al 66 por ciento en et período citado. En otro texto Bottvinik 

sostiene que : "a diferencia de tos demás rubros de ingresos. el de alquiler 

Imputado de ta vivienda propia está constituido por un cálculo' virtual de tos 

"servicios prestados" por ta vivienda a sus moradores. Si entre un año y otro hay 

un aumento en tos precios relativos de la vivienda, tos hogares que siguen 

viviendo en ta misma casa (la inmensa mayoría en periodos cortos) aparecerán 

con ingresos mayores simplemente por efecto del cambio en los precios 

relativos."25 El hecho debe destacarse, sobre lodo si se contrasta con ta 

condición de marginación y pobreza que revelan un amplio número de las 

viviendas de los mexicanos. Como lo señalamos desde antes, más de la mitad 

de tos mexicanos vive en condiciones de hacinanienlo y por lo menos una 

quinta parte en viviendas sin drenaje y agua entubada. Bolvilnik continua 

argumentando que "evidentemente algo de este tipo está ocurriendo entre 

1989 y 1992. cuando el ingreso captado por la ENIGH en alquiler imputado 

aumenta en 32.3 por ciento (24.2 por ciento en términos per cápita). Ese efecto 

desaparecería totalmente si los dalos de 1992 fuesen deflaclados para 

expresarlos en pesos de 1989 usando índices de precios especificas. en cuyo 

caso el cambio restante. si lo hubiera, expresaría algo cercano a la mejoría en 

el stock de vivienda."26 Los argumentos establecidos permiten sostener que 

hasta 1992 y en relación a la situación prevaleciente en los setentas. los niveles 

de pobreza y pobreza extrema entre la población se han incrementado. El 

comportamiento del producto. del PIB per cápita y del empleo en los años 

25 Julio Boltv!nik, "la pobreza en México 1984-1992 según INEGl-CEPAL", en Revisto Economfa Informa no. 
237, México, Facultad de Economfo, UNAM. abril 1995, p. 17. El autor agrega que "muchos hogares 
pueden dejar de ser pobres por este sólo efecto, aunque sus condiciones de vida no se hayan modificado 
en lo más mínimo". 
"ldem.p.17. 
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Inmediato siguientes indican que la situación ha empeorado. Pero además, si el 

fenómeno establecido por Hernández Laos en términos de la dinámica de la 

población y de la distribución del ingreso se mantiene hasta nuestros días, 

además del incremento de la pobreza existe una baja, en términos relativos, 

mayor en los niveles de ingreso de los estratos medios de la p'oblación.27 Son 

hechos destacables frente al intenso proceso migratorio y la perdida de 

eficacia de los medios para ascender social y dislribulivamenle. Las viejos 

clases medias ilustradas, vinculadas a mejora en los niveles de educación, a la 

ampliación del aparato estatal y de las profesiones liberales están 

desarticulándose y redefiniéndose. Frente a ellas aparece el éxito de la 

actividad comercial pura. Núcleos poblacionales que se han multiplicado en 

los últimos años son una prueba. Turismo, comercio en el ámbito legal; juego. 

prostitución y drogas en otro terreno. lo nutren. Es en este campo que debemos 

situar la significación de la transformación social, como un dalo de la crisis de 

largo plazo. pero también como un condicionante para construir una nueva 

red de relaciones de fuerza y de compromiso entre las clases, grupos y 

categorías sociales. 

6.2. TRANSFORMACION DE LA ECONOMIA Y RUPTURA DEL BLOQUE EN EL 
PODER. 

El empobrecimiento de amplias capas de la población, el mantenimiento · 

de segmentos de la sociedad que viven en pequeñas comunidades 

principalmente agrícolas, la fragmentación social en medio de un vasto 

proceso migratorio y la constitución de grandes núcleos urbanos en los que la 

referencia campesina es inmediata como también la continuidad en la 

27 Op clt, Enrique Hemández Laos, Crecimiento económico y pobreza en México ... , p. 117. 
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marginación;: son todos procesos no considerados como propios de · la 

estrategia de reforma económica que se impulsa en los últimos diez a doce 

años. Sin embargo, constituyen datos claves del cambio en la estructura social 

y dan contenido al proceso de ruptura en las relaciones de poder-compromiso 

que habían caracterizado a la sociedad mexicana desde 25 o ·30 años antes 

de iniciada la crisis. 

Durante los setentas el proceso de crisis avanzó; pero los grupos que 

llevaban adelante la tarea de gobierno no crilicaron el contenido del proceso 

de reproducción económica. Por el contrario, como hemos insistido en 

capítulos previos aspectos del modo de reproducción se acentuaron, como 

también elementos que estaban en la base del consenso pasivo propio del 

régimen polílico del país. Por citar algunos ejemplos, financiamiento de la 

inversión con recursos públicos, mar.itenimienlo del gasto público en bienes 

salario, manejo de los recursos estatales hacia el campo con fines clientelares y 

finalmente oirás de instituciones estatales consliluidas en el período de 

crecimiento de largo plazo con funciones de cooperación y clientelism6. En 

junio _de 1985 en una gira realizada por el Presidente Miguel de la Madrid a 

Europa se reitera todavía sobre la necesidad de ampliar las inversiones públicas 

en proyectos industriales. Se anuncian coinversiones con Siemens y 

Mannesmann y el convenio entre Dina y Daimler Benz. Los acuerdos 

alcanzados en esa gira ratifican la decisión del gobierno de México de 

mantener su participación en la induslria automotriz y en la fabricación de 

bienes de capital. No existe hasta ese momento una práctica de 

desmantelamiento del sector público, tan sólo como se destacó en capílulos 

previos, una drástica contracción de la inversión por el esfuerzo para el pago 

de la deuda externa. Incluso el gobierno de Miguel de la Madrid había 

presentado una inicialiva ante el legislalivo para reformar los arlículos 25 y 28 
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de la Constitución, a partir de febrero de 1983, según la cual se precisaban las· 

áreas en las cuales el Estado actuaría de manera exclusiva.20 Un año después 

el pais se incorporó al GATI, las cosas en materia de política económica y de 

relación Estado-economía estaban cambiando. 

