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INTRODUCCIÓN 

El interés por investigar acerca de la rnvers1ón extranJera de cartera en el México 

contemporáneo nace de la intención de analizar algún fenómeno que presente las 

características del proceso de toma de dec1s1ones sobre política exterior en México Este 

trabajo pretende despertar conciencia social hacia una part1c1pac1ón polit1ca mucho más 

comprometida en los procesos de toma de dec1s1ones que afectan nuestra vida cot1d1ana 

Esta investigación es un resultado del proyecto. "La brecha de la desigualdad 

México-Estados Unidos problemas y soluciones··. bajo la tutela del Mtro Luis Gonzalez 

Souza, sin embargo. sus orígenes se remontan al verano de 1994. cuando se obtiene la 

oportunidad de realizar una estancia de mvest1gac1ón en el Colegio de México. adscrita al 

Centro de Estudios lnternacronalos. Al acercarme por primera vez a la invest1gac1ón 

formal en c1enc1as sociales. ---ob1euvo pnmord1al del programa que me ausp1c1ó--- nace 

este interés por conocer me1or los mecanismos de toma de dec1s1ones en paises 

semiautontanos y ant1democrát1cos como México, entre muchos otros 

Existían varias temáticas para acercarse al problema, tales como los derechos 

humanos. la m1grac1ón 111documentada hacra Estados Unidos. la firma del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte y finalmente, la entrada masiva de capitales de 

cartera a panir del año de 1 988. 

La inversión extran1era de cartera es aquélla efectuada generalmente a través de 

préstamos entre gobiernos, o do organismos 1nternacionales a gobiernos o a empresas 

públicas o pnvadas. o a través de la colocac1ón de valores bursátiles oficiales del país 

receptor del crédito en las bolsas de valores del pais que otorga el cród1to 1 
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Al observar las primeras estadísticas sobre este tema, llama la atención el heeho 

de que la inversión extranjera en cartera es 1nex1stente en nuestro país antes de 1988. A 

partir del sexenio de Carlos Sahnas de Gortari, este nuevo tipo de inversión va a ser la 

encargada de equilibrar nuestras cuentas macroeconómicas, de corregir nuestro déficit 

en cuenta corriente y de generar el ahorro necesario para fortalecer nuevas inversiones 

productivas que conformen una industria exportadora sólida que nos ale1e para siempre 

de nuestra estructura de país monoexportador. 2 Esta nueva forma de propiciar el cambio 

estructural del aparato productivo nacional hacia niveles de mayor eficiencia e 

integración para una mejor articulación con el nuevo esquema de la globalización. marca 

un parteaguas en nuestro proyecto nacional, el cual queda inclusive plasmado en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1989-1994. 

En diciembre de 1994 estalla una crisis económica en nuestro pais, la cual ha sido 

calificada por algunos especialistas como la mas severa de nuestra historia. En esos 

momentos, la salvaguarda de la soberanía nacional y el fortalecimiento de nuestra 

posición negociadora frente al exterior se convierten en ejes principales de nuestra 

política exterior. Ante estas circunstancias. se considera de vital importancia el análisis y 

la comprensión de al menos una de las causas de la crisis (la entrada masiva de 

1nvers16n extran1era en cartera), a fin de localizar y evaluar esta problemática y presentar 

algunas de las alternativas existentes relativas a la búsqueda de soluciones para este 

complejo problema. 

En la actualidad, es urgente profundizar en el análisis de los cómos y por qués de 

la entrada masiva de capital especulativo a nuestro país. a fin de entender este fenómeno 

desde su contexto coyuntural y poder ubicarlo dentro de la estructura económica 

internacional prevaleciente. En el corto plazo. el problema de ta atracción y retención de 

la inversión extran1"era hacia los paises en vías de desarrollo, tendera a ser el centro de 

P.igm.1 - 7 



atención de las polit1cas económicas de los gobiernos y éstos se veran obligados a 

cambiar prácticas comunes ya proestablec1das por los paises 1ndustnal1zados 

Es preciso aclarar que s1 bien es cierto que esta crisis se ha venido manifestando 

en la economia. ---y ésta es una c1enc1a donde los estudiosos de las relaoones 

1nternac1onales tenemos escasas herramientas para fortalecerla. transformarla o 

contribuir a su avance--- sus soluciones se encuentran en la polittca. donde si nos es 

posible contribuir con algo desde nuestra d1sc1phna 

Este traba10 intenta ofrecer, en alguna medida, respuesta a las s1gu1entes 

interrogantes c..cuáles son los principales procesos que se man1f1estan en la estructura 

económica internacional en torno a la inversión extranjera especulativa? c..cn qué medida 

existe un divorcio entre la economia real y la economia casino? t,desde qué perspectiva 

teórica se ha abordado la estructura de toma de dec1s1ones en politica económica 

exterior? e.Por qué se permite la entrada masiva de capital especulativo. en detrimento 

del fomento a la 1nvers16n extran1era d1recta?, e.Por qué México es tan vulnerable ante la 

1nvers1ón extran1era en cartera? ¿Cómo infiuyen los pnnc1pales actores nacionales e 

1nternac1onales en la toma de dec1s1ones económicas en México? l..cuáles son las 

alternativas para de1ar de depender del ahorro externo especulativo? l..cuill seria el papel 

de la democracia en la participación de la sociedad c1v1I trasnac1onal en los procesos 

globales de toma de dec1s1ones económicas a nivel internacional? 

Con los nesgas que implica dar respuesta global al con1unto de tales interrogantes. 

el contenido del presente ejercicio analit1co pretende sustentar tanto a nivel teónco como 

empírico la siguiente hipótesis: la inversión extran1era en cartera arro1ó un saldo negatlVO 

para la mayoría de los mexicanos. (en cuyo bienestar descansan /os ob1et1vos del mterés 

nacional) aue creyeron la promesa del ingreso de México al Pnmer Mundo. a través de 

nuestra inserción en los mercados internacionales de capital Esta situación se deriva 

porque un circulo cada vez más cerrado dentro y fuera del Estado, toma las decisiones de 

interés público Lo antenor encuentra sustento en el hecho de que la sociedad mexicana 

se encuentra bajo la tutela de un sistema polit1co-económico con una estructura 



sem1autontar1a en el nivel nacional, el cual a su veL, se encuentra cada vez más 

subordinado a los mtereses hegernómco-pclí/1co-econórn1cos d~ Estados Umdos. e 

inserto en una compleja estructura trasnac1onal, que en aras de la globaltzac•ón de lodos 

/os procesos, ha olvidado que la economía se encuentra al serVICIO de la humanJCJad y no 

v1ceversa. 

Esta tesis transita de lo general a lo particular y de lo abstracto a lo concreto. 

Comienza por ident1f1car el problema en el contexto internacional de la global1zac16n de 

los procesos. para después insertarlo en la problemática nacional. tanto en el nivel 

teónco como en el empinco 

Es importante aclarar que los estudios tanto de la problemática de la 1nvers16n 

extranjera en cartera como de la toma de dec1s1ones en polit1ca económica exterior, han 

sido escasamente abordados desde la perspectiva de las relaciones internacionales, 

sobre todo s1 los comparamos con el avance académico en estos temas desde un 

enfoque meramente .. economicista-econométnco" Además es conveniente reconocer 

las llm1taciones de nuestra disciplina frente a c1enc1as tan antiguas y estructuradas a la 

hora de analizar sus alcances expllcat1vos a nivel conceptual y ep1stemológ1co Es por 

ello que se 1nten!a asumir un enfoque m.ás holíst1co e mterd1sc1pllnano S1 la realidad no 

se ajusta a la teoría. "peor para la teoria". ya que la realidad 1nternac1onal es quien debe 

marcar la pauta de Ja producción teónca. sobre todo en ciencias sociales. donde el objeto 

de estudio es el sujeto mismo que realiza la mvest19ac1ón La flex1b1hdad metadológ1ca 

es muy importante para no caer en dogmas ni estrecheces teóricos. máxime al estudiar 

un tema tan int1mamente relacionado con los procesos de global1zac16n 1ntcrnac1onal 

En Ciencias Sociales, es bien conocido que las posturas eclécticas son muestra de 

1ndefin1ción y dispersión cognosc1t1va. sin embargo. ante las rigideces de los dogmas 

políticos. sociales y económicos por los que atraviesa la actual estructura económica 

1nternac1onal, se considera necesario r.acer un esfuerzo integrador de lo mejor de cada 

una de las aportaciones teóricas y/o empiricas que se producen en la realidad 

internacional. 



La conocida plunvoc1dad de la c1enc1a politica <relaciones 1nternac1onales, sistema 

1ntemac1onal, sociedad global. polit1ca 1nternac1onal. polit1ca mundial, pclittca exterior. ) 

pone de manifiesto que ésta aun no ha concluido su intensa búsqueda por su ObJeto de 

estudio y por su conoc1m1ento teórico En esta s1tuac1ón. la reacción de los espec1ahstas 

ha sido intentar la 1ntegrac1ón de las '"teorías" en un marco conceptual superior ó 

entregarse de lleno a la 1nvest1gac1ón empinca de nechos especificas con conceptos 

menos pretenciosos pero más controlables 

Cuando se aborda un proceso especifico dentro de la estructura económica 

1nternac1onal (el comportamiento de la 1nvers1ón extranJera en cartera en MéxJCO), y 

ademas se intenta concatenarlo con el sistema de torna de dec1s1ones sobre el mismo. se 

llega a la conclus16n de que este b1nom10 presenta más problemas que soluciones y que 

es preciso concatenarlo con otras temáticas para intentar ofrecer una perspectiva global. 

En la medida en que se avanzó en esta 1nvest1gac1ón, pudimos observar que tanto 

Dale o Clinton, M1tterand o Chirac, Pinochet o Fre1, M1yazawa o Oeng, Zedtllo ó 

Cárdenas, todos concuerdan en que la economía global se rige por intereses centrales 

corporativas, con el apoyo de bancos. gobiernos e 1nstituc1ones trasnac1onales de 

comercio, 10 cuaf ~e traduce supuestamente en una mayor eficiencia. desarrollo más 

acelerado y cooperación mutua También están de acuerdo en que las inst1tuc1ones 

1nternac1onales -bancos y burocracias- deben poseer suficientes poderes para mantener 

la aldea global en buen func1onarn1ento. y para poder suprimir cualquier res1stenc1a 

(actualmente constante. consciente y creciente) de sindicados. pequeños aglfcuJtores. 

amb1entallstas. abogados de la democracia. el nac1onalismo y las soberanias. quienes 

aún creemos que la organización polit1ca y económica debe ser ahmentada por otros 

valores distintos de los que actualmente gozan de hegemonía en el comple¡o entramado 

social 
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El neohberahsmo radical impuesto por R_ Reagan y M Tatchcr fue impulsado por 

los gobiernos mexicanos tecnócratas (espoc1almente por el de Carlos Salinas) 

adoctrinados en los Estados Unidos. con el respaldo del capital 1nternac1onal. de los 

grupos mexicanos benef1c1ados y de una exitosa y ofensivamente costosa campaña de 

propaganda nacional e 1nternac1onal 

Esta 1nvest1gac1ón analiza la hipertrofia del sector servicios en la economía 

internaoonal. ilustra cómo esta tendencia ha llevado a que todos los paises 

subdesarrollados abran sus economías a los capitales extran1eros en este sector y las 

consecuencias que ello ha acarreado 

Aquí se desglosa uno de los errores que se cometieron durante la pasada 

administración y los actores part1c1pantes: sm embargo, es preciso señalar que los 

problemas no se asumen con una v1s1ón catastrofrsta. aunque a veces la realidad supera 

a cualquier opt1m1smo posible En este esfuerzo. se aborda el fracaso del modelo 

neohberal en México Consideramos que la politica de 1nvers1ón llevada a cabo por el 

gobierno ha sido demasiado laxa con los inversionistas extran1eros y que debemos poner 

algún tipo de candados o controles a los capitales volatiles. quienes sólo requieren de 

unas cuantas horas para fugarse del pais cuando observan alguna mod1f1cac1ón en 

nuestra escena política y en sus perspectivas de ganancia 

También se observa cómo la necesaria compat1bihzac1ón entre política interior y 

política exterior en el amb1to de la economía se deJó al buen saber y entender de cada 

sector social y en ese trayecto v1v1mos una grave desarticulación del interés nacional. 

que al imperio de las aperturas. nadie osó mencionar ni defender. 
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Finalmente. se pretende analizar el por qué de la cohesión histórica de nuestras 

élites, tanto empresariales como polit1cas. para mostrar de nueva cuenta la verticalidad 

de la torna de decisiones en matena de política econórTuca exterior. Se parte de la 

premisa de que v1v1mos en un ''hberahsmo autoritario" donde nuestros gobernantes no 

escuchan a nadie y que esta falta de democracia nos ha llevado a errar los ObJehvos de 

nuestra política económica exterior 

1 Véase C>scar Ramo§ Gau.a, .\/éuco antr la 1n...-ruán "'"''ª"1"'ª• lrxulac:1ún, poli11c:a.'f y prrictu~cu. Chciiar Ramos Garnt. 
Mll!x.co, l'J71,p 11 

2 Durante el periodo que duró el ntadclo de ~ust11uc1ón de 1mponac1oncs.. M6uco cxponó pnnc1palrncn1c un s6lo 
prc.iucto· petróleo 
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CAPÍTULO 1 

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DE CARTERA 

EN LA ESTRUCTURA POLITICO-ECONÓMICA INTERNACIONAL 

En este primer eapituro. intentamos explicar el proceso def drvorcro de la economía 

real y la economia ficticia, abordando también las consecuencias que este fenómeno ha 

acarreado en las economías nacionales tanto de los paises 1ndustnalizados, como de los 

paises penféricos 

Las aftas tasas de interés, el ahorro interno tnsuficente y la escasez de divisas, han 

dado fugar a la prolongada recesión económica que conforma una situación de cnsis 

estructural de largo plazo La presente recesión ha sido la más larga y compleja de las 

ocurridas durante la onda descendente mundial que se in1c1ó hace 20 anos Lo que empezó 

como una típica cr1s1s cíclica de rentab1l1dad que puso fin al auge globahzador de los 

ochenta. se comphcó con las secuelas del desenlace de la guerra fría. los inicios de la 

reconversión caprtahsta de Europa del Este y el ocaso del milagro económico Japonés. 

''A partir de 1990 el mundo industrial entró en una nueva recesión que comenzó en 

Estados Unidos y se convirtió, desde 1992, en un fenómeno general centrado en 

Alemania y cada vez más en Japón El deb1lrtam1ento europeo y nipón obstaculizó. a su 

vez, Ja recuperación de Estados Unidos y Canadá La diversidad de s1tuac1ones 

nacionales desarticuló el ciclo económrco 1nternac1onal. 1nduJO grandes corrientes 

especulativas y desqu1c1ó fas intentos de coordinac1ón del Grupo de los Siete, en medio 

del ahondamiento de las conflictos comerciales que puso en peligro los avances de los 

acuerdos globales A mediadas de 1 994, con ef 1nrc10 de la recuperación europea, se 



observar-en signos de que la recesión del mundo industrial estaba por concluir Stn 

embargo. se trata de un proceso inc1p1entc que todavía no alcanza a Japón ··1 

El surg1m1ento de esta economía s1mbóllca -mov1m1entos do c~p1tal. tasa5 de 

1ntercamb10 y flu1os cred1t1c1os- como el pnnc1p10 rector de las relaciones económicas 

1nternac1onates, ha venido a sustituir a la economia ",-ear· de bienes y serv1c1os Para 

observar la magnitud de la hipertrofia en el secto,. serv1c1os veamos que mientras el 

-:::omerc10 en serv1c1os Junto con el comef"c10 en bienes totalizan entre $2 5 y $3 billones de 

:::Sólares al año, el mcf"cado londinense de eurodólares. en el que las 1nstituc1oncs financieras 

:::Se todo el mundo prestan y emprestan entre si, pone en mov1m1cnto alrededor de $300 mil 

millones cada dia laborable, o $75 billones al año, en un monto que excede al rncnos en 25 

·.teces al del mercado mundial 2 

1.1. La crisis internacional y la hipertrofia del sector tcrcia,-io en el nuevo orden 

económico internacional. 

En el actual mundo globalizado, observamos que los mov1m1entos de capital no 

vinculados con el comercio -y sin duda, independientes de éste- exceden enormemente tas 

finanzas comerc1alcs. La realidad de hoy nos indica que la economía "real" de bienes y 

servicios y la economía .. simbólica" del dinero. el crédito y el capital ya no están 

estrechamente vinculados sano que se apartan cada vez más 

"Además, e:x1s1ten uansacc1ones de d1v1sas cxuanJcras en los pr1nc1pales centros 

monetanos del mundo. en los cuales se negocia en diferentes monedas. Dichas 

operaciones son aproximadamente po,- $150 mil millones de dólares dianas, o 
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aproximadamente $35 billones el ª"'º --12 veces el comercio mundial en bienes y 

servioos .. 3 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). los pagos internacionales por 

servicios estuvieron cercanos a los $480 billones en 1 986, cerca del 23 por ciento del valor 

del comercio de mercancias. En la década de los ochenta, el comercio en serv1c1os ha 

crecido 26 por ciento, comparado con el 16 por ciento del comeroo de bienes 4 

La fácil mov1hdad de las 1nvers1ones de capital de un país a otro, parece tener una 

influencia creciente en el mundo moderno, sin embargo, su efecto económico es inseparable 

de sus consecuencias politicas 

Ahora bien, s1 entramos a discutir al problema en el nivel teónco, nos encontramos que 

a pesar de que la teoria económica mternac1onal siga siendo trad1c1onalmente neoclásica. 

sosteniendo que el comercm de bienes y serv1c1os determinará tos flu1os 1nternac1onales de 

capital y las tasas de 1ntercamb10 e)(tranJeras. tanto los flu1os de capital como las tasas de 

mtercamb10 han seguido trayectorias muy 1ndepend1entes e incluso han dtscurrido en 

direcciones contrarias desde la primera mdad de la década de 1 970 Sin embargo, la 

economía mundial tampoco se a1usta plenamente al modelo keynes1ano que sostiene que la 

economía "s1mbóllca" determina a la economia real 

Nos encontramos entonces ante el dilema de hacer co1nc1d1r a la oconomía s1mbóhca 

con la economía real. Se suponia que en los primeros años de la década de 1990 los flujos 

de capital como las tasas de 1ntercamb10 alcanzarian cierta estabilidad, con la producción y 

el empleo en un nivel alto y la 1nflac1ón en un nivel ba10 en los paises desarrollados más 

1mportantes.S Esta pred1cc1ón se encuentra aún ICJOS de cumpl1rse cabalmente 



Otra pred•cc1ón descansa en la pos1b1hdad de un choque frontal entre ambas 

economías, sin embargo. tomando en cuenta que el mayor acreedor do Estados Unidos 

tiene la mayoría de sus activos en dólares estadounidenses (alrededor de $64 mil millones). 

es fácil deducir que una macrodevaluac1ón del dólar pesaria a los Japoneses más que a 

nadie. S1 ex1st1era un choque frontal, los norteamericanos tendrian que volverse 

superproteccion1stas en un lapso no mayor de dos semanas. lo que causaria una severa 

crisis de desempleo en Japón Lo único cierto que es que hasta ahora, los Japoneses han 

pretendo experimentar pérdidas gravosas en sus cuentas en dólares que enfrentarse a los 

efectos del desempleo 

C1er1amente, las polit1cas econórn1cas gubernamentales tnunfarán en la medida en que 

logren armonizar las necesidades de ambos tipos de economías, y no en el grado en que 

traten de aprovecharse de las diferencias entre éstas Mientras más tiempo tarden los 

gobiernos en escuchar esta sab1duria, leJOS estaremos de resolver la encruc11ada del 

reencuentro entre la economia real y Ja f1ct1cia 

Una forma de aminorar el problema seria s1 Estados Unidos aceptara ser consecuente 

con el espíritu original de Bretton Woods y la d1v1sa reserva: es decir. s1 estuviera dispuesto 

a subordinar sus politicas internas a las necesidades de la economia 1nternac1onal, por 

ejemplo, arriesgar los niveles internos de desempleo a fin de preservar la estabilidad de las 

tasas camb1anc:is La estabilidad que se obtendria de una d1v1sa reserva, sólo podrá 

alcanzarse si como mimmo. Estados Unidos. Alemania Occidental y Japón asintieran en 

coordinar sus políticas económicas. fiscales y monetarias. aun cuando ello no implique 

subordinarlas (aunque si hablamos de supranac1onal1dad) a procesos de decisiones 

con1untas 

P.:íg1n ... 'l - lb 
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La teoría económica imperante -ya sea keynes1ana. monetansta o neoclás1ca

considera a las economías nacionales, en especial a las de los paises desarrollados. como 

autónomas y detentadoras de la unidad tanto del anáhs1s económico como de las políticas 

económicas. Se desconoce que las transacciones económicas están hoy completamente 

interconectadas en una aldea global donde no se puede actuar sin tomar en cuenta las 

consecuencias trasnac1onales de nuestras politicas económicas exteriores 

Según Peter F. Drucker, el proceso que v1v1mos en la '"cambiante economía mundial"' 

es muy probablemente irreve..-s1ble. En este sentido él observa tres cambios fundamentales 

que ha experimentado la base de la economía en los últimos 16 años 

''La economia de productos básicos se ha "desvinculado" de la economía industrial. 

-En la economía industrial misma, la producción se ha "desvinculado" del empleo. 

·Los movimientos de capital, y no el comercio (tanto de bienes como de servicios), se 

han convertido en la fuerza motriz de la economía mundial Aunque ambos no se han 

desvinculado del todo, los lazos se han tornado débiles y, lo que es peor, 1nciertos."6 

Contrario a este enfoque, ot..-os no tan pesimistas como AleJandro Dabat afirman que: 

'"la declinación de la Inversión directa [la que ..-ecae en los sectores pnmanos y 

secunda..-ios de la economía] debe considerarse mas bien como un fenómeno 

coyuntural asociado a las crisis japonesa y alemana-eu..-opea, sin significar vuelco 

alguno del p..-oceso trasnacionallzador de la g..-an emp..-esa mundial"7 

En este nuevo contexto de la economía inte..-nac1onal. es probable que la 

reproducción y acumulación de capital podrá en un futu..-o ..-ealtzarse de manera autónoma de 

la producción generado..-a del valor (fuerza de tl'"abaJO). La teoria del valor de Marx será 

cada vez más cuestionada; sin emba..-go, no debemos olvidar que la alta movilidad de los 

Pacma • 17 
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cap1tates dinerarios, exige que los trabajadores ganen cada vez menos dinero por su traba10 

para que estos excedentes puedan ex1st1r 

Ante estas carcunstancias, la alusión al tema de los serv1c1os ha venido 

incrementándose rápidamente durante los últimos años tanto en los sectores 

gubernamentales como en los circulas académicos y la prensa escrita Al mismo tiempo, el 

sec1or pnvado industrial dedicado a los serv1c1os se ha vuelto más expresivo sobre su 

contribución al crec1m1en10 económico y al bienestar Estos aspectos habian rec1b1do poca 

atención hasta hace relativamente poco tiempo 

En el afán de encontrar respuestas a las rápidas transformaciones de la economía 

1nternac1onal nos encontramos con que '"la cantidad de materia prima requeridos por una 

unidad de producción industrial no representa más de dos quintas partes de lo que se 

necesitaba en 1900 Este decremento se encuentra acelerándose La experiencia Japonesa 

es particularmente reveladora· en 1964. para cada unidad de producción industrial, Japón 

consumía sólo 60º.ló de las materias primas consumidas para el mismo volumen de 

producción industrial en 1973. once años antes·· 8 

c_Por qué está sucediendo esto? Algunos analistas creen que el hecho de que la 

producción industrial esté cediendo terreno al sector de serv1c1os es sólo un mito; sin 

embargo. tomando en cuenta que la ONU misma señala que 2 mil millones de dólares son 

operados a través de canales d1g1tales cada minuto en tan sólo una cadena bancaria 

establecida en Nueva York,9 podemos observar que el capital dinerario esta invadiendo las 

relaciones económicas 1ntemac1onales en gran escala. por citar sólo una rama de actividad 

del sector terciario de la economía internacional 

P·.igma- IM 



Simplemente expuesto. la estructura mundial existente de facilidades para la 

manufactura, constantamcnte está siendo expandida en mano de obra barata y nuevas 

tecnologias, y puede ahora fabricar bastantes más bienes de los que los consumidores 

mundiales pueden darse el IUJO de comprar Esto es. se están fabricando más bienes de los 

que el mercado puede absorber 

La industria automotriz es un ejemplo senc11lo Las fábncas de automóviles en todo el 

mundo tienen la capacidad de producir 45 millones de carros anualmente para un mercado 

que. en los me1ores años, no comprará mas de 35 millones de carros ""Nosotros tenemos 

demasiados carros pcrs1gu1endo a muy pocos automov1l1stas"' ha dicho un notable CJecut1vo 

de Chrysler. Las consecuencias económicas son obvias alguien tiene que cerrar su f.Elbnca 

de autos y dejar de producir Este desequ11ibno de mercado entre la oferta y la demanda es 

Ja extensa realidad que subraya la fuerte competencia para aventajar entre las compaflias y 

entre las naciones ·la rmponente fuerza que maneja a cada uno hacia el más bajo común 

denominador. 1 0 

¿Cual fábrica debe ser cerrada para equilibrar la oferta mundial con Ja demanda 

mundial? ¿Cu.Elles traba¡adores deberán ser cesados? Las fábricas mas v1e1as y menos 

modernas son cerradas primero por supuesto Este proceso cerró las fábncas de Oh10 y 

algún día cerrará las de México 

En términos económicos fundamentales, el proceso de globahzac1ón produce tres 

consecuencias económicas interconectadas Pnmero. destruye capital en una larga escala 

volviendo inUl1l ras 1nvers1ones productivas para el mercado global Modernizar la 

producción con nuevas tecnologí<ls siempre produce esta destrucc1on. sin embargo, el 

dilema se presenta cuando observamos que entre más Inversión C)dr<lnjt?Ta directa con mas 

y mejor tecnologia existe. los salarios ba1an y los empleos tienden a desaprecer 



La inestabilidad de las inversiones de capital y ta depresión de los salarios se 

combinan para garantizar que la demanda globnl no podré nunca equ1hbrarse can la oferta 

global Los nuevos consumidores para los productos mundiales. sin duda, emergen con 

nuevo desarrollo, pero otros consumidores ex.1stentes están perdidos al igual que sus 

traba1os o bien sus salarios han declinado en términos reales Con tal de que a este 

proceso se le permita seguir su curso, el vuelo continuará cuesta aba10 -demasiadas 

fabricas haciendo demasiados bienes para un mercado donde demasiadas fam1l1as carecen 

de tos medios para comprarlos- 1 1 

Por otro lado. debemos reconocer que la producción industrial se ha venido apartando 

cada vez rnas de los procesos productivos que dependen en gran medida de la ut1hzac1ón 

intensiva de materiales Asi, las estrategias utilizadas para contrarrestar estos efectos han 

vanado en las políticas económicas de las potencias 1ndustnalcs En este sentido, Japón ha 

optado por soslayar el consumo interno en favor de la formación de capitales. así como de ta 

protección de las industrias inc1p1entes. mientras los Estados Unidos han prop1c1ado un 

v1ra1e de la promoción del ahorro y capitales hacia el favorec1m1ento del consumo St bien 

es cierto que estas dos politicas podrian adaptarse adecuadamente entre si. el papel 

desempeñado por los paises en desarrollo ha estado completamente subordinado a las 

estrategias económicas de los países industnal1zados 

Ahora bien, tomando en cuenta que dentro de los perfiles del siglo X.XI encontramos, 

entre otras caracteristicas "et colapso del comunismo, la reunif1cac1ón de Europa, el fin del 

''Siglo Americano" y el surgimiento de la Cuenca del Pacifico·· l ~. tenemos que México 

cont1nüa inserto en el área de influencia de los Estados Unidos y se encuentra 1nflu1do por 

sus políticas económicas, por lo que nuestro último gobierno se preocupó, en consecuencia, 
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por promover el ahorro externo. la atracción de capitales y el favorec1m1en10 del consumo. 

sobre todo el suntuario y el de las clases pr1v1leg1adas 

Asi, existen posiciones d1vers;:is y contrapuestas sobre los beneficios y/o pequ1c1os que 

conlleva el excesivo crec1m1ento del sector servicios en la economía internacional Los 

analistas que favorecen la expansión de este sector de la economía (en su mayoría 

provenientes de paises industna11zados). consideran que un país tendrá menos desempleo 

general cuando más riJp1damente reduzca el empleo en el sector manufacturero. dejando 

que el sector terciana de la oconomia se ocupe de alcanzar el pleno empleo_ 1 3 Se cree que 

la exportación de conoc1m1entos tendientes a producir ingresos. cuotas por serv1c1os y 

regalias poctrian generar en la r-eahdad muchos más empleos que la exportación de bienes. 

por citar un ejemplo 14 

En la crisis h1stónca. estructural y de largo plazo del cap1ta1tsmo. observamos una 

internacionaJ1zac1ón sin precedentes del capital financ1er-o, mas concretamente, una 

expansión de las inversiones extranJeras indirectas (en la década de los setenta sobre todo 

préstamos al mundo subdesarrollado). y en los ochenta y hasta hoy 1nclus1ve al propio 

mundo industrializado. 

La expansión del mercado mundial. la concentración y centralización del capital trasnac1onal 

y las nuevas aplicaciones tecnológ1cas. entre otros fenómenos de las nuevas relaciones 

internacionales, han traído como consecuencias la formación de diversos conflictos sociales, 

el armamentismo. la especutac16n, las guerras comerciales y vanos procesos de 

desnaciona1tzac1ón en favor de 1ntegrac1ones supranacionales con miras a fortalelcer una 

aldea global que esté articulada en tres grandes bloques: América, Europa y Asia-Pacifico 
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1.2. La hegemoni• del capital especulativo. 

Los movimientos internacionales de caprlal fueron vistos como una amenaza a la 

estabilidad financiera nacional desde fines del siglo XIX Cuando una de las principales 

casas de bolsa británicas, Baring Brothers, fue amenazada con la bancarrota a principios de 

1890 debido a incumpllm1entos por parte de Argentina. una operación de rescate 

1nternac1onal se llevó a cabo por el Banco de Inglaterra el cual incluyó también al Tesoro 

británico. al Banco de Francia, a otros bancos londinenses y a J P Margan 15 

La mayoria de los préstamos se h1c1eron en forma de bonos mas que en forma de 

préstamos bancanos, haciendo mas fácil para los estados argumentar que la 

responsabilidad recaia con los tenedores privados. mas que en las autoridades nacionales 

regulatonas las cuales ostabon muy poco desarrolladas Hubo comités de tenedores 

pnvados de bonos en el siglo XIX que trataron de arreglarselas con tos tncumpltm1entos: sin 

embargo. los gobiernos tuvieron que involucrarse finalmente Hoy la estructura institucional 

para los Estados o al menos el 1nvolucram1ento of1c1al en los préstamos 1nternac1onales es 

mucho mas elaborado ahora. incluyendo al Club de París y al Fondo Monetario 

Internacional, asi como a los arreglos privados 

Los fluJOS de capital. en la forma de 1nvers1ón extran1era. se incrementaron 

dramáticamente hasta la Pnrnera Guerra Mundial. pero tuvieron un declive constante 

después de 1938. 1Los préstamos en la década de los setenta estuvieron a un nivel 

comparable de aquellos del siglo x1x1. 1ú 

En la vispera del siglo XXI. nos encontramos ante una fase ascendente en el 

capitalismo que privilegia una "acumulación ongmana del capital financiero·· que destruye 
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tas relaciones heredadas del penado de la hbre competencia, to poco ··constructivo .. sobre lo 

mucho "destructivo- que lo acompaf'a 

Se empiezan a cumphr las predicciones de Lcnin cuando apuntó que algunos de los 

rasgos más importantes del parasitismo capitalista y de la descomposición del imperialismo 

serian la tendencia al estancamiento. la contención artificial del progreso técnico ante la 

imposibilidad de resolver las contrad1ccc1ones que genera, la conversión de las naciones 

imperialistas en Estados-rentistas y usureros que viven de los tributos pagados por un 

cúmulo gigantesco de Estados-deudores '7 

Si bien es verdad que h1stóncamente. la banca 1nternac1onat ha sido importante desde 

el renacimiento y en las etapas posteriores a las guerras mundiales, en la actualídad se 

observa un alza sin precedentes en los flu1os externos de capital por parte de las potencias 

hacia los paises en desarrollo. los cuales sumaban 208,386 millones de dólares en 1993 

comparados con 2, 167 millones de dólares en el decenio de 1960.18 Con lo anterior, 

podemos concluir que la década de los noventa marca un crecimiento inusitado del sector 

financiero, el cual guarda un impactante potencia\ de influencia en la toma de decisiones en 

política económica internacional. 

Los préstamos bancarios y los bonos em1t1dos por los mercados monetarios europeos 

son otras formas de movimientos internacionales de capital que han traído gran atención. 

Estos involucran préstamos en monedas distintas a las del país donde se realiza la 

empresa, como transacciones de dólares en Londres, o de yenes en Frankfurt. Los 

mercados dinerarios europeos se desarrollaron por primera vez en 1950 cuando la Unión 

Soviética y China deposítaron dólares en bancos europeos porque estaban temerosos de 

que los valores habidos en los Estados Unidos pudieran estar atad~s. Las corporaciones 

estadounidenses empezaron a realizar depósitos en el mercado de Eurodólares en 1960 



para asegurar tasas de interés más altas, y posteriormente incrementaron sus préstamos en 

los mercados de Eurodólares cuando los controles de capital fueron impuestos en los 

Estados Unidos en la mitad de los af\os sesenta. 

La 1nfluenc1a de los petrodólares durante la década de los setenta aumentó los 

Eur-omercados. aunque esta act1v1dad se desaceleró agudamente con la embestida de la 

crisis de la deuda del Tercer Mundo en 1960. En los mercados monetarios europeos 

agregados en un Brea reportada de Europa, éstos crecieron de $12 billones de dólares en 

1965 a $920 billones en 1984. Esta fuo una tasa de crecim1ento bastante más alta que la de 

cualquier otra actividad económica internacional. El incremento en tamaño de los mercados 

internacionales de capital ha venido acompaflado por lo que parece ser un cambio dramático 

en las estructuras 1ntemacionalcs. Los mercados nacionales de capital se han vuelto 

integrados. Sorprendentes sumas de dinero pueden ser transferidas a través de fronteras 

internacionales casi anstantaneamentc a través de modernas vías de comunicación. Los 

banqueros pueden responder instantáneamente a estos desarrollos en cualquier parte del 

planeta. Hay siempre un buen mercado financiero abierto en alguna parte del mundo.19 

P:igina -2.t 
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Tanto el tamaño como el carácter 1nst1tucional de los mercados europeos de dinero 

han conducido a muchos observadores a considerarlos como un excepcional ejemplo del 

impacto de desarroflos micro en estructuras macro Los mercados europeos de dinero no 

han sido sujetos de mucha superv1s1ón por parte do las autoridades regulatorias nacionales. 

Las autoridades financieras han llegado incluso a adm1t1r la supremacía de las tasas de 

interés sobre el control Político de Jos estados. por citar sólo un e1emplo del poder que el 

sistema financiero internacional ha ganado en rclallvamente poco tiempo 

Jeffrey Frieden, quien es en muchas formas muy favorable a la autonomia de los 

mercados internacionales de capital, resume la situación presente en los siguientes 

términos: .. Sin embargo, Jos Euromcrcados no son autónomos completamente del estado; 

etlos descansan en el impfic1to. y algunas veces explícito apoyo de Jos principales gobiernos 

occidentales. Los mercados aparoc1eron. después de todo. en respuesta a acciones de los 

gobiernos nacionales, y éstos crecmron debrdo a que Jos gobiernos nacionales los toleraron 



o los impulsaron. En cualquier momento de los últimos 30 años, el gobierno de los Estados 

Unidos pudo haber puesto un hasta aquí a gran parte de la act1v1dad del Euromercado a 

través de la proh1b1c1ón a los bancos americanos de participar y a través del bloqueo del uso 

expansivo del dólar" 20 Estos mercados han podido desarrollarse dentro de estructuras 

mslltucionales tolerantes delineadas por el poder y políticas de los estados 

Como consecuencias de los cambios en la economía mundial anteriormente citados. la 

deuda externa del mundo en desarrollo sigue acumulándose -la especulación financiera de 

los rentistas pareceria ser lo único que acumula capital- y, a pesar de las múltiples 

advertencias desde los más distintos sectores sociales. las soluciones distan mucho aún de 

vislumbrarse. Los acreedores pnvados junto con los organismos financieros mternac1onales, 

aún no han querido entender que el derrumbe de los mercados. los colapsos fmanc1eros y el 

estancam1ento del mundo en desarrollo, debilita también a las economias nacionales de tos 

paises desarrollados, debido a la creciente interdependencia económica que ha originado la 

conformación de bloques económicos. 