A partir de que la crisis económica avanza y se transita en la segunda 

fase los hechos cambian y comienza a gestarse desde los círculos del poder 

una critica del "modelo de desarrollo" previo. A fines de 1985 comienza ta venta 

y cierre de empresas estatales. En esta primera fase que concluye hasta 1988, 

cuando inicia el régimen de Salinas de Gortarl, destaca la venia de empresas 

con· participación minoritaria por parte del Estado y el cierre de fideicomisos 

públicos. Sin embargo, es claro que durante el régimen de Miguel de la Madrid 

se. afianza la doctrina de la austeridad, como también un grupo de interés 

asentado en diversas secretarías gubernamentales, que plantea la sanción -

creciente- al modo en que se ha dado la intervención del Estado en la 

economía. Sin embargo, es necesario reconocer que también que en la 

estructura del capital estaban produciéndose cambios, que hemos 

documentado en el capítulo previo. Así la ruptura se manifiesta firmemente en 

el gobierno de Salinas. Así, como lo destacamos anteriormente, a cargo del 

propio Presidente y como un aspecto fundamental de la estrategia económica 

y política, se efectuó la critica del Estado propietario, del proteccionismo. 

económico. Se sostuvo que la economía y la sociedad mexicana se 

modernizarían con el retiro del Estado de la economía, al alcanzar un superávit 

fiscal y lograr que exclusivamente el mercado dictara las reglas de la eficacia• 

" En el Título 4 del Artículo 28 de la Constitución se establece que las áreas estratégicas, por 
tanto reserva~as al Estado son: acuñación de monedo, correos, telégrafos, radio telegratía y . 
camunlcaclón vía satélite, emisión de bllletes por medio de un sólo banco, petróleo y demás · 
hidrocarburos, petroquímlca básica. minerales radioactivos y generación de energía nuclear, .. 
electrlcldad, ferrocarriles. · · · 
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económica, incluyendo lo externo o lo internacional en la noción de mercado 

y por tanto del óptimo económico. 

Así. durante el gobierno de Salinas se modifico la acción del estado en 

la economía, como también la relación con el exterior. Apertura indiscriminada 

en actividades en manos de mexicanos, privatización de empresas públicas y 

la negociación del TLC con Estados Unidos son hechos sobresalientes. Si bien es 

cierto que varias de estas medidas arrancaron desde el gobierno de Miguel de 

la Madrid; también lo es, como lo revelan los hechos destacados en el párrafo 

previo a propósito de los convenios para realizar coinversiones con capital 

extranjero de Europa, que la estrategia económica de reforma tal cual la 

conocemos en los últimos años no se aplicaba plenamente. En ese sentido no 

es exacto que "desde 1983 México ha realizado un proceso profundo y global 

de estabilización y cambio eslructural"29, como lo afirma Pedro Aspe. 

Inmediatamente después de la denominada "crisis de la deuda" se 

construyó una explicación oficial en la que el principal causante de los 

problemas económicos era el excesivo gasto público. Del mismo se originaba la 

inflación y un crecimiento sobre bases artificiales, de tal suerte que comenzó a 

aplicarse un programa de austeridad con el que vino un amplio periodo de 

recesión económica durante el cual no se podía erradicar la inflación. Pero 

también existió una particular forma de resolver la cuestión de la expropiación 

bancaria en la que los intereses de los exdueños de los bancos no fueron más 

afectados. Igualmente se diseño un mecanismo de renegociación de la deuda 

de las corporaciones que les dió fortaleza financiera. El trabajo de crisis 

prosperó a favor de ciertas fracciones del capital. Después, si se aplicaron con 

mayor contundencia los elementos de la austeridad y el cambio estructural. 

29 Pedro Aspe. El Camino Me>dcgno de lg Jrgmforroocfón Económlcg, Fondo de Cultura Económica, 1993, 

~- . 
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En la actualidad -a pesar del desplome de la economía en el inicio del , 

régimen de Ernesto Zedillo- se insiste en consolidar y fortalecer por los mismos 

medios empleados previamente los denominados avances en la estabilización. 

Desde hace largo tiempo se sostiene: "El esfuerzo de estabilización, fundado en 

la solidez de las finanzas públicas y en la concertación. estará apoyado por una 

política monetaria adecuada."30 

. Los resultados de este proyecto en materia de inversión, empleo, salario y 

distribución del Ingreso se analizan en otras partes de este trabajo. Líneas antes 

hemos destacado algunos componentes nunca declarados del proceso de 

transformación social. Sin embargo, lo que en este momento nos interesa poner 

de relieve es como se concibe la transformación entre las empresas, los diversos 

sectores del capital, en la estrategia económica. 

No con el mismo énfasis propagandístico como otros aspectos -v.gr. la 

apertura económica y los nuevos términos de relación con la economía 

internacional- la presencia de grandes grupos financieros y empresariales no 

fue un resultado ajeno a los propósitos de la estrategia del gobierno salinista. En 

su quinto informe de gobierno Salinas de Gortari, cuando esta tratando el lema, 

del avance en la justicia y el logro de una mejor distribución del ingreso, afirma 

que " ... sin duda, la estabilidad económica, la desreguiación y las 

privatizaciones han permitido la creación de grandes grupos financieros y 

empresariales ... " Sin estos grupos agrega Salinas " ... difícilmente podríamos 

acometer los retos de la globaiización y la competitividad, y quedaríamos fuera 

de los mercados mundiales."31 Se agregan otros argumentos en los que 

nuevamente el signo clave son los procesos de apertura económica, que 

permiten la competencia en territorio nacional de grandes empresas de otras 

30 Presidencia de la Repúbllca, Criterios Generales de Polillca Económica parg J 990. 
3I Cortos Salinas de Gortari, Quinto Informe de Gobierno. suplemento de la Jamada. p. X. 
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nacio,nes. La contraparte, lo que ha evitado que continué Ja concentraclón·del 

Ingreso, han sido " ... las medidas para combatir Ja inflación, con la promoción 

de empleos y el apoyo a Ja pequeña y mediana empresas, con Ja profunda 

transformación educativa en marcha y con el Programa Nacional de 

Solidaridad ... "J2 

A estas alturas del proceso de transformación y con Jos argumentos 

establecidos en la propia propuesta de reforma económica nos preguntamos: 

¿ convergen desarrollo del capital. principalmente del gran capital y 

desarrollo de los trabajadores del campo y la ciudad, de los pequeños y 

medianos campesinos, de los ejidatarios, de los trabajadores por cuenta 

propia, de los pequeños y medianos empresarios; en fin, de la amplia mayoría 

de Ja población ? ¿ Por lo menos el desarrollo del gran capital incluye a 

segmentos de los grupos sociales medios y de asalariados, o al conjunto de los 

empresarios ?. o, por el contrario, cuestionamos nuevamente, ¿estamos frente a 

un modo de crecimiento que permite la expansión de un reducido grupo de 

grandes corporaciones, sin que a la vez exista mejora en las condiciones de 

vida de la mayoría de la población?. La interrogante concierne al modo 

económico de reproducción y la posibilidad de crear nuevas relaciones de 

compromiso entre diversos grupos sociales que le den continuidad en el largo 

plazo a la estrategia económica adoptada. 