Es importante recordar que la inversión extranJera de cartera se mane1a a través de 

instrumentos bursátiles que llenen su base de acción en el corto plazo. es decir, que en el 

momento que el inversionista extranJero (tenedor del instrumento bursátil de corto plazo) 

percibe que puede existir algún tipo de nesgo para su tasa de ganancia, éste tiene el 

derecho de retirar casi inmediatamente su capital de ese pais y llevarlo a otro que le 

prometa rne1ores expectativas de reproducción de sus ganancias Asi. la 1mportanc1a del 

estudio de los capitales especulativos radica en la fragilidad económica que inyectan a un 

país La carencia de solidez de estas inversiones las vuelve un fenómeno importante para 

entender las constantes crisis económicas de los cap1tahsrnos emergentes de las penferias. 

como seria nuestro caso 
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El Banco Mundial clasifica a un mercado bursátil como emergente si pertenece a un 

país con un ingreso per c.3p1ta menor do B.355 dólares anuales Claramente México no 

rebasará esta cifra por muchos años Además, entre los entenas sugcndos para llamar a 

un mercado bursátil consolidado se encuentran los s1gu1cntes primero. debe de contar con 

mercados de opciones y futuros. segundo. su tipo de operac1ón debe ser maneJada 

fundamentalmente por sistemas computac1onales. te,-cero, no debe sufrir problemas de 

liquidez y alta volatilidad. y, cuarto. la información pübl1ca debe circular libremente entre 

todos los agentes ::? 1 

Sr bien es cierta la afirmación de que el c.ap1t.zJI no tiene p~tna, también es igualmente 

cierto que muchos de los conflictos económicos contemporáneos en la arena mundial se 

derivan de las batallas que ltbran por la hegemonia d1strntos capitales nacionales 

(norteamericanos, europeos y Japoneses, sobre todo} En este sentido, no importa qué pais 

sea el más necesitado de captar recursos para propiciar su desrJrrollo. sino qué país es el 

que ofrece las mayores venta1as de rentab1f1dad (lcg1slac1ones laxas, mano de obra barata. 

privatización de empresas rentables, etc ) 

1.3. La antidemocracia internacional 

Los organismos financieros 1nternac1onales no asignan más capitales a los paises que 

tienen las mayores necesidades, sino a los que prometan cumplrr mejor sus condiciones de 

pago. El FMI, el BM, y el Banco de Pagos Internacionales asignan sus "préstamos" en las 

condicaones más ventajosas para los paises que monopolizan la toma de decisiones al 

interior de estos organismos. léase el Grupo de los Siete paises más industnahzados. 

quienes tienen el mayor tramo de cuotas en estos organismos y por lo tanto. el mayor 

númef'"o de votos y el mayor poder en la toma de decisiones.22 



LM 1n\-Ct'!r.1ón C..'l.tfat1Jcr.;1 de t.:ancro1 cu llt c..-:o.ttut.luta poht1co-ccuoórn1ca 1ntcrn;1c1on•d 

Ahora bien. s1 pasamos al papel del Estado y de las formas de gobierno en este nuevo 

proceso de reconversión de los patrones económicos 1nlernac1onales. encontramos que los 

paradigmas estatocéntnco5 han cambiado ostensiblemente y que fa democracia ha jugado 

un papel cada vez menos preponderante en la as1gnac1ón do capitales en cond1c1ones Justas 

de intercambio hacia las economías sem11ndustrial1zadas y/o subdesarrolladas Los 

abogados del concepto de las relaciones trasnac1onale~ observan a un mundo que no sólo 

interactúa entre los estados nacionales sino en un mundo donde las 1nteracc1ones se 

efectúan entre actores no estatales o entre estos mismos Estados 

Hasta ahora, hemos observado que el a1tis1mo incremento en los volúmenes absolutos 

del comercio mundial. los mov1m1entos internacionales de capital. y las empresas 

multinacionales. han prop1c1ado el declive del control estatal y del menoscabo de las 

sobc..ranías nacionales. debido en gran parte a la anarquia y ant1democrac1a del sistema 

económico cap1tal1sta donde todo lo domina el mercado. que es por naturaleza anárquico y 

ant1democrát1co 

Así. nos encontramos que la teoría de la interdependencia es el enfoque dominante 

que intenta explicar las nuevas relaciones económicas 1nternac1onales, desde la perspectiva 

teórica de los ya cl.3s1cos Keohane y Nye 

Al hablar del papel del Estado, es 1mpresdind1ble abordar la cuestión de Ja soberanía 

nacional en este nuevo esquema de acumulación. Para algunos analistas. el argumento de 

que la interdependencia ha socavado la soberanía efectiva del estado (la habilidad del 

estado para controlar las actividades que están nominal o 1urid1camente su1etas a decisiones 

autorizadas por los ciudadanos) ha sido más completamente elaborado para las 

transacciones económicas. Veamos pues que Jos flujos 1nternac1onales han hecho que los 
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gobiernos tengan cada vez más dificultades para mane1ar independientemente sus propias 

econamias Las políllcas puedan ahora ser nul1flcadas por nuevas transacciones 

inter-nacionales sobre las cuales los tomadores de decisiones nacionales no tienen ningUn 

contr-ol Por- e¡emplo. el esfuerzo realizado por un Estado pequei'lo para amortiguar la 

act1v1dad económica nacional a travós del aumento en las tasas de interés podria verse 

frustrado por los flujos snternac1onales de capital atraidos por estas tasas de interés más 

altas, lo cual incrementaría la oferta de dinero al interior y conllevaria a una baJa en las tasas 

de interés La soberanía formal permanece pero el control real disminuye o incluso 

desaparece.23 

Ante este análisis, es pertinente aclarar que lato sensu. la acción soberana ha ido 

perdiéndose paulatinamente por los Estados nacionales débiles, y al menos en el México 

moderno no se ha acertado sino sólo en can¡ear benef1c1os económicos de corto plazo. a 

cambio de menos y menos capacidad de autogob1erno, hipotecando el futuro de nuestra 

nación_24 

Desde el punto de vista realista. notablemente defendido por Kennet Waltz. estamos 

de acuerdo en que los Estados deben poseer una habilidad que les permita a1ustarse a los 

cambios ínter-nacionales o usar su posición económica para influlf polit1camente. Sin 

embargo. Jos Estados débiles. no han aün utilizado este poder a la hora de tomar sus 

decisiones en matena de política económica exterior 

La consolidación de la soberanía ---que es, el establecimiento de un sistema de 

instituciones que e1ercen su autoridad en un territono definido--- es una condición necesaria 

para mejores transacciones económicas 1nternac1onales 
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Contra lo recomendado por algunos analistas internac1onales, en México. durante el 

sexenio 1988-1994, se srguió una polítrca de aumento del déf1c1t comerc1af en la balanza de 

pagos y altas tasas de interés para los invers1on1stas extranieros que desearan 1nvert1r en 

portafolios como un anlidoto contra la inflación Esto conllevó a la captación de capitales 

extranjeros volátiles atraídos por fas altas tasas de interés (mayores que en EU) y también 

originó que sobrepasaramos nuestra capacidad de importación. confiados en la estabilidad 

de un peso que a decir de los especialistas. estaba sobrevaluado 

México ha sido llamado desde sus in1c1os como nación moderna en los primeros años 

de este siglo, a depender monos y a desintegrarse de la economia de su vecrno del norte. 

sin embargo, esta política ha sido un fracaso durante casi ya cien años 

Sin embargo, s1 esta m~croestructura se desmoronara dentro de la estructura 

•ntemacional, los microprocesos estarian ciertamente a punto de colapsarse también La 

transición de las macroestructuras presentes a otras alternativas no se consumará por el 

socavamiento procedente de la parto más baJa de Jos microprocesos. un hecho que los 

estudiosos del funcionalismo y neofunc1onal1smo reconocieron hace méls de una década 

(Hass "1975) Por su parte. Jan1ce E Thomson y Stephen O Krasner consideran que no 

existen aún ev1denc1as empincas suf1c1entes para asegurar que los f!UJOS internacionales 

sean un desafio al control estatal en la actualidad super1or a como lo han sido en el pasado 

De esta manera, aseguran que las macroestructuras básicas no están siendo socavadas por 

procesos micro o cualquier otro tipo de proccsos. 2 5 sin embargo. son también ev1denc1as 

empiricas las que nos muestran que un control absoluto C$tntal sólo lo tian podido mantener 

relativ?:mente aquellos Estados con economias altamente industnahzadas. a quienes 

paulati~amente. los estados mas débiles fes han ido entregando el control de sus politicas 

económicas nacionales. 



Para e1empl1f1car lo anterior. podemos recurrir al caso mexicano con el paquete 

crediticio de 51 mil millones de dólares rec1b1do a prmc1p1os de 1995 "A d1rerenc1a del 

rescate cred1t1c10 de 1982. el de ahora obliga a México a rendir cuentas con todo un "plan 

f1nanc1ero·· incluido ya no al FMI. sino d1rectarncnle. al Oepartamer.to del Tesoro 

estadounidense Ademas ahora los préstamos se destinan por completo a saldar cuentas 

con acreedores {sobre todo de Tesobonos en manos de norteamericanos) y no a reactivar la 

economia mexicana así fuese para impulsar. como en 1982, el llamado cambio {o ajuste. 

según el lengua;e del Banco Mundial) estructural {En este nuevo pileta económrco}. la 

ractura petrolera de México queda en prenda, al tiempo que los tribunales de EU {en primera 

1nstanc1a los de Nueva York) se arrogan la compDtcnc1a para ventilar cualquier conflicto 

resultante de la ayuda cred1t1c1a"' ::6 Asi. observamos que México acudió a los Estados 

Unidos en busca de un préstamo para pagar los Tesobonos a especuladores extranJeros, lo 

cual. disminuye en gran parte nuestra capacidad soberana Con ello 5e nos ex1g1ó pagar 

altas tasas de interés. rendir cuentas penód1cas de nuestra polittca econórn1ca. no aumentar 

el circulante, sólo de acuerdo con la mflac1ón. etc entre otras medidas de ortodoxia 

económica. 

Históncamente. el sobreest1mado problema para los estadistas ha sido la 

superv1venc1a de su Estado-nación. Aunque Kant estaba en lo r.1erto al arguir que el estado 

de naturaleza del sistema mternac1onal era menos maligno que el estado de naturaleza de 

los ind1v1duos, la ex1stenc1a de los estados. o al menos sus fronteras geográficas. han 

estado a menudo amenazadas 

Pasemos ahora a hablar de los gobernados, en quienes recae en sentido estricto el 

ejercicio pleno de la soberania nacional Los ciudadanos de la mayoria de las naciones. -

más pequeñas, menos poderosas y más dependientes-- han tenido una experiencia práctica 

considerable con las llm1tac1ones y frustraciones de la 1nterdependenc1.3 global. excepto los 
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ciudadanos estadounidenses La naturaleza de la economía global empuJa a cada debate 

politice importante en esa dirección -cada vez más leJOS de los ciudadanos- por lo que la 

antidemocraoa es también una tendenoa global 

Los argumentos que alguna vez fueron decididos en foros pUbhcos del debate 

democrático están ahora transitando hacia la cfandestinidad oscura de la diplomacia 

internacional y la conformación de nuevos Tratados. La toma de dec1s1ones se está 

llevando a cabo en foros donde ni los ciudadanos n1 sus representantes electos pueden ser 

escuchados. donde no hay reglas 1nst1tuc1onalcs para garantizar un acceso democrático y 

una efectiva rend1aón de cuentas 2 7 

David Morns. del Instituto para la Autoconf1anza Local en St Paul, Mrnnesota, 

declaró: "Es una amenaza imponer la f1losofia del laissez-faire en todo el mundo. para 

permitir que las corporaciones globales desencadenen sus habilidades para transferir 

capitales, bienes. servicios y materias pnmas a través de las fronteras nacionales " 28 

El efecto político extremo de Ja globahzac1ón es fortalecer cada vez más el poder de 

la pres1denc1a de los Estados Unidos (y por efecto multiplicador la ya de por si omnipotente 

figura presidencial mexicana, sobre todo durante el sahnismo) a expensas de los foros 

representativos, de los debates públicos y de la rend1c1ón de cuentas Una vez que un tema 

se convierte en parte de 1ntercamb1os d1plomát1cos de alto nivel, todos los detalles se 

vuelven sombrios, debido a que los negociadores no desean hablar demasiado libremente 

sobre sus estrategias de negoc1ac1ón Las discusiones a menudo se mueven 

exclusivamente entre ellos y bajo puertas cerradas aunque un poco más irregularmente en 

firma de tratados que observaran la ley vigente. 
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Obviamente se necesitan reformas 1nst1tuc1onales sustantivé.Is para prevenir a Ja 

política global de eclipsar gradualmente la substancia del debate y la acción democráticos 

Como mínimo. esto s1gnif1caría reformas democrat1zantes para ventilar las rutinas de 

negoc1ac1ón que se llevan a cabo en forma s1stcm.:it1ca en el sistema 1nternac1onal. de tal 

suerte que cada una pudiera culminar en acciones concretas Esto requeriria también el 

rechazo a participar en cualquier foro 1nternac1onal o agencia carente de acceso 

democrático a la 1nforrnac1ón y a la toma de dec1s1ones S1 las compañias farmacéuticas 

pueden cabildear en Roma para suavizar los estándares de salud, entonces seguramente 

cualquier otro ciudadano puede estar en condrc1ones de sentarse también en la mesa 

Cuando los banqueros centrales se reUnan en Basdea para dec1d1r las políticas de inversión 

extran1era de cartera y los montos de perm1s1bles endeudamiento de los Estados que 

representan. entonces los abogados nacionales de las 1nvers1ones productivas y el control 

presupuestario deberian también estar en el salón 

El primer imperativo es defender el poder de las naciones para gobernar sus propios 

asuntos Los estados más débiles necesitan d1bu1ar una linea dura en defensa de su propia 

soberania nacional Este desafio requiere que los aparatos leg1slat1vos nacionales 

confronten a su poder Ejecutivo y lo refrenen, para rechazar la transferencia de este poder 

para negociar las leyes nacionales en el nombre de la inversión extran1era, el 

endeudamiento externo excesivo, la toma de decisiones arbitraria o cualquier otro slogan. 

'-Quién decidirá que es equitativo y Justo para la nueva sociedad 1nternac1onal? t..Una 

junta a puerta cerrada de ministros de finanzas en Ginebra? t..Un obscuro grupo de expertos 

en Roma entrenados por cabilderos de corporativos? Tales preguntas ya han penetrado los 

tejidos de Jos gobiernos Los ciudadanos del mundo. en especial los de los paises en 

desarrollo, necesitan ser educados en estas respuestas en con1unc1ón con los residentes de 

paises democráticos 
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Los ciudadanos tienen enormes potenciales de influenC1a sobre la economia global si 

ellos deciden usarlo a través de sus propios sistemas nacionales de gobierno. La conducta 

de una corporación en el extran.iero no es separable de su país de ongen debido a que ésta 

disfruta de demasiados beneficios especiales en casa 

El imperativo democrático podría facilment_e resumirse en remodelar la economía 

global para que ésta nos lleve a la cumbre a todos, logrando así reforzar la democracia 

política y social antes que perjudicarla. para que las ganancias económicas sean 

distnbuídas ampliamente entre todas las clases en lugar de estrechamente en lo alto de fas 

ciases sociales. 29 

1.4. El papel de las economias emergentes en la nueva división intemacional del 

trabajo. 

Las politicas de los paises en desarrollo que empezaron hace una década con la 

instítución de las clases de libre mercado y políticas de liberahzac1ón comercial, fueron 

diseñadas para fortalecer a la empresa privada y para atraer inversiones. lo cual ha fallado 

debido a que la crisis de la deuda continúa 1nh1b1endo su habilidad para financiar las 

importaciones que ellos necesitan para mantener sus mercados internos. En parte debido a 

la deuda, los paises en desarrollo están creciendo a la mitad de la tasa del 6 por ciento que 

ellos sostuvieron en 1970. Y de entre los mas endeudados. se observa que el producto 

interno bruto per capita ha ca ido entre 80 y 90 por ciento de su nivel de 1980. ~o 

Para los paises desarrollados, especialmente Estados Unidos, el decremento 

sostenido de los costos de mano de obra como un factor primordial de competencia puede 
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tomarse un elemento pos1t1vo. Para el Tercer Mundo y en especial par"a paises 

industrializados como Brasil, Corea del Sur o México. éstas son: srn embargo. malas 

noticias. J 1 

Un efecto importante que está produciendo el d1vorc10 entre el sector real y el f1ct1c10 

de la economia en los paises en vías desarrollo recae en su impacto sobre la compe1cnc1a 

mundial entre Estados Unidos, Japón y Europa Occidental Los paises en desarrollo, aün 

las Economías de Reciento lndustnalizac16n• más ex1stosas de Asia. se ven marginadas de 

dtcho Juego y no son capaces de influir en sus reglas 33 

Mientras aumenta el fluJO internacional de tecnologias hacia China. India, Corea del 

Sur, Taiwán y un número reducido de naciones as1át1cas. se estanca o reduce el flujo de 

inversión extranjera directa al conjunto de paises con econornias cap1tal1stas denominadas 

··emergentes'" Esto es especialmente válido en cuanto a la 1rnportac1ón de bienes de capital 

y a los flu1os directos de inversión extranjera. 34 

Actualmente, los paises desarrollados se han ocupado de trasladar sus industrrias a 

los paises en desarrollo, a fin de aprovechar la mano de obra barata, los ba1os costos de 

producción y la urgencia de atraCCJón de capitales que presentan los paises en desarrollo 

Esta situación nos muestra la evidencia de una nueva d1vis1ón internacional del trabajo. 

donde los paises en desarrollo están funcionando como maqu1ladores de los procesos 

productivos, siempre bajo el liderazgo de los propietarios del capital, localizados 

pnncipalmente en los paises industnalizados Se ha transitado del antiguo esquema donde 

los paises en desarrollo se dedicaban a exportar las matenas pnmas que manufacturaban 

los paises desarrollados; hoy se han trasladado ciertos procesos productivos hacia los 

paises en desarrollo; sin embargo, la brecha de la desigualdad sigue siendo creciente, ya 

que la explotación conhnüa y se manifiesta en los depauperados salarios que perciben los 
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obreros del mundo en desarrollo En este sentido, los obreros asalariados cont1nUan siendo 

lo que Marx denomina ""funciones marchitas·· desprovistas desde luego de propiedad alguna 

sobre los medios de producción l '.'\ 

Dentro de este esquema. las tendencias 1nternac1onales marcan además un 

crecimiento acelerado del sector terciana de la economia y dentro de éste un boom en la 

nueva forma predominante de inversión. la de cartera, la cual se dmge principalmente a los 

mercados emergentes; quienes han pasado do la compet1hv1dad en el sector pnmano de la 

economia y la monoexportac1ón de matonas primas a la recepción de capitales extranjeros -

-en su mayoria especulativos--- a cambio de ofrecer tasas de interés rentables. leg1slaciones 

laxas y el equ1hbno art1f1c1al de sus balanzas de pagos 

El capital en 1nvers1ones de cartera invertido en los cap1tallsmos emergentes ha 

observado un crec1m1ento espectacular de 1989 a 1992 mas de 40%. anual, y tiende a 

incrementarse 11 mil millones do dólares en 1989, 37 mil millones en 1992 y 57 mil 

millones en 1993 De este modo, la part1c1pac1ón conjunta de las naciones en desarrollo en 

la inversión de cartera mundral subió de 4_ 1º~ en 1989 a 9 3ºk en 1992.36 

La herencia del tatchensrno y los reaganomrcs se conv1rt1ó en la peor recesión de la 

posguerra; sin embargo, mas alla de sus evidentes consecuencias negativas. la recesión 

mundial debe considerarse como punto de partida de un nuevo ciclo de cambios. a1ustes. 

pnvatizaCJones. relocal1zac1ones. reformas 1nst1tuc1onales. y acuerdos internacionales que 

han dado nuevo empuje y profundidad a la globallzac1ón y el rcg1onalismo. Algunos de esos 

fenómenos han 1nc1d1do directamente en el desempeño de los países periféricos, como la 

reconversión del crédito. el aceleramiento de la reestructuración financiera y la 

relocalización industnal hacia areas de menores costos salariales. conformando así una 
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sobre el capital productivo para la acumulación y reproducción de la plusvalia 

Concuerda con lo anterior la ;-Jmpl1a 1nformac1ón existente sobre los determinantes 

internos del dugc 1nvers1on1sta on los paisos de reciente 1ndustnalizac1ón como las 

privatizaciones. los esfuerzos de reconversión 1nduslr1al. el lortafec1mrento de las bolsas de 

valores y la modern1zac1ón de las tolecomun1caciones y los transportes 

Estos factores son precisamente los que acentúan la necesidad estadounidense de 

buscar en los cap1tahsmos emergentes mercados. niveles de rentabilidad y d1nam1cas que 

no pueden encontrar en su terntono 

Sin descontar los distintos grados de desarrollo y particularidades nacionales de los 

paises en vias de desarrollo cabe considerar entre dichas ventajas 1) la dotación y baratura 

de recursos naturales generadores de rentas internacionales del suelo, 11) los menores 

costos relativos del traba10 (por unidad de producto)3 7 • 111) ras mayores tasas de rentabilidad 

favorables para Ja atraccjón de capital, y iv) Jos altos niveles de acumulac1ón. centralización 

y organización del capital (grupos empresariales y financieros muy concentrados) 

Otra característica común es ta convergencia estructural e 1nst1tuc1onal en un conjunto 

de reformas capitalistas hberales de adaptación a los requenmrentos de la globalizac1ón. las 

nuevas tecnologías y la competencia internacional 

Al ma,..gen de sus d1fe1"entcs grados de desarrollo, expenenc1as previas u orientación 

politico-ideológ1ca. Jos.paises abl"en sus economias, emprenden a1ustes macroeconómicos; 

pnvahz!'fn empresas públicas; dcsregulan mercados, reconvierten industrias, modernizan los 

sistemas de comunrcaciones y sen.ricios. impulsan los grupos financieros. bolsas de valol"es 
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y alianzas trasnac1onales. se adhieren a organismos y normas internacionales. y se 1nlegran 

a bloques regionales 

También es importante considerar el factor del alto potencial de conflicto e 

1nestab1hdad en estos procesos de cambio, provocado por factores como la velocidad y el 

rad1caltsmo de los m'smos. la honda desigualdad social, las modalldades de instrumentación 

y la volatilidad de las nuevas formas de 1nvers1ón financiera. Ello sucede en casi todos los 

paises considerados sean de América Latina (Venezuela, México. Brasil. Colombia y 

Argentina), Europa del Este o Asia One,,tal 

La acumulación e 1nternac1onal1zac1ón del capital en esos paises se reallza, asi. en un 

ambiente mucho mas nesgoso que en las naciones industrializadas La v1ab1hdad de sus 

procesos de modernización e 1ntcrnac1onailzac1ón depende en gran medida de la aplicación 

de reformas soc1opolít1cas e instrumentos regulatonos adecuados, cuya om1s1ón entraña el 

nesgo de derrumbes económicos y crisis políticas d1fic1/es de superar (guerras civiles. 

1ngobernab1hdad, catástrofes burséit1les, fugas masivas de capitales o recaidas 

h1perinflacionanas)J 8 

Después de Asia Oriental, América Latina representa la segunda región emergenle en 

importancia por su d1nam1smo comercial y capacidad de atracción de capitales Sin 

embargo, la experiencia latinoamericana d1f1ere de la asiática por el carácter mucho más 

reciente y drástico de sus procesos de reforma. a menudo carentes de med1ac1ones sociales 

e instrumentos de regulación. y la magnitud de las resistencias económicas. soc1opolit1cas e 

ideológicas. Casi todos los paises se hallan en d1fic1les procesos de reforma estructural y 

apertura externa. pero en sólo uno de tamaño intermedio (Chile) se ha concluido lo 

fundamental de la trans1c1ón a una nueva modalidad de crec1m1ento económico 1ntens1vo y 

abierto, con relativa estabilidad polit1ca y expectativas da reconst1tuc1ón social. 
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México se conv1rt1ó (durante el periodo 1989-1994) en el principal receptor mundial 

emergente de la inversión de cartera y el segundo de inversión directa (luego de Ch1naf. 

Los ancestrales confl1ctos fronterizos se sustituyeron en casi todas partes por acuerdos 

comerciales y de complemcntac16n económica 

Por su parte, y en contraste con la tendencia reg1onal. Chile alcanzó un crecimiento 

sostenido cercano al asiático (superior a 6°/o) según la CEPAL 

México recibió unos 700 millones de dólares en 1989, 8,400 m1tlones en 1990, 16, 100 

millones en 1991, 23,000 millones en 1992 y 25 000 millones en 1993; durante los últimos 

tres anos la inversión extranjera directa sumó 5.500. 5,300 y 4.900 millones. 

respectivamente. 39 

En este sentido, es demostrativo el caso de la polit1ca comercial de Estados Unidos 

formulada a comienzos de 1994. En ella se propone dar prioridad a los lazos con los diez 

principales mercados emergentes (la Gran China. Indonesia, India. Corea del Sur, Turquía, 

Sudáfrica, Polonia, México, Brasil y Argentina), mediante ta conjunción de esfuerzos 

gubernamentales y empresarialés para realizar inversiones estratégicas. abrir mercados y 

llevar a cabo enormes proyectos de 1nfraestruclura. de ahí la preocupación porque no se 

derrumben los mercados financieros en estos países. ya que los desajusten ahora afectan, 

aunque en diferentes magnitudes, a todos los actores. 
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Podemos concluir ahora que los paises anteriormente descritos desempeñan un 

papel preponderantemente distinto desde pr1nc1p1os de los noventa, cuando se convirtieron 

en los núcleos más dinámicos del mercado mundial y la acumulación internacional de 

capital. Se trata de un proceso temprano que sólo ha desplegado una pequeña parte de sus 

enormes potencialidades. pero con una gran amplitud (participan las naciones más pobladas 

e industrializadas del mundo en desarrollo) y mucha coherencia con los cambios históricos 

en la estructura de la economia mundial. 

Entre las numerosas 1mpllc.ac1ones históricas. teóricas y políticas respectivas se 

encuentra la posibilidad de que la nueva fuerza económica de los países intermedios se 

Pflgan. .. - ..ao 



convierta en una 1nflucnc1a polillca dcc1s1va en la construcción de un orden mundial más 

democrático 

Sin embargo, por ahora las nuevas oconomias emergentes eslán le1os de 

consolidarse En el plano estr1ctamento económ1co, éstas presentan crisis estructurales de 

largo plazo aún no resucitas Las politicas económicas neollberales aplicadas para corregir 

los desequilibrios no han rendido los frutos esperados Mientras no se resuelva la 

contrad1cc1ón fundamental del cap11ahsmo el carácter social del proceso de la producción y 

el carácter privado de la aprop1ac1ón de sus frutos. será muy d1fic1I que los paliativos usados 

para hacer "emerger'' art1f1c1almente economias otrora estancadas, redunden en el ansiado 

binomio del crec1m1ento con equidad en el largo plazo 

Por últ1rno, es importante insistir y alertar sobre la inestabilidad y fragilidad de la 

mayoria de estos nuevos procesas nacionales emergentes La consistencia económica del 

fenómeno mundial contrasta con la insuficiente consolidación y la vulnerab1l1dad del grueso 

de los procesos nacionales, harto evidentes en América Latina Los hechos parecen 

mostrar el agotamiento de un ciclo inicial de evolución, así como que la consolidación y el 

ahondamiento de los esfuerzos de modernización e internac1onal1z:ac1ón dependen cada vez 

más del cumpllm1ento de reformas democráticas y socioeconóm1cas que ensanchen sus 

bases políticas y fortalezcan la capacidad regulatona de las cotect1v1dades 
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CAPITULO 2 

TOMA DE DECISIONES E INVERSIÓN EXTRANJERA DE CARTERA 

EN EL MÉXICO CONTEMPORÁNEO. 

Hasta aqui, hemos visto las variables que 1nterv1encn en la conformación de la 

estructura económica de México tomando como referente el plano internacional. 

Ahora, es conveniente analizar tas relaciones económicas a nivel nacional a fin de 

entender cómo la polltica económica exterior de México responde al carácter del 

sistema político mexicano. 

En este segundo capitulo, se intentará un análisis teórico de los mecanismos 

de toma de decisiones en politica exterior para entender un caso especifico 

mexicano de la toma de decisiones de polihca económica exterior: la llegada de 

inversión extranjera de cartera. Para alcanzar lo anterior, definiremos categorías y 

conceptos necesarios como política exterior, poder económ1co, toma de decisiones e 

inversión extranjera en cartera. 

Estamos a punto de incursionar en un campo relativamente virgen de las 

relaciones internacionales. Los primeros estudios especificas del análisis de la 

teoría de toma de decisiones en política exterior se realizaron a fines de los años 

cincuenta del presente siglo y aún estamos en espera de estudios especificas sobre 

toma de decisiones en política económica exterior, que es nuestro interés 

primordial. t 



Si bten son pioneros los estudios de los esposos Kaufman, en especial los de 

Susan2. éstos se dedicaron exclus1vamenle a observar el reparto de utilidades en 

México Posteriormente, Guadalupe González y Maria Amparo Casar han hecho un 

buen estudio de caso de toma do decisiones y polit1ca oxtenor al estudiar et ingreso 

de México al GATT. trabaJO que fue publicado en 1990. 

En este Ultimo estudio, podemos aprovechar la guia de actores. la cual. nos 

presenta claramente la sene do rnst1tuc1ones que participaron en este proceso 

particular; sin embargo. este trabLlJO dista mucho de presentarnos un modelo 

acabado, que pudiera utilizarse como un referente obligado para analizar cualquier 

caso de toma de decisiones sobre polit1ca exterior. ya que está enfocado al análisis 

de una decisión sobre política económica en exclusiva. El estudio carece de v1s1ón 

prospectiva y su capacidad explicativa se centra en la definición de las 

características del sistema polit1co mexicano y los factores determinantes que deben 

conjugarse al analizar la esfera do la polit1ca económica exterior. Consideramos 

que para nuestro tema, Casar y González pueden ofrecernos un buen hilo conductor 

como punto de partida. 

Ante el v1s1ble proceso de conformación de una política exterior mexicana 

donde las decisiones no están siendo tomadas dlíectamente por ciudadanos 

mexicanos. se hace necesario comenzar por descubrir quién está tomando las 

decisiones que afectan al interés nacional. Es importante destacar que el proceso 

de toma de decisiones en política económica exterior se ve 1nflu1do en México por un 

factor condicionante que es la vecindad con los Estados Unidos (EU) 3 De ahi que 

exista una estrecha interrelación entre nuestro proceso de toma de dec1s1ones en 

política exterior y la relación bilateral con los Estados Unidos tanto en la cuestión 

económica, como en la caracterización teónca del fenómeno 



To1n;1 de dc..-c1-.101u.-s e 1nvcr.,1ón cdranJcr:r de c:tncra en el MCllu .. u c.nolc111(XUiJnco 

Mucho se ha discutido sobre la compart1mcntalizac1ón do la relación con EU, 

producto del estrechamiento de las rolac1onos en los dos últimos sexenios En 

nuestros dias. por e1emplo, s1 los mexicanos son golpeados por la Bordar Patrol. 

esto no afecta directamente nuestro intercambio comercial, s1 México viola los 

derechos humanos de los indígenas ch1apanecos. el libre comcrc10 se reallza de 

igual forma. Hoy, los diferentes temas de la agenda de polit1ca exterior son 

negociados mdepend1entemente. sin embargo, son abordados ba10 un proceso de 

toma de decisiones que guarda algunas s1m1htudos. debido a las claras 

caracteristtcas de nuestro sistema polít1co. que han permanecido casi inamovibles 

durante más de sesenta ar'"los 

Ante esta circunstancia, seria muy ambicioso querer encontrar una teoría 

general de la toma de decisiones en México, o querer abordar más de un estudio de 

caso en un trabajo de estas características. sin embargo. sí es posible plantear 

algunos lineamientos generales del proceso de toma de dec1s1ones en general, del 

caso de México en particular y en especial la situación de la 1nvers1ón extranjera de 

cartera. 

2.1. Hacia una conceptualización de la toma de decisiones en politica 

económica exterior. 

La gran teoria general o el procesamiento riguroso de datos, el trabajo en el 

ámbito conceptual o en la base empinca. ha sido siempre el dilema y también el 

secreto del desarrollo de Tas ciencias. En el caso de las ciencia sociales, este ir y 

venir entre la concepción teórica y la simplicidad empírica ha sido motivado y 
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acelerado baJO la presión de problemas sociales y Ja necesidad de tomar dec1s1ones. 

particularmente dec1s1oncs generales de gobierno 4 

Debido a nuestra vecindad con los Estados Unidos y a que México ha 

desarrollado un sistema político que formalmente se parece al de Estados Unidos 

aunque concentra mucho mas autoridad en el eJecut1vo. es necesario recurrir a los 

trabaJOS del vecino pais para encontrar Jos estudios de politsca exterior que nos 

permitan hacer buenas comparaciones con nuestro sistema politrco Las 

comparaciones no sólo me1orarán nuestro conoc1m1ento del sistema en que v1vrmos 

sino que probablemente aumentarán nuestra apreciación de rasgos determinados 5 

La literatura sobre las fuentes internas de la política exterior comenzó a 

desarrollarse. particularmente en los Estados Unidos, a partir del momento en que 

se prodUJO la reacción "behav1onsta" en las relaciones 1nternac1onales frente a los 

métodos utilizados por la escuela clásica para descnblf, explicar y predecir la 

conducta externa de los Estados naciones. Existía la necesidad de de1ar de lado la 

mayoria de los supuestos a partir de los cuales se había estructurado el paradigma 

clásico intereses nacionales autoev1dentes. ex1stenc1a de actores ··racionales" y 

º'unificados", separación entre polit1ca interna y política exterior, etc o 

Los especialistas universitarios debemos comprendar me1or el tipo de 

conocimiento y de teorias que necesitan los encargados de trazar políticas y cómo 

utilizan tal 1nformac1ón para tomar decisiones. 7 Cuando analizamos la toma de 

decisiones en polit1ca exterior. es conveniente primero abordar el concepto de 

politica exterior y su derivado la política económica exterior Tomando en cuenta 

que deseamos examinar pnmord1almente la acción estatal, debemos observar la 

definición de política exterior del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989-1994. 

rai:;ma - 47 
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Política Exterior. La poli11ca exterior de México es el ámbito privilegiado 

donde se dirimen los asuntos esenciales relativos a la independencta y seguridad 

del pais. La polittca exterior es también medio de protección y promoción de los 

intereses vitales del Estado Mexicano 

Por su parte, en los círculos académicos, Ja política exterior se puede definir 

como: el con1unto de dec1s1ones y acciones por las que cada sujeto de la sociedad 

internacional, define su conducta y establece metas y cursos de acción en todos los 

campos que trascienden sus fronteras; así como las medidas y acciones en su 

relación.8 La politica exterior de cada país Se refiere. en primer lugar, a la 

preservación de su independencia y seguridad, y, en segundo lugar, a la 

prosecución y protección de sus intereses económicos (particularmente de los 

correspondientes a los grupos de interés más influyentes).9 

Dentro de los temas característicos de los estudios de politica exterior se 

encuentra el área de la economía, lo que da la conformación de la política 

económica exterior. que se va a encargar de tomar decisiones y de ejercer acciones 

sobre diversos temas tales como: la deuda externa, la apertura comerc1al, el control 

de la inversión extran1era y el comercio exterior, entre otros. 

A partir del gobierno de Miguel de la Madrid, se observa una creciente 

economización de la politica exterior de México; se han ejercido cada vez más 

accíones económicas que políticas hacia el exterior. producto del intento de 

equilibrio que pretendemos conservar frente al sistema económico internacional 

Poigina -4K 
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Ahora que ya entendemos cuál es la esencia de la polit1ca exterior y su 

derivado en la cuestión económica, pasemos a entender los mecanismos 

predominantes de la toma de decisiones a nivel general dentro de esta área, para 

posteriormente aterrizar en el estudio de caso dentro del sistema politico mexicano. 

En primer lugar, se considera que la toma de decisiones es un proceso que se 

encuentra íntimamente relacionado con los determinantes del poder económico en 

sociedades occidentales desarrolladas. por lo cual, so hace necesario entender 

cómo funcionan los mecanismos de detentación del poder económico. dentro de las 

principales construcc1ones teóricas en las ciencias políticas en general y 

particularmente en el ámbito de las relaciones internacionales. 

En c1enetas políticas, las decisiones de política económica están 

condícionadas por el ejercicio del poder mediante interacciones entre grupos de 

interés, en el marco de las instituciones. lo Veamos entonces cuáles son los 

determinantes del poder y las potiticas públicas en materia económica según las 

principales escuelas de pensamiento. 

Para la escuela interdependentista, la interdependencia reduce la autonomía 

del Estado 1 1, crea una dependencia con respecto a los mercados, capitales. 

tecnología e importación de bienes estratégicos extranjeros, la cual puede ser 

manipulada como instrumento de poder. De esta construcción, se despliega una 

recalificación denominada .. interdependencia compleja" que tiene como 

características: la existencia de "muchos'' canales conectivos entre las 

sociedades''. y la ••ausencia.. de una jerarquía entre los asuntos" de política 

exterior. l 2 
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Por su parte, Ja escueta realista considera un srstema 1nternac1onal 

fundamentalmerite conf11ct1vo y an.:irqurco. en el cual las p0Ht1cas buscan 

principalmente incrementar ol podP.r relativo de Jos Estados en relación con naciones 

rivales. 13 El liberalismo. por el contrario. supone una convergencia total de 

intereses entre naciones. grupos e 1nd1v1duos, pues asegura que las fuerzas del libre 

mercado proporcionan ganancias de ef1c1enc1a y mecanismos de a¡uste automático 

que garantizan una distribución ¡usla do la riqueza l ·1 

Robert Keohane y Joseph Nye, defensores de la escuela intecdependent1s!a, 

definen el poder como la habtlid.3d que tiene un actor para hacer que otros actores 

hagan aquello que de otra forma no harian. aseguran que el poder puede ser 

cuantificado por Jos efectos o et control de un actor sobre los resultados Por su 

parte, Karl Deutsch señala que el poder potencial puede inferirse de los recursos 

materiales y humanos disponibles al servicio del poder, y que el peso del poder se 

infiere de los resultados Ambas definiciones entran cabalmente para definir el 

poder económico. 

Pasamos ahora al interés nacional que ocupa el segundo lugar -en 

importancia, luego de la seguridad en fa arena de la política exterior, y del cual 

dependen muchas cosas las estructuras y procesos económicos, soc1ológicos y 

psicológicos. Según Marx y Lenin, así como J. A. Hobson y Charles A. Beard. la 

clase económica o los intereses de grupo son decisivos, pero la evidencia sugiere 

un cuadro mucho más comple¡o Pese a lo importantes que son los intereses 

económicos, no están solos sino vinculados con los intereses polit1cos que pueden 

modificar. e incluso contrarrestar, sus efectos 
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Las personas y grupos de una sociedad pueden tener intereses mixtos debido 

a Que sus socios y sus competidores pueden ser compatriotas o extran1eros, con lo 

cual se altera el supuesto do la escuela realista referente a que el interés nacional 

es coherente. 15 Los intereses pecuniarios de los actores y su poder relativo 

determinan la politica económica 1nternac1onal de las naciones. la cual arnphca una 

elección de alternativas para la utihzac1ón de recursos, rodeada por una lucha 

distnbut1va entre gobiernos. grupos nacionales y empresas mult1nac1onales. JCJ 

Las naciones y los grupos utilizan su poder para apoyar las políticas 

económicas anternac1onates que beneficien sus intereses. o para oponerse a 

aquellas polit1cas que pudieran pequd1carles Los grupos do interés presionan a los 

gobiernos para que éstos establezcan polit1cas que los favorecen y para bloquear 

muchas iniciativas del Estado que les puedan pequd1car, al grado de que los 

Objeltvos polit1cos frecuentemente son formul;Jdos por la élite en el poder l 7 La 

transgubernamentahzac1ón y la trasnac1onal1zac1ón oc los asuntos y de los actores 

de la política ex1enor vulnera también la pos1bll1dad de concebir un\vocarnente el 

interés nacional. 18 

Karl Deutsch nos ofrece una buena construcción teórica desde el punto de 

vista del estructural funcionalismo en la cual existen vanos niveles para observar los 

procesos de toma de dcas1ones en materia económica en las sociedades 

occidentales desarrolladas El pnmero de estos niveles, es el de la élite social y 

económica, correspondiente más o menos al dos o tres 1'/o de la población que ocupa 

la posición más elevada en lo que respecta a propiedad, renta y status 

soc1oeconóm1co los propietarios más importantes. tenedores de acciones, 

inversores y e1ecutivos en los niveles d1rcct1vos mas altos del país. 1unto con sus 
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íorna de ~1!1-IO~ e 111\Cf,1<111 c .. 1r.111Jcta de eo111crot cu el .'Vlc,,;u,.o contl:•uptuoincu 

f;;Jm1has y sus inslltuc1oncs más 1rnportanles, tales corno ras principales compañias 

comerciales. bancarias y de 1nvcrs1oncs I'' 

El segundo nivel en una sociod.-:.id occidental altamente desarrollada está 

const1tu1do por le óllle polil1ca y gubernarncntal Esta Chie se centra prtnc1palmenle 

en torno al gobierno nac.· .,b~ Sin embargo. tamp()CO Csle constituye un bloque 

monolit1co Por último. esta,.., las d1strnc1ones entre los empleados <1e las of1c1nas 

gubernamentales propiamente dichas. y los 1nd1v1duos cuya par11c1pac1ón en el poder 

politice se basa en su pos1c1ón dentro de la 1erarquia o maquinaria de algún partido. 

y existe la distinc!Ón real entre los que están políticamente ""dentro"" y los que están 

"fuera". aunque estos roles pueden invertirse cuando el poder cambia de mano 

Pese a todas estas fisuras reales. existe una buena dosis de cohesión y 

comun1cac1ón en Ja óllle politica. que JUnto con la ehte burocréit1ca y la m1l1tar forma 

en gran medida ~I gobierno. asi como el ambiento social más 1nmcd1ato que lo 

rodea Esta élite gubernamental y politrca puedo a su vez representarse. por lo 

tanto. como un sistema de comun1cac1ón y dec1s1ón con sus propios recursos y 

capacidades de dccrs1ón y acción 

El tercer nivel consiste en los medios de comun1cac1ón de masas. 

particularmente ros dianas. semanarios. tolev1s1ón y radio. con ras of1c1nas de 

publicidad y las peliculas cincrnatográf1cas. los registros fonográficos y las industrias 

editoriales como apéndices cercanos 

El sistema de comun1cac1ones en el cuarto nivel es mucho más ampllo y 

mucho menos cohesivo. pero no menos importante Consiste en la red de lideres 

focales de op1n1ón Las ONG.s representan tnmb1én un papel importante en la torna 

de decisiones en Jos paises desarrollados 20 



El qumto y mayor grupo formado por el pueblo consiste en los estratos 

polit1camente importantes de fa población en general, en la medida en que son fo 

bastante accesibles. están interesados. son capaces y tienen edad suficiente corno 

para ejercer una 1nfluenc1a por Jo menos potencial sobre la política de modo que se 

les debe tomar en cuenta al estimar el curso probable de los eventos políticos y los 

resultados probables do alguna crrs1s 

Las cuatro corrientes de 1nformac1ón se mueven hacia abaJo a la manera de 

una cascada. desde los sistemas de comun1cac1oncs de más alto nivel hasta los de 

nivel más baJo La élite soc1oeconóm1ca se comunica directamente con el gobierno y 

con et sistema polít1co Muchos de sus miembros tienen acceso a las ramas 

Jeg1slatrva y e1ecutiva del gobierno, o influyen sobre ellas. y tienen también acceso e 

1nfluenc1a a los medios de comun1cac1ón de masas Es menor su contacto con el 

bloque de los líderes locales de opinión y CJercen menor mfluenc1a directa sobre 

ellos, y sobre la masa del pueblo su influencia es mínima El gobierno tiene algunos 

contactos directos con los medios de comunicac16n de masas, e influye sobre ellos; 

pero sus comun1cac1ones e influencias son más débiles con los lideres locales de 

opinión y con el pueblo. Los medios de comun1cac1on de masas hablan, a su vez. 

en forma muy directa y efectiva a los lideres locales de opinión, que actúan entonces 

como sus transmisores o confirmadores --y sólo con menor frecuencia como sus 

críticos-- ante la población. No obstante. también hablan directamente al pueblo. y 

lo hacen con una autoridad y repercusión aún mayores si sus mensajes están en 

paralelo y se ven reforzados por los de los lideres locales. que a menudo adquieren 

status ad1c1onal como portavoces de ellos 
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Por ült1mo. los lidaros loc<Jles se comunican en forma directa con el pueblo y 

ejercen su 1nfluenc1a do un modo paralelo con la linea polit1ca de los medios de 

comumcac1ón de masas. o en opos1c16n a olla 2 1 Sin embargo, cada uno de Jos 

cinco grupos tiene sus propios recu+-?rdos y su propia dos•s de autonomía. puede 

rechazar. ignorar o reinterprotar muchos de los mensa1es inaceptables, y quizá casi 

todos ellos; es capaz de mnovac1ón e m1c1at1va. y puede también realimentar una 

corriente de 1nformac1ón hacia .<..1rr1ba, que llega a algunos de los grupos de nivel más 

alto, o a todos ellos, lo cual se traduce en el e1erc1c10 de un cierto grado de 

autonomia efectiva y real frente al gobierno 

En una democrnc1a se tienen fuertes canales de comun1cac1ón hacia arnba, 

que llegan hasta el gobierno. s1n embargo, el gobierno y los líderes del sistema 

político pueden mflutr en cierta medida sobre la élite soc1oecon6m1ca. Pueden 

defender sus pnv1legios y hacerlos aparecer como más legítimos u oponerse a su 

poder y privilegios y reducirlos mediante la legislación, los impuestos. el liderazgo y 

el mane10 nacional de la opinión. y por medio de muchos actos de admm1stración y 

decisión polit1ca En sintes1s. cada uno de los cinco niveles de este modelo en 

cascada es en parte autónomo. pero también en parte 1nterdependiente con los otros 

niveles Cada nivel está también abierto. en cierta medida, al impacto directo de la 

realidad externa.22 

Un sistema político moderno de comunicación y decisión de este tipo hace 

también d1fíc1I que un pais mantenga una política extenor muy coherente a largo 

plazo. Si una élite de un solo nivel o un grupo de interós tuviera la segundad de 

prevalecer sobre todos los otros. y s1 todos los otros se mantuvieran relativamente 

pasivos, ese cuerpo predominante podría desarrollar y mantener. s1n ningün 

esfuerzo especial, polit1cas mternac1onales coherentes durante muchos años. A una 
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democracia pluralista le resulta inevitablemente mucho más d1fic1I e1ercer de manera 

constante su influencia sobre otra nación, o someterse coherentemente a la 

influencia de ésta 

Cuanto más abundantes soan en un sistema los elementos de pluralidad. 

comun1cac1ón y part1c1pnc1ón, tanto más d1fic11 sera para sus élites y grupos de 

interés mantenerse firmes. y tanto mas nrobable es que cambie el equ11tbno entre 

sus niveles y fluJOS de comun1cac1ones y dec1s1oncs referentes a la política interna e 

internacional 23 

Hasta aquí hemos visto una v1s1ón anglosa1ona del proce50 de toma de 

decisiones en sociedades occ1donlalcs dos.c:irroHadas. pasemos ahora a repasar una 

visión mexicana del estructural-func1onat1smo en la teoría de toma de decisiones 

Luis F_ Agu1lar, nos dice que dentro del te~reno de las polit1cas pUb!1cas. donde se 

enuentra ubicada la política exterior. toda decisión comprende la selección de una 

meta y de un comportamiento idóneo Esta meta puede ser a su vez un medio para 

una finalidad algo más le1ana. y así hasta que se llega a un ob1et1vo relativamente 

último. :?4 

No es un marco arb1trano n1 qwménco. por cuanto la htstona de las 

decisiones personales y sociales permite d1scnm1nar entre las opciones de acción, 

seleccionando las que tuvieron eficacia real o disminuyeron daños. y descartando 

las acciones empíricamente fallidas. nocivas. ilusorias. En el momento de decidir 

hay una sab1duria b1ográf1ca e 1nst1tuc1onal Est-'ls palabras resultan ampliamente 

sabias sin duda; sin embargo, si se intentan usar para explicar el caso mexicano, 

son totalmente fallidas. La mala expenencra obtenida a través de la última fuga de 

capitales en el sexenio pasado. parece no haber ofrecido ningún tipo de marco 



h1stónco que permitiese tomar en cuenta este error para no volverlo a repettr en el 

presente sexenio 25 

Por lo tanto. el autor matiza "Es libresco suponer o exigir que un gobierno 

encare el con1unto de las dec1s1ones pUbhcas con un ordenamiento coherente de 

valores conceptual1zados correctamente, que construya todas las opciones polit1cas 

relevantes en todas las circunstancias, que haga un cálculo puntilloso de las 

consecuencias de sus actos y una ponderación exhaustiva entre las opciones y 

cuente con un repertono de las teorías causales capaces de guiar cualquier toma de 

decisión Las decisiones siguen, más bien. la regla pragmática de tomar dec1s1ones 

<para sahr del atolladero>. Finalmente. una política no es una decisión inédita. sino 

es el eslabón de una cadena de decisiones sucesivas que buscan realizar un 

objetivo o resolver un problema, sin lograrlo cabalmente" 26 

Uno de los intereses de la teoría para dec1s1ones de gobierno en el campo de 

las relaciones 1nternac1onales se enfoca mas cerradamente a descnbir y explicar el 

decis1on mak1ng de la política exterior de un gobmrno. la manera como asume y 

define sus problemas, la manera como construye y selecciona sus políticas y la 

h1stona de sus dec1s1anes en determinadas áreas Este enfoque. aunque limitado en 

su ob1eto de estudio. tratara de encontrar los conceptos y las expllcac1ones que 

describan y den cuenta de las dec1s1ones de polit1ca exterior de los gobiernos. de 

sus supuestos y restricciones (1deológ1cas, legales. económicas).27 

En el a.rea de la política exterior. Peter Gourevatch explica la formación de la 

política económica 1dent1flcando y delineando actores relevantes de la sociedad y 

examinando el poder relativo entre las coalic1ones de las élites. las cuales indica. 
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presionan a los polihcos y a los gobiernos, quienes actúan como mediadores 

ejecutando la política deseada por la alianza mas poderosa 

Este autor nos dice que la relación entre el poder y la s1tuac1ón económica es 

empincamente circular debido a que los gobiernos deben escoger politicas que 

tengan apoyo, de lo contrario, grupos de interés y actores poderosos (tales corno 

inversionistas y profes1on1stas importantes) las rechazarán en el mercado, 

presionando por la fuerza hacia cambios de polit1ca :!R 

La interdependencia trae consigo costos y beneficios políticos y económicos 

importantes pará las naciones y los grupos Este enfoque considera tanto los 

supuestos del realismo y del paradigma de la dependencia. los cuales enfatizan el 

carácter confllct1vo de los intereses. como la premisa del liberalismo relativa a la 

armonía de los intereses 

En forma diferente a una premisa b<is1ca del realismo. el liberalismo considera 

que los intereses nacionales no son coherentes. éstos estan fragmentados por 

intereses de grupos y de la élite. tal como lo suponen los enfoques del análisis de 

grupos. de la 1nterdependenc1a y de la dependencia Los actores incluyen Estados, 

grupos de interés y empresas e instituciones multinac1onales Ha avanzado un 

proceso de trasnac1onalizac1ón de los grupos de interés, y el poder se eJerce a 

través de coaliciones de grupos de interés 

Las naciones y los grupos poderosos utilizan su poder para fomentar politicas 

que benefician sus intereses y para oponerse a políticas que los per1ud1quen Por lo 

tanto. es muy probable que la implantación de políticas. benef1c1e a los poderosos y 

per¡udique a los que carecen de poder. Esto es. la d1stnbuci6n del ingreso que 
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proviene de negocios 1nternac1onales puede favorecer exclusivamente a los 

poderosos Este modelo propone que las principales variables 1ndepend1entes que 

determinan el poder potencial son de carácter interno. en contraste con autores 

radicales de la escuela de la dependencia. quienes hacen énfasis en variables del 

sistema 1ntcrnac1ona1 

Sobre la vulnerabd1dad asimétrica, enfatizamos aqui la dependencia respecto 

a flu1os financieros. a cambios en las tasas de interós y al h9'cho de que actores 

extran1eros Jueguen un p~pel importante en la política interna de los paises pobres. 

lo cual reduce su poder de negoc1i3c1ón internacional :?:'> El grado de ausencia o de 

abundancia de coherencia social y de ahorro interno son las variables 

1ndepend1entes que determinan cambios en los recursos de poder económico 

relativo, en las necesidades. en la vulnerab1hdad y en ta dependencia La politica 

económica externa de los paises en desarrollo se efectUa baJo presiones derivadas 

de la dependencia. con un baio poder de negoc1ac1ón. lo cual los expone a un 

1ntercamb10 desigual que reduce su ingreso 

Se ha dicho que cuando ta realidad no se corresponde con la teoria, peor 

para la realidad. sin embargo. considero que esta visión es demasiado reducc1onista 

y el problema bien puede subs2narse tomando lo más acabado y meior adecuado 

que nos ofrece cada conccpc1ón teórica para explicar cada parcela especifica de 

cualquier fenómeno de la reahdLJd que deseamos abordar. asi. podremos utilizar las 

herramientas que nos conv~ng;:in de mas de una concepc1ón teórica con el fin de 

comprender me1or fenómenos sociales. siempre y cuando las construcc1ones 

teóricas que utilicemos no sean antagónicas entre si 



Por citar un e1emplo. tenemos quo el estruclural-func1onahsmo presenta un 

completo estudio de las formas. el qu1ón y el cómo. sin embargo, éstas carecen de 

razonamiento S1 construimos nuestro an<:ilts1s con estas bases. seguramente al 

final, éste nos quedarñ COJO, es decir. estar<i dóbllmentc sustentado Para subsanar 

estas def1c1enc1as, podemos ut1l1zar las herramientas que nos dan el estudio de la 

politica del poder y la interdependencia cornpleia. las cuales nos ayudaran a 

comprender et por que de los fenómenos El interés real que nos motiva a usar In 

teoria no debe ser un ··parque si ... sino la plena conc1enc1a de que es ésta la 

herramienta principal Que nos ayudé.Irá a comprobar nuestras hipótesis y nos guiara 

en el análisis 

L1beral1srno. realismo. estructural-func1onal1smo, 1nterdependenc1a comple1a. 

teoría de la dependencia. interdependencia asimétrica. etc . son algunas de las 

teorias que nos hemos propuesto revisar El 1nterós primordial de haber ofrecido al 

lector esta gama de enfoques es el proporcionar las herramientas necesarias para 

realizar el esfuerzo de síntesis donde confluyan tanto los actores como los factores 

que intervienen en los procesos Esto nos ayudará a construir una 1erarqu1zac1ón 

clara de los mismos 

Finalmente. consideramos que la 1nterdependenc1a comple1a puede ser un 

buen enfoque, siempre que partamos del hecho de que en la mayoría de los casos. 

la interdependencia compleja es as1métnca y nuestra tarea consistirá en ofrecer 

soluciones y perspectivas tanto teóricas como empincas que produzcan el transito 

hacia la s1metria 
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2.2. Caractcrlsticas del proceso mexicano de toma de decisiones en 

po1itica económica exterior. 

En América Latina, los factores internos en la conlormac1ón de la política 

extenor han rec1b1do mucha menos atención que las variables exógenas debido a 

varios factores. entre ellos cabe mencionar el menor desarrollo académico de la 

disciphna en la región: que se considere al sistema internacional como el principal 

factor condicionante del comportamiento externo de los paises de la región y, en 

consecuencia, el predominio de perspectivas teóricas que subestiman la 1mportanc1a 

de los factores internos en la formulación y eJecuc1ón de la polit1ca exterior .JO 

Ya hemos visto a los principales actores de sociedades occidentales que 

intervienen en la toma de dec1s1ones sobre la polil1ca exterior Los modelos 

anteriores se basan principalmente en el modelo estadounidense al que formalmente 

se parece nuestro sistema polittco aunque aqui se concentra mucho mas autoridad 

en el ejecutivo Debido a lo anterior, es importante in1c1ar nuestra rev1s1ón 

empezando por la figura principal. el Ejecutivo 

El éxito de una dec1s1ón presidencial en sociedades occidentales 

desarrolladas puede depender del apoyo de la prensa y de ta op1n1ón pUbhca 

(incluidas. en la actualidad, hasta las encuestas de opinión) O puede necesitar el 

apoyo, o por lo menos la aqu1escenc1a. de grupos clave de interés. tales corno las 

grandes empresas o los sindicatos. o determinadas m1norias regionales o étnicas 

La dificultad reside en que ninguno de estos grupos esta ba10 control completo de 

nadie, no se puede c1erccr sobre ellos coerción siquiera apelando a una poderosa 

combinación de liderazgo y al uso hábil de los medios de comurncac1ón de masas 

Si cooperan. lo harán sólo por consenso voluntario :; \ 



El presidente debe estar atento a la necesidad de lograr suf1c1ente consenso 

que apoye sus polit1cas y dec1s1oncs dentro de su propia adm1nistrac1ón. en el 

Congreso y entre la op1nrón pUbllca La cantidad de apoyo necesaria variará según 

las diferentes polit1cas y acciones pres1denc1ales, al igual que la evéJluac1ón ael 

presidente 1nd1ca el nivel min1mo de consenso que necesita en las diversas 

ocasiones 32 Si el c1ec:ut1vo requiere adoptar dec1s1ones, es 1nd1spensable que 

tenga una v1s1ón comprensiva y, por lo tanlo. dar preferencia a un enfoque que 

abarque la totalidad. con el Objeto de dir1g1r l.;:J atención hacia fenómenos 

s1gn1f1cat1vos dentro del conjunto y mantener al mismo tiempo una apreciación de fa 

totalidad 

Al evaluar /a acción pros1denc1al, es importante comprender que ninguna 

persona o 1nst1tuc1ón puede ser responsable de todo el proceso de dcc1s1ón ni reunir 

todas las capacidades analit1Céls JJ La evaluación. responde a preguntas del 

siguiente tenor l.qué 1nd1v1duos y qué polit1c<Js y programas fueron exitosas o no 

exitosas (..Cómo puede esta actuación ser medida y evaluada? (.Con qué entena 

establecido se hacen estas med1c1ones? l.Por quiénes? l.El entena fue el apropiado. 

incorporó las perspectivas adecuadas y enfatizó los resultados adecuados? l.Ourén 

hizo la evaluación. por qué? l.Hac1a qué resultados se onentó la evaluación? 

¿Fueron ellos alcanzados? 

En el caso de México. el que contemos con un sistema pres1denc1allsta no 

simpllf1ca sino compl1ca el análisis de la toma de dec1s1ones, en razón de que el 

proceso no es pUb•1co En Mex1co. el presidente no puede satisfacer todas las 

necesidades de los habitantes de su nación En primer Jugar, deberá prec1sarl.¡:is y 

jerarquizarlas. En segundo lug<;ir, debe convertirse en el lider de su pueblo y de su 



gobierno. Por lo tanto, será su responsab1l1dad organizar, dmg1r y adm1n1strar su 

gobierno y tas entidades políticas y adm1ni~tra11vas que lo componen y unir a su 

pueblo 

En tercer lugar, deberá esforzarse a lo max1mo de sus capacidades para 

conducir el sistema económico nacional e 1nternac1onal en su país para lograr la 

satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes, y mantener su desarrollo 

y mejoramiento económico En cuarto lugar. deberá velar porque las políticas 

públicas de su gobierno sean congruentos. que realmente exista una 1ntegrac1ón de 

polit1ca pública, y que la instrumentación de estas polit1cas se haga en forma 

coordinada. Por último, el presidente deberá mantener en la nación la conv1cc1ón 

general que el proceso de deosiones es 1usto y equilibrado. y que las priondades y 

política del gobierno se establecen con la verdad 

Existen tres formas principales que el presidente puede utilizar para tomar 

una decisión· la adhocrac1a, la asesoria central o la defensa plural 

La adhocracia es un mecanismo mediante el cual el presidente decide a quién 

distribuir que tareas y cuándo y a quién escuchCJr sobre la solución de un problema 

El término se toma de la teoría organizac1onal y se refiere a un tipo de organización 

post-burocrática libre de reglamentos y leyes. 

La asesoría central se da cuando el presidente dependo de su grupo de 

asesores y de colaboradores para filtrar las ideas, las propuestas y las 

recomendaciones que hacen las Secretarias o Departamentos del Gobierno antes 

de que sean presentadas al presidente para su dec1s1ón Está basada en el deseo 

que los asuntos que van a ser presentados al presidente sean analizados y 
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recomendados por personas que comparten o conocen el punto de vista 

pres1denc1al 

La defensa plural adopta las caracteristicas de un sistema abierto basado en 

la 1nclus1ón de los interesados en el problema a solucionar o asunto de tratar. Este 

método de organ1zac1ón de la consulta y asesoría está diseñada para exponer al 

presidente los puntos de vista y argumentos competitivos hechos por. y presentados 

y analizados colectivamente por los interesados en lugar de que estas propuestas 

sean filtradas por los asesores del presidente J4 

A pesar de las caractenzac1ones anteriores, siempre e)(1stirán las obscuras y 

enredadas interpretaciones del proceso de toma de decisiones, misteriosas aún para 

aquellos mas int1mamente involucrados Falta clandad acerca del significado 

preciso de la evaluación en el anéllts1s polit1co Para entender la evaluación resulta 

necesario distinguir entre Objetivos. metas o propósitos, y entenas La creciente 

complejidad de los temas y Objetivos de las politicas exteriores constituyen la 

principal 1ust1f1cac1ón para la büsqueda de nuevos instrumentos en el proceso de 

toma de d<!c1s1ones 

Para nuestro anáhs1s. eligiremos el esquema estructural de Maria Amparo 

Casar y Guadalupe Gonzálcz para abordar nuestro estudio de caso en polit1ca 

económica extenor .15 En este se 1nd1ca que el pnmer paso es caracterizar el 

contexto macropolít1co en el que deberian definirse no sólo las características 

p,.incipales del sistema político. sino las caracterist1cas particulares del área en la 

que se inscribe la decisión, en nuestro caso la política económica exterior, y 

cuestiones como la coyuntura. el tema especifico de que se trate y la relevancia 

específica de los actores en relación al tema en cuestión 
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Las particularidades del proceso estarán en función de, por un lado, la 

agenda temática de la política exterior (la estructura relativa de prioridades entre 

temas económicos y polit1cos) y, por otro. del grado de vinculación entre lo interno y 

lo externo que el tema en cuestión plantea Estos dos factores determinarán en gran 

medida el nümero de actores que part1c1pen. el nivel de centralización y conflicto de 

la negociación y el grado de exposición pública que adquiera el proceso particular. 

En el contexto macropolitico se debe mclu1r la caracterización estructural del 

sistema politice y los rasgos prmc1pales del área especifica en cuestión, esto es, el 

área de la politica exterior Se incluyen también los actores que, en principio, tienen 

la capaodad de 1nflu1r en algün momento en el proceso de la toma de decisión. 

2 .. 2.1 .. Determinantes del sistema politico. 

La caracterización del sistema po/itrco mexicano como un sistema autoritario 

encuentra su justificación en el hecho de que en este úUimo, en oposición a lo que 

sucede en los de corte democráttco en los cuales el Ejecutivo refleja y responde a 

las demandas, presiones e iniciativas que se originan en la c1udadania, el Ejecutivo 

da forma y manipula las demandas y goza de gran libertad en la determinación de 

los objetivos a perseguir. El sistema politice mexicano se clasifica dentro de este 

tipo de sistemas y se caracteriza de la siguiente forma· 

1) El pluralismo hm1tado que hace referencia a que los grupos de interés son 

creados por el Estado, sus lideres son seleccionados o aprobados por el E1ecut1vo. 

tienen la doble función de servir los rntereses lanto de sus bases como del Ejecutivo 

y suelen jugar un rol más r-eactivo que proactrvo. 

P·.ig11a..., - r...i 



11) el sistema se basa en el pr1nc1p10 de rotac1ónH• O lo que es lo mismo. la 

conocida práctica de turnarse o ponerse a circular los d1st1ntos cargos 

permanentemente enlro si. natural y exclusivamente sólo enlre los miembros del 

muy selecto grupo de la superéllle gubernamental Gracias a este pr1nc1p10, se 

logran eludir todos los inconvenientes de la irreleg1b1lldad. y ademas a ól se debe 

la permanencia y consecuente v1genc1a del actual aparato polit1co mexicano Aqui, 

lo primordial es mantener el equ1llbno. lo cual se logra a lravés de la rotación de sus 

miembros 

111) un baJO nivel de mov1llzac1ón quo alude al hecho de que la part1c1pac1ón 

polit1ca no conlleva una act1v1dad independiente cuyo ob1ot1vo sea el de afectar la 

dec1s1ón de las élites. sino más bien una actividad polit1ca que se traduce en la 

articulación de apoyas a las acciones de la élite gobernante, 

IV) el predormrno de formas cl1entel1stas do hacer polit1ca. 

V) la ex1stenc1a de un amplio grado de integración o consenso entre la éltte 

gobernante; 

VI) es un modelo negado para la planeac1ón y, consecuentemente. para la 

prev1s1ón 

VU) existe una administración pUbllca basada en pofJtrcas sexenales sin 

continuidad donde lo Urnco importante es el corto plazo. 

VIII) los programas de trabaJO ni se reciben por herencia ni mucho menos se 

trasmiten Cada func1onano es dueño de su plan de labores. durante el tiempo que 

duren sus funciones. y mas aun si la breve permanencia en cada uno de los d1st1ntos 

cargos precisamente ha servido para conquistar una me1or cuota de poder. Ademá:s, 

los func1onanos se la pasan 1nvad1endo constentemente, lils esferas y atnbuc1ones 

que teór1camente dentro de cualquier sistema admin1strat1vo corresponderian a 

otros. Esta situación produce el enfrentamiento permanente de los diversos grupos 

existentes; y 
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IX) como consecuencia de esto ült1mo. después de ta época porfinana, la 

nación prácticamente no ha conocido a la burocracia profesional. con su 

característica v1s1ón estratégica a largo plazo, que desde hace mucho tiempo 

acampar.a a cualquier sooedad desarrollada 

Tenemos entonces que los rasgos pnnc1pales del sistema político mexicano 

son, entre otros un amplio nivel de autonomía estatal. un alto nivel de 

concentración del poder, una ausencia de división real de poderes, un sistema de 

partido dominante y una organización corporativa de las clases o grupos sociales 

principales. Así las cosas. tendríamos un mapa de actores en el cual el Ejecuhvo 

ap&receria como la variable independiente y el con1unto de actores como variables 

dependientes. 

Igualmente, el presidencialismo (Junto con el alto grado de integración de la 

élite) tenderá a obstruir la existencia de pugnas 1nterburocrát1cas o, al menos. 

impedir su publicidad o trascendencia pública La ausencia de un régimen de 

partidos se convierte en un obstáculo más para que v1s1ones opuestas a la del 

Ejecutivo adquieran un peso relevante en la toma de decisiones 

La clase empresarial aunque formalmente encuadrada en el sistema 

corporativo no está vinculada formalmente al partido dominante. aunque las cúpulas 

empresariales se muestran dispuestas a cooperar económicamente con él en la 

actualidad. tal y como lo demostró el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios 

(CMHN) al cenar con el presidente Salinas en 1993, cena donde segün el 

exsecreta.-io de hacienda Antonio Ort1z Mena. los poderosos de México darian al PRI 

cuantiosos recursos sin esperar nada concreto a cambio, sino simplemente para 

"tener la seguridad de sus inversiones"J7_ El poder empresarial no está atado a su 
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agrupación en organ1zac1ones y la rnayoria de las veces las negoc1ac1ones sobre 

cuestiones que afectan directamente, algún interés empresarial no pasan por la 

estructura organ1zac1onal, smo que se dan de manera directa entre gobierno y 

empresario o grupo empresarial particular. Buena parte del empresanado se 

ong1nó y creció durante largo tiempo al abrigo del Estado con una autonomía 

relativa, sin embargo. la independencia del sector privado se ha visto seriamente 

constreñida en los últimos tiempos 

Sr bien es cierto que el proceso de toma de decisión de 1n1cm formalmente en 

el E1ecuttvo. éste último no puede actuar al margen de lo que ocurre en su entorno 

inmediato La preferencia pres1denc1al hacia una dec1s1ón determinada se explica 

no sólo por los objetivos, intereses o valores del presidente en turno. sino por la 

percepción que se tenga de los intereses o demandas que sostiene un conJunto de 

actores sociales y por la cultura política Que estas demandas no se expresen 

públicamente n1 busquen ser traducidas en dec1s1ones por los canales lipicos de una 

sociedad democrática no 1mphca que su existencia no sea real sino únicamente que 

buscan ser canalizadas a través del canal efectivo- la pres1denc1a 

De esta manera podríamos concluir que por la naturaleza del sistema político 

mexicano el centro del proceso decisorio se encuentra efectivamente en el E1ecutivo, 

que el resto de los actores gubernamentales pesa poco en la formulación de 

politicas públicas y que los actores no gubernamentales. más que presiones directas 

y públicas. ejercerán su poder a través de canales informales y alejados de la vista 

pública. 
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2.2.2. Determinantes de la esfera de Ja política económica exterior 

Aparte de la preservación de la independencia y segundad del pais. a la 

política exterior se le asignan algunas tareas ad1c1onales, de orden económico. como 

la de proyectar en el exterior una imagen de estabilidad y crecim1ento que atraiga a 

la inversión extranjera. el crédito y el turismo 

La existencia de una polittca de Estado en materia de relaciones externas 

derivada del alto grado de estabilidad y permanencia del régimen político mexicano 

ha dado como resultado un arto nivel de continuidad en Ja orientación de la polit1ca 

exterior, la cual, en la esfera económica, no había refle1ado grandes variaciones 

ligadas a los sucesivos cambios de gobierno hasta fines de los a~os setenta 

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) es la instancia encargada de 

instrumentar y coordinar (formalmente) las distintas áreas de polit1ca exterior Sin 

embargo. en la práctica, su campo de acción se ha reducido casi exclusivamente a 

la dimensión diplomática. mientras que otras instancias gubernamentales más 

ligadas al quehacer interno han tenido un peso mayor en el maneJO de las 

dimensiones económica y de segundad nacional de la política exterior 

A nivel del poder EJeCulivo, la Secretaria de Relaciones Exteriores ha venido 

perdiendo peso frente a otras agencias gubernamentales cuya v1s1ón de la politrca 

exterior tiende a ser mas sectorial y técnica En 1985, a raiz de los recortes 

impuestos al gasto púbhco, la Subsecretaria de Asuntos Económicos de la SRE 

desapareció. Hasta muy recientemente Móx1co no habia desarrollado una estrategia 

extema en materia económica mientras que el centro de las estrategias de 

negociación externa del pais estaba const1tu1do por el arca polit1co-d1plomat1ca 
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En el sexenio de Carlos Salinas de Gortar1 se fortaleció la d1plomac1a 

económica in1e..-nac1onat en los m1n1stenos económicos y éstos ahora llenen sus 

p..-op1os enviados y emba1adores Deuda comercio e 1nvers1ón pasaron a ser 

negociados en los m1nistenos económicos El PND sallnista incluye comerc10. 

deuda e mversrón en el capitulo de polit1ca exterior lo que nos indica la ex1stenc1a de 

dos políticas exteriores 

Existe una b1mens1onalldad en la polit1ca extenor: es decir una potitica 

económica extenor y una polit1ca exterior d1plomát1ca Esta área del quehacer 

pUbhco ya no es e1ecutada exclusivamente por la SRE. lo cual ha traido un impasse 

deb1:io al desplazamiento de lo politice por lo económico En la actualidad. actores 

no diplomáticos 1nterv1enen. Asi, cada asunto de polit1ca exterior man1f1esta 

procesos distintos de acuerdo al papel que desarrollan los actores involucrados. 

En México, las decisiones y acciones en matena de polit1ca exterior no han 

sido fuente de grandes divergencias y disputas nt en el nivel del circulo que decide 

n1 en la sociedad en su con1unto El baJO nivel de confl1ct1v1dad de la arena de la 

polit1ca exterior se ha visto reforzado por el enorme desinterés público por los' 

asuntos externos que prevalece en la sociedad mexicana 

El presidencialismo ha hecho de la politica exterior un campo doblemente 

aislado de la sociedad y del debate polit1co interno En este sentido, la autonomía 

estatal en esta area especifica se ha visto reforzada y la part1c1pac1ón social 

reducida. De aquí que los márgenes de discusión en torno a la polit1ca exterior se 

ubiquen más que en et nivel de la relación entre Estado y sociedad c1v1I. en el nivel 

intraestatal. 
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En prrmer lugar. es eJ 1efe del E1ecuttvo. tanto por atnbuc1ón const1tuc1ona1 

como por práctica polit1ca, quien conduce y dirige directamente los lineamientos 

generales y las acc;ones concretas en materia de politica exterior. Sin embargo, Ja 

política exterior mexicana ha distado mucho de ser el mero retle10 de Jas 

percepciones y los intereses de un solo ind1v1duo Esto es asi básicamente debido a 

que la estrecha v1nculac1ón ideológica entre el régimen politice y la orientación 

nactonahsta (hasta el año de 1982) y progresista de la polit1ca exterior, establece 

limites claros al margen de acción pres1denc1al 

Los contrapesos políticos formales al poder presidencial (Congreso. partidos 

políticos) tíenen poca v1genc1a en la práctica de la formulación de la política exterror. 

Esto es así tanto por el dominio vertical que eJerce el Jefe del E1ecutivo sobre estos 

actores por la vía del control del partido dominante (en el caso del Senado, donde se 

concentran las facultades const1tuc1onales del poder leg1slat1vo en materra de 

politíca exterior el PRI ha mantenido en términos h1stóncos un control absoluto). o 

bien por la vía de la construcción de un amplio acuerdo en relación al proyecto de 

política económica exterior 

Las dos guias conceptuales s1gu1entes parten de un mismo supuesto donde la 

realidad tiene visiones distintas del interés nacional sostenidas por una multiplicidad 

de actores que están en pos1crón de 1nflu1r en la formulación de las politicas 

gubernamentales y que hacen priJctrcamente 1mposrble la existencia de un actor 

único con un interés común 

variables. 

Dentro de la literatura destacan especialmente dos 

1) la naturaleza del area temática en donde se inscribe la dec1s1ón. y 

2) la situación concreta dentro de Ja cual se toma Ja dec1s1ón. 



La primera variable determina si la formulación de una p0Jit1ca o la toma de 

una dec1s1ón recae dentro del área de competencia exclusiva de un solo centro de 

autoridad. o s1 se ubre.a en un campo de competencia compartido entre vanas 

1nstituc1ones gubernamentales Y. por lo tanto. s1 existe espacio para la negoc1ac1ón 

mterburocrát1ca y s1 esta tiene lugar al interior de una sola dependencia o a nivel 

1nterdepartamental Desde otro angulo analit1co. el area temat1ca donde se inscribe 

una dec1s1ón de polit1ca exterior determrna también s1 ésta involucra un mayor o un 

menor rango de cons1derac1ones internas o domestrcas 

De esta manera. en s1tuac1ones de cns1s (es deCJf. en mon1entos en los que 

se percibe ta ex1stenc1a de una amenaza externa común a valores considerados 

como fundamentales del con1unto de la sociedad) es posible esperar que el proceso 

decisorio sea altamente centralizado, cupular y cerrado. que en situaciones de rutina 

o normalidad 

La determ1nac1ón de la variable s1tuac1onal en un caso particular requiere, por 

una parte. de la caractenzac1ón de las circuns1anc1as prevalecientes tanto an1vel 

interno como a nivel 1nternac1onal (contexto srtuac1onal). y por la otra. del análisis del 

clima polit1co y económico predommente en un momento dado que determina, en 

última instancia, el caracter de s1tuac1ón crítica. normal o ruunana. y por tanto el 

orden de pnorrdades asignadas a distintos temas por los actores gubernamentales y 

los no gubernamentales 

Así. podemos observar que ante la estructura de poder 1nternac1onal (tanto en 

sistemas internos de los paises como en organismos 1nternac1onales). nos 

encontramos que en el interior de los gobiernos con sistemas compleJOS de 
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estructuración y formulación de la poli11ca exterior. los miembros del sistema 

participan activamente cuestionando los ob1e11vos sistemáticamente 

Los sistemas con mecanismos compleJOS de estructuración y formulación de 

la política exterior. tienen al menos teóricamente árganos de consulta plurales. 

democráticos e 1ndepend1entes del sistema gubernamental. que colaboran 

activamente en el proceso de la toma de decisiones La d1v1s1ón de poderes efectiva 

crea los contrapesos necesarios que equilibran el e1ercic10 del poder y la burocracia 

legitima la autondad trad1c1onat con reglas. predecentes y métodos de operación 

claros. 

2.3. La necesidad del capital do cartera y la contratación de deuda 

externa en México durante el periodo 1989~1994 

Ya hemos visto, en un plano relativamente general y a través de un enfoque 

ecléctico de la polit1ca económica. ---que incorporó diversos enfoques teóricos. 

geografía. política comparada, historia y relaciones exteriores-- cómo se da el 

proceso de toma de dec1s1ones en polittca económica exterior tanto en sociedades 

occ.identales desarrolladas como en paises con modelos sem1autontanos tales como 

el nuestro.38 

Hemos deetd1do tomar el estudio analit1co-doscnpt1vo de Guadalupe Gonz31ez 

y Maria Amparo Casar para descr1b1r el proceso que nos interesa. la llegada de 

inversión extran1era de car1era durante el periodo 1989-1994 
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Nuestra temporalidad no se ajusta estrictamente a un período scxenal debido 

a la 1mportanc1a que revisten dos parteaguas dec1s1vos que ocurren durante este 

periodo: la creación del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana 

y Regular la Inversión Extran1cra de 1 989 y la crisis financiera que se desara en 

nuestro pais entre d1c1embre do 1 994 y los primeros meses de 1 995 

2.3.1. Definición y modalidades de la inversión extranjera de 

cartera 

Tomando en cuenta la naturaleza del área temática en donde se inscnbe la 

decisión, procederemos a definir Ja inversión extranjera en cartera, no sin antes 

aclarar que nos inclinamos más por esta nomenclatura neoclBsica que por la 

keynesiana de Inversión Extranjera Indirecta La dec1s1ón es únicamente por 

cuestiones prácticas, ya que la nomenclatura neoclásica es un poco más especifica. 

Comenzaremos - por ahondar un poco más en el sector terciario de la 

economía. El sector servicios ha sido generalmente observado como producto del 

proceso de desarrollo económico· el resultado de mayores ingresos perc3p1ta reales. 

Pero, ¿qué papel juegan los servicios en el proceso de crec1m1ento económico y 

desarrollo? Tradic1onalmente, el acento pnnc1pal de los esfuerzos para el desarrollo 

se ha concentrado en el fortalecirmento de. los sectores productores de bienes. 

principalmente agricultura y manufacturas, mientras que se ha dado una atención 

insuficiente al sector terciario como un todo 

Algo se ha avanzado desde el tiempo en que Adam Sm1th solia decir que los 

servicios son improductivos o incapaces de asistir a la economia para crear mejoras 



TOlf\3 de ..S~1,1ouc .. e 111..,c;r,1ón cxh.;1n1c1.01 de ..:;111c1a. en c;I MC•1co c..011h;111purancu 

productivas En la actualidad. muchos serv1c1os son ut1l1zados como insumos 

intermedios (por e1emplo, serv1c1os f1nanc.1eros. consultoria y telecomun1cac1ones) 

en el proceso de producción para bienes comerciables y no comerciables destinados 

para los mercados internacionales aunque cuando interviene el factor especulattvo. 

no todo el capital invertido en estos rubros termina convertido en mercancías o 

inyecciones al capital humanos o a los bienes de capital 

Algunas industrias de servicios tienen una alta proporc16n de sus 

rendimientos utilizados en otras partes de la economia (ejemplo banca, 

comunicación y otros servicios de negocios) lo cual no necesariamente significa. por 

supuesto. que éstos constituyen una alta proporción del total de insumos requeridos 

por cualquier industria usuaria en particular. Segün J. Bhagwati existe una 

disidencia, como una especie de progresivo alejamiento de los serv1c1os de las 

manufacturas debido a las economias de escala u otras ventajas en los costos, lo 

cual hemos podido observar en nuestro país desde 1985. J9 

Fundamentalmente existen dos formas de inversión extranjera La inversión 

directa (IED) y la de cartera. Mucha tinta se ha derramado en la definición, virtudes, 

bondades y defectos de la IED. asi que ahora nos dedicaremos a definir a la menos 

estudiada y tan controvert1darnente definida 1nvers16n extranjera de cartera. 

Los préstamos entre gobiernos, de organismos internacionales públicos o 

privados a gobiernos o a empresas públicas o pnvadas, se dan en forma de 

contratación de deuda En México, los principales organismos a los que se recurre 

son: El Fondo Monetario lnternc1onal (FMI). el Banco Mundial (BM). el El Banco 

Japonés de lmponacaones y Exportaciones (EXIMBANK). el Banco de Pagos 

Internacionales (BPI). el Club de París (acreedores bilaterales oficiales 
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organizados). los gobiernos de Estados Unidos y Cana~"'t pnnc1palmente y algunas 

otras lineas privadas 

Dentro de la Inversión ExtranJera de Cartera. también se incluyen las acciones 

y el mercado de dinero a través de la colocac1ón de valores bursátiles oficiales y del 

pais receptor del crédito en las bolsas de valores del país que otorga el crédito 

Desde el punto de vista de las autoridades financieras mexicanas, nuestro 

sistema financiero está const1tu1do por 1nstituc1ones financieras legalmente 

reconocidas (tales como bancos comerciales. casas de bolsa y aseguradoras), 

mercados (de dinero y accionario). instrumentos (depósitos bancartos, papel 

comercial, CETES y bonos); y organismos regulatorios y de superv1s1ón que por lo 

general incluyen a la Secretaria de Hacienda (SHCP), la Com1s1ón Nacional 

Bancaria, una com1s1ón encargada de supervisar los valores y el Banco Central 

(BdeM)40. 

A partlf de 1993, el gobierno mexicano se liberó del financ1am1ento bancario y 

obtuvo la totalidad de su f1nanciam1enta en el mercado de dinero, el cual contiene 

los siguientes valores principales: 

::: Certificados de la Tesoreria de la Federación 

(CETES)41 

:; Pagarés de la Tesorería de la Federación 

(PAGAFES) 

r1 Bonos de la Tesoreria de la Federac1ón4 2 

(TESOBONOS) 

L, Bonos Ajustables del Gobierno Federa143 

(AJUSTABONOS) 

! J Bonos de Desarrollo del Gobierno Federa144 
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(SONDES) 

Bonos del Gobierno Federal para el Pago 

de la lndemn1zacrón Bancaria (BIB'S) 

~ Aceptaciones Bancarias 
·- Obhgac.lonas 

_ Papel Comerc1al.4S 

Otras modalidades de la 1nvers16n extranjera de cartera son: la 

especulación46, la cobertura47 , los contratos adelantados4R, los contratos de 

futuros4 9, los fondos del mercado de dinero mexicano colocados en el extranjeroso. 

las opcionesS l. los warrantsS'2. tos debt-equ1ty swapsSJ. tos swaps 

convencionales5 4 y los Amencan Depositary Rece1pts (ADR's)55_ 

2.3.2. La inserción do la inversión extranjera de cartera en el proyecto 

nacional. 