Las datos y el contenido del proceso ·de reforma económica y 

transformación social que hemos estado exponiendo no dejan lugar a dudas. 

hasta el momento el desarrollo reciente del capital, el fortalecimiento de ciertos 

grupos financieros y el tipo de integración que se esta dando con la economía 

norteamericana no permiten la mejoría en las condiciones de vida de la 

población. Por el contrario, parece que la gran contracción en el ingreso de 

32 1dem. 
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los trabajadores, campesinos y pequeños propietarios hizo viable este proceso 

de centralización y crecimiento de ciertos grupos de capitales. 

Pero además, el tipo de crecimiento que se ha estado impulsando es en 

si. mismo fragmentador de la estructura social e Incapaz de garantizar la 

permamencia y el desarrollo en el largo plazo de diversos sectóres sociales. El 

crecimiento se ha expresado en: a) centros turísticos internacionales como los 

de Can Cún, Huatulco, lxtapa, Nuevo Vallarta. nuevas zonas en Acapulco y 

diversos puntos de la Baja California; b) incremento de las exportaciones 

automotrices. principalmente al mercado norteamericano; c) ampliación de las· 

Inversiones en maquiladoras; d) desarrollo de las telecomunlcaciones y otros 

servicios semejantes para conectar en primer sitio a las propias corporaciones 

con los mercados internacionales de capital; e) aumento en las exportaciones· 

en la nueva petroquímica secundariGJ con un papel más destacado del capital 

extranjero; f) construcción industrial, para servicios y residencial que se asocia a 

los desarrollos antes señalados; g) negocios que en el terreno de los servicios y 

comercio en escala media y pequeña surgen para cubrir las necesidades de 

los grupos involucrados en las áreas antes destacadas y que tengan efectivo 

acceso a cuantiosos recursos financieros; h) ampliación e Internacionalización 

de los mercados de capital como un aspecto de la apertura plena en este 

espacio de la economía. El sello distintivo de estas actividades es ta 

determinación externa. La' ampliación de los mercados en el país y de la 

propia capacidad de producción no son elementos concurrentes con su 

propia viabilidad económica. Sectores sociales que han logrado participar de 

esta modalidad de crecimiento enfrentan de forma recurrente el problema de 

la contracción de los mercados. de la modificación súbita qe los patrones de 

inversión y de consumo y de la permanencia del ajuste como una condición 

del operar de la economía. Por lo que son obligados a mudar de actividades, 
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aceptar márgenes decrecientes de ganancia y la propia quiebra de .las 

empresas recién constituida~. 

En los años de 1950 a 1970, antes del inicio de la crisis, el crecimiento 

económico era un dalo clave para la solidez del bloque en el poder y el 

mantenimiento de lodo el tejido social que la daba continuidad al régimen 

político. Como en otras sociedades en que las formas democráticas no estaban 

plenamente desarrolladas y las relaciones entre el Estado y las clases sociales 

estaban mediadas por el clientelismo, la corrupción y el corporativismo, el 

crecimiento económico y la mejora relativa en las condiciones de vida de 

diversos sectores de la población eran una fuerza activa en el mantenimiento 

de la red de compromisos sociales que le daban estabilidad al régimen 

polífico.33 Podemos afirmar que la hegemonía , en tanto primitivamente 

desarrollada tenía un fuerte componente económico. La reforma económica 

presente en la segunda fase de la crisis ha destruido este proceso sin generar 

endógenamente elementos que lo susfituyan.34 Tampoco se ha avanzado en el 

establecimiento de reglas para una acción política cabal y efectivamente 

democrática. 

33 "Entre el consenso y lo fuerza esta lo corrupción-fraude (que es característica de ciertas situaciones de 
ejercicio dlffcll de la función hegemónica. presentando demasiados peligros el empleo de la fuerza) ta 
cual ffende a enervar y porallzor a las fuerzas antagónicas atrayendo a sus dirigentes. tonto en forma 
encubierta como abierta, cuando existe un peligro Inmediato, llevando así lo confusión y el desorden a los 
filas enemigas." (Antonio Gramscl, "Notas sobre la vida nacional francesa", en Notos sobre Moqulavelo .... 
p. 135-136.) 
3-i " ••• Una tesis atributo virtudes descomunales o lo creaclón ... de métodos para resolver padfica y 
ordenadamente los pugnas y íiflglos entre éllles .. la ausencia de divergencias vlolenfas entre los de arriba 
requería de una atenuación de la violencia y el descontento entre los de abajo. Exigía mejoras 

· constantes. aunque paulatinas y modestas, de la suerte de las vastas masas empobrecidas del país. 
Ambas condiciones se cumplleron durante los años del verdadero 'milagro mexicano', e Incluso o lo largo 
del Interminable ocaso del mismo: hasta prínclplos del decenio de los ochenta'' Jorge G. Castañeda, 
Sororesas te do /o vida. México 1994, México, Ed. Agullar. 1994. p. 158. 
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6.3. LOS CONFLICTOS POLITICOS Y EL DESARROLLO DE LA CRISIS. 

La actual es una época o momento de. ruptura en la que lodo el 

conjunto de relaciones entre las clases, sus fracciones y de estas con el Estado 

han sido primero violentadas, en diversos casos destruidas. No obstante, el 

resultado no es el establecimiento de las condiciones para· la forja de un 

nuevo tejido social y las relaciones de fuerza incluyentes aún en el ámbito que 

concierne a la existencia económica de las clases y grupos sociales. Por tanto; 

el problema no se reduce a una disputa en el grupo de los que dominan y 

dirigen la sociedad. Habrá y esta habiendo cambios entre los que podemos 

llamar bloque en el poder, pero también entre los que apoyaban al bloque, los 

que compartían beneficios y aún entre los que sin estar incluidos en el ejercicio 

del poder participaban del propio desarrollo económico. Asistimos a la 

formación de un nuevo bloque histórico, de una unidad distinta, especifica 

entre la economía, la política y la cullura.35 

En el campo de la economía aparecen o se multiplican diversos actores 

sociales, por citar tan solo uno la denominada economía informal y los millones 

que en ella laboran, consumen, se reproducen e imaginan su existencia. Por 

tanto, corno hemos destacado en capítulos previos se modifica la situación de 

los asalariados, nuevas categorías ocupacionales crecen y cobran 

significación. Los empleados de las maquiladoras, los de los servicios turísticos, 

3.5 " La estructura y las superestructuras forman un 'bloque histórico', o sea un conjunto complejo, 
contradictorio y discorde de las superestructuras es el reflejo del conjunto de las relaclones sociales de 
producción. De ello surge: sólo un sistema fotalltarlo de Ideologías ... " (Anlonlo Grcmscl. "El materialismo 
histórico y la filosofía de Benedetto Crece", Cuadernos de lg Córcel no. 3, México, Juan Fablas Editor, 
1975. p. 48.J. En otro texto Gromscl planteo:" ¿En qué sentido se puede Identificar lo polillca con la historia 
y, por consiguiente, toda la vida con la polítlca'? ¿Cómo puede concebirse por ello a todo sistema de las 
superestructuras como distinciones de la polítlca y cómo se Justifica la Introducción del concepto de 
distinción en una filosofía de la praxis? ¿Pero puede hablarse de dialéctica de los distinlos? ¿cómo puede 
entenderse el concepto de círculo entre grados de la superestructura? Concepto de bloque histórico, es 
decir unidad entre la naturaleza y el espíritu (estructura y superestructura), unidad de Jos contrarios y de los 
distintos." (Antonio GrcmscJ, "Notas sobre Maqulavelo, sobre política y sobre el Estado moderno", 
Cuadernos da la Córce¡ no. 1, México, Juan Pablos Edilor, 1975, p.34.) 



los de las áreas de comunicaciones. Las nuevas clases medias se están 

gestando en el terreno de los servicios. del comercio de alimentos preparados, 

de la venia de artículos, espacios, momentos para el esparcimiento. ·Aún 

cuando en muchos casos su existencia es efímera, una devaluación y el 

recrudecimiento posterior de la política de ajuste puede signifiéar un cambio 

en ta condición de su existencia económica. las nuevas empresas alimentan 

una creciente alta burocracia. sin duda distinta a la burocracia estatal que no 

tiene un futuro tan promisorio. La crítica a la ineficacia de las empresas públicas 

promovida por el propio gobierno desde principios de los och~nta, más la 

amplia corrupción han llevado al descrédito social a las labores realizadas en el 

sector público. 

Entre los campesinos pobres las migraciones continúan, como el esfuerzo 

por cruzar al otro lado del Bravo. Grupos de asalariados han sido lanzados a la 

condición de miembros de la economía Informal. por lo menos el 

estancamiento relativo en los ocupados entre 1980 y 1988 y el recrudecimiento 

reciente del desempleo así permite afirmarlo.36 Suerte semejante tienen diversos 

grupos de campesinos y aún segmentos de las antiguas clases medias de 

profesiones liberales. Medicina, abogada, ingeniería no son garantía de 

ascenso social, ni siquiera de ocupación formal. Las condiciones de vida de los 

que reciben hasta uno o dos salarios mínimos -la mayoría de la población- son 

sustancialmente diferentes a las de 10 o 12 años antes, no sólo por la caída en 

el poder adquisitivo de los Ingresos que directamente reciben, sino también por 

36 8 PIB per cáplta disminuyó. la población empleada se mantuvo estancado y el salarlo mínimo cayó en 
todos los años del período 1982 o 1988. En 1981 lo PEA empleado ero de 20.2 millones. sobre un totol de 
20.7 millones. En 1988 la PEA ocupada es de 20.3 millones de un total de 26.5 millones. Las remuneraciones 
de los asalariados en lo distribución del Ingreso pasaron de ser el 37.5 por ciento en 1981 al 28.4 por ciento 
en 1986. Lo acontecido en los años siguientes con la masa salarial y el empleo seguramente acentuó este 

· hecho. La masa de salarlos más el gasto social gubernamental también disminuyo. En 1981-1982 fue de 
44.3 por ciento. mientras en 1987·1988 fue de 32.4 por ciento.fVéase Rolando Cordera e y Enrique 
González T, "Las perspectivas de la economía mexicana", en Investigación Económica no. 188, México, 
Facultad de Economía. UNAM, abrll·Junlo, 1989, pp. 70 a 891. 
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el recorte sustancial en el llamado gasto social del gobierno. Los obreros de las ' 

empresas estatales disminuyen crecienfemenfe, aún en el caso de aquellas 

pocas compañías que mantienen esta condición. 

Entre el gran capital también prosperan cambios de gran alcance, como 

en lo que concierne a sus relaciones con el capital exfrahjero. Como lo 

destacamos en capítulos previos, consorcios como Dese. Vilro, Visa, Alfa, San 

Luis, Corso y Xabre no existían en 1970. Cemex, Peñoles, Modelo, Cifra(Aurrerá), 

Minera México, GIS, La Moderna, ICA y Televisa eran a principios de la década 

del setenta ?lgo muy diferente a lo que hoy son .Estos y otros grupos continúan 

transformándose, mudando de actividad en algunos casos, conociendo 

drásticos procesos de traslado de activos, aceptando relaciones de 

compromiso con el capital extranjero y actuando ellos mismos desde el exterior 

como medios para adaptarse al trabajo de crisis. Incluso en el grupo de los más 

exitosos inversionistas. los nuevos banqueros se están dando cambios a gran 

celeridad. Las protecciones negociadas en el TLC han sido reconsideradas y las 

fusiones y el traslado de activos a socios extranjeros es una realidad . Junio a 

estos cambios se han dado otros entre los capitales medianos y pequeños que 

operan en las industrias tradicionales. Notas publicadas en los diarios desde 

principios de la década del ochenta, pero más frecuentemente durante el 

gobierno de Salinas de Gortari informaban· sobre la difícil situación de los 

fabricantes de ropa, de calzado, de muebles y de juguetes. Muchos de estos 

empresarios han sido desplazados por la competencia externa y actualmente 

engrosan las filas del comercio de importación. Otros se han asociado con las 

firmas extranjeras y hoy distribuyen sus productos. Algunos más han colocado 

sus capitales en negocios franquiciados. La apertura de medianos y pequeños 

negocios de venia de artículos importados en las más diversas ciudades de 

lodo el territorio nacional es otro dalo en la estructura social, en el . qu,e· 
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nuevamente· la sobrevivencia esta en demasía asociada a la cotización del 

peso ante el dólar. las relaciones entre lodos estos grupos es un asunto. no 

resuelto. Su pervivencia económica tampoco. Cuáles de ellos están 

considerados en la propuesta de crecimiento de los grupos que encabezan y 

controlan la sociedad mexicana es igualmente un asunto a establecer. Incluso, 

·como hemos adelantado por lo que concierne a los segmentos de 

empresarios. incluidos los medianos y pequeños, su permanencia como tales no 

está garantizada. No nos referimos a los casos concretos, sino a los segmentos 

como tales. Hasta el momento lo endógeno al proceso de crecimiento 

económico ha sido la ampliación de la pobreza y de la marginación social. la 

economía ofrece actualmente una socie9ad profundamen·te fragmentada. 