Ahora sabemos que la inversión extranJera de cartera puede traducirse en 

inversión directa y/o productiva, capaz de reproduclf valor trabajo generando 

manufacturas ya sean para exportación, o bien para el consumo doméstico S1 la 

inversión extranJera de cartera tiene como destino final este proceso. contribuye 

entonces con el crecimiento económico; sin embargo. lo cierto es que el destino de 

la inversión extranjera de cartera debe repartirse entre la inversión dlfecta. el capital 

especulallvo y la deuda externa 

Ante este panorama tenemos que México, durante nuestro penado de estudio. 

no contaba con la ingenieria financiera necesaria para tener éxito en el manejo del 



flu10 externo de capitales. ni tenia modernos sistemas. de información para competir 

en los mercados secundarios ef1c1entemente. ya que la 1ngen1eria f1nanc1era de 

desarrolla formalmente en Móx1co hasta 1996 "><, 

Entonces, ¿cómo y por qué se ong1nan en Móx1co las necesidades de este 

tipo de capital? Los déf1c1ts en cuenta corriente generLJn la necesidad de capital 

externo en un pais que gasta mñs que los recursos que genera. de la misma forma 

que una persona que gasta más de lo que gana y se endeuda para cubrir esa 

diferencia. Cuando el fluJO de capital externo es mayor que el déf1c1t en cuenta 

corriente, un país puede obtener un superávit en balanza de pagos. aparentando 

una solidez que frecuentemente confunde a los analistas 57 

En México se dio exactamente esta situación y el crec1m1ento dec1d1ó 

financiarse mediante déf1c1ts en la cuenta cornente que se cubrieron con superávits 

en la balanza de capitales, lo cual aparentó una bonanza que engañó a muchos 

Los recursos, el poder. la deuda y los flu1os de capital externo pueden 

acumularse creando grandes capacidades o cuantiosos comprom1sos difíciles de 

superar en pocos años El ingreso que obtiene el capital nacional constituye una 

fuente fundamental de la inversión y el ahorro internos. lo cual puede permitir un 

crecimiento autososten1do El ahorro externo. por el contrario. crea perdurables 

compromisos de pagos a ex.tran1eros. lo cual puede 1Lm1tar la formación de capital y 

el crec1m1ento del futuro. y desnacionalizar el proceso de toma de decisiones de 

po1itica económica. 58 

Una deuda cuantiosa no puede ser pagada fácilmente debido a que los 

fondos disponibles pueden llegar a ser utilizados en proporciones crecientes para 
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pagar grandes compromisos de intereses originados por la deuda del pasado. La 

escasez de ahorro interno también contribuyó a incluir on nuestra polit1ca económica 

exterior la prioridad de atraer ahorro externo a posar del endeudamiento. 

Los lrberales Rostow y Chenery afirman que la deuda externa se paga 

automát1camenle, pues suponen que el capital que se ha pedido prestado se ullhZ? 

en inversión productiva. incrementando así la ef1c1enc1a, el desarrollo y la 

generación de divisas que resultan de mayores exportaciones 59 Esto es. ellos 

consideran que el financ1am1ento externo representa un ahorro ad1c1onal que no 

sustituye al ahorro interno Sin embargo, autores de la escuela de la dependencia y 

economistas especializados en desarrollo han comprobado que los fluJOS de capital 

externo, en vez de aumentar la producción, pueden causar un aumento en la 

inflación y/o una sobrevaluación del trpo de cambio real. reduciendo asi la 

competitividad de los paises en vías de desarrollo. limitando sus exportaciones, 

promoviendo importaciones e incrementando Ja brecha de d1v1sas debido a que no 

todos los flUJOS de capital se canalizan a inversiones productivas. 

Muchos estudios demuestran que los fluJOS de capital extran1ero sustituyen y 

reducen el ahorro interno, y que una gran proporción de ellos se emplea para 

consumo corriente. en vez de emplearse para 1nvers1ones productivas 60 "El 

incremento de la inversión se convierte en una condición necesaria y suf1c1ente para 

alcanzar, no solamente una alta tasa de aec1m1ento. sino también. gradualmente, el 

crecimiento económico autosostenido ... 61 

En el sexenio de Salinas México perdió en cuenta corriente mas de 100.000 

m1tloncs de dólares. cifra superior a lo que el país había perdido en toda su historia_ . 

Solamente en 1994, el déf1c1t en cuenta corriente de México. causado por la 

r.i1~1na - 7K 
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insuflc1enc1a de ahorro in1""Jrno. producto del derroche. representó una pérdida de 

28,000 m11\ones de dólares. equ111alentc a 8°.k del PIB El promedio anual de las 

pérdidas en cuenta corriente en el sexenio de Sallnas fue de 6 1 º/O del PIB. casi el 

doble de aquéllas de los regirnenes populistas fue fueron fuertemente cnt1cados 

Las pérdidas de Salmas (6 1ºk) se comparan muy desfavorablemente con su 

superávit promedio de O 9°k del PIB en el sexen10 de Miguel de la Madrid, y con las 

pérdidas en cuenta corriente durante este sexerno fue de 6 1°/o del PIO. casi el doble 

de aquéllas de los regimcnes popul1stas que 'ueron fuertemente cr1t1cados- Las 

pérdidas entre 1988 y 1994 (6 1°/o) se comparan muy desfavorablemente con el 

superávit promedio de O 9°/o del PIB en el sexenio de Miguel de la Madrid, y con las 

pérdidas en cuenta corriente que promediaron 3 6% del PIB con López Port1\\o Las 

pérdidas en :a cuenta corn8rctal de México. en el sexenio de Salinas. fueron 

superiores a la suma de las pérdidas de todos los otros países lat1noamcr1canos 6~ 

El gobierno ncol1beral siempre argumentó que las pérdidas en cuenta 

corriente correspondian a 1mportac1ones de bienes de capital para modernizar la 

mdustna mexicana, sin embargo. debido a los elevados costos del cred1to. entre 

otros a1ustes cconóm1cos fondomonetr1stas. miles de pequeñas y medianas 

empresas mexicanas quebraron y tuvieron q'...Je cerrar 

El uso del capital extran1ero para f1nanc1ar las pérd1d;:is en cuenta corriente, 

también ref\e1a un detenoro cualitativo para los niveles de bienestar y desarrollo. El 

exceso do gasto de los regimcncs populistas llevó a hipotecar al p;:iis con deuda 

pübtica externa. pero se mantuvieron elevadas tasas de 1nvers1ón y de crec1m1ento 

económico En cambio. en el Ultimo sexenio. el mayor déf1c1t fue f1nanc1ado con 

deuda extran1era pública y privada. deuda disfrazada como Tesobonos y la entrega 

del patnmonio nacional mediante la venta de acciones de empresas púbhcas y 

P.1,_;1n,1 • "7•) 



pnvadas a extranjeros. sin embargo. se mantuvieron las menores tasas de inversión 

con ahorro interno de la h1stona rnorJerna de M0x1co. ti:lsas de crec1m1onto 

económ1co muy reducidas. y se destinaron los recursos a financiar 1mportac1ones de 

bienes de consurno suntuario y de insumos extranieros que sustiluynron insumos 

nacionales de empresas mexicanas. a las cuales. ··par;:i corregir su 1nef1c1cnc1a"", el 

neol1beralismo las condujo a la bancarrota 

En otras palabras, se red u¡ o l.'.:1 product1\i 1dz.irj d .. :: la 1n· .... crs1ón a cerca de la 

mitad de su rnvel h1stónco. rrnentras que. entre 19G"! y 198.2. pora c.::ida 1<Yo de 

crecimiento económico se requerían 1mport.:)-=1anpoo; e~u1·~,alent'°~S ;sl 1 5"/o det PIB. 

durante los años de Salinas cada 1 °/o de crec1rnien!o requ1rro 1mportac1ones que 

representaron 5 1 ºk del PIO, casi 3 5 vúces rn.<.Js que antes. agudizando 

sens;blemente la dependcnc1n comerc1ul do Mcx1co 1,' 

Las cond1c1oncs tondomonetanstns imponen la reducción del gasto en la 

1nvers1ón productiva que requiere el desarrollo. y la reducción del sa!ano real de los 

trabajadores. incrementando la rn1sena, sin preocuparse hacer nada por la 

reducción de los gastos superfluos de las cl.:ises adtncrad.:is <~4 

El noohberahsmo no reflcJa el interés nacrorial por el desarrollo de México. 

sino los intereses 1nmed1atos de una coalición lrasn<Jcional cada vez más poderosa 

que agrupa a gobiernos de paises industriales, ernpresus mult1nnc1onolcs y bancos 

internac1onalcs. aliados <J unil pequcrla ó!ite cxtran¡er1.1:.:Jntc de ''n1ex1canos·· 

(descendientes de cxtran1cros -Sl1m. A.zcarr<-lQ<J. H<Jrp. Scrv1t¡e, etc) que apoyaron 

las polit1cas ncohberales impuestas a Mex1co por el Fondo rv1onetnrio Internacional 

La creciente trrasnac1onal1zac1ón de los grupos de poder "rnex1canas·· ha d1sm1nu1do 

la unidad nacional. y ha mod1f1cado los 1nlcrescs que operan dentro y fuera del pais 
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La coahc1ón trasnac1onal prevalacaó porque el Estado y los sectores que favorecian 

el protecc1on1smo perdieron poder relativo como consecuencia de la creciente 

dependencia financiera. comercial y tecnológica de México 

Con Salinas, la venta del patrimonio nacional y el ~umento de pasivos con el 

exterior proporcionaron al país suficientes recursos para redoblar los acostumbrados 

errores de corrupción y despilfarro que causaron la cns1s del neollberallsmo Los 

mexicanos seguimos sin aprender ni cambiar, puesto que la solución a la cns1s 

neoltberal que plantea el gobierno se basa en más prestamos del extenor, más 

inversión extran1era para obtener recursos que permitan reestablecer la corrupción y 

el despilfarro 

2.3.3. Los problemas de la modemización y la liberalización económica 

en México. 

El neohberalismo radical impuesto por Ronald Reagan y por Margaret Tatcher 

fue impulsado por los gobiernos mexicanos tecnócratas adoctrinados en los Estados 

Unidos, con el respaldo del capital 1nternac1onal. de los grupos mexicanos 

beneficiados y de una abrumadora y costosa campana de propaganda nacional e 

internacional. El neohbereal1smo ha sido la causa de un profundo retraso soc10-

económico e inestabilidad polit1ca en México; la cr1s1s de 1994-1995 lo conflfma. 

Richard Lansing, Secretario de Estado de Estados Unidos a finales de la 

década de 1910, escribió que México podia ser féic1lmente dominado mediante el 

control de su élite. Recomendó educar a jóvenes mexicanos amb1c1osos en 

universidades de Estados Unidos. enseñarles el estilo de vida norteamencano y a 
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respetar el liderazgo de Estados Unidos Con el tiempo, agregó. esos Jóvenes 

alcanzarán cargos importantes. eventualmente mclus1ve la Presidencia y harán lo 

que desee Estados Unidos, y lo harán rr.e1or y en forma mas radical que lo5 propios 

norteamericanos 6~ 

Como e1emplo de la anterior pred1cc1ón. el presidente Miguel de la Madrid 

aseguró la importancia de la prival1zac1ón especif1camente y del hberahsmo 

económico en general al escoger a Carlos Salinas como su sucesor La sucesión 

presidencial de 1988 adquirió gran importancia dentro de la dirigenc1a polit1ca 

Es muy importante observar la influencia de Estados Unidos en la política de 

Salinas, cuestión que abordaremos con mayor profund1dar en otro apartado 

Estados Unidos no desempeñó nrngún papel directo en la formulación de la política 

económica de México, sin embargo Reagan impulsó, y luego Bush también. una 

polit1ca económica mas ortodoxa en su país y politicas similares en otros paises, 

incluyendo México A Jo largo de ros ochenta Estados Unidos expresó senas 

preocupaciones por la estabilidad de México y su futuro polit1co La comunidad 

empresarial estadounidense, que poseía gran parte de la deuda del gob1emo 

mexicano. hizo eco a esa preocupación S1 México de1aba de pagar. el hecho bien 

podria haber tenido un efecto de dominó en toda América Latina, con consecuencias 

muy graves para la ya insegura estructura financiera estadounidense y para la 

economía de Estados Unidos.o<.> 

Carlos Salinas comprendió que el capital era indispensable para la 

recuperación económica de México a corto plazo y para la competencia internacional 

a largo plazo. Cuando comprendió que los gobiernos y los prestadores de capitales 

europeos estaban preocupados por Europa Oriental. se volvió hacia un acuerdo de 
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libre comerc10 con Estados Urndos y Canadá George Bush, quien tiene o e.tenia? 

vínculos muy estrechos con Salinas, se comprometió y comprometió a Estados 

Unidos a aprobar un a:;uerdo de este tipo y alentó a Salinas a seguir adelante. En 

preparación para el acuerdo. Salinas y su equipo económico. la mayoría de cuyos 

miembros estudiaron en Estados Unidos. cumpliendo la predicción del Lans1g. 

empezaron a poner en venta muchas empresas de propiedad del gobierno y a 

reducir tarifas aduanales en forma espectacular Esas 1nic1at1vas prop1c1aron el 

regreso de algunos capitales nacionales y de nuevas 1nvensones extranjeras -más 

de 1 O mil millones de dolares para '199'1 - '1994. 

La comunidad f1nanc1era estadounidense respondió favorablemente a esos 

notables cambios de una economía d1ng1da por el Estado a una de mercado libre. 

Salinas y sus colaboradores fueron elogiados en editoriales de publlcac1ones de 

orientación económica como el Wa// Street Journal, otras como Busmess Week 

anunciaron un periodo de boom para México, que atraeria invers1on1stas El 

gobierno mexicano citó repetidamente esa prensa positiva en apoyo de su politlca, 

prensa que hoy lo destaza en cíttcas nada positivas en libros como Mex1co En la 

frontera del Caos, nuevo hbro 

Oppenhe1mer 

del corresponsal del Mtamt Herala. Andrés 

Además. el esfuerzo '"modernizador" ba10 Salinas estuvo limitado desde el 

inicio por arreglos 1nstituc1onales pre-existentes Las polit1cas de llberalizac1ón 

económica fueron obligadas a coexistir con un legado histórico plagado de 

estatismo. cl1entel1smo. presidenc1al1smo. y patronazgo. Como resultado. el esfuerzo 

de ajuste estructura\ presentó constantes contrad1cc1ones. El gobierno de Salinas 

promovió la liberahzac1ón en apoyo a los "ganadores·· del nuevo modelo económ1co, 

pero al mismo tiempo promovió la as1gnac1on de compensac1on selectiva y 
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d1screc1onal para los ··perdedores" Perrn1t16 ta superv1venc1a del más fuerte en 

numerosos sectores. pero ofreció la compensación (via P,-onasol. Procampo, y 

Nafinsa) en airas Salinas desató algunas funrza!:i del mercado, pero er1g1ó fuertes 

barreras contra la evaluc16n democrática Esta mezcla incómoda de polittcas 

neallberales y neopopullstas -aplicada en un contexto de una aper1ura política 

hm1tada y controlada desde arriba-creó las cond1c1oncs que condujeron al caos 

financiero de diciembre de 1 994 

Los apóstoles del "consenso wash1ngtonrano" -o los cómplices del esquema 

sal1nista -nunca lograron entender que los tecnoburócratas modernizadores, con 

todo y sus impecables credenciales técnicas. se comportarian, al fin y al cabo. como 

polit1cos y como pnistas 67 

Es necesario abatir Ja def1nic1ón tecnocrát1ca de Jas élites sobre la 

modernización. con el ftn de alcanzar la def1n1c1óTl y puesta en práctica del ideario 

del presidente Salinas en su Primer Informe de Gobierno quien descnb16 

ampliamente la modem1zac!ó~ señalando que ··se refiere al 1mperatrvo de modificar 

Ja forma de organización de nuestro país para producir riqueza y bienestar y para 

d1str1bu1rla equ1tat1vamente" 

Mucho se habla de los beneficios que trajo <Jpare1ados la modernización y la 

liberahzac1ón económica a nuestro pais. sin embargo, poco se dice sobre los 

perjuicios que causó. a travós de la ec.,ptac1on 1nd1scnm1nada de los famosos fluJOS 

de capital externo, los cuales. vcndrian a CilP1taJ1z¿:ir nuestra débil economía 

Cualesquiera que hayan sido las debd•dildes y fuerzas de la polítrca 

económica de Salinas, éste siguió una cstr~:l1eg1a que cons1st1ó principalmente en 



pnvatizacrón. 1nternaetonal1zac1ón e 1nvers1ón extranjera Como parte de su 

estrategia general de modern1zac1ón. Salmas personalmenle se comprometió mucho 

mas con la hberahzac1ón económica que con la polihca. y al menos en esto rubro es 

donde hay que sohcdar el accountabi/lly. 

Salinas pleneó cuidadosamente su estrategia económica y. lo más rmpartante, 

prestó particular atención a los grupas sociales a los que iba d1rig1da. Su prudeneta 

le ganó considerable apoyo nacional y extranjero. Además utilizó sus éxitos 

económicos -mayor inversión de capital. tasas de 1nrlación más baJas. aumento de 

las reservas en dólares- para ablandar a algunos de sus criticas nacionales y a 

muchos de los internacionales. especialmente a los Estados Un1dos.68 

Finalmente, la fortaleza adquirida por el presidente Salinas durante todo este 

proceso. conllevó a intens1f1car la centralizaoón de la toma de decisiones en todos 

Jos ámbitos de la vida pübllca. 

2.3.3.1. El problema de la Balanza de Pagos 

La balanza de pagos es una identidad contable. Su saldo representa la 

variación de las reservas internacionales. la cual hace que la cantidad demandada 

de moneda extranjera sea igual a la cantidad ofrecida. Como la oferta y la demanda 

de divisas se puede generar a través de transacciones mternac1onales en bienes. 

servioos o activos, la balanza de pagos puede subdividirse atenchendo al ongen de 

los fluJOS de d1v1sas de _la s1gu1ente forma· 
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1 Balanza comercial 

2 Balanza de serv1c1os 

3 Cuenta corriente = ( 1) + (2) 

4. Balanza de capitales 

5 Errores y om1s1ones 

6 Saldo en ta balanza de pagos = variaciones en las reservas internacionales = 1 + 

2 •4. 5 

Aclarando un poco lo anterior, podemos decir que los componentes de la 

balanza comercial son las exportaciones e 1mportac1ones de mercancías de todo 

tipo Los servicios más importante~ para México que se comercian 

internacionalmente y, por lo tanto, se incluyen en la cuenta corriente. son los 

s1gu1entes balanza de turismo, los serv1c1os de transformación, que representan 

principalmente al valor agregado de las maqu1ladoras, las remesas de trabaJadores 

en el exterior y el serv1c10 de la deuda externa 

En cuanto a la balanza de capitales, ésta incluye fluJOS de capitales públicos 

y privados, tanto de corto como de largo plazo Estos se pueden generar por mayor 

endeudamiento externo, por amort1zac1ón de la deuda. por fugas de capital y por 

repatriaciones de capital. También incluye la inversión extranJera directa (como en 

fábricas y hoteles) y en cartera (en el mercado acc1onano y en instrumentos de 

renta fija). 

El término movimientos internacionales de capital se refieren a las 

actividades de sohc1tar y conceder préstamos entre paises Estas son las 

transacciones que se registran en la cuenta de c.:1p1tal de la blanza de pagos Estos 

movimientos se d1v1den en fluJOS a corto y a largo plazo. dependiendo de la 

naturaleza de los instrumentos de crédito involucrados Los mov1m1entos de capital 
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a corto plazo están representados en instrumentos de crédito con un plazo de 

maduración ong1nal de un año o menos. tales como depósitos, papeles. 

aceptaciones comerciales y financieras, próstamos y créditos comerciales y rubros 

en el proceso de venc1m1ento 

Por su parte. los mov1m1entas de capital a largo plazo consisten en 

instrumentos de cród1to con un plazo original de maduración mayor a un año. (tales 

como valores e h1poteocas a largo plazo). más instrumentos de propiedad (tales 

como tenencias de part1c1pación de patnmon10 y bienes raices) Los movimientos 

de capital a largo plazo se d1v1den ad1c1onalmente en 1nvers1ón directa e inversión 

de cartera 

2.3.3.1.1. Factores que afectan la cuenta corriente 

Tres factores básicos afectan a la cuenta corriente de México· exportaciones 

de petróleo, compet1t1vidad internacional de bienes y servicios mexicanos y el 

servioo de la deuda extema. Para los efectos de nuestra 1nvest1gación. sólo 

abordaremos el serv1c10 de la deuda externa 

- El servicio de la deuda cxtema 

La cuenta corriente incluye Ja balanza de serv1c1os. la cual. corno se explicó. 

incluye los pagos de intereses y otros conceptos denvados de la deuda externa. 

tanto pública como privada. Estos pagos tienden a ser mayores en la medida en que 

la propia deuda externa sea mas elevada y la tasa de 1nteerós de la misma tambrón 

sea mayor. En resumen, en la medida que descienden los pagos del serv1c10 de la 
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deuda, la cuenta corriente tiende a me1orar y. en la medida en que los pagos 

aumentan, la cuenta corriente tiende a deteriorarse 

2.3.3.1.2. Factores que afectan la balanza do capitales 

Los dos pnnc1palcs factores que afectan la balanza de capitales son los flujos 

de capital privado y el endeudamiento externo 

a) Flujos de capital privado 

Cuando la moneda es convertible. los inversionistas pueden cambiar sus 

divisas para ingresarlas o sacarlas de un pais Ingresan dinero en un país cuando 

éste ofrece incentivos: es decir. cuando los rend1m1entos esperados. a1ustados por 

riesgo. superan otras alternativas de inversión. y sacan su dmero cuando lo anterior 

no se cumple. Por lo tanto. con et fin de mantener dinero en el pais y prop1c1ar la 

demanda del peso, las tasas de interés deben ser elevadas y los nesgas -politices. 

camb1anos o crediticios- deben ser baJOS Conforme caen las tasas de interés reales 

(netas de inflación) y se detectan aumentos en nesgas perc1b1dos. el capital privado 

tiende a saltr del pois y la cuenta de capital tiende al deterioro y viceversa 

A partir de d1c1embre de 1987. las tasas de interés reales se mantuvieron 

relativamente altas para atrner flu¡os de capitales privados. con el fin de me1orar la 

cuenta de capital y ahv1ar las presiones sobre el tipo de cambio Es.:l tónica se 

mantuvo durante todo et sexenio. ayudada por ta baJa en tas tasas de interés en los 

Estados Unidos (sobre todo de los Treasury Bilis) Sobre todo, desde el primer 

trimestre de '1 99'1. se observaron cuant1osos flu¡os de capitales privados, tanto 



naoonales como extran,eros. los cuales se han canahzado principalmente al 

mercado accionario y de instrumentos de renta fiJa. Estos flujos de capltales 

respondieron a los resultados pos1t1vos del programa de estab11tzac1ón, de la 

reprogramac1ón de la duoda externa y del anuncio del TLC. 

b) Endeudatniento extemo 

Si bien el servicio de la deuda externa se registra en la cuenta corriente, el 

cambio neto en el pnnopal de la deuda externa se refleja en la cuenta de capital. 

Cuando se contraen deudas. ingresan divisas el país, lo cual mejora el balance en la 

cuenta de capital; en cambio. cuando se paga el principal o se otorgan créditos al 

exterior. la cuenta de capital tiende a deteriorarse. Después de la crisis de 1982. 

México prácticamente no tuvo acceso a los mercados de capitales internacionales. 

sino hasta después de febrero de 1990, fecha en la que se renegoció el grueso de la 

deuda externa pública. 69 En el siguiente año y medio, los sectores público y 

privado emitieron bonos en el exterior por más de 2 mil millones de USO. mientras 

que los bancos mexicanos colocaron certificados de depósito negociables en el 

mercado internacional por cerca de 4 mil millones de USO en ese plazo. 

Por lo anterior. presentamos a continuación la evolución registrada por la 

cuenta corriente y la balanza comercial, en donde se observa que de un saldo ya 

negativo de -2 901 millones de dólares en 1988. se brinca en sólo 5 años a -23 392 

millones de dólares. edra verdaderamente exponenoal. 
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BALANZA DE PAGOS DE MÉXICO 

Cuenta Corriente 
Años (Millones de dlls) 

1988 -2901 
1989 -3960 
1990 -5254 
1991 -13789 
1992 -22809 
1993 -23392 

f---uENTE Banco de :'\.1C,1co, ln/<•rnlr' Anua/r, ,;ar1u .. a1lt1 .. 711 
( La balazu.a ..,oc1lC1cu1I de 1 'J') J mt.lu\c m.aq1ul...Jon1 .. 1 

Balanza Comercial 
{Millones de dlls) 

1754 
-645 
-3025 
-7001 
-15933 
-13480 

A pesar de los estragos de la apertura comercial 1nd1scnm1nada. existieron 

sectores empresariales y gubernamentales que subestimaron estos efectos e 

insistieron en llevar a cabo dicha apertura para apoyar al TLC Estos sectores 

afirmaron que no habia nrngün problema en el saldo desfavorable de la balanza de 

pagos en virtud de que éste se estaba compensando con inversión extran1era y, que 

además. se contaba con las reservas mas altas de la h1stona. calculadas en 21 000 

millones de dólares, producto de las pnvat1zac1ones antenormente señaladas 

Desde Juego que el déficit comercial de la balanza de pagos lo compensamos 

con la inversión extran1era de nuestra cuenta de capital, pero mucho debemos 

1ns1stir en que en su mayoría esta invers1on fue de carácter especulativo y 

consecuentemente volátil. Por esta razón. la Bolsa Mexicana de Valores se cimbró 

ante dificultades que se presentaron para la aprobación del TLC que hasta 

noviembre de 1993 aún no estaban plenamente superadas 

Como vimos anteriormente, la cuenta cornente contiene· comercio de bienes, 

servicios y pago a factores del extenor Esto es. incluye los efectos en el ingreso 



del comercio. la 1nvers1ón extranJera y el hnanc1am1ento internetc1onal Un déf1c1t en 

cuenta cornente de un pais 1mphca que sus gastos de consumo e inversión fueron 

superiores a su producctón, y por lo tanto su ahorro interno no fue suf1c1ente para 

cubrir su 1nvers1ón. causando un r1u10 de ahorro externo ba10 la forma de deuda 

externa ylo rnvers1ones extranJeras, las cuales so necesitaron para compensar Ja 

1nsufic1encia de ahorro 1ntemo 

Los déf1cr1 crónicos en cuenta corriente de los paises pobres como el nuestro 

ocasionan la escasez constante o una brecha de d1v1sas generada por· la falta de 

coherencia soc1a171 . la cual genera gastos y fuga de capitales. Ja 1nsufiaenc1a de 

ahorro intemo para financiar la inversión. o una bree.ha de ahorro causada por el 

excesrvo consumo suntuario y el desperdic.o. y el def1at externo estructurar 

causado por las hm1tac1ones y la escasez de recursos acumulados (tales como 

escasez de infraestructura. de experiencia y de conoc1m1ento técnico. adm1nistrat1vo 

y gerencial, mano de obra poco eahf1cada, pequeñas economías de escala, etc 

Un interesante enfoque sobre nuestro problema de balanza de pagos es el 

propuesto por Eduardo Margá1n, en el cual se considera al déficit estructural de Ja 

cuenta cornente en la balanza de pagos como una variable importante que 

interviene, pero que depende de las brechas históricas de coherencia social y de 

ahorro. La fuga de capitales se ubica en 1nversrones de brenes raíces y actrvos 

financieros. y responde a fricciones entre grupos de Ja élitP mediante las cuales 

grupos privados se protegen de la 1nestab1lldad cambiaría o de la cnsrs, y utilizan la 

fuga de capitales como un arma para presionar a grupos gubernamentales La 

reestructuración económica se efectúa ba¡o presiones para obtener el superávit 

comercial que requieren para pagar el serv1c10 de su deuda externa con una 
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competit1v1dad basada en salarios ba¡os. los cuales han reducido el nivel de vida de 

la mayoría de su población 72 

2.3.3.2. La deuda externa 

Empecemos situando brevemente el problema en un contexto 1nternac1onal 

Desde 1982, la deuda externa total de los paises en desar,.ollo (PEO) se ha 

inc,-ementado en cerca de 50°~ Existen dos caras de la deuda mundial la de los 

p,.estatanos y la de los prestamistas Consideraremos aqui la de los prestatanos 

La situación para éstos es tan grave que muchos PEO se ven en la necesidad de 

pedir prestado dinero solamente para cubrir los pagos de los intereses de sus 

préstamos Expresada como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios. 

la deuda mundial aumentó de 90 8°.{. en 1979 a 160 7°.IO en 1988 En términos 

absolutos, la deuda se concentra en dos regiones Asia y Aménca Latma 

(hemisferio occidental) 

La deuda de América Latina aumentó de 1 97 7°/b de las exportaciones en 

1979 a 342.2º/o en 1988 Otra medida de las d1f1cultades que enfrentan los 15 

paises con mayor nivel de endeudamiento se refleja en la relación entre su deuda 

total y su producto interno bruto (PIB) Esta relación aumentó de 30 2°/o en 1979 a 

S0.8%1 en 1987, un incremento de casa el 70°/o El peso de la deuda en América 

Latina (que fluctúa alrededor de 40º/o) ha sido mucho mayor que los pesos de la 

deuda de cualquiera de las otras cuatro regiones entre 1979 y 1988 

Analít1camente, los mov1m1entos 1nternac1onales de capital pueden 

clasifica,.se en f1nanc1ac1ón a través de la deuda y f1nanc1ac1ón a través de 
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patnmon10 El pnmor concepto incluye todos los mov1m1entos de capital a corto 

plazo más la 1n11ers1ón de portafolio, en tanto que el segundo co1nc1do con la 

mvers1ón directa 

La financ1ac1ón a través do la deuda requiere que el pais deudor cancele el 

valor nominal del préstamo más los intereses, generalmente en un fluJO f110 de pagos 

monetarios, 1ndepcnd1entemente de la s1tuac16n de la economia doméstica o de la 

economía mundial La crrsis de la deuda mundial fue prec1p1tada por el hecho de 

que los paises en desarrollo adquirieron demasiadas obhgac1ones y no un monto 

suficiente de 1nvers1ón directa Los expertos atribuyen la cr1s1s de la deuda mundial 

a cuatro factores pnnc1pales ( 1) el agudo incremento en las tasas de interés. a 

part1r de 1978, (2) la recesión mundial de principios de la década de los 80; (3) la 

fuerte apreciación del dólar y (4) la fuga de cap1tales. 7 J 

La fuga de capitales se define en términos vagos como una salida de dinero 

de un país en que el capital es relativamente escaso. Este flu10 de salida contradice 

la teoria económica. la cual sostiene qü~ el dinero fluye hacia donde escasea el 

capital y, por lo mismo. reditúa mayores ganancias Los paises escasos de capital 

pueden imponer controles al movimiento de dinero hacia el exterior de la nación. 

De suerte que el capital fugado es. en ocasiones. capital ilegal 7 .t 

Recordemos que, la inversión extranJera es una forma de deuda externa, tanto 

s1 es directa como especulativa, que en el primer caso remite utilidades y en un 

segundo, intereses y d1v1dendos 75 Contraer nueva deuda puede rTICJOrar la cuenta 

de capital a corto plazo. pero et p1rnc1pal debe pagarse en algUn momento. lo que se 

registra como salida de capital. además del servicio de ta deuda. lo cual se registra 

como déficit neto en la cuenta corriente.?< .. 



Ahora que enlendcmos a grandes rasgos el func1onam1ento de Ja conlratac1ón 

de deuda externa. veamos cómo se comportó cs1e rubro durante el sexenio pasado 

En 1988, después de haber atravesado el sexenio denominado como de crec1m1ento 

cero, el presidente Salmas consideraba quo la prrondad no era continuar 

transfiriendo al exterior el 5°/o del PIB anualmente. sino volver a crecer Para lograr 

lo anterior. el presidente Salinas se propuso cuatro ob1et1vos 1) abatir la 

transferencia neta de recursos al exterior para volver :::i crecer. 2) reducir el valor de 

la deuda h1stónca acumulada. 3) asegurar los recursos nuevos que requiere el 

crec1m1ento sostenido para evitar la 1nccrt1durnbre que provocan las negoc1ac1ones 

anuales; y 4) d1sm1nuir el valor real de la deuda y ser cada vez menor la proporción 

con respecto al producto nacional 77 

Después de la renegoc1ac1ón de la deuda extorna a través del plan Brady en 

el periodo 1988-1989, el presidente Salinas considero que esta renegoc1ac1ón era 

histónca y nos hizo pensar que el problema de /a deuda estaba resuelto Los 

medios de comun1cac1ón de¡aron de hablar del asunto ya que México se había 

convertido en un deudor Trap/e A. según el Banco lnteramoncano de Desarrollo 

(BJD). lo cual se traduce en un modelo de país pagador7S. sin embargo. hoy 

sabemos que la deuda externa pública y pnvada pasó de 95 3 mil millones de 

dólares en 1989 a 1759 mil millones de dólares en 1995. lo cual resulta casi un 

aumento del 100º/a en el monto de nuestros pasivos 7
Q Ahora bien. s1 hablamos de 

la compos1crón del saldo de la deuda externa por acreedores a diciembre de 1995. 

tenemos que Estados Unidos cuenta con un porccnta¡e de 32 9°/o del total de 

nuestra deuda, seguido de un 14 5º/o que posee Japón XC) 



Sahnas d1JO que se abatiría la transferencia neta de recursos al exterior para 

volver a crecer; sin embargo, hacia 1995. el pago de los intereses de la deuda -

interna y externa-. se incrementó 1 59 35 % en términos nominales y 92 1 ºk en 

términos reales. Acerca de la d1smmuc1ón del valor real de la deuda para ser cada 

vez menor la proporción con respecto al producto nacional. podemos decir que la 

deuda pública total neta como porccnta¡c del producto interno bruto pasó de 45.8º.k 

en diciembre de 1994 a 43 4°.k en igual mes de 1995. lo cual representa una 

disminución poco s1grnf1cat1va. sin embargo, el impacto de la deuda pUblLca externa 

en el PIB creció 3.8 puntos porcentuales. al pasar de 32 7 a 36 5°/o entre una fecha y 

otra 81 

Dentro de las formas para asegurar los recursos nuevos que rcqueria el 

crec1m1ento sostenido para evitar la 1ncert1dumbre que provocan las negociaciones 

anuales, el gobierno mexicano puso en marcha en 1988 el Plan Margan para el 

can¡e de deuda, esta vez por bonos cupón cero que tendrian corno aval nada menos 

que al Departamento del Tesoro de Estados Unidos 

S1 nos refere1mos a la afectación que esto tra¡o a nuestra soberania nacional. 

es 1lustrat1vo el hecho de la política económica Desde 1 982 se venian firmando 

acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. donde nos comprometiarnos a 

seguir recetas de ortodoxia econórn1ca a fin de seguir rcc1b1endo préstamos del 

exterior, sin embargo, los acuerdos firmados entre 1989-1990 y 1995 van más alla 

de simples recetas. sino que éstos incluyen cambios en la esencia misma de nuestra 

Const1tuc1ón (que establece el pnnc1p10 de ta economía mixta -sectores pübhco. 

pnvado y social-) y nuestras Leyes. 
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Por e¡empto. después de la renegoc1ac1ón de la deuda 1969-1990 vía el Plan 

Brady, que culminó con la s1mbóllca cancelac16n del pnnc1pat, plazos y pagos de 

intereses más benignos. Salinas tuvo que ofrecer una apertura frente a 

mvers1ornstas foráneos veradaderamente creible Este fue el primer fruta cortado 

por la adm1n1strac16n Bush para el benef1c10 del cap1ta1lsmo global y sobretodo. 

estadounidense Entre las primeras medidas de Salinas. destacamos la e..:pcd1c16n 

del nuevo Reglamento sobre 1nvers16n extraniera. que fue expedido el 15 de mayo 

de 1989. 1nmed1atamente después de firmada la nueva Carta de Intención con el FMI 

el 11 de abril de 1989 82 

Resumiendo. tenemos con que México empezó un programa de l1berat1zac1ón 

comercial a fines de los ochenta. s1n obvios resultados inmediatos en términos de 

ag11izac1ón del crecimiento económ1co El momento clave vino cuando el pais 

negoció un paquete de reducción de deuda. el cual se hizo efectivo en ., 990 La 

reducción de la deuda fue maneiada inteligentemente. pero honestamente hablando, 

cada uno de los involucrados se dio cuenta de que la quita había sido muy pequefla. 

ni s1qu1era lo suf1c1ente para crear una gran d1fercnc1a relativa a las asp1rac1ones 

mexicanas de crecer 

Después de ta renegociac1ón. los problemas de la nación se d1sotv1eron al 

parecer. Los tipos de interés reales estaban entre 30 y 40°/o antes de la 

renegoc1ac1ón de la deuda con una presión ftscal terrible que recaia en los pagos de 

la deuda interna. y de pronto, las tasas de interés ba¡aron entre 5 y .,0°/o casi 

inmediatamente México habia sahdo de los mercados financieros 1ntcrnac1onales 

desde 1982, pero después del acuerdo de la deuda, los flu¡os de capital asumieron 

una escala inigualable de crec1m1ento Sin embargo, este crec1m1ento corrió 

paralelamente con una economía largamente estancada 



¿Por qué esta modesta reducción de deuda produlo un v1ra1e tan positivo en 

el ambiente macroeconómico? Puede ser debido a que los mvers1on1stas 

intemac1onales miraron el acuerdo de la deuda como parte de un paquete de 

reformas que ellos creyeron que iba a funcionar. La reducción de la deuda se 

mezcló con mercados libres y estab1l1dad. f1nanc1era que sign1f1caban prosperidad, 

por lo tanto los capitales fluyeron hacia un pais que supuestamente estaba 

siguiendo el camino correcto. 83 

2.3.3.3. La escasez de ahorro interno 

El elevado consumismo y la mefic1encia de las clases altas han dado lugar a 

la persistente carencia de ahorro mtemo en México. a crecientes pérdidas en cuenta 

corriente y a la escasez de f"ecursos financieros y tecnológ1cos. lo cual explica la 

creciente adicción del país a la deuda externa y a la inversión extranjera Además 

de intens1ficaf" la desnac1onalizac1ón de la economia. la entrada de capitales a 

México ha incrementado los pagos de intereses. utilidades y regalías a los 

extran1eros. los cuales, a su vez. han reducido el ingreso nacional que se requiere 

para generar ahorro e 1nvers1ón, y han acentuado la necesidad de fondos externos. 

encaminando al país hacia circulas sucesivos de dependencia cada vez más 

profundos. 84 

A partir del sexenio pasado, la estrategia de crec1m1ento ha estadoo apoyada 

en el ahono externo. vía exportaciones, contratación de deuda. crédito. inversión 

extranjera directa e 1nvers1ón de cartera; dicha s1tuac1án quiso ser explicada como 
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una respuesta a la escasez de recursos. haciendo referencia a la baJa capacidad de 

ahor..-o 1nto..-no 

Tomando en cuenta la ..-elación entro el ahorro y la inversión. tenemos que el 

coef1c1ente de 1nvcrs1ón se recuperó pero sin alcanzar los niveles que en relación al 

PIB presentaba en 1980, ya que a pesar de la hegemonía actual del pensamiento 

neoclásico en cuanto a que la apertura y la estabilidad macrooconóm1ca conducen al 

fortalec1m1ento del ahorro. de la intermed1ac16n f1nanc1era y de la 1nvers1ón la 

dinámica de estas tres variables ha tenido resultados cont..-ad1ctonos que 1nv1ab1llzan 

este esquema de financ1am1ento 

A partir de nuestro regreso a los mercados de capitales 1nternac1onales, la 

breeha existente entre ahorro e 1nveres1ón ha sido enfrentada mediante el cada vez 

mayor ingreso del ahorro externo. mediante uno polit1ca moncntana que garantiza 

altas tasas de rentabilidad a los 1ntermed1anos financieros, con extremas diferencias 

entre las tasas activas y pasivas que desaltentan el ahorro Asi, la cconornia 

mexicana. bnnda mayores oportunidades al c.-:ip1tal financiero que al productivo y por 

lo tanto contribuye a aumentar la deformación de la estrucutura productiva y quizás 

a condenarla a la cond1c1ón de cconomia ··casino"' 

Otro elemento expllcat1vo de la d1sm1nuc1ón del ahorro interno es el impacto 

del pago del serv1c10 total de la deuda en el producto Aunque este no se contemple 

en su totalidad en la cuenta corriente, s1gn1f1ca una transfcrenc1.:i de recursos que 

han impactado negativamente hacia adelante el crec1m1cnto del PIB al t1m1tar el 

f1nanc1am1ento para el func1onarn1cnto de la actividad económica y el flnanc1am1ento 

para la formación de cap1lal en su n1odahdad de ahorro e 1nvers1ón 



El tipo de cambio y las altas tasas de mieras al crédrlo. esffmularon la 

búsqueda de fuentes de f1nanc1am1ento en el exterior, dando por resultado 

incrementos en las tasas anuales de var1ac1ón de contratación de deuda Ante una 

política económica orientada pnncrpalmentc a la conrencrón de Ja inflación, los 

instrumentos adoptados, más el proceso de apcnura, mh1b1eron el fortalec1m1ento 

del ahorro interno. por lo que el ahorro externo ha pasado a part1c1par en mayor 

medida en el f1nanc1am1ento de la 1nvers1ón H5 

Los instrumentos de polit1ca económica adoptados para controlar por una 

parte la inflación y por otra continuar el proceso de apertura. dieron por resultado 

una política económica perversa que a partir de extremas d1ferenc1ac1ones entre las 

tasas de interés activas y pasivas. determinaron que el ahorro externo fuera más 

barato, a pesar del nesgo camb1ano. 