El momento de ruptura y construcción en el que los hechos hegemónicos 

proceden de la economía es, si esta .lectura es correcta, particularmente difícil. 

Gramsci afirmaba: 

"Si es verdad que ningún tipo de Estado puede dejar de atravesar una 

fase de pñmitivismo económico-corporativo. de ésto se deduce que el 

contenido de la hegemonía política del nuevo grupo social que ha fundado el 

nuevo tipo de Estado debe ser fundamentalmente de orden económico. Se 

trata de reorganizar la estructura y las reales relaciones entre los hombres y el 

mundo económico. o de la producción. los elementos de superestructura no 

pueden menos que ser escasos y su carácter será de previsión y de lucha. pero 

con elementos de plan aún escasos. El plan cultural será sobre todo negativo, 

de crítica del pasado, tenderá a hacer olvidar y a destruir."J7 

la crítica del pasado inmediato se ejerce en la actualidad desde el 

ejecutivo como un elemento de gran significación. Como lo destacamos esta 

presente en la que Salinas denomino reforma del Estado. en la postulación de 

37 Op cit, Antonio Gromscl, Notas sobre Maqulavelo ... , p. 166. 
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la contraposición en nuestro tiempo entre un Estado crecienlemenle propielarlo 

y un Estado más justo. Es también la crítica a los proteccionismos. Hoy se ataca 

a lodos los populismos y las propuestas distintas de orgonización de la 

economía son calificadas como tales. En el documento que envió el Ejecutivo 

al Congreso para proceder a la reprlvalización de la baríca se le llama 

estallzación a la nacionalización de 1982; mientras que a la reprlvatización se 

le denomina simplemente régimen de banca mixta.' Es una crítica que 

encuentra otros difusores como los medios masivos de comunicación, 

prlnclpalmenle la televisión. Hasta· el momento se han identificado los hechos 

económicos a criticar. pero no sucede Igual en el terreno de la política y de la 

cultura. Aquí, a la crítica le falla fuer+a. Si la reforma económica ha permitido 

un replanteo de las relaciones de fuerza entre los diferentes segmentos del 

capital. Los impulsores desde el Estodo de esa reforma se han apoyado en la 

red de relaciones políticas preexistente. La transformación no se ha dado y 

diversos elementos indican que la propia continuidad económica del proyecto 

la lniplde. Por ello las dificultades para transitar al momento político de 

constitución de los compromisos que le den otros caminos al proyecto de 

transformación. 

Son tiempos de formación de una nueva hegemonía, en los que la 

correspondencia entre el proyecto económico estatalmente impulsado y el de 

representantes y miembros del gran capital es perfectamente nítida. Por lo 

menos así lo revelan los hechos económicos. las fuerzas que el propio Ejecutivo 

Federal reconoce como organizadoras e impulsoras del crecimiento 

económico. Pero nada más: otras correspondencias no existen. Sin embargo 
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. esta _verdad no se asume en el discurso. Como sostiene Lorenzo Meyer .. el poder 

-se resiste a anunciar su verdadero plan.aa 

6.4. ECONOMIA Y POLITICA. 

La crisis ha sido el escenario en que· la disputa y destrucción de las 

anteriores relaciones de poder se ha producido. No existían caminos 

· prederteminados o vías únicas. La lectura de diversos hechos económicos 

permite considerar globalmente este curso. Al inicio de la década del setenta 

la crisis esta entre nosotros. Son los años en que se aprueba la ley que regulaba 

la· acción de la Inversión extranjera directa en nuestro país, ley tan 

desacreditada actualmente. Es el momento en que falla un Intento de reforma 

fiscal que pretende dotar de mejores condiciones financieras al sector público. 

Es también, cuando se afectan algunas propiedades en el campo que 

concitan la animadversión de diversos sectores del capital. Años en que crecen 

el gasto público -como proporción del PIB- y la inversión pública -en relación a 

la Inversión total. En 1973 existe el fenómeno de fuga de capitales y en 1976 se 

firma la primera carta de intención de las muchas pactadas con el FMI en los 

últimos años. 

En fin, sin duda existen otros hechos para documentar la reacción 

negativa de gran parte de la cabeza del capital para aceptar las propuestas 

restructuradoras de quienes tenían a su cargo las tareas de gobierno y en tanto 

tal jugaban un papel clave en el mantenimiento del bloque en el poder y de 

3!I "Desde el prfnciplo aquellos que hoy controlan al gobierno y al Estado tenían muy cloro su proyecto 
macropolílfco -su gran propuesta para el futuro- pero se niegan a llamarlo por su nombre ... " . El mismo 
Lorenzo Meyer sostiene lineas más adelante: "Ocultar deliberadamente a los Interesados los propósitos de 
largo plazo del poder, es en si mismo un Indicador dramático de lo lejos que aún estamos de la 
modernidad buscado, de lo distante que aún nos enconlramos de la democracia pretendida" fExcé/slor, 3 
de julio de 1990). 
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·• las relaciones de éste con las clases apoyos y aún las dominadas. Incluso, no 

prosperan tampoco los intentos de modificar la relación entre ejecutivo y 

direcciones sindicales, lo que no obsta para que se maneje una política de 

recuperación del salario real por la vía de aumentos de emergencia. Los 

sectores que protestan frente a las propuestas del Ejecutivo Federal no se 

_ubican sólo entre las filas del capital monopolista. también hay reacciones en 

contra de empresarios medianos. principalmente vinculados a actividades 

agropecuarias y comerciantes. Frente a estas situaciones crece el conflicto 

entre las clases por lo menos en el campo de la economía, hasta llegar al 

.punto culminante de la devaluación de 1976. La devaluación, como se señalo 

anteriormente fue un punto de quiebre. La sociedad reconoció que la 

estabilidad macroeconómica había dejado de existir. La fuga de capitales fue 

Importante, revelando las discrepancias entre los empresarios, comerciantes, 

grandes inversionistas frente a los procesos de cambio y ruptura que se estaban 

dando. 

En esos años, de manera probablemente imperceptible a la mayoría, los 

grandes capitales. propiamente la oligarquía financiera había iniciado su 

mutación. La construcción de nuevos grupos Industriales, comerciales y de los 

servicios organizados desde compañías tenedoras de acciones y sociedades 

de inversión es uno de los signos claves de la misma. Como también, la génesis 

de la banca múltiple, ambas favorecidas por modificaciones realizadas a 

propuesta y en el curso del gobierno de Luis Echeverría. Los vínculos entre unos 

. y otros crecen y se multiplican sin reducirse al terreno de la propiedad 

accionaria, pues incluyen los mecanismos del crédito y la acción de unos y 

otros en todo el campo de las inversiones financieras. Este proceso continuará 

· en· 10 que resta de la década del setenta, destacando en él la labor de 
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centralización de los capitales que algunas fortunas oligárquicas llevan 

adelante. 