Es importante destacar que además de fas mef1cienc1as y señales 

contradictorias de los instrumentos macroeconóm1cos. los mecanrsmos 

exclusivamente de mercado asi como la excesiva concentración del ingreso son 

insuficientes pa,-a generar ahor,-o 

De igual forma. las ng1deces del sistema politice y de la conformación del 

poder, coadyuvan al desestimulo del ahorro y de la mve,-s1ón y refuer-zan la cultura 

del consumo y de la rentab1l1dad del corto plazo Por tanlo. para generar ahorro no 

solo bastará la adopción de polit1cas oncntadas a ello. sano también reformas en la 

estructura de poder. que pe,-m1tan una ,-ecaud<Jc1ón fiscal progresiva y p,-omotora del 

ahorro y de la 1nvers1ón 

• 



la persistente carencia de ahorro interno en México ha causado crecientes 

saldos negativos en su cuenta cornente y la escasez de recursos financieros y 

tecnológicos. lo cual explica la creciente dependencia del pais respecto al 

endeudamiento externo y la 1nvers1ón extran¡era La dependencia financiera ha 

reducido drAsticamente las alternativas para la conducción autónoma de la política 

del Estado mexicano. y ha incrementado sens1blerncnte el protagonismo de las 

corporac1ones mult1nac1onales y de la "comunidad f1nanc1era inter:-iac1onar· en el 

drseflo de Ja politica económica internacional del pais 86 

Un estudio del Banco Mundial concluye afirmando que º'Para generar el 

incremento de la tasa de ahorro que se requiere (para el desarrollo) es necesario 

reducir el consumo" 87 Cuando los liberales suponen que el ahorro interno se 

incrementa automáticamente con mayores niveles de ingreso, y los autores de la 

escuela de la dependencia afirman que el e>cces1vo nivel de consumo de la élite 

limita el desarrollo, ambos están aceptando el mismo tema fundamental que para 

lograr el desarrollo económico se requiere incrementar el ahorro mterno. y que el 

consumo excesivo destruye las pos1b1frdades de desarrollo de los países pobres 

Sin embargo, cuando consideran otras 11ariables Sujetas a la polémica sesgada 

entre defensores de sendos enfoques. relegan la 1mportancra fundamental del 

ahorro interno 

La inversión neta depende del ahorro, por el lado de la oferta. y de proyectos 

de inversión e incentivos. por el lado de la demanda Debido a que los paises en 

desarrollo normalmente invierten más de lo que ahorran. se considera que el ahorro 

constituye el hm1tante fundamental del crec1m1ento y de la acumulación de capital 
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La escuela de la dependencia dice que la escasez de ahorro interno se debe 

a: elevados niveles de consumo que promueven las empresas mult1nac1onales 

mediante anuncios pubhc1tanos, el efecto demostrac16n. la obsolescencia planeada 

de las productos y los precios de .. dumping". y la deuda externa que promueven los 

paises ricas para financiar sus exportaciones a paises subdesarrollados. Estas 

variables externas constituyen el lado de la oferta del excesivo consumo suntuario. 

pero que los paises subdesarrollados son responsables por la demanda que se 

ejerce. pues nadie forza a sus clases pudientes a que gasten cantidades mayores 

que los recursos de sus paises 

El ahorro interno se reduJO a un promedio de 115. 7 por ciento para el pedodo 

1989-i994, constituyendo el menor nivel de la historia moderna de México; tenemos 

menos de ta mitad de lo que ahorran tos paises as1át1cos con economias exitosas 

tales como: Japón, Corea y Singapur. y. nuestro ahorro externo se incrementó del 

8. 1 º/o de la inversión total en la década de 1960, al 1 5°/o durante los regímenes 

populistas y al 27.9% en el periodo i989-1994. demostrando la tendencia del 

neoliberalismo hacia una vasta desnacionallzac1ón 88 

2.3.3.4. El nuevo mercado mexicano de valores 

El mercado de valores es una importante institución del sector financiero. 

Vanas instituciones integran este mercado para permitir la negociación eficaz de 

diferentes tipos de instrumentos que tienen muchas características definidas. 

Muchos de estos instrumentos son títulos, tos cuales representan documentos 

legales de deuda o propiedad de capital. 89 
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Dentro de las reformas hechas al sistema financiero en 1990, se h1c1eron 

mod1ficac1ones a la Ley del Mercado de Valores, las cuales estuvieron básicamente 

encaminadas a reducir los costos de em1s1ón do valores para las empresas y lograr 

una mayor transparencia en las diversas operaciones que se realizaran en este 

mercado. Destacan asimismo el permiso para integrar a las casas de bolsa con 

otros agentes f1nanc1eros no bancarios y la creación del "especialista bursátil". 

En lo que respecta a los costos de emisión de valores. ya no es requ1s1to 

obtener la autorización prevra de la Com1són Nacional de Valores. Con las 

mod1ficac1ones introducidas. las empresas que deseen emrtrr valores deberán 

obtener su registro ante la Comisión y Un1camenle notificar a ésta sobre Ja em1s1ón. 

Este medida reduce s1gnificat1vamente ros costos de emisión de valores. ya sea de 

renta fija o de renta variable, fac1!1tando en consecuencia menores coslos de 

financiamiento 

Por otra parte. las mod1ficac1ones introducidas tanto a la Ley del Mercado de 

Valores como a otras Leyes. permiten ahora que las casas de bolsa se integren con 

otros intermed1anos para formar grupos financieros. Esta medida reduciría 

sign1ficat1vamente los costos de intermed1ac1ón y fac1htaria llevar a cabo una 

asignación más ef1c1ente de los recursos f1nanc1eros y reales en la economía 

A pesar de estas modificac1ones que iban en dirección correcta, hacia 1990. 

se consideraba que existían aún varias distorsiones trascendentes Dentro de las 

estas d1stors1ones. destacaba el que la Comisión Nacional de Valores fuera la que 

determinara las com1s1ones que las casas de bolsa podían cobrar a sus clientes por 

••entrar y salir .. del mercado de valores de renta variable La JUSt1f1cac1ón que se dio 

para cobrar una comisión relativamente alta, es que ello reduciría la var1ab1lldad del 
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mercado al forzar a los poseedores de acciones a permanecer en éste, 

eliminándose con ello la ••especulación" financiera. 
1J<> 

La ais1s de diciembf'"e de 1994 confirmó que este medida .. distors1onante'" no 

fue suficiente para evitar la especulación financiera, que quizá el secreto radicaba 

más en los procentajes de las tasas de interés 

Con el fin de superar lo que se caracterizaba como una situación de 

"represión f1nanc1era·• se liberalizaron y desregularon los mercados bancarios en el 

pais, para permitir que las tasas de interés se formaran en cond1c1ones más 

próximas al juego de mercados compet1t1vos Junto con esto se eliminaron los 

controles selectivos del crédito y se sustituyeron las ex1genc1as de encaje bancario 

por coeficientes de liquidez, los que finalmente también fueron eliminados Por 

último se autorizaron nuevas facilidades para el ingreso de los inversionistas 

extranjeros al sector f1nanc1ero 

Sin embargo, hay que señalar que estas medidas de liberahzac1ón y 

desregulaci6n se dieron en el contexto de mantener el proteccionismo tradicional 

sobre el mercado financiero nacional, ya que dichas medidas no alcanzaron el 

punto de que se abriera este mercado para que los intermediarios extran1eros 

realizaran directamente operaciones en el pais durante el sexenio pasado 

Finalmente, el retorno de México a los mercados financieros 1nternac1onales 

voluntarios desde 1990 logrado a partir de la renegoc1ac1ón de la deuda exte.-na en 

el marco del Plan Brady, tuvo dos efectos diferenciados que habrían de impactar en 

forma contrapuesta el curso de la reforma económica 
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Por una pane, aquel retorno a los mercados internacionales permitió que un 

conjunto de grandes conglomerados industriales y comerciales privados nacionales 

lograran obtener financ1am1ento en los montos. plazos y cond1c1ones que requerían 

sus estrategias de reestructuración y pos1c1onam1ento 1nternac1onal como empresas 

globales medias En el siguiente cuado puede verse la evolución seguida en la 

captación de fondos internacionales por un con1unto de empresas que cotizan en el 

mercado accionario mexicano y que en esle proceso comenzaron a em1t1r Amen·can 

Depos1tary Receipts (AOR'S) para captar fondos en el mercado accionario 

estadounidense. Oosde este punto de vista la v1nculac1ón con los mercados 

financieros internacionales fue extremadamente pos.1t1va para este conjunto de 

grandes empresas. las que contando con esos medios lograron un éxito razonable 

al posicionarse en los mercados 1nternac1onales 

Inversión extranjera en titulos y obligaciones do empresas 
mexicanas 

Fucnlc Bolsa P...tc"ca1l41 de Valores 

3 •72 
2 306 
1·42;2 

- -- ·--··-- ----
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J Pr(J)CC10S de 1n,,-crs16n au1on,~"1do!i. por la Co11us.1on N.1c1onal de ln,,-crs1onc-s c'lranJcras. 
(nUC'--as 1nvers1oncs) 
2 Pt..1m·1n11c:ntos de 1n-,,·crs1ón notificados al Registro Nacional de ln,,·cnsoncs ExtranJctas 
Fucncc Elaboración propia con ba~ en Ur.n~/111•/os ,, .. /11 nur\·u rolit1cn dr 1n\•rr.uon r1tlr""lc.-ra 
t"rt.\U.1t1co. SECOFJ. 19•)~ 

Pero este retorno de México a los mercados internacionales voluntarios 

signíf1có también que ingresaran al pais montos extraordinarios de inversión 

extranJera de cartera. Esta llegada masiva de capitales extemos fue motivo de 

polémica durante todo el periodo. Desde el punto de vista de las autoridades 

nacionales esto era celebrado diciendo que ese ahorro externo mostraba la 

confianza de los 1nvers1on1stas extran1eros en el cambio económico que se realizaba 

en el país Dicho ahorro externo era importante porque compensaba el bajo nivel 

de ahorro interno y porque permitía f1nanc1ar un ciclo de importaciones que se 

requerían para desarrollar el nuevo orden económico. Ad1c1onalrnente. las 
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autoridades de la Secretaria de Hacienda y el Banco de México argumentaron que 

el incremento del déf1c1t comercial externo que se observaba no dcbia preocupar 

porque era un producto ae aquella entrada de 1nvers1ón extranjera y porque la 

deuda que se generaba con aquel défic1r la contraian ompresas privadas 9 1 

2. 4.. Algunos resultados preliminares do la estrategia adoptada .. 

El ob¡et1vo de crec1m1enro con desarrollo sin control rnterno no fue alcanzado. 

por lo tanto. se erraron ros objetivos de política extor1or y la es1ra1eg1a estuvo 

equivocada El proyecto nac1onallsta fue abandonado por completo durante este 

sexenio y entramos en un proceso -que parece 1rrevers1ble- de desnac1onal1zac1ón. 

La vulnerabilidad que tienen nuestros mercados. nos da cuenta de la 

artif1c1af1dad de nuestro crec1m1entc Baste cita:- como e1empro que Ja muerte del 

premier israelí Ytzak Rab1n, no produjo estrepitosas caidas en la bolsa de varares 

de Israel ó procesos 1rrevers1b/es de debacle económica En el sexenio 88-94, 30 

mil millones de dólares fueron a Ja inversión de cartera. m1ontras fa 1n11ers1ón que 

se necesitaba con urgencia. fa 1n11ers1ón productiva. no logró s1qUJera alcanzar los 

10 mil millones de dólares al cierre de 93. Lo anterior. s1 bien nos 1nd1ca que la 

meta de montos de captac1ón fue lograda, nuestros saldos en el b1normo 

crec1m1ento-desarrollo son harto negativos 17 millones do mexicanos no cuentan 

con agua potable'>.:?. la riqueza con¡unta de tan sólo 24 mexicanos. era igual al 

ingreso de 35 5 m111/ones en un año9 J ·huy esa brecha ha aumentado-, fa 

generación de empico se creó para uno de cada 10 demandantes9 ·i. etc 



Ahora bien, s1 acudimos a los porcentaJeS en las inversiones, encontramos 

que el 44 30% de la inversión captada de Enero de 89 a JUn10 de 94 se traduJO en 

inversión extran1era directa y el 55 70% de ésta se fue al mercado de valores. De 

este 44.30% no todo fueron nuevas 1nvers1ones, sino inyecciones a mvers1ones ya 

viejas. Pasando al terreno de la concentración de nuestra vulnerab1lldad. 

encontramos que el 1nvers1onista mayoritario es Estados Unidos con el 62 6 por 

ciento. equivalente a 28. 620 3 m11loncs de dólares. de los cuales, el 60 por ciento, 

está concentrado en el sector serv1c1os. el sector menos productivo 

Así, vemos que la nueva Ley de Inversiones Extran1eras de d1c1embre de 1 993, 

tuvo que adecuarse a una nueva realtdad nacional, que al parecer. trataba de 

ajustarse a los retos #que le 1mponia su creciente integración a la economia 

estadounidense, vía la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio La antigua 

Ley resultó disfunc1onal ante las peticiones de los inversionistas extranjeros 

Un problema importante que resultó de esta estrategia de crec1m1ento, es que 

la Ley de Inversiones Extran1eras de 1993, de¡ó sin regulación a la inversión 

extranjera en cartera. que es un tipo de inversión de nesgo, diferente a la del 

inversionista extran1ero que viene a someterse a la 1ncertudumbre de las pérdidas o 

las ganancias. Este problema se palló con el reglamento; sin embargo. seguiremos 

esperando una regulación adecuada que este contenida en la Ley. 

La inversión extranjera en cartera viene tras un rédito, lo que ha ong1nado el 

endeudamiento de muchas empresas nacionales con 1nversron1stas extran1eros. La 

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) se ha encargado de regular en 

esta materia, sin embargo, debieron haberse dictado las dispos1cioncs generales 

tanto en la Ley de 1973. como en la de 1993. 
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Tomando en cuenta el propósito mencionado anteriormente de actuar con 

firmeza y ant1c1pac1ón para preservar y fortalecer la soberanía nacmnal. a fin de 

evitar todo acto externo que pueda convenirse en una amenaza a la segundad 

nacional; la actitud del Banco de México de no dar a conocer el monto de las 

reservas a partir de 1994, ocultando la información y retrasando al máxrmo posible 

la devaluación --a fin de no poner en peligro la segundad de la éhte safinísta 

gobernante- no cumplió los propósr:os de defender la soberanía y la segundad 

nacional. las cuales resultaron seriamente dañadas depués de la crisis de 

drciembre de 1994 

El Sistema Económico Lat1noamencano (SELA) vat1crnó que podria no tener 

continuidad el flu10 de capitales externos a América Latina a partir de 1992. Las 

razones que obligaron a pensar esto se derivaron del posible agotamiento de los 

factores internos que favorecian la captación de c.:ap1tales. aunado a cuestiones de 

tipo externo coma la escasez de ahorro y la fuerte competencia por los recursos 

intemacionales9 5. Sin embargo, en el marco del Tratado Trrlateral de Libre 

Comercio (TLC/NAFTA). Estados Unidos aseguró que México rec1b1ria 67 mil 

m11fones de dólares (mmd) de 1nvers1ón extran¡era en 1993-1994'16 

Y volviendo al tema de la vulnerabfl1dad producida por la cns1s financiera de 

1994, observemos el hecho de que nunca Estados Unidos ó cualquier otro país. 

había beneficiado a algún país con un paquete cred1t1c10 de 51 mil millones de 

dólares. Con el rescate m11fonano que obtuvimos despuiés de nuestra cr1s1s, la 

soberania nacional quedó profundamente deb1f1tada A partir de este momento, Ja 

toma de dec1s1ones en política económica exterior 1ncluira forzosamente a un actor 
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más, para sumar tres el presidente Zed1llo, los empresarios mexicanos y los 

Estados Unidos de América'J7. 
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JO Ve.a~ Robcno Ruscll, Op cll. p •> 
JI Vé:l!.C K.arl \V Dcu~h. ¿·¡ cmaltu'f: dr Ja .. Rrlac1one.'f: /,.,ternllcu,nafc, . p 11') 
12 Vea.se Alc"3ndcr- L C-JCOrge. Op c11. p 1 J 
11 Ve.ase C:irlos Edu.udo 1\.fcn."t K , ( Jp ot. p 19 
1.J Véase El pol111co y el criticón. /:·/ fi,rt.:1l«"c1m1e,,to ,/e /11 1N!Jlltuc-1án prr.udrnc-iul l-· lu Of'1!an1:nc1un clrl P"'""''·''º ele /tuna 
Je úrc1:r.1nnr'f pre.udc-nc1ah•.'f. 1'o.hn1co, slcd. 1\.féx1co. 1990. p (,(> 'ss 
1.5 Para un análu.1s profundo. \'é:t!'C Maria Amparo Cas.'lr )" Gu;ui..llupc Gon,~11c,, -Pn.x:cs.o de 1orna de dcc1s1oncs )' 
p.:tliuc.a c,tcr1cir en Mé:111:u:o el 1ngr~ al GArr- en Robcno Huscll. f'lp c11. pp 16~-204 

J6 Ve.ase Levpoldo Gon,.'ilc.r. AgU3)0. Truria ,/r la ""l'"'"'""ªcuin ).:Uht•rnnmrrttul :O..famco. De>curncnlo de Trabajo 
prC!.cnL,do en c:I foro ·1.0~ L1bcrahsm°'"·· l\fé,1co, s/f. p 11 

1 7 l.vren'o :'\.fc;i.er. l.1ht•r,1/1.•·nTo autor1taru1 /.4-'f ''''""'<UÍl(Tunr.•• Je•/ ,,.,,r,,tu p<•lit1c•1 ,.,.-r1cú''''· cx.-eano. Mc:oi:1co. J•)•JS, p 
IJ.l 
_lR P."tra profundl,..~"lr !'Obre ~le adJctJ\o que describe al s1">lc1n.""1 pcl1t1co nic,1.::.110 \ea-.c Rodcnc A1 C•1mp. flp cu. p :::?:::? 

' " ]<J C1I p Kcn Tucker ,. !'vtark. Sundbcrg .• /ntern11t11•nal 1rr1.J.- '" u•rnc e''· Hou1h:dge. Gran Br..:.1;11\a. l 9KM. p 17 
.io \/c:.a..c C""';uhcrtnc l\f."tnscll. /,11, finon;:,z• rorul.zrr.\ ,.,, .\f,.~1c" CJ::l'-tL.•\- Ed11or1.1I :'\.f1lc1110-ITA!l.f. !\.fe-..1co. J9<J~. p ,., 
-' 1 Son el pt1nc1pal 111,.lrurnenlo de deuda a corto pl."t'º del 1~ob1c1no federal ~ cq111,·alcn .... IO!t T1c.1 .. uury U1lls de Estado,. 
U111dos 

-'2 Son bono-; dcnomu1..'ldos en dul."trcs y "°" p;1g."tderos a su ,·enc.;:11111e111ll eu p.:~u<, al upo de c11nh10 ;11 conlado 

"'·'Son bonos que cs1.;in lil!:;ados al indice de prec1o'ii al consunudor 

.a.a Son bono"> de dcs."tr-rollo a un pla'o inj,~ largo con un.1 1;i~1 de 1111crcs '•tr1;1blc p.1µ;1der:1 c.;:;1d.;1 ~X d1;1'> con b."t!o.e en 1."l'ii 
t:l"-,S actualc'ii del rncrc;..'ldo 
.¡~ Fr;tncrsc:o florJa l\.fanlne,_, /·~/ nurw•."·'1rm11financlf·,.,1 """"e'""'· F CE. :'\.h:-..1c:o. 1•1•>1 p l-1<> 

.ir, El cspca1l;tdor cu el merc:1do de d1 ... 1!..1s ;1!>11111c po<i1.;:1011e.,, ..:1H1 el propu:-110 c-..ph..:110 de oh1encr u11luJadC"!o que re ... ullen 
de 1110\11n1c111os en t.-isas de 1nlcrCs o en lu .. llpus de c;unb10, es dcLH. el cspccul.1dur 10111;1 pos1.:1oncs p;ir:a beneficiarse de 
su e"pos1c1011 al lle'!'ió~O de ~<1nac1uncs en cierto.,; Jlrl..'Clll.,;, en este c..-iM> d.: 1;1.._,,. de 111h:res ~ d.,.· 11po-¡ de c:unb10 

-l7 El propósuo de J.;1 cobertura es protci;ers.c 1.:onlról n10 .. ·11111cn1os .1d,er-.o!> de ¡ut."CH'"'· 1;1~-is d.: 1111cr'-"s o de IJJXJS de 
c:1111b10. en olr:ts p.1lo:1br-;1s. el ob1et1\·o de las opcr;1c.;:1on.:s de cobcnura c .. cuhnr.,,c de ti ... ,J'"o\ls1cuu1 .1 los 11e'>,:;010 de v;1nac1ón 
de: dichos precios 

Pol,.;m."l - 110 



~K Cltr;1 form;1 de c .. pc.:.11l:1r '' dc c;;11hr1r-.c 1..cn1tra lu._ 1110\ 11111cn1u .. de lo\. 11rx.-.dc c.;1n1h11• e"' a 1r:1\·é\: de 101 i;;omiu;i u \Cn1;1 de 
i;;ontnuoo;. :idcl.uHado"i I .n l.1 .n .. t11:.d1d.:KI. 1111H .. ti;1 ~r..111..: 1r.uh11:.c /,,,.......J,.d•·, no 1..01110 tt1..011ua1n ... 01dcl;1nt.tdo ..... -.ino c,.01no 
'"fu111ros.. l>c'lo.01fon111ud.1nu.:111c c .. 1.1 lradut.cu111 pr,.p1t.1:1 1nlcrpret.;u~111oc" crronc.;1._ th.:tudo ;1 i¡uc 1a1nh1cn .. e u;1dut.c 
fwlur.._•,, 11uc '1.0n r;;o111r;uo .. d1 .. 111110 .. a¡,,,.,...,,..¡,_ c;;o1nu /w'"'''' 
4 '1 A.un<¡uc los con1rato .. a f11111ro tienen"ª''"' .. car;1..:t..:r1 .. 11r...1'!o uru~s. J:ii d1fcrcn<.:1;1 pr111<.:1p;1l <.on 10 .. 1..nn11;t1u ... 1d..:la111.1dn._ 
1.td1ca en que ""<:" llCJ:OCl·lll 0.:11 bol~1. 1111c111rao;. que Jo.,_ co111r:11oo;. adc:l;1nt.-.dcr¡ ~ cu111c11..:1.111 e.JI.' rn;u1t.ro1 cx11.1hur ... -i11I . ..:11 d 
n1crc<1do 1n1crbancar10 

~ 11 Son -.oi.:1cdadc'ii de 111\ er.,1011 de ren1.1 fi1a 

"' 1 Un.1 o¡x:1on e" el d..:re~ho 111., .. no l.t obliga.:.1011. 1.Jt.: i;:o1npr;1r o \endcr una c;111t)(J.•d 1.h:1crnun.11J.1 d<: un tucu (11n.1 .1 ... c1011, 
una mcrcot11c1a ba!i.1c;1. dn1 ... 1 111<.1r11111c1110 Ílflitnc1cr<1 ch::cter.1) ;1 un precio c<,l.1hk ... 1dn ¡cl precio de CJCH.IClo) denlrn d\.'" IJll 
periodo predc1crr11111.""1do 

~ 2 l.O""i ~ .... ,,,.""'' sobre acc1onc.\ ...e defint:u con10 do•.1uncn1oo; que. ;11 1¡.;11011 que l.1!<. op .... 1on..: .. d.111 .1 '>11 1cn..:dur el derC'l..lto. 
ni.:1o;. no J,1 otihr.;1c1t'111, de <.:on1p1."lr ( .. ur-rant de co111pr:1 o c.11/; o de .,_cndcr (•••1''"ª"1 d..: ~cnt.1 o r•~t¡ .11 c1111-..:Jf un .:1..:-rh-i 
nun1cro de acc;;aonc.,_ o un.1 ..:.11•.1~•.1 d.: ella<; a un pt<.'<..IO prcdc1crm1n;1do (dcnn1n1n;1dt> pro..::m d.; c1~r ... 1~:10) \ c!111.1ntc 11n 
pc11odo o fecha e\l.1blct.1d;1, o bien. pu1..·dc11 d;:tr " "'"" 1..:11..:Jor d dc11..'t;ho de r1..-..::1h1r Lid c1111...-ir 1111.1 dct..:rm11a.1J.1 <,111n.1 de 
dinero re!i.uh."lntc del carnh10 de 1111 1nd1cc de prc ... 1<1<;. 11n;1 .1~ .. 1nn o 1111;1 c;1n."l<.l.t de .i...CH>n,,;<. 1d..:11<>llll1>.1do., .... 1101;;.,. de 
1cfcrcn<;1.a.) 

:'il Eo;. el c.1n1c úc dt·ud.1 por 1n\cl'>1011 

'i-' Se 1dcnt1fican 1-:on 1111.1 .,..:Tic ..:-011!!.ecutl\;1 de cn1111.11.,., ;tc1d.1nt.1do..-. hc .. ho<;; .1 1;1 ni...:L11d.1. lu'> .:u.ih~., 11u n.:;.,;c,,..u1.uncnl.: 
1n ... ohu:1an l.1 cntrcg.1 do.· l.1<11\1-....1 n del 111~lr11111enlo dt· ckud.1 t-.1 .. c dcl ""'·IP (l'll c;1M1 d..: "'''IP'> dc 1.1•.:1., d1..· lnlerC\! 0,1110 dc 
t.:Olllf'Ctl"kll..1<.Jlle'> en t.:fcctl\ O 

'iS Son rc..:1bo"i que .1mp.11 111 l.1 at!q111~1c1on de 1111.1 ;1.:-r..1n:1 con1pr:1d.1 en 11n.1 tx'I" 1 c•dr;t11JCl.I , 110 t;\\.tdourn...l...:0~1 
dcpo~uado ..:.on un eustod1••. p.ir lo ¡~cncr.11 un b.111<.:o 1ri1crnaunn.'ll rcconoc1du 
~6 Julto Arturo S.1nchc,. lJ1.1.r ··1-1 111gcn1c-11.1 nn."lnc1cr.1 h.1 lle~;1do a ~t...--..1<..u- en/./ ,.,,,,, • .,.1,. .. ,,. i. dc kbrcr-.-, ;.h.: 1•1 J(, p 
HA 
..,7 \.'c~1-.c lr"l.111 \.t (Jru~<,.;1<..~. ¡¡,,. ¡,.,.·..-notional /··,.,,,,,.," andth.• \",1/""'<1{ /•,¡,.,,..,, !1uh.111.1 l"11ncrql\ Prc'-\ lnd1.1n.1. 
l<J70. p f,il c1l p l·.d11.:1n.Jo J\1.u~:.1111. 1Jp ( 1/. 1' ~~ 
..,K \.·"c..-.s.c Edu . .'lrdo ~laq.:.un 111,· u,,¡,. and s1..-.11<·i,:.\ "' I, '"''"'"'" /'1t<".1...'""'~""" 1~1 th•· ¡ ,,., ,.¡, "/''""''r "' / "'"' l•,,<·n. "· l111c.:r
Arncuc;in DC"'.clc>p111t;11t B.1nJ... \\",1!1of11ng1011. IJ C. l'J.'< ... PI' 1'1-ll r.::11 p /ht.f p <;.;, 

~·J \.'Ca-...c l lcnr1 Bou.;h.:1. I ;,,. /'.,/11" ,,¡ ¡.,.,,,,,,,,n o( /.1t1·n:a11,,n.1! f '"''' ()uo111111 !h .... ~.-.. :-....uc' .1 Yí'I;.. l 'JX~ pp 1 :'1>- l 2'> 
(,1) Vca-.c /.'>u/. pp 120 11~ \ 1 "lX 
lil /hui. p 121 
h2 Edu;;udo ''ª'!!-1111. /"///_f.¡· f,J Crt\l.'ii .Í<·f ,1<-.J/¡h.-ro."l""I" "'"'""""· c:--.:A~1-l'ISAS. '\1c.:-..u .. o l'J')"' r 1.¡ 
hl lf.rrl. p ) ((, 
(,.../hui p l'J 
h:'i Gcrardo CXho.1 S,ul(h. º"R.1f.u;I Huu ll.1111..·l 1:1(",1-...:•1.k \\"ilh.1111 JcnJ...111~;. la I-~·1111.i. .. 1011 1.Jc lo!!. Pr...:,nknlc'.'> .\.lc-.....::;1110-. 
en Es1;;1do~ U111do~M en ¡•,.,.e c-•o. 1111111 Kl l. !'l..tc .... 1co. l'J ú ... • o ... 111brc Je 1 •1<J:?. p <;M 

C.h Totn n.irn (C"i.1). \Í<'llul •I (1>J01lr.1 .>:""'''· l11h;r-lh:rna..ph1.:flC Edu..:;;1llún Rc~llll<.C C1uHJ.: ·\lt'thj!IChlU<.." 1•1·1.:i. p !<.•· 
i;:11 p ltl"1o1.kr1..: A1 C..uup. < 1,. ''' p .:' 17 
<•""' [)c111.,.c l)rc .. .., ... :r. -.\la/1nt<'r¡>r-<"t•111,/o u \f<"l:H" f ,,.,..,..n;,,.,,.,r,. < ,,,,._,.,..,,,,-,n .. 111·• • 1..·11 H..:f.~rrn.1 -..uplo.::111 .. ·1110 

Fn/"'1'1'"· I'' di.: 111;1\o. )')'Jh. p x. ~ 'J 
f>K 1·~1ra ,1l~11u;i'> nh.,cn.u:1011e .. 1n11.,.1!.'l(f.1.; .;obre ""IJ i.: .. 11.1tq!1a. \c.1-.c lloh..:rt A P.1 .. 1n1. -¡•,l'>l-IC\ol1111011.1r• :\tc-....:o thc 
Sahn..:1~ upcn111¡..'.~. c.:11 .J.,u,.,,,,¡ "' ¡,,,,.,. ... J,•1.-n<•"' .'t11d1t·• ,,.,,¡ 11,.,-ftf lf/,11..-• 1111111 l~ l'lo1h1 tk 1•1• 1•1. pp 1-::'.:0 .:::11 p 
H.od ... ·ri.::: :\1 C.11t1p. t J¡1 '11 p .:'.:'O 
ú'J L.;1 rcnc~~oc1.1.:::1011 di.: l.1 dc11J.1 c"tcrn:1 -..e lcr1111110 en h·t-rcro lic l •J•)fl '.' ..e fon11.1h,-,J .. ·11 111ar<'1..• dd 1111~11\•l .1110 
70 c..·11 p Aflurn l)1ll/ \Vad1~'-lll.1r. /'11/111<1J '°'"'""'"''' ''" .\/,•.,,,,., J•J.'•."_" .. /',l'J.J !'•'' ... , .. .,,,,. ,, .. ,.:,•,,.,.11.'.·• EJu .. 111,11 
Suci;.uo T1..:nip•o S .\ :\1c'K•l l 'J'J.t. p l :OK 
7 1 l-1 coh1..•rc11.:::1.1 -..-.:1.1\ ..:' 1111 clo.:111..:1110 h.1 ... 1.:0 di.:I r)<.xh:r 1111 t· .. 1.1du fr.1g111c111.1dn .:()11 .. ,u1ll1..:h" d..: 1111~·1~·-.. 11ttcrn1..~'" p1crd .. • 
pudt:r l.u'!o E~1;11.lu,.. qu..: 11 ... -11..:11 ..:uhcrcri..:1.1 pu..:dcu 111.1111pul.1r 1.1 1111...:1d..:p..:1u.J...:u ... -1.1 ..t...:-.1•:11.11 <l..: 1111.·1•'' 111.1n~·r;1 quc h• .. 
F .. 1:1do"i ff.:1¡!lt1c111.1Jo., '.'c.1.,..: Ki.:uh.111c '.' !\:'.'c. /•,.., ,.,,.- ,,,,.¡ '111«.-.J.-¡.,·nd,-,,, ,. JI,.,./,¡ l'••l1t«' "' ¡, '" •rf""'· L111lc Brouu 
Uo-.1011. 1•1"";"7. pp 1'>.,. • 1- • 'i c11 I' Fd11.11do :\t.ug.1111. ! ·¡ J ! 1 • • /,, • ri~1· ,/,·/ ,, •• ,,J,¡,,.,.,,¡,.,,,., "'' I' ': 



Ton.._ de dct;l!\.lonQ e 1n,.cr .. 1ón c ... 11;1n1cra de t.-lrter01 en el "1c ... u .. o .. •1111crnpor;i11<..-o 

12 Edumdo Ma1g~1n. lh"I. pp "''\ " '\ '7 
71 V~~ M11t1ade:!O Ch.uicliol1adc ... ¡.' ""''""º u11rrnat..,,,nul. '-"- ( 1J.f\\ 11111. ~1é,tco. l'J'Jl. pp -1-12....,."ii.& 
1 " Kann Lt~crs. JltJn<:.r-1. dt"u.J.,~• r "''t11u.c.1,,nr~. (icrr11ka ~tc,a.o. l'J'Jl. p IHK 

15 Véase. Jb1d. p 129 
76 Véar.c Calhcnnc f\.tansctl Car ... ten\. r1p L<I pp •,1<,.11><, 

1? Véase Rafael VclV_quc.1. Flores. /ntruduc.u .. n u/ ruu<-11,. ,¡,. '",,..,Ja ir a rl:lrru»" deo .\-lt"~u.u. Ednonal Nuestro T1enipo. 
Mt.xtco. 1995. p 260 

?R LUIS Gon,..álc.t. SoUL..ll. Sobeornnin hrrultl .\Ur:1c. .. l:•lu<Í•H r ""'"' rn In hora de la )l!fuh11/izt1c.1r,.,.>l'f fk1u/u. un~r'lrr#t 
~:,c1ran¡l!ra y 71.C. Tomo 1, E.dnori.al !'..:ue ... tro Tiempo. S A .. :\.fe ... 1 ... 0 l 'J'J.&. p 'J2 

7<> l.a Jurriada. l 'J de febrero de l 'J'Jú. p 51 

80 Fucmc Scctcl~ri• de 11.aciemJ.a) Créduo Puhlu;o 

Rl /...nJurnaJQ, 18 de febrero de l'J'J<>. p .&•J 

R2 Lu1s Gon.r..ile.t. Sou,..a. Op c1t . Tc.n"> 1. p x.a 

Rl Véa:!OC Paul Krugman. RDutch 1t1hp-.. and crnc1g1ng m.uki.:1 .. ~ en /-o,...rxn AJ/uirf. Volumen 7.t. No -i_ E U A 
JuhotAgosto 1995. p. 38 
84 Eduardo M.arg.1hn. Op c11 • p 1 K 
8 5 Véase Bcrcn.1cc P Ramirc, t.opc..-, Juan Ar .. nc1b1a C ' <.;.otu1 <r.ono f" . /~u 1mplu:t1c.iunr~ di!/ t1horro y rl 
financranu~nto fl!rlfl!""" eon la d1nátttl(U drl crrc1m1eontu rcun•H'"c" ,¡,. .\(.-.ucu. ponencia prc~ntadot en el XII Scm1n.ano de 
Economia Mc.XJana. flE-UNAl\.f. ~fc,1co. :!'J de ma)O de l 'J'I~ pp .&- f l 

86 Eduardo Marg¡Un, Op c11. pp 17- lK 

8? Vcasc M. Sclo":sky} H Van dci lak .. 7heo lkbt J•,-, .. h/l!m wul rirv .. rh, \Vorld Udnk ()pcratmns Polu;y Sta!T papc:r-'5.., 
enero 21. 1986, p l n1enc1onado en Bouche1. < Jp c.·a pp 1 2 t ' 1 17 n 2 Sobre la 1mportanc1a del ahorro interno 
apuntada por autores hbcrnles. vca~.c H:obcn G1lp1n. !h.- ¡•,,Jrt1<fll l~nmorn~ uf /n1.-rnat1un11l Hr"ln11on'. Pnnc.cton 
Unn-crsuy Prcss., Pnnccton. N J. l'JX'7 pp 265-2<>'> citado., amho., por /f".111. p .&H. 

HR /h1d. p 116 

R'J VCasc R.alph C. Uryant. Jnll!rnatumul l·u1<1ncial ln1<•..-.,,,.,J1ot1""· 1-he Uiookongs ln,.tltut1nn. \\'a!\.h1ngton, D C l<JK7 
p 7 en p Alejandra Cabello. /lnpuct.'< ,,f fi"11nc.1al !1h,.,,olt.·uru,n "' .\f,.:i:rc_·n""' iav1ng• and trne\l,.rt•nlf procr.,,,.~ 

docurncn10 de trabaJO prcs.cnlado en la Qu1n1a Confcrcnc1:1 l11tt:rn;11..1onal de la A..cx:1ac1on l111crnac1onal de Corncn;10 \ 
Fin.an7..as. San Jos.é Cos.ta Rica. 1 •J'J~. p 1 

?O ¡._·¡ s1.ueomafinnnc:1rru nu•r1cnno ,.,.,,,.,. dr ,¡,.W1rr<>ll•• ··~ '"'"'"" ,, .Vr,..• u/1,..-,-n~ll\'•I' ,....,,.., rl fuluN•. CIDAC. ~1e1'1co. 
1?90. p xs 
q1 El argunlCnto de las autor1dade<; fln;1n1.:1era~ 1c:11d1a .1 prc:-..:n1a1 i.:-.1d .. 1111.1c1ón c ..... 1crn.1 co1110 1i;1111ral e 1ncon1c .. 1~1hlc Sin 
embargo. desde el carnpo ac.-.denuc:.o ~tcK1nnon ( l'J')))' Fr. el 'J'Jill hah1.tn .uwh.-.ado 1;1~ c'pc:r11:n.;:1;1s de hbcral1,..:1.:1on de 
los setenta y los ochen1"'1 en p."li-..cs en di;~.•Hn;illn '." h:1bi•111 llcgJdu ;i la .:un.;;lus.1ón de qnc C!.t.<1~ c~tra1cg1a.!> gubc:nt.""lrucntaks 
referidas a los c."lpllstle:!O 1n1c:1nac1onalcs de corto pla_..o pr0Yoc.1ba11 :<.eno.._ ne!logo.._ de 1n~tah1hd."ld ,. fr.ii,hd."td fin:111c1era 
Por ello 1nd1caban que cualquier acc1on en c..c \.Cnlldo d.:b1.1 -.ci 10111;1d;i con extraord1n."lno cuidado'." rnesura respetando lo 
que ellos conciben con\O el orden ' los 11empo0" de la hbcr.1h,.ac1ón " dc-..rcg11lac.1ón. <=' 11ando acun1ul.-u 1cns1onc' 
1ngobcrnablcs durdntc el proceso Por "º p.u1c en Z1nn~ 1 1 •1•1-11 \C n1u<.-...1ra la c:...1s.1enc1;1 de da .. 11111;1" ~1ra1cg1as 1.::on la<; 
que podtia habcro;.c enfrentado el prohlc1n."l A .. 11n1!!.n10. en T11k111an' Uthuff tl'J'l4) pre-.c111.111 l.1s opc1on~ '>C'gu1d:1 .. c11 
CU.'llrO C."l!.O"i la11noan1CT1CilllO!>. llll.IU\ClldO :\..1C\.tCO. p.ar:1 1n.11u:1ar C"!>IC 111110 de 111"\·er ... u'u¡ C\.U;1n1cra de los HO\ent.1 " 
concluye que Clulc con-.1gu10 C'l.ll;ir 1111p.1cto-.. .1d•cr""'-. en hu.:11.1 1ncd1d.:1 porque re.,ll1n1~1n d ;iccc,..o de e .. 1c 11pu de 
UlV"Cr.>1oncs a las cond1e1oncs la..:oilc .... .;.11 1J Ccl\o G:irndo "f~I .. i..1c111:1 í111..111c1c10 cu ~1c ..... 1cn .1 p11nc1p1os de Jo .. no,cnta 
cns1:!0 de una rc(onna co11tr;1d1c1ona" en C",c:1n,.<1lo l-<odril.!11<.:,. P1.1d.1 l'-'•I >. f .. <1111ucru.-c.ut101"'" .J.·'"',.,,,.,,-,,.¡,., •""'l!l):.•"nlr!o·. 
Scn.·1c10 de Publ11;.-.c1one::.. 1;11nero;1dcd de Akal.i d.: lk11.11c~. l:.,p;11\;1 t•J'J(,_ p ::!22-22' 

'J2 /.41Jurn~uln. lU de JUiio de l'J'l-1. p .12 

'JJ /hui. 11 de Juho de l'J•>..a. p -10 

'J..& /hui. J" de otgosto de l•>'J.&. p ."il 



'J5 /hui. 7 Ji.: !<toCplle111h1c de l•.t<J2, p ..au 
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CAPÍTULO 3 

LOS ACTORES DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

SOBRE INVERSION EXTRANJERA DE CARTERA 

Siguiendo el análrsrs de Casar y González. ya hemos analizado el contexto 

macropolitico y ahora podemos observar a los actores que 1nterv1n1eron dentro del 

proceso. Primero será conveniente empezar por resumir el proceso legislativo que 

dio luz a la aceptación masiva y sin restncc1ones de capital financiero extran¡ero en 

México. 