· · En la parle final de la década de los setentas no se corrigen rutas. Por el 

contrario se usan los recursos extraordinarios -en el sentido de no previstos- que 

se generan con la venta del petróleo al extranjero para apoyar uh crecimiento 

económico que es en lo esencial prolongación del seguido hasta años antes. 

Lo nuevo es por añadidura a lo preexistente, por ejemplo la acción estatal en la 

economía. El otro dato importante es que dicho crecimiento contribuye a 

impulsar la centraíización de capitales a la vez que Implica deterioro en las 

condiciones de vida de otros grupos sociales. Es la época en que los 

incrementos en los salarios se sitúan. por primera vez después de un largo 

período, por abajo de los aumentos en los precios y en general que lodos 

c:iquellos que obtienen ingresos fijos o lo largo de un año conocen el efecto 

redlstribuidór adverso de la inflación.39 

Bajo estas condiciones, en medio de una inflación creciente. una fugo 

de capitales que parece no conocer límites, sin posibilidad de hacer frente a 

los compromisos externos en materia de deuda externa. careciendo de divisas, 

cuando todos los mexicanos que contaban con un peso buscaban 

afanosamente convertirlo a centavos de dólar, sin que muchos creyeran en el 

gobierno y sus propuestas se produce el cambio en la presidencia del país , lo 

nacionalización bancaria y su inmediata corrección. Aquí proponemos Ja 

hipótesis de que en el momento existe un serio resquebrajamiento de la base 

económica de la hegemonía, clave por el carácter del bloque preexistente. Es 

una medida que se ubica y explica por este contexto excepcional. Sin 

embargo, las decisiones sobre la sucesión presidencial estaban previamente 

39 Véase nuestro texto lntllulado "Los hechos" en el libro Lg Inflación en México varios autores, México. 
1984, pp. 27-63 
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tomadas. El nuevo gobierno tuvo la tarea de darle contenido a la medida 

expropiatoria, que como vimos fue en la dirección de tender puentes con los. 

antiguos dueños de la banca. Los exbanqueros perdieron los bancos, pero no 

el capita1 . .w Además, merece considerarse que las decisiones 

gubernamentales, aún los tomados en el núcleo del poder' pueden ir en 

determinado momento contra el interés directo de la fracción que hegemonlza 

el bloque histórico, pues dicho interés no tiene que ser asumido por las otras 

fracciones siempre como correspondiente con lo que garantiza lo 

permanencia del mismo bloque. Esto es particularmente relevante en el 

momento de lo crisis al seno de ese bloque. Desde principios de los años 

setenta vivimos esta situación por lo que los luchas al seno del Estado 

aumentan. pueden ser percibidos como luchas entre el ejecutivo y diversas 

fracciones del capital e Incluso se suceden medidos que posteriormente serán 

corregidas, replanteados como porte de lo destrucción primero de un bloque 

histórico y después como medios para avanzar en lo gestación de uno nuevo. 

Más tarde, una vez instaurado en los hechos el equipo DeioMadrista 

continúa el trabajo de transformación y desarrollo de portes de lo oligarquía 

financiera. El nuevo gobierno aplica uno político en la que los condiciones 

económicas para la reproducción de esos capitales estan plenamente 

salvaguardadas, a la vez que se acentúa el cerco sobre otros fracciones del 

capital, los sectores medios tradicionales- ahí esto el ejemplo del magisterio. 

incluido su componente universitario-, amplias copos obreros y grupos 

campesinos. Avanza lo caído del solario, se retrocede en materia de gasto 

público. en el sector de seguridad social y lo que es más importante tos 

desplazamientos entre la burocracia gobernante se acentúan, fortaleciéndose 

«> El análisis de la naclonallzaclón y de lo que en su oportunidad llamamos momento clave de la crisis 
politlco lo realizamos en el capitulo cuatro del libro Crísls monopolios y sistema oolitlco en México ... 
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el grupo que muchos denominan de tecnócratas -el gabinete económico. Por 

tanto, el gabinete económico obedece a una línea cada vez más monolítica. 

Son los años en que la química financiera rinde sus frutos y se suceden 

rápidamente la creación de FICORCA, la emisión y negociación de los bonos 

de indemnización bancaria. la venta de activos no bahcarios · de las 

sociedades de crédito expropiadas meses antes, el pleno financiamiento del 

déficit financiero en mercados abiertos. el auge y crack bursátil. el 

mantenimiento de la fuga de capitales. Algunos datos de finales de la década 

del ochenta permiten apreciar el alcance de los hechos. La deuda privada 

externa de aproximadamente 23 mil millones de dólares se reduce 

drásticamente. resolviéndose el problema creado en la parte final del auge 

petrolero. Las inversiones de mexicanos en los mercados financieros de los 

Estados Unidos se multiplicaron y pqsteriormente comenzaron las colocaciones 

en el exterior de acciones de grupos y consorcios con origen en nuestro país. La 

deuda pública interna creció constituyendo un medio para que ciertos 

capitales lograran altas rentabilidades y se alcanzo la que se postulo como la 

restructuración final de la deuda pública externa con la banca privada 

trasnacional. Entre 30 y 50 grandes inversionistas -incluyendo tesorerías de 

corporaciones y banca de inversión controlaban aproximadamente el 70 por 

ciento de los Celes en poder del público, con cuentas en promedio superiores 

al billón de viejos pesos. En poco más de nueve mil quinientas cuentas (el 0.03 

por ciento de los clientes) en la banca que inmediatamente se privatizaría se 

encontraban invertidos capitales por un monto de 77. 5 billones de viejos pesos 

que representan el 51 por ciento de los recursos depositados en estas 

instituciones. Sin duda son datos reveladores de una altísima concentración 

económica. En los años siguientes el proceso continuo, con el crack bursátil y el 

aumento posterior que tuvieron esos mercados. Las privatizaciones también 
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fueron . una fuerza positiva en los mercados de capital. México se volvió 

atractivo para los flujos financieros internacionales, con notables diferencias 

con el resto de América Latina. Las privatizaciones dieron continuidad al 

proceso de restructuración en las grandes fortunas. 