Después de 15 años de promulgada la Ley para promover la Inversión 

Mexicana y Regular la Inversión Extran1era. el Poder E1ecut1vo. \rÍa el presidente de 

ta República. decide abandonar el proyecto nacronahsta de crec1m1ento y desarrollo, 

dando un vira¡e de 180 grados a la esencia de esta Ley Recién 1rnc1ado el sexenio 

de Carlos Salinas de Gortan. se firma una carta de 1ntenc1ón con el Fondo 

Monetario lntemac1onal { 11 do abnl de 1 989). en la cual nos compromet1mos a 

seguir las recetas neohberales para sanear nuestra econamia. a cambio de que nos 

ayudaran con la renegoc1ac1ón de la deuda y posiblemente, nos otorgaran alguna 

quita 

La antrgua Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 

Extran1era promulgada durante el sexan10 de Luis Echeverria, marcaba la esencia 

de un proyecto profundamente nac1onaflsta y segu1a los llneam1entos del 

crecimiento hae1a adentro y la sustituc1on de 1mportac1ones Las éireas más 



rentables de los diversos sec1ores económicos estaban res1nng1das para usufructo 

exclusivo de los mexicanos y del Estado. AJ capital ex1ran1ero se lo perm1rian 

porcenta1es de part1c1pac1ón no mayores al 49% de las accianos de cualquier 

empresa 

Ante tales .. incongruencias" hacia cf modelo de economia neohberal el 

presidente Cartas Salinas de Gortart, argumentando que .. Ja Ley para Promover la 

tnversión Mexicana y Regular la Inversión ExtranJer-a estabJocecia la base de un 

régimen JUridic:o subs1d1ano y senalaba. en fa exposición de motivos da su 1n1c1a1rva, 

que fa regulación de las inversiones extran1eras tiene. por necesidad. un carácter 

evolutivo y que puede ser precisado por fa vía reglamentaria. tuvo a bien pnmero. 

crear una subsecretaria de lndusrna e tnvers1ón Extran1cra dentro de la Secretaria 

de Comercio y Fomento fndustnal (SECOFI), y posteriormente. en mayo de 1989. 

expedir el Reglamento de ta Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 

Inversión Ex:tran1era. el cual, modificó sustancialmente Ja esenc1D nac1onallsta de Ja 

antigua Ley 

3.1. er proceso legislativo. 

El Congreso de Ja Untón tiene facultades en asuntos relativos a la 1nvers1ón 

ex1ran1era segUn los siguientes artículos de ta Const1tuc1ón 

Art. 73 - VIII Para dar bases sobre las cuaJes el EJecutivo pueda celebrar 

empréstitos sobre el crédito de la nación. para aprobar esos mismos empréstitos y 

para reconocer y mandar pagar la deuda nacional N1ngUn empróst1to podrá 

celebrarse sino para Ja e1ecuc1ón de obras que d1rcctamonte produzcan un 

incremento en los ingresos públicos. salvo los que se realicen con propósitos de 
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regulac16n monctana. las operaciones de conversión y los que se conrraten durante 

alguna emergencia declarada por ~I Pres1dento do Ja República en Jos términos del 

articulo 29 

X Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos. m1neria, industria 

c1nema1ográf1ca. comerc10. Juegos con apuestas y sorteos. 1ntormed1ac1ón y 

serv1c1os financieros. energia eléctrica y nuclear. y para e.xped1r las leyes del trabajo 

reglamentarias del artículo 123 

XXIX -D. Para expedir leyes sobre planeac1ón nacional del desarrollo 

económico y social. 

XXIX F Para expedir leyes tendientes a Ja promoción de Ja 1nvers1ón 

mexicana. la regulación de la 1nvers1ón extran1era. la transferencia de tecnología y la 

generación. d1fus1ón y aplicación do los conoc1m1entos c1ontíf1cos y tecnológ1cos que 

requiere el desarrollo nacional 

Art 76.- Son facultades exclusivas del Senado 

Analizar la polit1ca exterior desarrollada por el E1ecut1vo Federal, con base 

en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del 

despacho correspondiente rindan al Congreso, ademas. aprobar los tratados 

internacionales y convenciones d1plomát1cas que celebre el E1ecut1vo de la Unrón 

En este sentido, el articulo 89 de la Const1tuc1ón Polit1ca de los Estados 

Unidos Mexicanos es el que se encarga de concentrar los supcrpoderes del 

presidente mexicano Aqui. se destaca. en su fracción l. que dentro de las 

facultades y obllgac1ones del Presidente se encuentra el ··Prornulgar y e1ecutar las 

leyes que expida el Congreso de la Unión. proveyendo en la esfera administrativa a 

su exacta observancia y en su fracción X. le otorga la facultad de dmgir la polit1ca 



exterior y celebrar tratados internacionales. somet1óndo1os a la aprobación del 

Senado" 

Con esto observamos que la separac.ón de poderes no se hace efectiva, en el 

sentido de que algunas de las facultades del Congreso no son privativas de éste. 

sino que también pueden realizarse a través del poder e1ecu11vo 

3.1.1. La creación y ejecución del Reglamento de fa Ley para Promover 

la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. 

Ba10 el anterior proceso leg1slat1vo, Carlos Salmas de Gortan aduJO al artículo 

89 y promulgó el Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y 

Regular la Inversión Extran1era, (anunciado el 15 de mayo de 1989 por la SECOFI. -

-quizá para distraer la atención se notifica este reglamento en un dia que ha sido 

conflictivo los últimos 14 años el día del maestro--- y publicado en el D1ar10 Of1c1al 

al día siguiente) el cual considera la pos1b1lidad de adm1t1r hasta 100°/o de capital 

extran¡ero en determinadas ramas de actividad económica baJO ciertas cond1c1ones 

claras y concisas Asrm1smo, el 21 de JUnlO de 1989 se exp1d1eron dos 

Resoluciones Generales con el fin agilizar los trámites y s1mpl1f1car los 

procedimientos y requ1s1tos 1 

Aqui es importante acotar la feg1t1m1dad const1tuc1onal del presente 

Reglamento, debido a que. según Felipe Tena Ramírez. la facultad reglamentana 

del Ejecutivo Federal. ha tenido que otorgarse debido a una 1ngen1osa 1nterpretac1ón 

de los juristas. ya que esta facultad es 1mprescind1ble para un régimen 

constitucional. Pero dejando el rigor gramatical de la discusión del último pélrrafo de 
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la fracción 1 del artículo 89 consl1tuc1onal. es más 1mportan1e recordar que no puede 

ejercitarse la facultad reglamenlaria mdepend1entemen1e de toda ley. ya que lo 

característico del reglamento es su subordinación a la ley Esta subordinación del 

reglamento a ta ley, se debe a que el primero persigue la e1ecuc1ón de la segunda, 

desarrollando y completando en detalle las normas contenidas en la ley 2 Como 

veremos más adelante, el reglamento en cuestión no se d1st1ngu1ó precisamente por 

acatar fialmente la Ley que le dio origen 

Así, este reglamento argumenta su ex1stenc1a a la fracción 1 del Articulo 89 de 

la Constitución, la cual, tampoco es muy explicita para lograr deducir que el 

presidente deberá reglamentar las leyes 1 6 años después de que sean decretadas 

Pero veamos tos argumentos más importantes que esgrimió el Ejecutivo para lanzar 

este reglamento de ley: 

"Que para re1n1c1ar el proceso de crec1m1ento en forma estable y 

sostenida, debe prop1c1arse la mvers1ón___pr.oduct1va que conlleve a fa 

generación de más y me1ores empleos. 

Que México posee un sector productivo nacional que ha____probado_s_u 

efic1en.cta_y_que .... 11eoe-1a_capac1dad._paca.cornpetJLcon-1a in.ver..sión....extraruera; 

Que en el proceso de modern1zac1ón de la economia nacional se 

mconoce_qu.e~Ja___p_art1c1pac1Qn ___ de ~-la .. _m'llers1ón_.~forilnea..__n_o__pu.ede___ser 

iOdiscrHn1nada___p_er..o_Que_es---.nece_sar1a___para_comp\ementar_1_os_e_sfuerzo_s_deJ 

aborro_nac1onaL 

Que es conveniente prop1c1ar aquella 1nvers1ón. ex.lra[\lera__d1recta que 

e.vJ.te_mcr.ementar_eL....n1Ycl_de_.endeudam1ento __ externo de México y que 

contribuya de manera.po.s1ttva_aJ balance con_el_exteooc 
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Que la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 

Extranjera establece la base do un régimen 1urid1co subsidiario y seflala. en la 

expos1c16n de motivos de su in1c1allva. que la regulación de las mvors1ones 

extran1eras tiene, por necesidad. un carilcter evolutivo y que puede ser 

precisado por la via reglamentaria.. ..3 

Por otra parte. es conveniente ser"lalar que la característica de la 1mprov1sación 

en nuestro sistema político se ve patente en este proceso una vez más el 16 de 

mayo de 1989 se publica en el Drano Of1c1af (0 O) el Reglamento de la Ley de 

1973; sin embargo. el 27 de diciembre de 1993 se publica también el el D O la Ley 

de Inversión Extranjera, la cual en su artículo transitorio número cuatro señala que 

en tanto se expiden los Reglamentos do esta Ley. el Reglamento de la Ley para 

Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión ExtranJera. seguira vigente 

en todo lo que no se oponga a la misma 

Si revisamos el articulo 19 de dicho Reglamento. observaremos que éste 

regula la Ley de 1973 y no la Ley de 1993. ya que refiere a articulas que fueron 

completamente modificados y/o derogados en la nueva Ley de 1993 Ademas. en la 

regulación especifica y general para la inversión extranJera directa (también incluye 

a la inversión extranjera en cartera aunque no lo explicita) con base en la 

clas1f1cac1ón mexicana de actividades económicas y productos. se indica que la 

banca pertenece al régimen número 1, en el cual se incluyen las act1v1dades 

reservadas de manera exclusiva al Estado En este sentido, el proceso pnvatrzador 

de la banca mexicana se llevó a cabo entre Junio de 1991 y 1un10 de 1992. por lo 

tanto, hacia la entrada en vigor de la nueva Ley de Inversiones Extranjeras 

(diciembre de 1993), el reglamento quedó obsoleto al menos en este rubro 
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Finalmente. este Reglamento se lanzó con una v1s1ón que abandonaba por 

complelo el proyecto revoluc1onario de la Ley de 73. bajo el ambiguo argumento de 

que Ja regulación de las 1nvers1ones extran¡eras tenia. por necesidad, un carácter 

evolutivo y que podia ser precisado por la v1a reglamentaria 

Esta mencionada evolución, se dio de tal manera, que terminó por cambiar por 

pnncípio el nombre de la Ley, ya que la de 73 hablaba de Promover la Inversión 

Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. sin embargo. la Ley de 1993 fue 

bautizada tan sólo con el nombre de Ley de Inversión Extran¡era y, (..dónde quedó la 

promoción de la inversión me.lncana? La respuesta la podemos encontrar en el 

heeho de que poco a poco. casi todos los rubros que estaban destinados para 

inversión exclusiva del Estado o de los mexicanos están o bien privatizándose con 

capital mexicano y exlran1ero. o bien vendiéndose exclusivamente al capital rora.neo. 

bajo Jos lineamientos pacrados en el capitulo 14, anexo Siete del Tratado de libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). {Ver Anexo) que establece los plazos para 

la desregulac1ón y apertura total para el capital foráneo en un s1nnümero de rubros 

que anteriormente sólo se destinaban para el aprovechamrento del Estado o de los 

nacionales 

Entre mayo de 1 989 y d1c1embre de 1 993, los 1nvers1ornstas extran1eros 

pudieron entrar hasta con el 100°.ID del capiral en vanas áreas antiguamente 

restnngidas, ba10 el amparo del nuevo reglamento y mientras esperaban que 

surgiera una Ley más favorable para sus intereses Asi, hoy ya no se habla de 

hacer un nuevo reglamento de la nueva Ley, debido a que lo que realmente 

interesaba era tener una nueva Ley que olvidara el modelo de crec1m1ento hacia 

adentro y protección de la industria nacional El Reglamento de 89 se promulga 

porque habría sido verdaderamente circense el hecho de haber creado una nueva 



Ley en tan sólo 5 meses (de enero a mayo de 89, los primeros cinco meses del 

sexenio salrn1sta) El proceso legislativo quo culminó finalmente en 93 fue algo 

circense también, ya que la mayoria aplastante del PRI acabó con cualquier 

propuesta de 1nconform1dad de la opos1c1ón y la Ley fue aprobada por el Congreso 

que apretadamente cons1gu1ó el quórum legal sin pasar por ningUn tipo de los 

vericuetos leg1slaftvos que marcan los rnc1sos e, d y o del articulo 72 de la 

Const1tuc1ón 4 

En 1989, el primer y único periodo ordinario de sesiones del Congreso fue de 

septiembre a d1c1embre de 1989, por Jo que en mayo que se publica el reglamento. 

el Congreso no se encontraba siquiera sesionando Posteriormente, en 1991 entra 

en vigor el nuevo Código Federal de lnst1tuc1ones y Procesos Electorales 

(COFIPE) el cual. inauguró Ja modalidad de la ex1stenc1a de 2 periodos ordinarios 

de sesJOnes. Asi, hacia el final del pnmer período ordinario de sesiones de 1993, 

entre el primero de novrembre y el 31 de d1c1embre quedó aprobada la nueva Ley de 

Inversiones extranJeras srn que el Congreso convocara a rnngUn período 

extraordinario. 

Hoy, quizá haya que esperar otros 16 años para que se reglamente esta Ley 

de Inversión Extranjera. y Ojalá esto no pase cuando no quede absolutamente 

ninguna restricción para ningún trpo de capital foráneo, es decir. cuando hayamos 

vendido por completo Ja soberania y la industria de esra nación. (..en vias de 

extrnc1ón? 

En una primera aproximación. podemos encontrar que aún antes de la 

reglamentación de 1989 en materia de 1nvers1ones extranjeras. en amplios sectores 

industriales el capital extranjero era dueí'lo del 100% del capital invertido. --via 



dec1s1ones d1screc1onales de la Com1s1ón Nacional de Inversiones Extran1eras 

(CNIE)-- estos sectores son automotriz, elec1rón1ca, imprenta y editorial. 

maquinaria y equipo, prendas de vestir, quim1ca. industria farmacéutica. aparatos 

electrodomésticos y serv1c1os f1nanc1eros En 1992. por e1emplo, poco más de 60% 

de la 1nvers16n privada total correspondió a este üll1mo rubro. que ocupó la posición 

dominante que el crédrto bancario teniQ en 1981. 

Con el nuevo reglamento. se previeron fórmulas para una apertura del 

mercado de valores al capital extran1ero. en cuyo caso las 1nvers1ones adoptarían la 

modalidad de capital '"neutro'". pues los 1nvers1onistas podrían part1c1par en los 

rend1m1entos de las empresas, pero no en Jos derechos corporat1vos. es decir, n1 en 

su control ni en su adm1nistrac1ón En el reglamento de 1989. se ampliaron (o mas 

que nada se explicitaron) las áreas reservadas al Estado 5 extracción de petróleo y 

gas natural, extracción y/o benef1c10 de uranio y minerales rad1oact1vos, fabncacrón 

de productos petroquim1cos b.is1cos. refrnac1ón do petróleo. tratamiento de uranio y 

combustibles nucleares beneficiados. acuñación de monedas. generación y 

transm1s1ón de energia elóctnca. suministro de energía eléctrica. serv1c10 de 

transporte por ferrocarnf. serv1c1os telegráficos. banca y fondos y f1de1com1sos 

financieros 

Las actividades reservadas para nacionales serian especif1camente las 

siguientes silvicultura. explotación de viveros forestales. comercio al por menor de 

gas licuado combustible, autotransporte de carga, otros transportes terrestres de 

pasajeros incluyendo alquiler de aulomov1/es, serv1c10 de transporte marit1mo de 

cabota1e, servicio de remolque en altamar y costero. transporte aéreo. uniones de 

crédito. almacenes generales de deposito, casas de cambio. conseJO, fomento y 

comisiones financieras, 1nstrtuc1ones no bancarias de captación de ahorro y de 



otorgamiento de préstamos. otras inst1tuc1ones cred1t1c1as. sorv1c1os de casas do 

bolsa. serv1c10 de sociedades de 1nvers1ón. serv1c1os de bolsa de valores. serv1c1os 

de 1nst1tuc1ones de fianzas, serv1c1os de instituciones de seguros. serv1c1os de cajas 

de pensiones 1ndepend1entes, transm1s1ón pnvada de programas de radia. 

transm1s1ón y repet1c1ón de programas de telev1s1ón. serv1c1os de notarías pübhcas. 

serv1c1os de agencias aduanalos y de representación y adm1nistrac1ón de puertos 

marit1rnos. lacustres y fluviales 

Sin embargo, en ninguna de los 2 tipos de restncc1ones se incluyó por e¡emplo 

a la telefonia. sobre la cual, se atuvieron a una resolución de la CNIE. quien decidió 

que la empresa paraestatal Teléfonos de México fuese vendida (en un proceso 

plagado de irregularidades y mane1os turbios como lo hri demostrado la Contaduria 

Mayor de Hacienda en el Congreso)6 en una 1nvers1ón fTitxta de capital mexicano y 

extran1ero, éste último part1c1pó al amparo de la nueva modalidad de capital 

"neutro". En cuanto a la posible apertura a capital extran1ero en la banca, se 

indicaba que la discusión al respecto apenas habia comen¿::ido en las reuniones del 

GATT 7 Finalmente, en tan sólo 2 años (Junio de 1991), comenzaría el proceso 

pr1vat1zador bancario 

En la actualidad y en tan sólo un lapso de? .:uios. entre la Ley de Inversión 

Extran1era de 1993 y el Anexo Siete del TLCAN. se han abierto y/o existen 

calendarios específicos para su pronta apertura al capital foráneo. áreas 

restnng1das al Estado o a los mexicanos. tanto en l::i Ley de 73, el Reglamento de 

89. o 1nclus1ve la misma Ley de 1993 Estas arens son banca. ferrocarriles, 

transporte en carreteras federales. puertos. aseguradoras y fondos de pensiones. 

telefonia celular, transportación marit1ma. y av1ac1ón 
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En 1989, el gobierno mexicano pensó que al cambiar la Ley de 1973. el capital 

extranjero vendria a generar 1nvers1ones productivas, que contribuirían a generar 

más y mejores empleos y orientarían nuestra '9conomia hacia el sector exportador 

En esta apuesta, dec1d1mos ofrecer leg1slac1ones laxas, mano de obra barata y ta 

promesa de estab11tdad polit1ca. 

Sin embargo, debimos observar que s1 el capital no llegaba a Honduras n1 a 

Burkina Faso a pesar de tener una mano de obra tan barata. era porque el capital 

extran1ero va a 1nvert1r en 1nvers1ones productivas en aquellos paises que ya 

cuentan con la infraestructura necesaria para arrancar proyectos productivos Por 

eso Salinas se olvidó prontam1ente de su apuesta en Europa, ya que observó que 

los capitales de europa occidental serian 1nvert1dos en la europa oriental. quien ya 

contaba con la infraestructura necesaria 

En México, el gobierno pensó que ftJando un impuesto altamente compet1t1vo 

para los mvers1on1stas, f11ado en 37.2°1o8 . podriamos obtener la llegada masiva de 

los capitales foráneos en 1nvers1ones de largo plazo. quienes corregirían nuestro 

déf1c1t estructural en balanza de pagos. Es incomprensible cómo olvidaron que una 

de las causas de la merma en nuestra cuenta cornente. históncamente ha sido la 

sangria de las ganancias repatnadas de empresas extranjeras Asi, el capital que 

vino a México mayontariamente fue el especulativo y el alo1ado en el sector menos 

productivo (el terciana). el cual, baJO el cob110 de una legislación laxa. altas tasas de 

interés y ningún tipo de candados para su retiro inmediato. dec1d1ó que México era 

uno de los mercados emergentes más rentables para obtener ganancias 

extraord1nanas. so pena de los desequ1llbnos financieros a nivel 1nternac1onal que 

los desajustes en este tipo de inversión tan volátil pudiera ocasionar 



Además, el Reglamento de 1989. fue lanzado en respuesta a una tímida 

actitud frente a los bancos acreedores (principalmente estadounidenses)9 . quienes 

alargaron las pláticas para la sexta renegoc1acrón de la deuda externa entre 1982 y 

1969 (1nic1adas el 19 de abril de 89 y concluidas el 5 de febrero del siguiente ar'\o) 1 O 

a fin do obtener las mayores venta1as para los empresanos estadounidenses. 

deseosos de conquistar nuevos mercados. Es curioso que después de publicado el 

reglamento; el 18 de mayo. el presidente del comité asesor de bancos acreedores. 

W111iam Rhodes. aftrmó que debido al esfuerzo de México. como se man1f1esta en el 

nuevo Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 

Inversión ExtranJera -el cual ha sido muy bien recibido--. todos nos estamos 

movi11zando para acelerar una solución. Esto fue declarado el mismo día que 

expertos del FMI rechazaron la condonación de créditos de los deudores, 

argumentando que los paises endeudados se mantendrian pobres de usarse este 

mecanismo. 1 1 

Finalmente. si queremos observar una reacción favorable en el plano de 

nuestro ejercicio soberano y del cumplimiento cabal de uno de los siete principios 

de nuestra politrca exterior. podríamos aventuramos a afirmar que el Reglamento de 

Ley de 1989 nos perm1t1ó 1nclus1ve darnos el lu10 de condenar la intervención a 

Panamá por parte de los Estados Unidos en d1c1embre de 1989. lo cual, sin la 

existencia de tan favorable reglamento para el capital extranJero (sobre todo el 

estadounídense debido a que es el mayontano en nuestro pais). quizá esta condena 

habría sido impensable en la SRE. 
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3.1.2. Las legislaciones emergentes entre 1989 y 1992. 

Con el nuevo reglamento sobre inversión extran¡era de 1989, se abrió el 

camino para que cada vez más pudiera 1r entrado el capital eJC.tranjero, de manera 

silenciosa y gradual a nivel leg1slat1vo, ya que a través de las excepciones fi1adas en 

los artículos 5 y 6 de este reglamento 12. este capital podría ingresar al pais a través 

de requisitos mínimos. Veamos ahora cuáles fueron los ofrecimientos adicionales 

en materia de liberahzación y apertura financiera a la inversión extran1era de cartera 

entre 1969 y 1992. 

Reformas legales de 1969-90 La transición de la represión financiera hacia 

un sistema financiero hbre fue apoyada por reformas sustantivas a la ley monetaria. 

Las reformas financieras, conocidas como ''el paquete financiero'", fueron remitidas 

por el Presidente Sahnas de Gortari y aprobadas por el Congreso sin mayores 

trámites. 

De entre las reformas llevadas a cabo, deben ser mencionados los cambios 

sustanciales a la Ley de 1nstituc1ones de Crédito, y la Ley del Mercado de Valores 

Aunque los cambios a las leyes bancarias fueron más amplios que los propuestos 

para el mercaado de valores. el interés por promover el mercado de valores fue 

totalmente claro. Otras leyes reformadas incluyen: La Ley Reglamentaria del 

Servicio Público en Banca y Crédito, la Ley de Compañías de Seguros, la Ley de 

Instituciones de Fianzas. la Ley de instituciones de Crédito y Organizaciones 

Auxiliares, y la Ley de Sociedades de Inversión Además, es importante notar que 

estos cambios implicaron cambios en la Constitución. modificando sus articules 28 y 

123 para permitir la propiedad privada en estas instituciones. 

rágin.:1 - llf• 
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Un aspecto importante de las reformas fue el ofrecer mayor aytonomia a los 

intermediarios f1nanc1eros Los nuevos conseJOS do adm1nistrac1ón fueron 

facultados para nombrar y remover a sus directores eJecut1vos. lo cual era atribución 

del presidente de la República. a través de un proceso llevado a cabo por el 

Secretario de Hacienda. baJO el esquema de una banca nacionalizada 

Los cambios más importantes en la nueva Ley del Mercado de Valores. la cual 

regula la banca de 1nvers1ón. las casas do bolsa. y el maneJO de los fondos de 

invers1.,:,n. se centraron en Promover las cond1c1ones q1.Je ravorec1eran una mayor 

partic1pac1ón de los 1ntermed1anos de los mercados de capital en los mercados 

extranjeros y. en relación a las inversiones cxtran1cras la ley fue reformada para 

permitir la part1c1pac1ón de 1nvers1on1stas extran1eros con un tope de 30%i del capital 

de una casa de bolsa. con un 10°/o de capital en prop1ednd 1nd1v1dual 

La Ley del Mercado de Valores fue reformada en 1 989 para pcrm1t1r la 

inlegrac1ón de 1ntermed1anos r1nanc1eron en grupos f1nanc1eros Se hicieron 

est1pulac1ones para permitir la creación de holdings para adm1n1strar estos grupos, y 

se prohibió la part1c1pación de mvers1oni stas extran¡eros en el capital común de 

éstos. 

Es importante mencionar que a pnnc1p1os de 1991 se empezó a considerar la 

posibihdad de introducir derivados en el mercado mexicano de valores La 

introducción de futuros, opciones. warrants. y swaps fue considerada como un 

medio para disminuir la volataildad y mejorar el mercado. tamb1ón para incrementar 

la formación de capital, y ser capaces de competir más favorablemente en la 

büsqueda de recursos en Jos mercados 1nternac1onales Basado en un estudio de 

viabilidad, el proyecto fue aprobado para la 1ntroducc1ón de warrants y opciones. 



Los warrants fueron finalmente introducidos en el mercado mexicano en septiembre 

de 1993 

3.1.2.1. Reformas a la Ley de Instituciones de Crédito y la 

Regulación de Grupos Fin•ncioros. 

El nueve de Junio de i 992 se realizaron cambios importantes de entre los 

cuales destaca el hecho de que los tenedores de acciones (legales o 1nd1\11duales), 

mexicanos o extranJeros tienen ahora derechos de voto concernientes a los 

objetivos. fusiones de empresas, separaciones, transformac1ones, l!qu1dac1ones, y la 

1nclus1ón o no 1nclus1ón en la lista de cualquier bolsa de valores 

3.1.2.2. Reformas de 1993. 

En mayo de 1993, el Presidente de la Repüblica envió al Congreso de la Unión 

cinco nuevos proyectos de ley importantes para reformar el sistema f1nanc1ero Las 

leyes a reformar fueron. la Ley de 1nst1tuc1ones de Crédito. la Ley para Regular a 

los Grupos F1nanc1eros, la Ley del Mercado de Valores. la Ley General de 

Orgarnzac1ones y Act1v1dades Auxiliares de Crédito. la Ley General de lnst1tucmnes 

y Sociedades Mutualistas de Seguros. y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 

El principal Objetivo de estas reformas fue acelerar el proceso de desregutac1ón de 

estas operaciones de manera sign1f1cat1va 

Los cambios mós importantes se dieron en la Ley del Mercado de Valores 

Esta Ley fue mod1f1cada y entre otras cosas. perm1t1ó que las ofertas públicas de 

emisores extranjeros fuesen también negociadas localmente, 1ndepend1entemente 



IAI .. ni.:torl:' c.Jcl rur.._c •• .o de tor11;1 de: c.J~-c..;1 .. 1nnc .. -.c•hrc 1uvcr .. 1ón C'llt;1n¡c:ta de r..;trlcr;t 

de la nac1onal1dad del emisor Para promover la ef1c1enc1as y rransparonc•a en el 

mercado. el concepto de 1nformac1ón prov1leg1ada rue redof1nido Esto se refiere al 

conoc1m1ento de actos o hechos que pudiesen influir en Jos precios de las acciones 

en las bolsas de valores. mientras tal 1nformac1ón no haya sido dada a conocer 

púbhcamente También fueron f1Jadas sanciones de darse el mal uso de este tipo 

de información Con relación a las corredurías, la ley espec1f1ca que sus actividades 

espec1aflzadas pueden ser libremente llevadas a cabo en los mercados externos 

3.1.2.3. Reformas para dar autonomia al Banco Central 

Una de las reformas más importantes al sector financiero fue la aprobación de 

la Ley que otorga autonomia, del poder e1ecut1vo, al Banco Central. el Banco de 

México El proyecto de ley ong1nal fue enviado al Congreso por el presidente el 1 7 

de mayo de 1993 y fue aprobado finalmente en d1c1embre del mismo año La 

1nic1at1va también contempló reformas a los articulas 73 y 123 de la Const1tuc1ón 

Las reformas const1tuc1onales fueron aprobadas el 20 de agosto de 1993 El texto 

· de los articulos reformados indica que el Estado tendrá un banco central, el cual 

será autónomo en la eJecuc1ón de sus funciones y adm1n1strac1ón Su ObJet1vo 

pnnc1pal sera asegurar la estabilidad del poder de compra de la moneda nacional. 

fortaleciéndose a través de la rectoría del Estado. quien será el d1ngente del 

desarrollo nacional Ninguna autondad podrá ordenar al Banco Central garantizarle 

ningún tipo de f1nanc1am1ento 

Es importante senarar aqui que entre las responsabilidades pnnc1pales de los 

Bancos Centrales están el proponer una regulación minirna suficiente para asegurar 

solvencia a los bancos pnvados y la capacidad de controlar la oferta monetana La 



variación en las tasas de interés a fos préstamos para Jos f1nanc1eros privados y la 

variación en los requenmrentos en fas reservas son las herramientas regufatonas 

clave necesarias para proleger la soberanía en el control de la oferta monetarta 

Los financieros pnvados toleran estos controles a cambio de protección en 

préstamos de última 1nstanc1a pero trAnden a oponerse a controles mayores sobre 

sus actrv•dades como prestamistas y prestatarios a menos de que una obvia 

ganancia f1nanc1era se involucre. 13 

Finalmente, es necesario mencionar fas condiciones macroeconóm1cas 

mínimas que se consideró eran necesarias para acompañar la l1beralizac1ón 

financiera señalada anteriormente: 

1. Antes de empezar la liberalización financiera, debía de alcanzarse la 

estabilización económica, sobre todo en fas finanzas públicas 

2. Antes de abrrr el sector financiero a Ja competencia externa se señaló 

como aconsejable dar tiempo a las institucionas financieras nacionales para que se 

dieran cuenta de este proceso y se acostumbrasen a las cond1c1ones prevalecientes 

en la competencia internacional. 

3. Una vez que el proceso de hberalización financiera hubiere terminado. el 

próximo paso seria 1rans1tar hacia el establecimiento de una banca universal 14 

Como sabemos. las cond1c.ones anteriores fueron alcanzadas de manera 

artificial, debrdo a lo cual, las finanzas públicas se desestab1hzaron 

estrepitosamente al primer signo de inestabilidad politica acompañada de un 

creciente déficit comercial a partir de 1994; las instituciones financieras nacionales 

no tuvieron tiempo de acostumbrarse a Ja competencia internacional y actualmente, 

han empezado a ceder ante fusiones, separaciones. transformaciones y 

liquidaciones Finalmente, el establecimiento de la banca universal ha tenido que 

P:i,::uaa • 1.10 
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darse en este país ba10 un esquema de banca completamente privatizado y en vías 

de pertenecer a instituciones financieras extran1eras, ya que un buen número de 

bancos se encuentran en s1tuac1ón de quiebra técnica y la situación es parecida en 

otros segmentos del sistema financiero como arrendadoras, casas de bolsa y casas 

de factoraje. 1 5 

Ante la posibilidad real de una cnsrs financiera generalizada. el gobierno ha 

puesto en marcha un amplio programa de rescate, que implica una velada pero no 

menos real estatif1cac1ón de la banca Prácticamente todos los bancos han 

emprendido emisión de obllgac1ones subordinadas y la fusión con otros 

intermediarios nacionales o extranJeros Hoy la cartera vencida de los bancos que 

el Estado adquirió está siendo colocada en los mercados jnternac1onales de bonos. 

3.1.3. La Ley de Inversiones Extranjeras de 1993 

La suma del sector comercio más el sector servicios al IV trimestre de 1995 era 

del 51.9º/o PIB 16 . Esta hipertrofia del sector servicios en la economia nacional era 

ya inminente desde que con 48 votos a favor y dos en contra, contando los votos en 

contra del Partido de la Revolución Democrática (PRO) y el Partido de Acción 

Nacional (PAN), la Cámara de Senadores Ratificó la Ley de Inversiones Extranjeras 

el 15 de diciembre de 1993. 1 7 St bien es cierto que El Congreso organizó foros de 

discusión para escuchar diferentes op1rnones sobre el tema de la inversión 

extranjera, estas op1n1ones fueron ignoradas porque el que las hayan escuchado no 

significó que fuesen tomadas en cuenta. 



A nadie le gusta o le sirve un congreso irrelevante o insensible El Congreso 

mexicano cerró ese afio con una demostración brillante de su 1rrelevanc1a e 

insensibihdad, ya que con pocas excepciones, el legislativo mexicano siempre se 

comporta de acuerdo con las reglas absolutamente predecibles que acotamos en el 

capitulo dos: un partido, el PRI. domina las cámaras de Diputados y Senadores; los 

miembros de ese partido siempre se disciplinan a lo que ordena el presidente de la 

República; el resultado es que el Congreso aprueba todo lo que le envia el 

Ejecutivo. A lo más que llegan es a no presentarse cuando se trata de votar alguna 

ley con la que no están de acuerdo (como sucedió con la votación para la Ley de 

Inversión Extran1era en la Cámara de Diputados). 18 

Con la nueva leg1slacaón, se ratificaron, por ejemplo. las facultades 

discrecionales de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, cuyas 

resoluciones no podrán ser objetadas por nadie. Este organismo, no estará sujeto a 

ninguna supervisión o control y se continuará manejando discrecionalmente, tal y 

como se hacia durante la vigencia de la Ley de 1973 y como lo demostró al resolver 

la entrada de capital foráneo en la venta de la Teléfonos de México 

El anuncio de la nueva Ley de Inversiones Extranjeras, se dio ante un clima 

perfecto para la continuidad de nuestro modelo económico: 

La vispera de la entrada en vigor de nuestro TLCAN, 

2. La esperanza de que la nueva legislación otorgaria cred1b1hdad a la 

creciente estabilización macroeconómica de nuestra economia frente a los 

inversionistas extranjeros, logrando mantener en territorio nacional las inversiones 

extran1eras tanto directas como de cartera. 

3. Los flujos de capital foráneo captados hasta esa fecha superaban la meta 

del gobierno al comienzo del sexenio en 57.SªJb.1 9 

t>agin..;t • IJ2 



4 Un monto total acumulado entre 1989 y 1993 de 76.567 442f) millones de 

dólares en inversión extran¡era en los mercados de capital y dinero de México, 

5 El 60% de la 1nvers1ón externa so hallaba concentrada en el mercado de 

valores21 . 

6. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvo ganancias de casi 63 mil 

millones de dólares durante 1993, captando dos de tres dólares que ingresaron al 

pais como inversión extran1era teniendo un valor de cap1taltzac1ón de mercado• de 

630 mil millones de pesos. equivalentes al 56 º/o del PIB,23 

7 Los 1nvers1onistas 1nst1tuc1onales extranJeros estaban llevando a cabo su 

colocación de recursos en el mercado accionario mexicano, con lo cual se estaban 

financiando empresas nacionales::?4 y 

B. Ad1c1onalmente, ex1stia la promesa de Lloyd Bentsen (Secretario del Tesoro 

estadounidense) de que Estados Unidos no incrementaría sus tipos de interés al 

menos en cuatro meses, lo cual s1gnif1caba grandes expectativas para continuar 

adquiriendo nuestro f1nanc1am1ento vía el ahorro externo. 25 
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3.2.. · La intervención de los actores en el proceso do toma de decisiones 

Hemos visto en ol capitulo 11 a las actores que se involucran en las 

democracias occidentales para e1ercer pres16n en el procesa de toma de decisiones 

sobre política exterior. especif1camente de acuerdo con el modelo planteado por 

Karl Deutsche Aqui. observaremos qué tipo de actores íntervendrán en este 

proceso. tomando en cuenta el área temática en que se inscribe la decisión (política 

económica exterior) y la 1mportanc1a que ésta representó dentro de la agenda de 

política exterior sexenal 

Por lo antenor. es importante recalcar la estrategia planteada en el Plan 

Nacional de Desarrollo. tomando en cuenta que el Poder E1ecutivo será et actor 

principal de orquestación de la polit1ca exterior. en un sistema presidencialista como 

el nuestro Así. tenemos que dentro del PND 1968-1994, se señalaba que entre los 

propósitos para preservar y fortalecer la soberanía destacaban el actuar con 

firmeza y ant1c1pac1ón, a fin de evita,. todo acto extel"no que pueda convert11"se en 

una amenaza a la segundad nacional. En sus propósitos específicos pal"a el 

cumplimiento de tal fin. se apuntó lo siguiente: 

Negociar responsablemente la deuda externa. en el pleno ejerc1c10 del 

derecho de autodeterminación para fi1ar las políticas del país. buscando anteponer 

el diálogo y la cooperación a la confrontación, de acuerdo con los principios de la 

polit1ca exterior de México: proponer y promover en los fol"os multilaterales 

determ1nac1ones y aCC1ones que contribuyan eficazmente a la solución de 

problemas que afecten al país. como tos relacionados con deuda. comercio y 

financiamiento del desarl"ollo. prop1c1ar un acercamiento mayor de México con los 

nuevos polos de aec1m1ento mundial. en especial con la Cuenca del Pacífico y la 

Piagtna • 13" 
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Comunidad Europea, promoción de la imagen de México en el rnundo can el 

propósito de generar la confianza del 1nvers1on1sta extran1oro 2h 

Dentro del denominado enfoque temé1t1co. et PND mencionó que se 

aumentaria la d1vers1f1cac1ón de las relaciones polit1cas y económicas. se negoc1aria 

con firmeza y responsab1hdad la deuda eJCterna. lJtd1z.ando todos los recursos que se 

deriven de la razón y la negoc1ac1ón. para anteponer el entend1m1ento a la 

confrontación. y e1erc1endo el derecho inalienable de Móx1co para diseñar sus 

políticas y estrategias de ctesarrollo Esto fue .. prometido" sin tomar en 

cons1derac1ón nuestra vu\nerabd1dad frente al exterior deb1d;::i en gr;::in parte a la 

tremenda deuda externa que heredamos del sexenio 1982-1988. lo cual. nos puso 

Juteralmente "contra la pared .. durante la renegoca3c1on de la deudn ex!erna y el 

diseño de nuestra nueva politica económica exterior 

En el rubro del enfoque geográfico . se dcc1d10 que en el plano de Fronteras 

se destacarian las zonas a tratar Asi. para Estados Unidos la tarea se real1zaria 

con esmero y se ex1giria rec1proc1dad Se 1ns1strria en el equ1\1bno de tas relaciones 

comerciales y financieras Hacia los paises desarrollodos. una de las tareas m<:is 

relevantes que deberian llevarse a cabo para contribuir ni desarrollo cconom1co de 

tlléx1co seria encontrar la meior manera de aprovechar las oportunidades do 

comercio. de 1nvers1ón y co1nvers1ón que presentaba la Comunidad Econórn1ca 

Europea Su nuevo grado de integración 1rnpactana los volúmenes y Hu1os del 

comercio e inversión, asi como la calidad de los productos. las norrn;::is. y la forma 

de hacer negocios La política hacia los otros paises en desarrollo seria activa. de 

divers1hcac1ón mult1d1recc1onal. de mayor presencia en los organismos 

multilaterales, de expos1c1ón abierta y franc.n de sus pos1c1ones y de defensa firme 

de sus derechos e mtereses Una aplicación roaltsta de los pnnc1p1os. claridad de 



Objetivos, y el e¡erc1c10 eficaz dfJ la polit1ca exterior caracterizarian las tareas 

durante los próximos seis años 2 7 

A fin de poner en práctica este plan estratégico de desarrollo. el eJecutivo 

dec1d~ó emprender acciones encaminadas hacia este fin apertura económica y 

financiera ind1scnm1nada. tiberallzac16n de los mercados comerciales y financieros. 

aceptación sin reservas al capital e...:tran1ero y al parecer, no ex1st1eron mecanismos 

1nslttuc1onates eficaces que pudiesen haber podido cuestionar con algün tipo de 

éxito tos peligros de seme¡antes dec1s1ones Asi, todas las estrategias de presión 

para formalizar la reallzac1ón de este "proyecto nacional .. provinieron de los 

organismos f1nanc1eros internacionales. los bancos acreedores. las élites 

burocri:lt1cas gobernantes y de los grupos empresariales que saldrian beneficiados 

de tal apertura. (aunque hoy algunos grandes empresarios tienen el c1n1smo de 

condenar estas polit1cas que durante este sexenio aplaudieron) Se presionó para 

que se abriera sin reservas la cconomia al exterior y nadie se preocupó por el 

verdadero interés nacional. urncamente se abogó por el interés 1nd1v1dual de los 

grupos políticos y económicos en el poder 

Con una carencia de información abundante. precisa y ob1et1va en los medios 

masivos de comurncac1ón (prensa nacional y extran¡era). 'a sociedad c1v1I, ta op1n1on 

pública. los lideres de opinión y los partidos polit1cos de opos1c1ón. tuvieron una 

tim1da actuación, refle1ada en aislados comentarios en la prensa nacional. que no 

lograron eJercer ningUn tipo de amenaza real para que el e1ecut1vo convocase un 

periodo extraordinario de sesiones en el Congreso ó a una consulta amplia de la 

Ley de Inversión Extran1era o de cualquiera de las lcg1slac1ones relacionadas con la 

inversión extran1era de cartera· 



Existen cuatro rasgos que afectaron este proceso do torna de dec1s1ones aJ 

en la palitrca económica oxtonor la centrallzac1ón y el carácter cerrado de la torna 

de dec1s1ones inherente a la estructura polit1ca tienden a reproducrrsc de manera 

ampliada. b) la polir1ec-i exterior en general no ha srdo trad1c1onalmcntc fuente de 

grandes d1vergcnc1as y d1sputils. e) en rnatefla de polit1ca económica exterior. la 

estructura económico 1nternLJc1onal tiende a c1ercer fuertes presiones sobre los 

actores nac1onalcs a través de los organismo5 f1nanc1eros 1nternac1onales. las 

trasnac1onales. los bancos acreedores priv<1dos y los paises desarrollados y d) por 

lo anterior. el espacio dec1sono tiende a ubic.'.:lrsc casi exclusivamente dentro del 

nivel 1ntraestatal, aceptando 1nflucnc1as de escasos actores pertenecientes a las 

éfJtes económicas tanto en el nivel nacional como el 1nternac1onal 

l..Qué elementos explican la falta de corrcspondencra entre lo que era de 

esperarse y lo que realmente sucedió? Para entender ra d1vergenc1a parece 

necesario remitirse al conlrexto micro al que hrc1mos referencia en páginas 

anteriores En ese apartado mencionábamos que una de las variables que 

condicionaban un fenómeno particular era la naturaleza del área 1emát1ca en donde 

se inscnbia la dec1s1ón Esta. a su vez. cond1c1onaria el número y el trpo de actores 

que part1c1parian en el proceso y el lipa y nivel de conflicto interno que seria posible 

esperar. 29 

La con1unc1ón de estos fenómenos provocó que el tema sobre la mod1ficac1ón 

de nuestra legislación en rnatena de inversión extraniera fuera perc1b1do tanlo por 

Jos actores gubernamentales como par los no gubernamentales como una cuestión 

de carácter fundamentalmente interno en ra que se afectaria de manera directa una 

serie de intereses particulares internos y se benef1c1arian muctios intereses 

externos en un nivel de "rcc1proc1dad en la obtención de beneficios·· ó 

P;ig1n;1 - J l7 



.. b1d1recc1onahdad de los beneficios.. De aqui que la dcc1s1ón se haya diluido en en 

un escaso debate pUbl1co y las presiones a favor hayan dominado a las presiones 

en contra 

Finalmente, y como ha sido ampliamente descrito en este trabajo, el área 

temática económica es la que más divergencias presenta en cuanto a la imagen 

generalizada del proceso de toma de dec1s1ones en México. siendo que el rasgo 

d1stint1vo mas relevante de ésta es el alto grado de competencia y superposición 

que existe entre un nUmero relativamente amplio de actores gubernamentales Asi, 

tenernos que eran amplios los sectores implicados en esta dec1s1ón provenientes de 

los sectores gubernamentales (SECOFI. SRE, Congreso de la Unión). los grupos 

privados empresariales nacionales y extran1eros. los organismos financieros 

internacionales, el grupo de los siete, el Club de Paris. etc 

En segundo lugar. debemos reconocer que el estallido de la crisis económica 

interna hacia 1982 nos forzó hacia un replanteamiento general de la estrategia de 

desarrollo económico del país hacia una mayor apertura externa. y colocó a las 

cuestiones económico financieras en el centro de las preocupaciones 

g~.· ·lrnamentales. 

Las respuestas que habria de dar el gobierno a problemas tales como la 

deuda externa. la apertura comercial y el control de la 1nvers1ón extran1era. fueron 

materias de intenso debate entre las fuerzas polit1cas nacionales y aun dentro de la 

élite polit1ca en el poder hay divergencias importantes con respecto al ntmo y el 

alcance del programa of1c1al de moderni.;:::ac1ón económ1ca30 De esta manera. los 

temas económicos adquirieron una pnondad central dentro de la polit1ca exterior del 

país constituyéndose en uno de los ejes centrales del debate politico nacional 



Pnnc1palmente. era de esperarse una actividad d1plornéit1ca más activa de los 

partidos de opos1c1ón, tanto a la derecha como a la 1zqu1erda del espectro polit1co. y 

una pol1t1zac1ón del proceso dec1sono. sin embargo, más adelante veremos cómo 

nuestros acreedores nos estaban dictando nuestra polit1ca económica ba¡o 

amenaza. ya que s1 no hub1és.ernos nceptado qu1Lá nos hub1esnrnos estancado 6 

años más La falla de alternativas era real. aunque s1 hubiesen e.1ost1da más 

estrategias de presión en contra. posiblemente la alianza do deudore~ se habria 

confirmado y hubiésemos podrso negociar con mas fuerza y elegir nuestro modelo 

económico de manera soberana y autónoma 

Otros actores como la 1n1c1at1va privada. desarrollaron una red de contactos 

1nternac1onalos propia y un interés central por rnflu1r directamente en las dec1s1ones 

sobre apertura económica. e 1nrj1rcctilmente en otras áreas de la polit1ca exterior 

que pudieran afectar el clima politico necesario para asegurar un comportarn1ento 

prev1s1ble y estable de la inversión privada nacional y extran¡era. lo cual les funcionó 

al menos durante la mayor parte del sexenio. ya que la debilidad del modelo se vio 

expuesta a pnnc1p1os de 1994. cuando acontcc1m1entos netamente polit1cos lograron 

1nflu1r las decisiones de los 1nvcrs1on1stas 1nternac1onales, quienes cons1d1eraron 

que la 1nestab1hdad polit1ca era un nesgo alto y no deseaban arriesgar sus 

portafolios Los que se quedaron. dec1d1eron asegurar sus valores en Tesobonos y 

el gobierno mexicano tuvo que aceptar esta pet1c1ón. Junto con los nesgas que se 

tradu1eron en el colapso de diciembre de 1994 

Pagnl.;1 • l'l'J 



3.2.1 .. Los •ctores gubem .. rnent•les participantes 

3 .. 2..1.1 .. El Poder Legi•l•livo 

Ningún gobierno es monoliuco. Todos conhcnen alianzas poderosas. El 

impacto de estas alianzas en polilica es evidente en casi todos los paises: por 

ejemplo el rol usualmente 1ntervencion1sta de la SECOFI con respecto al hbre 

comercio y al proteccion1smo. Part1cularmenle en periodos de dificultad económica, 

pueden existir tensiones considerables entre las Secretarias de Estado que 

promueven el interés de sus sectores. y las Secretaria "núcleo .. como la SHCP 

normalmente está encargada de imponer la d1sc1pllna financiera y de idear los 

programas de estab1hzac1ón y recuperación 3 1 

En México, las acciones anteriores se realizan ba10 la orquestaoón pnncipal 

del Presidente de la Repüblica, figura principal e incuestJonable de la toma de 

dec1siones. Por lo antenor, es importante observar la influencia de los demás 

actores. a fin de evaluar su 1mportanc1a en el proceso y su grado de autonomía 

relativa. Empezaremos con la presencia del poder leg1slat1vo en los siguientes 

temas durante el sexenio de Carlos Salinas la deuda externa. su partic1pac1ón 

durante la promulgación del Reglamento de la Ley de 1973 y el proceso de 

formación de la Ley de Inversión Extran1era de 1993 

En mayo1989, durante una sene de consultas que realizó la célmara de 

diputados sobre la deuda externa, si resultó un consenso entre los partidos PRI. 

PRO. PARM. PPS Y PFCRN, quienes desde la Cámara dijeron que habia que dejar 

de pagar s1 no había un arreglo sobre la deuda externa. Se hablaba de la 
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suspensión del pago de la deuda como una manera do negoc1ac1on flrrne frente a 

bancos acreedores de no obtenerse respuestas satisfactorias por parte de ellos J2 

Por e1emplo, la scnadoril del Pf"~D lf1genia Martinez. declaró que era necesario 

suspender el serv1c10 del pano de la deuda 

Después de publicado el Reglamento de la Ley de lnvcrs1an Extran1era en 

mayo do 1989 y en visporas de la culrn1noc1ón de In sexta rcnegoc1oc1ón de la 

deuda externa. la Cámara de D1putndos ~nunc1ó que el Cród1to otorg<..ido a México 

por el Banco Mundial por 1.960 millones de dólares estaba dentro de íos limites de 

contratac16n de deuda autorizados por ese órgano leg1slat1vo y tambr(!n aprobaron 

que una parte de ese préstamo fuese usado para reducir la deuda externa 

La Corn1s16n Nacional de Inversiones Extran1eras (CNIE) sostuvo en 1988 

que el Gobierno Federal manifestaba que la Ley paril Promover lü Inversión 

Mexicana y Regular la Inversión Extran1era no requeria mod1f1cac1ones dC.!b1do a 

que cumplía con los requenm1entos del Plan Nacional de Oesarro!lo1989-1994 Sin 

embargo, el diputado federal priísta Garduño Pérez. uno de los. rombres más 

cercanos al secretano de Comercio. Jaime Serra Puche. declaró que se Reformaría 

la Ley de Inversiones Extranjeras para adecuarla al TLC En este c.:iso. la medida. 

d1JO, se reahzaria con el propósito de desregulanzar y tcrm1n.<:ir con al burocrat1smo y 

la corrupción que propician el exceso de trámites y requisitos para In 1nvers1ón y 

part1c1pac1ón del capital privado. tal y como en la actuahdnd continúa d1c1endo 

nuestro Secretario de Relaciones Extenores. Jasó Angel Gurria ' 1 

Garduño Pérez manifestó que con la Nueva Ley de lnversrones Extran1eras 

(LIE), se pondria fin a la facultad d1screc1onal con que la Com1s1on lntersccretari.::il 

(CNIE) autorizaba los porcenta¡cs de 1nvers1ón foránea. 0 '.nsum1endo, de hecho, 



funoones leg1slat1vas que no le corresponden" La reforma a esta ley se relizaria 

con el fin de adecuarla al TLC El dtputado pnista preveía que con la nueva Ley de 

Inversiones Extranjeras. en casi todos los rubros de la economía el capital foráneo 

pudiera ser de ciento por ciento, aunque únicamente se daria trato nacional a los 

inversionistas de Estados Unidos y Canadá. por ser los paises con los que se 

'"firmó .. el Tratado de Libre Comercio.34 

Deciarae1ones de esta índole. no son aceptables de un representante 

popular. En primera instancia. éstas contradicen la promesa ofrecida por la CNIE 

en 1968, la cual según la Ley de Inversión Extranjera ex1s1tente se apegaba al Plan 

Nacional de Desarrollo; en segundo término, proponer que se buscaba autorizar la 

inversión extranjera en montos de hasta cien por ciento en casi todos los rubros de 

la economia, se presta a diversas interpretaciones. tales corno la inclusión del 

petróleo en dichos rubros económicos Por otra parte. s1 aceptamos que era 

necesano renovar la ley, era necesario hacerlo en función de las necesidades 

nacionales y no en función de la firma de un tratado que el 18 de agosto de 1992, 

sólo había conctuido la etapa de negociaciones. pero aun no se había .. firmado'º 

como d1JO el diputado. 

Otro ejemplo del estilo de part1c1pac1ón de los diputados pnistas lo tenemos 

en Ja actitud de Gustavo Carva1al. a quien le preguntaron s1 las reformas que se 

realizan en la Cámara de Diputados deberian tener mayor consenso de la 

ciudadanía. a Jo cual respondió· "nosotros no necesitamos n1ngün consenso para 

aprobar leyes .. •• 

basta.3 5 

Por supuesto que no. con que se los ordene el Presidente 
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La actuación de la camara de Senadores al rnomento de ratificar la LIE de 

1993. --posterior a la aprobación do ésta por la ca.mura de diputados-- originó un 

breve dabatc en el quo los senadores del PRO. Haber-to Robles. (actualmente 

func1onano del gobierno pr1ista m1choacano) y del PAN, Hector Teran, se 

pronunciaron contra la leg1s\ac1ór. por considerar que es v1olatort<3 de la 

Const1tuc1ón. pues permite que sociedades. nw!x1canas. con part1c1p:.Jc1on eYtran¡era. 

puedan adquirir el dom1rno de tierras y i.l(_Juas en ta · zono rcstnng1(J:.J .. del terr1tor10 

nacional Roberto Robles criticó las º'facultades ex.Ce!:>•vas" otorgad<Js en la nueva 

ley a la CNIE. cuyas resoluciones no podran ser ob1etad~s por nadie Se trata. d•JO. 

de un "'organismo que no estará su1cto a ninguna superv1s1ón o con:rot y que se 

mane1ara con d1screc1onahdad o impunidad" En ¿¡poyo al dictamen hablaron los 

senadores pnistas Víctor Tinaco y Angel Guerrero Finalmente. la LIE fue votada 

por 48 votos a favor y dos en contra J<> 

Se debe reconocer que el estudio esta enfocado a un solo diana de 

circulación nacional (la Jornada) y que sólo se nan revisado los meses de mayo do 

1989. diciembre de 1993 y de 1994 a la fecha Existen obv1as om1s1ones 

mvoluntanas. sin embargo, hasta aquí podemos observ.:ir que no existia. dentro del 

poder les1glat1vo. una preocupación mélrcada por la entr¿:¡da rnasiva de capital 

especulativo y por la contratación de nueva deuda externa Sus proocupac1ones 

iban desde cómo se tba a pagar la deuda contraida hasta 1988 y la .:ifectac16n que 

haria a la soberania nacional la entrada de mvers16n extran¡era directa en 

proporciones de hasta 100°/o de los activos. Al parecer. la inversión extran¡era en 

cartera, no mereció la especial atención de los legisladores 

Ahora bien. pasando a los terrenos de lo deseable y/o lo prev1s1blc, asociado 

al proceso de consohdac1ón de los partidos de opos1c1ón. podríamos observar en un 
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futuro cada vez menos lejano que el Congreso aumentase su 1mportanc1a relativa 

dentro del proceso de toma de dec1s1ones En los Ultimes seis años. este ya logró 

pasar de ser un factor de apoyo pasivo a un papel de apoyo activo 01alá en los 

próximos 4 años nos veríamos ante el parteaguas de dejar de hablar del '"sistema de 

partido dominante" Los partidos de opos1c1ón más interesados y activos en asuntos 

internacionales, cuentan ahora con una representación s1gn1f1cat1va en la Cámara 

de Diputados. Sin embargo. las tendencias en el mediano plazo apuntan hacia una 

participación más abierta y plural del Congreso mexicano en el debate nacional 

sobre la polit1ca exterior. 

Sin embargo, es necesario resaltar el camino por recorrer; por ejemplo, los 

banqueros están bren representados en las cámaras, pero quién habla por los 

albañiles o las deudores bancarios o las maquinas y herramientas o los 

campesinos? t..Pueden estas gentes realmente ofrecernos la confianza para hablar 

por el resto de nosotros? t..Cómo pueden ellos fielmente definir el mejor interés 

mexicano cuando sus propias estrategias de sus negocios están designadas para 

escapar de las ataduras de la lealtad nacional? 3 7 

3.2.1.2. El Poder Ejecutivo 

En este apartado se abordarán los actores que confirmen en sentido amplio 

al poder ejecutivo, es decir. tanto los actores de la Presidencia de la Repüblica. 

corno las Secretarías de Estado. 

P..igiru1 • 1.u 



3.2.1.2.1. El Presidente 

El problema actual de la pórd1da de liderazgo y de la consecuente capacidad 

arbitral del Jefe del Estado mexicano. también debe 1dent1f1carse con el momento 

coyuntural en el que apareció la figura de un presidente ··11atoani" como Carlos 

Salinas. Después de la cns1s de 1965 y ante el estrepitoso fracaso micro y 

macroeconóm1co de la dCb!I gestión de Miguel do la Madrid, en México no existió 

otra salida que la del hombre fuerte. sin embargo, la figura presidencial se 

encontraba de por si debilitada dosde 1985 

En 1989, Carlos Saltnas declaró que el gobierno explicaría sus acciones y el 

por qué de las mismas JR En el nivel discursivo, el presidente se había 

comprometido previamente. durante su campaña pres1denc1al, con las siguientes 

acciones ennumeradas de manera cronológica a cont1nuac1ón· 

1. Una modern1zac1ón nacionalista y popular para conservar nuestra 

soberania 

2. La consolldac1ón del mov1m1ento popular que fue la Revolución 

Mex1cana39 

3. El fortalec1m1ento la democracia con el ob1eto de mantener y promover el 

nacionalismo y la soberania -to 

4. La modernización de la planta productiva para aprovechar las venta1as 

que ofrece el comercio exterior, mediante una estrategia definida. reduciendo asi 

nuestra dependencia tecnológica 4 1 

5. La búsqueda de nuevos esquemas y nuevas fórmulas que permitan 

ajustar el servício de la deuda El 1ntercarnb10. con el exterior, de productos 

capitales e incluso de algunos serv1c1os en el marco de nuestra leg1slac1ón. sedan la 



via para trascender esquemas yCJ agotados y d1sm1nu1r la vulnerab11.Jdad ox:terna del 

p_a_is.42 

6 El impulso de nuestros vinculas económicos y tócn1cos se hará sobre una 

base estrictamente bilateral. ya que para México.no rcsu1ta_v1ubJe_1a . .Jntegrac16n_.de 

un.mer:cado_com.Un__a__escaJa_en eLnorte_del_cont1ncnte. ya que este no puede ser la 

solución a la amenaza proteccionista. por eso tamb1ón deberemos promover una 

mayor integración con los paises de América Lat1na--l.l 

7. La atención de los aspectos f1nanc1eros sera s1n._descuidar Ja __ esfera 

prodUctJYa. a través de la permanencia de un tipo de cambio con un nivel adecuado 

de subvaluac1ón que asegure permanentemente una rentab1ftdad atractiva a los 

exportadores ef1c1entes La act1v1dad financiera no bancaria debe e'lltar_prá.ct.tcas 

e.sp.e_culativas __ e..._1nc1ertas y part1crpar so/1danamente en Jos proyectos de cambio 

Debemos evrtar que permanezcan los nesgos __ 1nnecesanos que quedaron de 

manrf1esto en la cnsis reciente del mercado de valores44 

8. Se podría consultar a la c1udadania sobre la forma en que quisiera que se 

actuara contra los delincuentes más peligrosos En este sentido democrático. 

también se propuso el referéndum en la zona metropo/Jfana de la ciudad de México 

para que la ciudadanía se pronunciase sobre la conven1enc1a de cambiar el horario 

escolar por el problema de la inversión térmica .; 5 

9. Comercio, serv1c1os. inversión extran1era y transferencia de tecnología 

confirman una conjunto de áreas básicas para la modern1zac1ón del aparato 

productivo nacronal, por eso deben recibir una atención 1nlegral y pnontana. 

10. La 1nvers1ón extranjera puede desempeñar, en. el_marco_ de .nuestras 

l.ey_es y de nuestros intereses. un papel creciente, en una estrategia y una 

vínculación eficientes con fa economia mundial 

11. La promoción del interés nacional en el ámbito económico (promoción de 

la inversión extranjera directa, aumento al máximo de Ja aportación tecnológica, 
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apertura de\ mercado de exportación. etc ) será una de 1as pnondades de la 

dtplomac1a rnex1cana en el gob1erno·\h 

12. El control de la 1nf\ac1ón y el abahm1ento do la carga de ta deuda externa 

serán las cond1c1ones para atcanz:nr el crec;1m1ento_económ1c.o permanento 47 

13. La..._1nflacaóo no puode aceptarse porque concentra el ingreso. 

desestimula la 1nvers1ón. prop1c1a ta espcculaclón En los próximos años. vanos 

serán los motores del crec1m1ento sostenido \a.ln'lersión_p[Jvada. las exportaciones 

no petroleras. la..Jov,.ets1ón .. PUbl1ca .en .1ntr.acstructura y la expansión del mercado 

interno 

14. Las tasas de interés iunto con la segundad de un mane)O honesto y 

esCfl.Jpuloso de los recursos depositados. permitirán crec1ontes montos de ahorro en 

moneda nactonal y en el sistema f1nanc1ero doméstico El sistema f1nanc1ero, en 

todas sus modalidades, instituciones e 1ns':.rumentos, enfrenta la gran tnrea de 

recuperar y acr.eceotar...ta...c,aptaclOO..deLahorso_nacional y_ de...cana1Jz.ar1o._con _elLcac.ta 

y oportunidad ham.__e1__pr.o_c_e_sQ__ptod.u.ct1vo_ 

15. Revisaremos a fondo el marco regulador del mercado de valores para 

amphar su func1onam1ento sobre bases sanas y proteger los intereses del pUbhco 

inversionista. E.vl.lar.e.m.os....ab_u.sos_prolJter.ac1óo_de_prac\.lcas...e.s.peculatr· ... as__y_ueso.o.s 

moe.c.e.s.a.nD.S: Nuestro sistema flnanc1cro debe acompañar e impulsar los cambios 

que marcan \a estrategia de desarrollo 

'16. Consolidaremos la apertura de nuestro comerc10 con el exterior y 

promoveremos la inversión extraniera directa. 

17. I.enerru:Js_ta..__capac.1dad _mte~ctu.aLJurid1ca_y_económtc~_para... as1mtlar 

mayores f1\J.iQ.S_c;;te__io_~16n_oxtr..anJera_en_p[QVecho_de__to.do.s--1os_mex1canos _ __s10 

corn.pmme.teLs_ob.erania_y __ 11bertacies_de __ acc1ón .. _Por_ello_pr_omov.ecemos medidas 

para alentaLliL.Jn.vecstOn__extraruero. _con_cr1tenos de_ se\ect1"l1dad._QU(LilPoyen .. Jos 

objetJVos de nue.str.a .. estr_ateg1a...económ1ca_ 



18. Reconozcamos que los nuevos procesos productivos. las nuevas 

tecnologías, la nueva riqueza social no se logran n1 con la es1at1zac16n burocrática 

ni con la irresponsabilidad neollberal 

19. El Estado sera el promotor de la producción y d1stribuc1ón de la nqueza; 

no para supeditar et poder polittco ni sus responsab1lrdades históricas ante unos 

cuantos, mucho menos para enriquecer a unos pocos Su propósito es claro lograr 

incrementar el bienestar, en especial de los más desfavorecidos 

20. Llamemos. convoquemos a todos para terminar con la 1nflac1ón. con todo 

desorden e imprec1s16n en las responsabilidades y en los medios; con la 1nd1sc1phna 

en el gasto público. con la_economia_especulattva. con la 1lus16n neopopullsta o la 

claudicación neoliberal. con los rrntos 1ntervenc1on1stas del Estado o los que de todo 

lo culpan 48 

De las 20 promesas anteriores y tomando en cuenta que el presidente diJO 

alguna vez: ··comprom1so que tome. compromiso que cumpliré". es impon.ante 

analizar las siguientes observac1ones49 

Se ofrecieron referéndums sobre el castigo a delincuentes y el debate sobre 

los perjuicios de la 1nvers1ón térmica. sin embargo, en materia de polillca económica 

exterior, nunca se prometió consultar a la c1udadania sobre los límites autorizados 

por el Congreso para contratar deuda externa, o sobre el tipo de 1nvers1ón 

extran1era que seria perm1s1ble que entrara al país 

La primera aprox1mac1ón a una explicac1ón de esta actitud seria enconces 

que el consultar a la c1udadania sobre delincuentes o inversión térmica no daña 

mucho a la iniciativa privada y recordemos que el modelo que hemos ventdo 

presentando define los intereses de la éhte cuando los benef1c1os son obtenidos por 



un grupo pequeño La c:ornpat1b1lldad interna or..urre cuando los intereses de la élite 

benefician, o al menos no pcr¡ud1can el ingreso o el bienestar de otros grupos y 

benef1c1an, o al menos no pequd1can, los intereses de dosarrollo de sus paises El 

conflicto interno ocurrre en s1tuac1ones opuestas a aquóllas de cornpatnb1lldad 

interna. conflacto que se refle¡ó plenamente dur.'.:lnte el sexenio de Carlos Salinas50 

Por otra p~uto. observnmos que todos los esfuerzos serian dedicados al 

sector terciana de la cconornia. sobre todo al sector f1nanc1ero y de servicios. el 

cual. como ya hemos visto. enfrenta serios cuest1onarn1entos sobre su product1v1dad 

y derrama efectiva en el bienestar general Ademas. todos los esfuerzos en matena 

de política económica estuvieron destinados a corregir la 1nflac1ón, olvidándose de 

las formas de corregir y/o vigilar el déficit en cuenta corriente de In balanza de 

pagos 

Se marcaron comprom1s.os sobre recetas económ1cas que no fueron 

cumplidos cabalmente Por e¡cmplo. se d1¡0 que ni se apoyaria al neollberahsmo n1 

a la estat1zac1ón burocratica. sin embargo, se adoptaron muchos aunque no todos 

los postulados del neoliberal1smo a la par que so continuaron con los v1c1os de la 

estat1zac1ón burocrática (los apoyos selectivos a empresarios que formaron 

monopolios como Teléfonos de México. dan prueba do la falta de apego al estncto 

recetario neohberal). cons1gu1endo con ello la ev1denc1ac1ón de nuestra politica de 

1mprov1sac1ón. 1ndcf1n1c1ón e 1ncongruenc1a en las acciones gubernamentales que al 

final nos condu¡eron nuevamente .<il desastre econom1co 

Pasando al plano de l.'.:ls estrateg1.::is de dec1s1ón, observamos que el 

presidente utrhzó parc1alrnente ta defensa plural' 1. ya que no fueron consultados 

todos los sectores interesados (la financ1anzac1ón do la economia fue excluyente en 



la medida que las empresas pequer-ias nunca pudieron acceder al financiamiento 

bursátil) para doc1d1r cambiar la ley de inversiones extranJeras 

Este sistema presenta las venta¡as de cerrar la brecha entre el diserto y la 

instrumentación de políticas; sin embargo, la adopción estricta de esta estrategia 

habría aparejado las s1gu1entes desventa1as La part1crpac1ón de todas las partes 

genuinamente interesadas habría tomado mucho tiempo y México necesitaba 

ejercer acciones firmes en materia económica que nos legitimaran en el plano 

intemacional y ofrecieran confianza al invers1on1sta extran¡ero A mayor cantidad de 

personas involucradas, mayor tiempo se se habría llevado el anáhsis y la 

formulación de alternativas a la decisión tomada 

Además, la pos1b1hdad de no alcanzar un consenso habría producido más 

consultas y presiones adicionales sobre el presidente. y el hecho de dar a todos los 

participantes, voz igual, podría haber dañudo la pos1c16n de aquellos participantes 

importantes cuyos argumentos no hubiesen srdo aceptados y por ello, se debilitasen 

ante su público. 

Ante la rapidez de las dec1s1ones tomadas en materia leg1slat1va para relajar 

la política en materia de inversión extran1cra, podriamos suponer que el diseño. 

análisis e instrumentación de estas dec1smnes dependió en gran parte de los 

asesores personales del presidente (muy probablemente con Claud10 X. Gonzalez a 

la cabeza) y no tanto del gabinete, lo que habría conllevado a demoras en amplias 

consultas 1ntrasecretariales 

La figura presidencial en el sexenio 1988-1994, se vio altamente favorecida 

por la fuerte campaña que en su favor emprendió la SRE para mejorar la imagen de 
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México en el mundo Nuestra 1til=..!t1\1déld cultural fue lransm1t1da en todos los foros 

posibles El impacto de la cxpo«,.1c1ón .. MCx1co. esplendores de 30 siglos" o tas 

muestras culturales ofrec1dad en Europ::i (nuo5tra prc~cnc1a en Europalla 1993 fue 

muy destacada). el recuerdo d(! tod:1s nuestras riquezas que posee el fJ\useo 

Bntan1co ó el Museo de Austria r:ilrf""!Ctcron a fJ\óx1co una presencia 1nternac1onal 

1nus1tadu Esta nuev<'.l imagen sf: 1_;\;\1z6 p •. ua restituir la conf1anz.a en el 1nvers1on1sta 

extran¡ero. el cual respond10 leg1t1rr:Qndo 1a prc::.1denc1.:i de un h0mbrc f.-Jnioso 

gracias a sus rnformas econórn1caco. 4u10n incluso fue illgunc::t vez \lomado ··nóroc 

glorioso" por un medio 1nternac1ona\ .:..:-_ 

Carios S::ilLn<'.ls se reunió 1:1 veces con el presidente de los Estodo~ Unidos 

durante su sexcn•o"':> Ad1c1ona\rnent•~. tnrnt;.1ón v1~1tó Franc10, Alcm.:lnta e ltaha en 

diferentes ocasiones En sus d1sc:u:--5os of1c1a1cs por Europa. puede apreciarse la 

intención ex.presa do\ m.1nd.:itano para captar la confianza de los 1nvers1on1stas de 

estos paises y un rnayor número de proyc.:ctos de 1nvers.16n. sin embargo. todo el 

d1nero gastado en los numerosos via¡es a Europ.3 en busca de 1nvers1onista"S- fue 

gastado en v<'.lno. ya que la proporción do c;:ip1ta\ rcc1b1do por pa.rtc de Europa fue 

min1ma. s1 la cofflµaramos con la 1nvers1ón proveniente de Estados Unidos quien es 

nuestro principal 1nvers1on1sta ""·1 

Aqui debemos scñ<'!.lar que un pais neo tiene mas medios de influir en un pais 

pobre Puedo ofrecer carnadas tales corno becas. subsidios. honores y premios de 

sus un1vers1dodes a miembros de la elite del pais que ha escogido con-lo blanco 

Las acciones para obtener 1nfluenc1a tan1b1en pueden estar d1r1g1das a los 1ncd1os 

de comun1cac1on 1nas1va del pais se\ecc1onndo, proporc1onc3.ndolc not1c1as. 

espectilculos o peliculas apropiados de 3gcnc1as y redes 1nonopóhcns de \c:is 

grandes potencias. m<'.lnipulando tos anuncios de pub\1c1dad. o comprando acciones 

l'a¡•,1n.1 • l ">l 
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de empresas importantes, fes ayuda tener el control do los principales secrores 

económicos y contar con los contactos y canales de 1nfluenc1a económica. polit1ca y 

social que acompar'\an a ese conlrol La propaganda también puedo ser trasmitida 

desde fuera del pais selecc1onado -;s 

De acuerdo al quizá méis acabado estudio sobre una toma de dec1s1on 

particular en México (el de Susan Kaufman). en el caso de la 1nvers1ón extran¡era. 

el proceso se 1n1c1ó formalmente por el E1ccut1vo cuando el presidente se 

compromet16 con este proyecto ar empezar por reglamentar la Ley de 1973 Dicho 

compromiso presrdenc1al s1gu1ó un curso de acción determinado por la pres1on 

directa de diversos grupos de interés (empresarios que necesitaban f1nanc1am1ento. 

organismos f1nanc1eros internacionales, bancos acreedores. Estados Unidos ele ) 

La captación de lideres y el ba10 nivel de movil1zac1ón que tienen los peque'"1os 

empresarios nul!f1caron la pos1b1hdad de fuertes presiones en contra del proyecto 

leg1sJat1vo del E1ecut1vo Como resultado de su muy limitada autonomia los grupos 

de interés que lograron participar en el proceso 1ugaron un papel esencwlmente de 

pornstas apoyando todos los aspectos de la dec1s1ón 

La ausencia relativa de presiones en contra s1gn1f1co que el comprom1so 

pres1denc1al hacia esta Cec1s1ón puade atribuirse a factores menos espec1f1cos 

como los ob1et1vos. intereses y valores personales del presidente (su riqueza 

personal acumulada y los turbios manCJOS 1nonetanos de su hermano RaU! durante 

el sexenio dan prueba de ello). la situación 1ntcrnac1onal (presiones por !a deuda 

externa), el deseo pres1denc1al de incrementar su popularidad o le~~1t1r·n1dad 

(supuestamente para incrementar la conf1an7a en el 1nvers1on1sta e..:tranp::~ro le 

fueron otorgados doctorados Honons Causa c3 Salinas casi por doquier y :-.e le hizo 

cond1dato formal para pres1d1r la Organización Mundial de Corn(-?rc10 (OMC) 
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Es interesante observar qur:: Carlos Salinas de Gor1nn es el pnmer presidente 

de México que al dejar su mandato se fuo a traba1ar a los Estados Unidos y 

precisamente para el sector mas doleznable de 13 cconomia (tos serv1c1os 

f1nanc1eros). en el ConsCJO del Dow Jonos. p~ra comp<:Jrt1r sus habthdndes iunto con 

los Jóvenes corredores de deudas de morcados erncrgonH.•s. de \/Vat! Streer. quienes 

son capaces de destruir f1nanc1eramcntc i3 un pais ün cuestión de horas y que 

ostentan salarios de antro $300.000 y $500,000 dólar-es 3ntencnnos al año v. Esta 

inusitada nueva relación entre un {.:')(-presidente y este sector pnvado de la 

economia 1nternac1onal es un vcr-d3dero oartcaguns en ta historia nacional 

Podemos concluir que la actuación del presidente S.cil1nas fue una paradó1ica 

con1unc1ón entre el éxito y el fracaso Su adm1rnstrac16n finco el crec1m1ento 

nacional en la dependencia del capital for.;:ineo corno vnnab!c fundan1ental del 

desarrollo, sin embargo, a pesar de que numéricamente este c"1p1tal llegó al pais. 

Salinas se equivocó en su JUIC10 del destino especifico de ese ahorro externo Este 

error de 1u1c10 hizo muy vulnerable a nuestra economia, porque todo el sexenio se 

vinculó la cuenta corriente con la cuenta de capitales. a saba:?ndas de que esta 

Ultima estaba cond1c1onada por flu¡os de C<:lp1tales en extremo volátiles ya hacia 

1994. en un momento en que las tasas de 1ntenis forancas estaban subiendo 

As1m1srno. Salinas calculó mal al pensar que el flu10 de ahorro externo se 

mantendría más o menos constante o pcs::ir de un turbulento 1994. a pesor de que 

sabía que las entradas de capital de los dos a(1os anteriores solo representaban 

cambios en portafolio En este cé."lso le sucedió lo mismo que a Jase Lópcz Port11lo 

confiar demasiado a una sol.a vartoblc Finalmente. el presidente creyo que con 

subir las tas.ns de mteri?s se so1uc1onarin el probhm1~. con lo cu~I. mostro falta de 

d1spos1c1ón, ya que .ni percatarse de que todo esto no func1onoba se negó a 



cambiar la estrategia y oarte la cara a la devallJación o. por lo menos. a un 

recornm1ento de la banda de flotación antes de finalizar el sexenio para de1ar hmp1a 

la plataforma de despegue del pros1dcnto entra ni e 'i 7 , quien ha tenido que reconocer 

que la cns1s costó 70 mil millones de dólares. equivalentes af 39'% del PJB 5 K. 