La concentración es una fuerza clave en el curso de la crisis, incluso 

cómo desarticuladora de la red de compromisos que caracterizaban el 

anterior bloque histórico. Precisamente en un momento clave de la misma se 

produce una ruptura significativa al seno de los que tienen encargada la tarea 

de gobierno. El PRI y el aparato estatal sufren una ruptura en el marco de la 

sucesión presidencial que lleva a Salinas de Gortari a la presidencia de la 

república. Los apoyos de las fuerzas que tenían las tareas de gobierno se 

habían desarticulado. La forma en que se dió el trabajo de crisis en la segunda 

parte del gobierno de Miguel de la Madrid lo había permitido. Estaban en curso 

cambios drásticos en los sectores medios y pequeños del capital. La apertura 

era un proceso que los comenzaba a lesionar. Pero también se estaba 

afectando a las clases medias, al desmontar el sector púbíico y algunos de los 

elementos de la política social del gobierno. En este renglón debe incluirse el 

descuido en materia de educación. La ruptura Involucraba redes de relación 

con los campesinos. 

Lo que sucede con el PRI en el marco de la sucesión que llevó a la 

Presidencia a Salinas de Gortari es un evento que revela la ruptura política del 

conjunto de fuerzas que participaron en la constitución de la anterior 

modalidad estatal. El proceso continúa hasta la fecha y conoce nuevos 

actores. Aparecen en escena el PAN y el PRD. El primero negociando y 

enfrentando al gobierno y al PRI, pero en todo caso con una capacidad de 

beneficiarse en las urnas del descontento popular, sobre todo después de que 

la ruptura de 1987-88 se supero. Finalmente, sus dirigentes han insistido en no 
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tener.discrepancias fundamentales con contenidos básicos de la propuesta de 

reforma económica· impulsada desde el gobierno. El segundo, el PRO, que: 

suma un espectro de fuerzas y grupos políticos mucho más amplios que los 

participantes en la ruptura priísta de 1987-88. es en muy diversos sentidos una 

fuerza en construcción. 

Sin embargo; el curso de los acontecimientos posteriores no ha permilldo 

la. instauración de un régimen de partidos políticos. En varias de las modernas 

sociedades de occidente la cueslión de la democracia en materia política se 

asocia a un sistema de. parlidos políticos. La posibilidad de alternancia enlre 

ellos· al frente de las instituciones políticas de la nación. como la igualdad de 

derechos .. para la actividad electoral y para permanecer como cuerpos vivos 

en esas sociedades: son aspeclos del ejercicio democrático. Bajo esas 

condiciones la cuestión del respeto al volo y mediante el la construcción 

incesante de las mayorías es un dalo que no puede ser discutido si se trata de 

mantener la democracia. En este escenario los problemas se plantean en torno 

a las imperfecciones de la democracia política -varias de las falsas promesas 

de la democracia según N. Bobbio"-. la ampliación de la democracia a olros 

campos de la vida y el agotamienlo de los partidos para representar intereses 

crecientes de grupos sociales. 

Sin embargo, en conjunto esta es una situación inexistente en nuestro 

país. Hasta el momento no existe un sistema de partidos cuya vida en 

condiciones de igualdad posibilite la alternancia y la construcción de mayorías. 

"' Bobblo al reaHzar una evaluoclón de la slluaclón actual de /a democracia plantea que hay una 
distancia entre lo que se prometió por parte del pensamiento liberal y democrállco -locke, Rousseau, 
Tocquevll/e, Bentham, John Stuart Mlll· y los hechos. la "cruda realidad". Bobblo destoca que estamos 
frente a seis falsas promesas y entre los problemas que identifica están la persislencla de las oligarquías. el 
poder Invisible, la representación de los Intereses. los grupos son los sujetos políllcamente pertinentes. el 
voto se vuefve un artículo de Intercambio e Incluso lo !imitado de la democracia. {Véase Norberto Bobblo, 
B futuro de !g democracia, México, FCE, 1986. Una presenlaclón del problema en conjunto por el autor se 
realiza en el primer ensayo del libro.) Por cierto que merece señalarse que la Inexistencia democrófica 
vuelve una grave realidad en nuestro pals a las falsas promesas que Bobbio idenllflca. 



236 

En el pasado el régimen político caracterizado por un fuerte presidencialismo;' 

funcionó con un organismo apoyado en toda la red estatal y encargado·de fas, 

tareas electorales -el PRI- y una amplia red de organismos estatales encargados 

de. otras tareas de legitimación. La cabeza del partido gobernante era· el 

ejecutivo, con el paso de los años el gabinete económico, en ún ambiente en 

que no existía - incluso no se permitía la- competencia con otros partidos.42 

Sin duda, en parte explicado por nuestro pasado político las fuerzas que 

empujan en una dirección democrática son el resultado de diversos 

movimientos sociales y una profunda ruptura entre el personal encargado de 

las tareas de gobierno. Como lo destacamos, la crisis y la concentración de la 

riqueza han sido claves para explicar esta ruptura. Por ello no es extraño que en 

la elecéión federal de 1987-1988 hayan existido condiciones para que los 

movimientos sociales se desarrollaran y tuvieran una expresión electoral. Sin 

embargo también debemos considerar la profunda transformación social a la 

que nos hemos referido para encontrar elementos que expliquen. la 

modificación en el escenario político y quizás los límites para , que una 

propuesta de transformación con un sentido democrático puede ser impulsada 

desde el gobierno. 

La transformación social en curso, que entraña una nueva situación 

demográfica, ha generado nuevos sujetos sociales. Las clases tienen un perfil 

distinto y segmentos de ella están en el proceso de elaboración . de los 

elementos culturales que les terminan de dar consistencia. Restablecer una red 

de compromisos entre los grupos sociales que sea compatible con el proyecto 

G Sobre este problema véase el texto que intitulamos Crisis, monopolios y sistema polillco en México, en 
particular los capttulos tres y cuatro. En ellos desarrollamos la tesis de que en nuestro pals en el ómblto de 
una alta centronzaclón en la red de funciones como de decisiones en el aparato estatal, el centro del 
mismo es el poder efecutlvo y que propiamente a su seno se realizan tareas de partido. Incluso sostenemos 
que el grupo hegemónico del bloque en el poder encuentro su representación política por excelencia en 
el gabinete económico. (Gregario Vida!, Crisis monopolios y s1$fema polmco en México México, 
Universidad Autónoma Melropolllana·lztapalapa. 1985). 
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de reforma económica impulsado desde el Estado, precisamente cuando para 

impulsarlo se ha recurrido a las formas políticas del pasado distancia de los 

nuevos sujetos sociales. Pero incluso este hecho gravita sobre Jos otros partidos 

políticos que en sentido estricto se están constituyendo. 

En el México de los noventa, a diferencia de prácticamente toda 

Latinoamérica -en Ja que también rige la diversidad política al lado de una 

reforma económica que busca homogenizar- hay un proceso de constitución· 

de ·Jos partidos, precisamente en un régimen político en que un partido 

prácticamente fundido con el Estado tiene más de cincuenta años 

gobernando . Así, Jos diversos organismos políticos están en la búsqueda de sus 

simpatizantes, Jos ciudadanos que constituyan su base , Jos grupos sociales que 

podrán representar. La geografía nacional esta cambiando . Ciertos territorios 

cobran peso económico y poblacional, en algunos casos se trata de núcleos 

nuevos que tendrán en adelante significado político. Pero además. estos 

hechos se montan sobre el pasado. sobre viejas luchas y sobre un discurso 

estatal que tuvo durante décadas eficacia política y hoy es considerado por el 

grupo gobernante, por el gabinete económico asunto del pasado. La 

desigualdad es un signo más del proceso. como también Ja permanencia de 

Ja relación PRJ-aparato estatal. El punto merece destacarse considerando Ja 

reflexión de A. Gramsci. El autor italiano advertía que en las sociedades 

contemporáneas - él dice mundo moderno- los partidos orgánicos y 

fundamentales se dividen en fracciones. El proceso puede incluir una 

segmentación que permita que periódicos, revistas - hoy agregaríamos otros 

medios de comunicación- sean también partidos, fracciones de partidos. 

Incluso Gramsci sostiene que " ... el fenómeno ofrece aspectos interesantes en 

los países donde existe un partido único y totalitario de gobierno. porque tal 
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partido no cumple ya funciones estrictamente políticas, sino solamente 

técnicas, de propaganda. de policía. de influencia moral y cultural."43 

El fracdonamiento puede ser una situación presente en el país. qi;e por 

ejemplo permite explicar mejor la relación del gabinete económico con el PRI, 

en particular la cúpula priísta. También es sumamente útil para comprender la 

acción de ciertos medios de comunicación como Televisa. quién parece que 

por lo menos realiza tareas de propaganda del proyecto establecido desde el 

gobierno. Bajo estas condiciones, tampoco se observa que en el plano político 

se gesten elementos incluyentes de amplios sectores de la población que le 

den fuerza en el largo plazo al proyecto de reforma económica. Los 

acontecimientos de finales de 1994 y principios de 1995 deben por tanto leerse 

no a partir de la sorpresa sino de la continuidad en la ruptura del bloque 

histórico sin que se observen los hechos sociales que permitan su sustitución . 

... \ . ~ ! ~ -~· . ,.\ 

. · ..... 

.¡ .·' ~ ' i 

"'3 Op clt, Antonio Gramscf,.Notas sobre M0qulavelo .. :; p. 45. 
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Cuadro2 
Liberalización Financiera en Algunos Países de América latina en los ochenta.' . 

Chile 
Liberación de las tasas de interés en los setenta. Abolición de los controles sobre 
capital y supervisión prudencial pobre. lo que contribuyó a la crisis de 1982. 
cúya resolución requirió de diversos subsidios. Nuevo sistema de supervisión fue· 
establecido en los ochenta. 

Argentina 
Tasa de interés libre desde 1977. Fluctuaciones y algunas disminuciones en años 
recientes hasta finales de 1989. · · 

Brasil 

¡ 

" 

Algunos créditos subsidiados fueron removidos. Grandes fluctuaciones en·1a '.(·:· ·:~. ·: 
tasa de interés real {en segmento de mercado abierto). ·: •: •· 1< 

México 
Tasa de interés libremente determinada, pero recientemente se mantiene alta 
para detener la fuga de capitales. 

Colombia 
Tasa de interés se mantiene libre de controles gubernamentales.pero con fuerte 
control ologopolista. Algunas reducciones en el crédito subsidiado extensivo 
que es especialmente dirigido a los mayores y más saludables prestatarios. Están 
en estudio leyes para incrementar la competencia por liberalización de las 
regulaciones sobre inversión extranjera en el sector financiero. 

Venezuela 
El gobierno trotó de liberar las losas de interés en febrero de 1989, pero el 
banco central se vió obligado a imponer límites y el Congreso a probó un 
subsidio poro aquellos que tenían viejas hipotecas. 
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Cuadro3 
liberalización Comercial en Algunos Países de América Latina en los ochenta. 

Chile 
El comercio fue liberado en los setenta. Las tarifas se incrementaron a 353 en 
respuesta a la crisis de 1982. pero subsecuenlemenle hubo una reducción en 
etapas al 153. 

Argentina 
liberalización en 197 6-1981. seguida de una nueva protección en respuesta a la 
crisis. intento de reliberar desde 1987. Reducción de tarifas al máximo de un 403 
en 1989. 

Brasil 
Racionalización de la estructura de tarifas, y reducción de tasas de 1988, pero 
las licencias de importación permanecen en el caso de muchos productos. 

México 
Las licencias de importación casi universales en 1982 y que todavía cubrían el 
923 de la producción en 1985, fueron abolidas en 1989. En etapas, pero 
también rápida reducción de las tarifas como un lodo. Ingreso al GATT en 1986. 

Colombia 
Gradual liberalización de las importaciones, revirtiéndose el incremento del 
proteccionismo sucedido entre 1980-1984. Porpósito de reducir las anteriores 
licencias. 

Venezuela 
Programa radical de liberalización de las importaciones fue iniciado bajo la 
P.residencia de Carlos Andrés Pérez en 1989. Negociado su ingreso al GATT. 

' . 
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Cuadro4 
Inversión Extranjera Directa en algunos Países de América Latina .en los ochenta. 

Chile 
Permitida libremente desde los setenta. Extensivo programa de intercambio de 
deuda por inversión. 

Argentina 
Remoción de berreras legislativas. 

Brasil 
Importante inversión extranjera acumulada en el país. Una nueva Constitución 
en 1987 expresa hostilidad, sin embargo ello no hapermifido que se concreten 
nuevas barreras. Un importante y altamente inflacionario programa de 
intercambio de deuda externa apareción en 1988. 

México 
Vasta liberalización de las regulaciones que restringían a la inversión extranjera 
eri 1989. Incremento sustancial en el ingreso de ésta {cerca de 2 mil millones en 
octubre de 1989). Programa de intercambio de deuda por inversión en 1986-
1988. (Nuevo programa de intercambio de deuda por inversión después de la 
renegociación con la banca internacional). 

Colombia 
Discusión para un relajamiento de las restricciones, empezando con el sector 
financiero. 

Venezuela 
Actitud de bienvenida a la inversión extranjera. Un importante programa de 
intercambio de deuda por capital ha sido anunciado y los primeros resultados 
aparecen en noviembre de 1989. 
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