Nuevamente observamos cómo un presidente pretendió me1orar la economía sólo 

con la economía misma. sin alacar la raiz del problema. esto es, con la politica y 

sobre todo con la democracia 

3.2.1.2.2. La Secretarla de Relaciones Exteriores (SRE). 

Durante el periodo álgido de toma de decisiones importantes sobre inversión 

extran1era en cartera que abarca nuestro ana1is1s penodist1co (mayo de 1989 y 

diciembre de 1993), se observó que la SRE tuvo una participación escasis1ma en 

todo lo referente a deuda e:w;terna e inversión extranjera de cartera La SRE se 

preocupó por promover y ampliar las relaciones con la entonces Comunidad 

Económica Europea en 1989 y con los paises del Pacifico 5 9 Otra pobre actuación 

se observó, por e1emplo. en el momento que nuestro embajador en Estados Und1os, 

Gustavo Petncc1ol1. se encargó de anunciar al gobierno y cmpresanos de Estados 

Unidos que habria nuevas reglas para la 1nvers1ón extran1era para fomentar la 

llegada de capitales extran¡eros en mayo de 1939<•0 

La dec1s1ón de poner al frente a Fernando Solana en la SRE durante la mayor 

parte del salinato podria interpretarse como una forma de darle leg1t1m1dad a una 

Secretaria de Estado que de antemano se sabia que iba a relegarse ante la 

importancia que adqumrla en ese momento tanto la Secretaria de Hacienda y 
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Crédito Público (SHCP) corno la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI) 

Fernando Solana es un homt;rc con un;:i carrorn polit1ca dentro del Poder 

E1ecut1vo bastante sólida Es. un func1onor10 pUbllco que habia. sabido permanecer 

dentro de la toma de dt'.H ... :1s1ones 11nportantes él travf;'.':. de los 1nccan1smos de 

rotación Su paso por otr3s So:::crctarias de E$tado como Educación PUbltca y 

Comercio y Fomento Industrial try otorg;-iron lo c:rcd1btl1dad a nivel !Dnto nacional 

como 1nternac1onal p3ra desempeñarse en un p!Jes:o en el que supuestamente iba a 

descansar el v1ra1e de nuestra polit1ca ~,..tf.:r1or durante el periodo 1988-1994 

Sin embargo. frente a !.a nctuiJc1ón de Ja1mü Serro al frente de la Secretaria 

de Comercio y Fo1nento Industrial y ;a de P(!dro p..,spe en la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público. podemos observar que la Secrc:Zl:--ia de Helac1ones Exteriores 

con Fernando So1an::1 al frente queda completamente releg.:lda de la toma de 

dec1s1oncs relevantes durante este periodo La f,gura de un AdtTl1n1strador PUbllco 

como Solana. qlJedo opacada fronte a los economistas Aspe y Serra, quienes 

fueron reconocidos por su tecnocracia baS3da en sus grados acadóm1cos obtenidos 

en Estados Unidos. caracU:nist.ca que fue rnuy apreciada en los polit1cos del 

sahnato Ser economista durante el periodo 1988-1SJ94. ora sintomo de mes1an1srno 

en la toma de dec1s1ones. ya que se creia que los econorn1stos tecnócratas 

doctor.E.dos en Estados Unidos tendrian la llave rnag1ca que nos sac~Jfia del atraso y 

del subdesarrollo 

Durante el salmato, se aposto todo al gron cnrnb10 económico. a la abohc1ón 

completa de nuestras v1e1as practicas protecc1on1stas. de crcc1rn1ento hacia adentro 

y sust1tuc1ón de 1rnponac1oncs E5te t1po do po11t1cas cconorn1cas fueron 
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consideradas como totalmente pasadas de moda Había que consolldaar la 

modern1zac1ón económica 1n1c1ada en 1 985 y sentar bases para un crcc1m1ento 

sostenido para alcanzar el ansiado desarrollo 

En este estado de cosas. la Secretaria de Relaciones Exteriores fue relegada 

a un oscuro segundo plano en ta toma de decisiones sobre politica exterior La 

poca 1mportanc1a que se le dio a esta Secretaria también la podemos observar en el 

momento que Carlos Salmas decide remover al titular de esta en dos ocasiones 

después de pasados tan sólo 213 del sexenio. primero cambiándolo por Manuel 

Camacho y finalmente por el embajador Manuel Tello para concluir la 

administración Gran d1ferenc1a existe frente a las d1ngenc1as de la SECOFI y la 

SHCP, donde sus titulares se mantuvieron en el puesto durante todo el sexenio. 

para mantener la cred1b1lldad de ta solidez de nuestro rumbo económico frente a 

nuestros socios comerciales v•eJOS y nuevos 

Al finalizar el sexenio, el subsecretario Andrés Rozenta\ consideró que la 

SRE habia cumplido con sus objetivos. uno de los cuáles fue el fortalecer nuestra 

presencia internacional Esto es relativamente cierto, sin embélrgo. la SRE fue 

desplazada de la toma de decisiones en materia de 1nvers1ón extranjera desde 

1985, cuando a raiz de los recortes impuestos al gasto pUbhco. la Subsecretaria de 

Asuntos Económicos de la SHE desapareció Asi. observamos que durante el 

período 1988-1992. cuatr1en10 que observa gran dtnarn1smo en la recepción de 

capilales ex:tran1eros a nL1estro pais. el secretario de Relaciones Exteriores, 

Femando Solana, habla muy poco de deuda externa e 1nvers1ón en sus v1s1t.::1s 

oficiales. 
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Examinemos sólo las 1r11s1ti:.IS de Fernando Solana a los paises que 1nv1ertteron 

más en México durante el sexenio Estados Unidos. Gran Bretaña. Francia y 

Alemania en este orden<,J Asi. tenemos que en 1989. Fernando Solana v1s1tó 

Estados Unidos y habló de deuda externa En las v1s1tas posteriores a este pais. el 

Secretario no tocó temas económ1cos en especifico Sorprendentemente. Fernando 

Solana no v1s1tó el Reino Unido entre 1988 y 1 992, a pesar de ser éste el segundo 

país que más invierte en México En el caso de Francia y Alemania. el Secretario 

v1a1ó vanas veces a estos países y sólo en el caso de Francia se trataron temas 

relacionados con la 1nvers1ón 

Por parte del sector ernpresanal. Fernando Solana se reunió con 43 grupos 

empresariales entre 1988-1992, aunque sólo trató temas espec1f1cos de 1nvers1ón y 

deuda externa con los s1gu1entes 15 grupos: Conse10 Econom1co de la Cuenca del 

Pacifico. Grupo Ohvetti de Italia. Japan Product1v1ty Center. las siete asoc1ac1ones 

empresariales más importantes de Canadá. la Confedt~rac1on de la Industria 

Alemana. Gcneralltat de Valencia. Com1s1ón Méx1co·Japón Siglo XXI. empresanos 

de Hong Kong y el Consejo Empresarial Méx1co-Comurndad Europea h: 

Resumiendo la part1c1pac1ón de la SRE en el proceso de captación de nuevas 

inversiones y renegoc1ac1on de la deuda externa. observamos que su part1c1pac1ón 

fue más bien de carácter 1nformal. ya que se utilizaron grupos cada vez más 

especializados de cabildeo d1plom<lt1co para consohciar la reducción de la deuda y 

nuevos proyectos de 1nvcrs1ón En el caso del Reglamento de la Ley de 1973 y la 

Ley de Inversiones Extranieras en 1993, la canc1lleria tuvo una escasa 1ntervenc1ón, 

ya que sus declaraciones no ocuparon nmgün lugar sobrcsaltente en lu prensa 

nacional 
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Un buen comparativo lo podemos encontrar con nuestra actual 

adm1nistrac16n La Secretaria de Relaciones Exteriores con un economista al 

frente, José Angel Gurria, ha vuelto a tomar antiguos fueros que durante el sahnato 

no se observaban La actuación de J A Gurria en el exterior ha obsorvado un perfil 

mucho más econom1c1sta, es decir, él ha podido sahr a negociar temas de la 

agenda con corte más económico. tales como nuevos créditos ó inversiones 

extranjeras por ejemplo Sus constantes vraJCS a Nueva York nos hacen pensar en 

el peso que posee su figura dentro de los círculos financieros de esta ciudad 

estadounidense 

3.2.1.2.3. La Secretarla de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI) 

La SECOFI por su parte, con Jaime Serra al frente. se encargó 

mayoritariamente de la promoción y regulación de la inversión extran1era en México. 

aunque en los asuntos relacionados con la deuda externa. la SECOFI adoptó un 

actitud de stlenc10 prudente. a pesar de la estrecha relación que existe entre el éxito 

de nuestra política comercial y la salud de nuestra balanza comercial y el pago de 

nuestros pasivos En mayo de 1989. esta Secretaria anunció que estaba 

preparando un reglamento nuevo sobre In 1nvers1ón extranJera 

Con un tecnócrata al frente de esta Secretaría como Jaime Serra. se logró 

ofrecer cred1b1l1dad y leg1t1m1dad a nuestros riuevos socios comerciales (Estados 

Unidos y Canadá) para convencerlos de que era confiable y covcrnente firmar un 

Acuerdo Comercial con el vecino pobre del sur, ya que su titular en la negoc1ac1ón 

era un politólogo que habia sido posgraduado en economia en el extranJero. por lo 
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tanto. hablaba inglés tenía la capacidad de comprender ampharnentu sus intereses 

y obJet1vos cconóm1co5 y comorc1alos en esta negoc1ac1ón y, ad1c1onatmente. poseia 

el arte de la política Todo lo anterior fue ofrecido. a pesar de quu este Juego 

pudiese eventualmente resultar de suma cero al final <Je la negoc1ac1on 

A través de la subsecretaria de Industria e ln·.1ers1ón E.o:tran1cra. en mayo de 

1989, se anunció la meta scxcnal de 1nvers1ón extran¡er ostunada mas de 25 mil 

millones de dólares En este anuncio. t::unb1en se adc1;:intó que har1an cambios en 

la Ley del Mercado de Valores y las normas en materia de se.Juros para que los 

capitales foráneos pudieran ser captados en el iuca burs"1!LI y en el gremio 

asegurador. 5rn embargo. deJÓ aclarado ~ue el nuevo reglamento 5obre 1nvers1ones 

extranjeras no planteaba mo<J1f1cac1oncs 5oDre e! porconta¡e de capital permitido en 

las empresasr.:; Esta declarnc1ón se hizo tGn sólo 5 dias a:->!es de que fuese 

publicado dicho reglamento en el Diario Ok::1LJI de la Federa:.:1on. con lo cual. se 

demuestra la falsedad de las dcclarac1ones publ1cao. de estu. Secretaria ante un 

asunto tan importante con10 óste. en el cual estaba fincado el nuevo eio de nuestra 

política económica extenor la atrncc1ón de c03p1tales externos 

Posteriormente. también en mayo de 1989. Jaime S8rra aseguró que no 

habia proyecto para la inversión extran¡era en TELMExh·1 lo cua\ tampoco resultó 

cierto. ya que esta cmpres.3 nacional fue vendida tanlo .:i cap1tal1st<Js mexicanos 

como a extran¡eros 

Durante su evaluación final. en 1994, la SECOFI consideró que l.:i invers1on 

privada habia desempeñado nuevamente el p.:ipel do motor principal del desarrollo 

industrial y la modern1zac1ón de las caden.<ts product1v~s Or~Jullosarn0nte. anuncio 

que la 1nvers16n extran1era que captó el pais en el lopso enero 1989-¡unio de 1994 



ascendió a 49,775 8 millones de dólares (md). cantidad que superó en 107 4°/o a los 

24, 000 md propuestos como meta original para todo et sexenio 65 
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Ahora bien. tenemos que los 48,773 6 md captados en el lapso enero de 

1989-1un10 de 1994 presentaron la siguiente 1ntegrac1ón. 114.844.9 md (30.4%1) se 

fueron a proyectos de 1nvers1ón autorizados por la CNIE; 12,317.3 md (25 3°/0) en 

movimientos de 1nvers1ón not1f1cados al RNIE. y 211.611 4 md (44 3ºk) en recursos 

invertidos en los diferentes instrumentos de renta variable del mercado de valores 

Finalmente, la compos1c1ón final de la inversión en porcenta1es marca un 44 30°k 

hacia la Inversión Extranjera directa y un 55 70°/o hacia el mercado de valores 
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Asi. vemos que la mayor parto de los recursos estuvanron 1n·.1ertidos en la 

modalidad de inversión cxtranJcra en cartera y también observaremos que el 55 7 

por crento de óstos, estuvieron 1nvcrt1dos mayontar1arncnln en el sector terciario de 

la econom1a, el sector serv1c1os Además. es importante observar Ja 1ntH9rac1ón de 

los 1 O mil 716 millones de dólares que entraron al pais en 1993 como instrumentos 

de renta variable en el mercado de valores De esta 1nvers16n en carter;.;i 48 2°/o se 

concentró en el sector comun1cac1ones, 13 6%1 en la construcción. 1 1 3"/o en los 

serv1c1os. 1 O 2º/o en el sector industrial. 9 8°/a en el sector comerc10 y 6 9'Y., en otros 

sectores"<> 
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S1 sumamos los porcenta1cs pertenecientes al sector servicios, observaremos 

que el 64 7°/o del total. correspondió al sector terc1ar10 de k1 economia La inversión 

en los sectores no comerc1ables creetó mas que la de los sectores productivos 

agropecuarios y agrícolas Los sectores ganadores en crcc1rn1er,to v prodLJCtlv1dad. 

ba1aron el empleo, sólo los no productivos (serv1c1os) son los ciu~ ;-J\Jrnentaron el 

empleo Es cierto que la 1nvcrs1on extran1era en el sector serv1c1os esta cada vez 
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más asociada con las innovaciones tecnológicas aplicadas a la producción y el 

incremento en la productividad de las empresas. sin embargo. nuestras carencias 

en infraestructura aUn persisten y es d1fic1I atraer capitales externos que deseen 

invertir en nuestro pais a largo plazo 

Ahora pasemos al terreno de la vulnerabrlldad y veamos nuestra escasa 

divers1ficac16n y la alta concentración regional de nuestros inversionistas. 

Observemos la compos1c1ón de la siguiente gráfica, realizada con base en datos de 

SECOFI, la cual nos muestra el ongen de la inversión extran1era en México por 

paises. aunque no incluye la inversión extran1era en el mercado de valores, n1 el 

capital externo que se dertvó de autorizaciones otorgadas por la CNIE a empresas 

que cotizan en bolsa '-Por qué lo contab1hzan de esta manera? Una posible 

exphcac16n sería que s1 lo incluyeran. se veria mas transparenternente la alta 

vulnerabilidad de nuestro pais frente a los Estados Unidos y nos explica por qué a 

pesar de que Alemania y Japón nos ofrecían meJores cond1c1ones de préstamo en 

Enero de 1995, nosotros tuvimos que aceptar el préstamo de Estados Unidos, 

reductr las 1mportac1ones y aumentar las exportaciones, en aras del beneficio del 

TLC 67 
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La SECOFI también nos informó que "con el propósito de dar a conocer la 

nueva Ley de Inversión Extran1era a los sectores productivos del país y a los 

empresarios nacionales y ex:tran1eros. en el lapso de 1993-1994 se realizaron foros 

de d1fus1ón en donde se exp\lcaron diversos temas (s1c) Tamb1én se d16 d1fus1ón al 

marco jurid1co mediante el programa de Promoc1on Nnc1onal de la Ley de Inversión 

Extran1era. v1s1tándose diversas ciudades de \él Repub\1co Se part1c1pó en el 

proceso· de adhesión a la OCDE en el tema de 1nvers1ones 1ntcrnac1ona\es, asi 

como en reuniones con la Agencia Multilateral de Garant1as a las Inversiones 

(MIGA) y con el Centro Internacional para el Arreg10 de D1fercnc1as relativas a la 

Inversión (CIAD\). a fin de evaluar la eventual suscr•pc1on de un convenio con 

ambos" hH 

ie.Por quó no se explica quó tc1nas tueron trdl<:1tlos? e.Por que SE~ realizaron 

-v1s1tas a diversas ciudades del pais y no a ditercnto~-;, pa•ses por parte de SECOFI 

para tratar de d1vcrs1f1car nuestros socios c01nerc1ale~;? Quizá la respuesta sea 



porque a la SECOFI no le interesa r~nd1r cuentas especificas a la sociedad. y a 

partir del TLC en 1992, se voh11ó un acuerdo tácito que nuestra ünica área de 

promoción para captar nuevas 1nvors1ones extranJeras seria en primer lugar Estados 

Unidos y posteriormente se intentaría 1n1c1ar un intercambio s1gn1f1catavo con 

Canadá Recordemos que Canadá part1c1pa con el 1 5°/o del total de la 1nvers1ón 

extran1era acumulada en México por pais de origen en el lapso 1989-1994. 

ocupando un lejano noveno lugar de la lista 

La SECOFI tampoco expllc1la cómo se realizó la promoción de la 1nvers1ón 

extranjera (ocultando las m1llonanas cifras que se gastaron nuestros cabilderos 

profesionales) y si se dio pr1or1dad a la 1nvers1ón de cartera o a la inversión 

directa También se omite la expllcac16n de por quó se pnvt1eg1ó la aceptación 

de la 1nvers1ón extraniera en cartera frente a ta 1nvers1ón ex1ran¡era directa La 

SECOFI, a lo largo de sus declaraciones durante todo el sexenio, se dedicó a 

informar sobre la integración de la 1nvers1on extran1era entre los diversos sectores 

de la economía. siempre adm1t1ó que el pa1s estaba captando la mayor parte de los 

recursos en 1nvers1ón extf'an1era en cartera pero Jamás explico claramente por qué 

o para qué se estaba actuando de esa manera y que riesgos conllevaba Por lo 

tanto. aún nos queda por responder por quó se ut1llzaron únicamente este tipo de 

l"ecursos para resolver nuestros problemas f1nanc1eros macroeconóm1cos 

Tenemos entonces que la polit1ca de apertura a la 1nvers1ón extran¡era tenla 

un ob1et1vo pr1mord1al favorecer el crec1m1ento mediante el numento s1gn1f1cat1vo de 

nuestro ahorro interno Al término del sexenio. vemos que esta política fracasó ya 

que se intentó f1nanc1ar el ahorro interno con recursos externos en lugar de con 

l"eCursos propios y óste nunca se 1ncren-1cntó Ademas ol ühorro externo fue un 

pahahvo que nos ayudó a mantener sólo cuentas macrocconórn1ca.s estables 
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durante casi 6 años. pero 4ue debido a que nunca lograron rnod1f1CiJrSe 

radicalmente nuestras cond1c1ones de r1csgo.pais. este capital se fuqó al primer 

ind1c10 de 1nestab1l1dad 

3.2.1.2 4. La Secretaria de Hacienda y Crédito Püblico (SHCP) 

En México. desde mediados de los 70'as. la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público. aliada al Banco de México. ha estado colocada en la cúspide 1erárquica de 

las inst1tuc1ones estatales encargadas de la elaboración do la polit1ca económ1ca6 '> 

En el sexenio de nuestro estudio. al desaparecer la Secretaria de Programación y 

Presupuesto. la otra Secretaria que tuvo 1mpllcac1ones importantes dentro de la 

polit1ca económica exterior sexenal fue la SHCP. ya que ésta fue el organismo 

encargado de f1scahzar y contab1lizar la invers1on extran1era en cartera en sus 

modalidades pnmord1ates deuda externa y mercado de valores Durante la 

renegoc1ac1ón de la deuda externa. la SHCP llevó a cabo todas las negoc1ac1ones 

con los bancos acreedores. preocupándose sobre todo por los estadounidenses, 

quienes poseian el 22 5°/o de la deuda externa mexicana contratada, según datos de 

la SHCP. aunque los análls1s de bancos privados 1nd1caban que este porcentaje 

ascendia al 32 4°/o del total 

La SHCP con Pedro Aspe al frente actuó como la dependencia lider en la 

toma de dec1s1ones sobre las negoc1ac1ones con el FMI y los demas acreedores 

internacionales, qu1za debido en gran parte por la figura de su titular. un tecnócrata 

educado en el Instituto Tecnolog1co Autónomo de México, posgraduado en el 

extranjero. quien gozaba de gran prest1910 y cred1b1fldad en los circulas financieros 

internacionales Dentro de su estrategia negociadora. la SHCP ofrcc1ó luchar por 



una reducción sustancial do la lransfercnc1a neta de recursos. para alcanzar la 

recuperación de la confianza. de la 1nvors1ón y de la repa1nac1ón de capitales El 

titular de la dependencia. Pedro Aspe Armella indicó que su ob1et1vo primordial al 

firmar un acuerdo con el FMI era reducir la transferencia de recursos al extenor para 

alcanzar una solución permanente al problema de la deuda En 1 989, el Secretario 

ofreció que los mecanismos de cambio de deuda por 1nvers16n (swaps), no serian 

utilizados debido a los efectos mflac1onaron que ocasionaban 70 

Para lograr estos ob1et1vos. se dec1d1ó enviar a una delegación mexicana de 

negociadores. encabezada por el subsecretano de Asuntos F1nanc1eros 

lntemacionales, José Angel Gurria. quienes hicieron las visitas necesanas a 

nuestros acreedores 1nternac1onales. en un marco de cerrado hermetismo. pues 

durante el curso de la negoc1ac1ón. no trascendía a la prensa el avance de las 

negociaciones 7 1 

Con una renegoc1ac1ón exitosa de la deuda. se consideró que el problema de 

la deuda estaba resuello y se estimó que no seria necesario volver a hablar de esto 

durante todo el sexenio Asi. México comenzó a atraer capitales extran1eros en 

forma masiva. lo que aumentó considerablemente la 1mportac1ón de bienes de 

consumo. más que de inversión. sin embargo. el creciente déf1c1I comercial de 

nuestro país. durante todo el sexenio fue respaldado con la siguiente expllcac1ón del 

Secretano de Hacienda ""México necesita un déf1c1t comerc1al y capital extran,ero 

para construir su infraestructura. Singapur ha tenido un déf1c1t comercial dos veces 

mas grande que el nuestro" 7-:.. Cuando en 1 994. el déf1c1t creció mas que la 

economia, Aspe deseó que nadie lo notara 
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Pedro A• .. po rj(!-::>puUs do n<:Jt.ir:rse vanc.Jqlor1ado de su!> logros 

macroeconórn1co5 en lo concern1entP. a renegoc1ac1ón rJo la deuda eY.1erna v1e¡a y 

captación de nuevos créditos 1nternilc1onales para ül crec1rn1ento se>'.cnal (dinero 

fresco). debió ulrllzar un golpe de t1rnon en la politicLJ económrca a partir de abril dü 

1994 subió abruptamente las tasas de mtcrés parcJ r8tener capitales que no 

cesaban de salir cancelando t."ls melas de crcc1m1entn cco~óm1co con 1.c:t 

esperanza de evrtar la dolarización y proteger a los 1nver<>1ori1stas f1nanc1cros 

golpeando severmentc a las pequeñas y medianas empresas 71 

En abril de 1 994 cuando las cuentas macroeconóm1cas aUn eran aceptables 

para los especulaaores f1nanc1eros 1nternac1onales, Pedro Aspe observó que la 

economía nacional estaba carnb1é1ndo y que los elementos de al!erac16n no veniari 

sólo del exterior La vanabtltdad en tos precios 1nternac1ona1es del petróleo la 

evoluc1ón de las tasas dP. 1nterós en los mercados mundiales y el nulo crecimiento 

en los paises mdustnallzados, empezaban a con¡ugarse con la 1nestab1hdad polit1ca 

y el nerv1os1smo pree~ectoral 

En agosto de 1994. la estrategia a seguir fue re1nyectar ta confianza al 

inversionista extran¡ero con discursos apologét1cos Durante la 1nauqurnc1ón de !a 

XI Asamblea de la Orgarnzac1ón de Organismos Supervisores Bancarius de Amér1cn 

Latina. el Secretario de- Hacienda y Crédito Público se ref1í1Ó a l.:J 1rnper1os.:i 

necesidad de implantar reglas contra riesgos financieros 01¡0 que nuestro pais 

habia aprendido la lección y ya no utilizaba los recursos captados tanto por bancos 

pübhcos como privados para f1nanc1.:Jr los déf1c1ts fiscales Tamb1en expuso que con 

la autonomía de nuestro Banco Ccnlral se t1abían logrado poner lirn1tes cred1t1c1os 

al gobierno. favoreciendo la competoncia que logro dar mayor flc)(1b1hdad a la 

f11ación de tasas y plazos 7·1 
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Con las cifras sobre deuda externa ofrecidas por la SHCP a los diversos 

medios de comunrcac1ón, se pronosticaba que la deuda se estaba conv1rt1endo en 

un problema potencial. sm embargo, éste no se desataria sino hasta dentro de tres 

o cuatro aftas a partir de 1994 7 5 

Pasadas las elecciones pres1denc1ales. el lltular de Hacienda continuó con su 

campai'la de leg1t1m1dad frente al 1nvers1onista extranjero Durante su intervención 

en la inauguración de la 58a Convención de la Bar.ca. Aspe declaró que habia 

pleno equ1hbno en las finanzas pUbllcas El secretario hizo una recap1tulac1ón de los 

logros macroeconóm1cos de la adm1nistrac16n de CSG Destacó el d1nam1smo de la 

inversión pnvada y agregó que uno de los logros más relevantes había sido el 

disminuir el peso de la deuda externa En ese entonces. las reservas 

1nternac1onales del pais tenian una capacidad de financ1am1ento para pagar el costo 

de las importaciones de 2 9 meses. 7ó 

Después vino la famosa reunión del 20 de noviembre en los Pinos En esta. 

Pedro Aspe tomó una decisión para salvarse de la 1gnom1n1a pública y la debilidad 

pres1denc1al aceptó el hecho Carlos Salmas y Ernesto Zedilla habían dec1d1do 

devaluar 10°/D el peso. pues la fuga de capitales tenia que frenarse de alguna forma 

Ante este escenario. Pedro Aspe amenazó con renunciar s1 México devaluaba. lo 

cual habría agudizado la salida de d1v1sas. ya que el Secretario de Hacienda gozaba 

de gran leg1ttm1dad ante los 1nvers1onistas extranjeros Esta renuncia quizá habría 

ocasionado que se ba1ara el perfil de la candidatura de Salinas para presidir la 

Organización Mundial de Comcrc10, ya que ios contactos que Aspe tenia en el 

extranjero facilitaban esta tarea. amén de que la SHCP se habia encargado en 

forma espléndida del presupuesto destinado (en d1v1sas por supuesto) para 



promover esta candidatura Las cantidades dcst1nad.t:Js para este fin resultan 

ofensivas para el d1fic1I momento que atravesaba nuestra economía 

El SecretélrtO del Tesoro de los Estados Unidos, quien también habia 

so1Jc1tado la devaluación. deseó entonces buena suerte a Pedro Aspe En esos 

tiempos, habría sido muy dlftcil qur: Estados Unidos hubiese adoptado el e1emp/o de 

Alemania cuando al pr1nc1p10 de los años ochenta era muy comün escuchar que 

este pais habia comprado fuertes cantrdadcs de francos franceses para evitar la 

caída de esta muncda frente al marco ale1n;]n con el fin do evitar el abaratamiento 

de los productos fr.'.Jnccscs en el mercado germano 

¿Cómo es posible que nuestro Secrewno de Hacienda haya podido ser tan 

ciego ante esta ternble s1tuac1ón? Una respuesta posible es que Aspe nunca luvo 

un compromiso hacia proyecto nacional que hoy parece inexistente La 

ortodoxia econorn1ca dol Secretario de Hacienda logró convencer a los 

inversionistas que aün quedaban en el país para que ignoraran los signos de 

peligro que mostraba la economia mexicana Una devaluación habria frenado las 

1mpon:ac1ones. impulsado las exportaciones y reducido la necesidad de préstamos 

del exterior. pero Pedro Aspe nunca presionó al Banco Central (en este caso si le 

bnndó su autonomia) para decidir llevar a cabo esta polit1ca y nunCil abogó 

püblicamenre por ósta En esta Sccrctilrin, también se observó una estructura muy 

vertical en Ja torna de dec1s1ones. ya que a frnales de 1993. el subsecretario 

Guillermo Ort•z. habria declarado que Méxrco necesitaba una devaluación 

En 1994, México empezó a sufrir la salida de d1v1sas y el Secretano dec1d1ó 

tomar medidas que frenaran esta s1tuac1ón Para ello. tomó la sugerencia de vanos 

grupos f1naneteros estadounidenses para em1ltr más TESOBONOS, para lo cual. 



requmó la ayuda del Banco de Mó•1co, quien técnicamente tomó la dec1s1ón. Así, la 

estrepitosa alza en la em1s16n de TESOBONOS fue con el fin de engañar a los 

1nvers1on1stas e•tran1eros para que creyeran que nuestra economía estaba estable y 

que no devaluaríamos, ya que nosotros no estáriamos dispuestos a sufnr los 

altísimos costos de esta devaluación. por estar tan endeudados en dólares 

Luego se decidió que los informes sobre nuestras reservas 1nternac1onales 

empezaran a salir muy lentamente. con el fin de que nadie notara o diera 

importancia al hecho de que estábamos prometiendo devolver más dólares de los 

que tentamos en nuestras reservas 77 

Pedro Aspe niega que el haya tomado la decisión de no devaluar el 20 de 

nooviembre para salvar su administración sexenal En este informe. comparte su 

responsabilidad con el poder legislativo. de quien dice aprobó sus comparecencias 

durante 1994. También se defendió d1c1endo que habria sido imposible devaluar e 

implementar un nuevo paquete global de medidas económicas en con1unc1ón y no 

por separado faltando tan sólo 10 dias para el cambio de administración Con esta 

declaración, el Secretario aceptó de manera 1mplíc1ta la falta de continuidad entre 

los periodos sexenales.7 K 

3.2.1.3 El Banco de México 

Ahora bien, es técnicamente conveniente 1nclu1r dentro de este apartado la 

part1c1pación del Banco Central; el cual. como vimos antenormente adquirió 

formalmente su autonomía a partir de Enero de 1994. En el lapso de 1989 a 1993, el 
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Banco de Mé)(1CO no ten1u autonomia y de alguna manera podía rec1b1r presiones 

para garantizar algún tipo de l1n;inc1am1cnto. so pena de desestab1l1zar la economía 

nacional, sin embargo, se acordó que a partir de Enero de '1994 el Oanco de 

México tendria como función pr1mord1al el asegurar la estabilidad del poder de 

compra de la moneda nacional. fortalcc1óndose a travós de ta rectoria del Estado. 

quien sería el dlf1gente del desarrollo nacional Ninguna autortd'1d podria a partir de 

ese momento. ordenar al Banco Central garantizarte n1ngUn tipo de f1nonc1am1cnto 

En este Estado de cosas. el Banco Central supuestamente fue quien tomó la 

dec1s1ón sobre las cantidades de: CE TES y ·rESOBONOS que se ern1t1cron a fin do 

proveer el f1r.anc1arnicnto adecuado que rcqueria el desarrollo nac1oniJI 

A pesar de que hacia i 994 el Banco de México ya era autónomo, su 

presidente, Miguel Mancera. debi~ consultar a los miembros det ConSeJO para tomar 

tas decisiones importantes En este sentido. la SHCP 1ugó un papel fundamental en 

el mane10 de las allas tasas de interés que se ofrecieron para atraer capitales 

externos 

Según datos del Banco de México. mientras que en '1992 ta em1s1ón de CETES 

era de 59,338 m1\lones de nuevos pesos, la em1s1ón de TESOBONOS apenas 

llegaba a 927 rn1Hones de nuevos pesos En relac1on con la deuda ir.terna total los 

CETES representratian el 44 Sºlu. en tanto que los TESOBONOS apenas 

s1gn1f1caban el O 7°/u Dos años después. la s1tL1ac1ón era exactarnente la inversa ni 

cierre de 1994. los CE TES representaban el 23 2º/o, rnientras que los TESOBONOS 

daban cuenta del S~ 3'Yo de la deuda interna 

Con el atan de atraer dosis crecientes de capital externo. el Banco de México. 

ofreció tasas reales de interés superiores a las prevalecientes en otros mercados. 



El rend1m1ento real promedio de los CETES a 28 días aumentó do 2ª/a en 1991 a 

7. 7% en 1993 A partir de cierto momento y a pesar de que se empezaron a ofrecer 

premios de 15 ó 20 puntos porcentuales más que bonos estadounidenses similares. 

el premio en tasas resultó 1nsufic1ente, por lo que se dec1d16 em1t1r TESOBONOS. 

con el fin de asegurar a los 1n\lers1onistas la absorción de posibles pérdidas 

camb1arias. En febrero de 1994. subieron las tasas de interés en Estados Unidos 

con lo que hubo quo añadir la explosión habida en ta em1s1ón de TESOBONOS al 

endeudamiento empresarial y bancario Los TESOBONOS se emitieron en pesos y 

formalmente eran deuda interna pero ante Ja agud1zac1ón del desoqu1llbno en la 

cuenta cornente de la balanza de pagos. la crec1enle fragilidad camb1ana y la 

desconfianza asociada a ambas y atizada por la cns1s polit1ca. se conv1rt1eron 

automáticamente en deuda externa de cortis1mo plazo o. más propiamente. en fuga 

de capitales ineludible. 7 <> 

El Banco de México aceptó entonces que el propósito de las em1s1ones de 

TESOBONOS era retener en el país la 1nvers1ón extran1era que se encontraba 

colocada en Cert1f1cados de la Tesorería de la Federación En Julio de 1 994, el 

gobierno aceptó que antes de recurrir a una devaluación recurnria al uso de las 

reservas 1nternac1onales del Banco de México y a los a1ustes monotanos vía tasas 

de interés 80 

El crec1m1ento de la deuda interna gubernamental se debió fundamentalmente 

a un incremento de 322°/o en la tenencia de valores gubernamentales por parte del 

Banco de México. la cual pasó de 29 mil 819 9 millones de nuevos pesos en agosto 

de 1993, a 125 mil 843 8 1n1llones de nuevos pesos al mismo mes de 1994 y 

equivalente al 50°/ó del saldo actual del endeudan11ento del gobierno federal El 

Banco Central incrementó drásticamente su posesión de bonos representativos de 
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la deuda interna guberrnarnontal en abril do 1994. cuando aumentó en poco más de 

76 mil millones de nuevos pesos en un solo mes. lo quo s1gn1f1c6 una olevac1ón de 

149% sobre el nivel que tuvo en marzo Asi. la d1str1buc1ón del endeudamiento 

interno gubernamental a agosto de 1994. sin considerar el SOºk que mantenia el 

Banco de Mex1co. en su poder era la s1gu1ente los 1nvers1on1stas c.irtranieros 

poseían 85 mil 397. 1 millones de nuevos µesos. equivalentes al 69~/-:i del total. el 

cual representa el principal proveedor de recursos del exterior. los cuales fueron 

utilizados para complementar el ahorro interno 8 l 

Y el ansiado ahorro interno nunca creció_ Hacia octubre de 1994. el Banco de 

México. después de volver a afirmar que no habría devaluación ni se ampliaría la 

banda de flotac1ón, tuvo que aceptar que durante el sexenio de CSG el sistema 

nacional "perdió" 12 m1llones de ahorradores. lo cual representaba .. el mismo pastel 

para más bocas.. Con esta declaración. admitía indirectamente que la polillca 

económica exterior de atracción de capitales externos para complementar el ahorro 

nacional habia sido un fracaso. 8~ 

Todos sabemos que estas reservas 1nternac1onales fueron 1nsuf1c1entes para 

cumplir con nuestras obhgac1ones. lo que hace afirmar que el Banco de México 

ocultó tanto al pueblo do México como en el extran1ero. ta información de la realidad 

de nuestras finanzas, con el Objeto de ofrecer un cambio pacifico y e-.:1toso de 

poderes en México. ya que las devaluaciones se traducen en pérdidas de prcst1g10 

en períodos electorales; sin embargo. resulta curioso que antes do la devaluación. 

el grupo TELEVISA haya cambiado parte de sus pasivos de dólares a pesos. lo cual 

1nchna a pensar que el Banco de Móx1co otorgó 1nformac1ón pnv1leg1ada ae manera 

selectiva. 
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Una devaluación antes de las elecciones. habria rosuUado devastadora para el 

candidato del PRI, lo cual debe ser considerado para explicar por quó se contuvo el 

primer a1uste brusco del tipo do cambio y para cuestionar la supuesta autonomía del 

Banco Central, el cual actuó en favor del gobierno sahn1sta, ocultando la 

información del monto de nuestras reservas. para que et balance sexenal fuese 

exrtoso el pnmero de d1c1embre de 1994 

Finalmente. una observación interesante es el hecho de que el Banco de 

México transmitió su información casi siempre via la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV). quien funcionó como una especie de organismo vocero de la información del 

Banco de México. Son escasas las declaraciones en prensa directamente del 

Banco Central, más bien se observa que la BMV es la que se encargó de difundir 

esta 1nformac1ón "oficial" al menos a nivel penodist1co 
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3.2.2. Los empresarios en México 

Hablaremos aqui de la mflucncaa del grupo e~presarial mexicano en lo 

concerniente a la política económica exterior del sexenio de Carlos Sahnas Para 

ello. es importante comenzar por estudiar la 1nterrelac1ón existente entre el Estado 

mex.1cano y la élite del grupo empresarial. 

Es importante explicar por qué no estudiaremos al grupo empresarial 

mexicano en su coniunto. ya que nuestro 1ntcres pnmord1al se enfocara a la élite 

empresarial. S1 de la planta 1ndustnal n.;:ic1onal descontamos a las empresas 

multim1llonanas y a la mult1tucJ de peque1íos t:?Stablec1m1entos con ingresos inf1mos 

(m1croempresas). restan aun ;:ilrededor do 24 mil empresas medianas y pequefias 

que con una 1nvers1ón pequeña atraen :ilrcdedor del 37°/., de la mano de obra 



1ndustr1a18 " A estos cmpresanos la crisis de la dócada do los ochenta los afectó 

mas directamente que a los grandes empresarios sufrieron la falta do préstamos. la 

carestia y la escasez de d1v1sas extranJeras para importar insumos. la tardanza en 

los pagos por parte del gobierno o de la gran industria. el descenso en las ventas y 

la competencia del exterior. 

Desde 1 970 se dieron los comienzos de la 1ntegrac1ón hnanoera 

internacional tanto en México como en Brasil. Argentina y Chile En nuestro país. 

por e1emplo ya desde entonces se observaba que el aumento de la actividad 

financiera de corto plazo estaba produciendo altas ganancias a tos f1nanc1eros y a 

sus socios industriales a expensas de pequeños y medianos empresarios que 

concentraban la base 1ndustnal de la nación 84 

A más de 25 años de los 1ntc1os de este proceso globahzador financiero 

intemac1onal en nuestro pais. es absurdo que sólo un número 1ns1gn1f1cante de 

empresas mexicanas tenga la pos1b1hdad de part1c1par en el mercado de "alares. La 

mayor parte de las que no pueden acudir a ese mercado queda ba10 el dominio de 

la destructi\la usura bancana8 5 Por ello, durante el sexenio 1968-1994. una 

alternativa fue la incorporación. mediante la "enta de parte de sus acciones. a un 

grupo industrial o a una mu1t1nac1onal. por lo que en la actualidad. el número de 

empresas medianas. pequeñas y m1croempresas se ha visto considerablemente 

reducido Estas empresas carecen de lazos fuertes con el Estado. lo que produce 

que ~o z~an consideradas a la hora de tomar dec1s1ones que las afecten. prueba de 

ello es que éstas no se vieron beneficiadas con la apertura del capital extran1ero 

especulativo. smo mas bien afectadas Las firmas pequeñas que no tu\11cron acceso 

al crédito subs1d1ado o a los préstamos del cxtran¡ero se vieron forzadas a entrar al 



hbre mercado de créditos con exorbitantus precios para acceder al capital de 

explotación 86 

Existen puntos de vista encontrados entre los estudiosos de las relaciones 

entre los empresarios y el Estada. sin embargo, podemos rescatar tres visiones 

principales La v1s1ón de la élite de poder sugiere que la élite política y económica 

están fuertemente ligadas y que sus intereses y preferencias polit1cas coinciden 

plenamente Aqui el Estado prácticamente no tiene intereses propios 1denllf1cables 

Las empresas extran1eras y nacionales de gran escala dominan el proceso de toma 

de dec1s1ones en polit1ca económica 87 En el otro extremo se encuentra la posición 

de que el estado usualmente toma 1nic1at1vas 1ndepend1entes en el proceso de toma 

de dec1s1ones sobre pclit1ca económ1ca En esta v1s1ón el Estado tiene intereses 

1denllficaoles que difieren de ia burguesi.:i. y quo a menudo se imponen sobre las 

prefercnc1~s del sector privado RS La última postura es aquélla donde se afirma que 

los empresanos mexicanos han mantenido desde hace mas de 50 años una 

presencia a1~i..;.J~tdl, µcfo constante, en el proceso de toma de dec1s1ones 

económicas en el país 89 

El enfoque de relativa autonomía sugiere que los intereses del empresanado 

mexicano y de sus aliados extran1eros son el grupo soc1;:il mas poderoso que influye 

en la polit1ca mexicana. san embargo. aUn r.o han alcanzado la pos1c1ón de .. hacerse 

cargo del Estado'". como lo plantea el modelo de la e1tte de poder En otras 

palabras, aunque la autonomia denvada de los intereses del Estado puede ser 

d1scut1da. los autores que toman esta postura argumentan que los intereses 

empresanales prevalecen en la mayoría de los casos 90 



Ahora abordaremos ol interesante enfoque de Syh1ta Maxhc\d en su es\ud\O 

sobre el capital 1nternac1onat. el cual. a nuestro Juic,o, se presenta como el más 

acabado. ya que a pesar de haber sido publicado en 1990 y de que Maxheld 

actualmente se declara como lan de nuestro actual presidente Ernesto Zed1tlolJl. 

elabora pred1cc1ones acertadas para describir e\ comportamiento empresarial en 

tot"no a 1as decisiones de polihca económica 

Desde los in1c1os del sexenio de la contrnu1daCS, que prosiguió con tas 

poHticas neohberales Impuestas por el FMl y \os paises 1ndustnahzados (EU e 

Inglaterra principalmente) a raiz. de la crisis de la deuda de 1982. en México los 

conglomerados lndustnales y financieros obtu...,1eron m1\lonanas ganancias de la 

activ•dad f1nanc1era de corto plazo El boom de \as ganancias por achv1dades no 

productivas de las grandes corporaciones prop1c1ó la fusión de empresas Los 

recursos f1nancteros y \a riqueza se volvió cada vez más centrahzada y concentrada 

en 1as manos de un nümero relativamente peQueño de congtamerados. E• 

intercambio con el extenor se derramo oesproporc1onalmen!e hac•a tos sectores 

manufactureros ohgopóhcos En e1 contexto oe \a economía p0Ht1ca nac\onal, la 

\ntegrac1ón f1nanc1era 1nternac1onal benef1c10 a los neos a través det sum1n1stro de 

dinero para e\ consumo de tuio y 1a fuga de capitales 

Los otrora vapu\eados ban~ueros del sexenio de LO.pez Port1l10. regresaron 

por sus fueros y la liberahzac1ón hnancH;;?ra y la lí'ltegrac1on internacional reforzó e\ 

potencial y la 1nnuenc1a politica de los capitalistas mex.1canos. que conformaron la 

éhte de los 1ndustr1a\es y los financieros Las caracterist1cas de \as ahanzas 

potiticas formadas a partir oc ta fortaleza entre 1ndustnales y banqueros. durante e\ 

sexenio de Salinas, ayudan ;:¡ e:w.phcar los p~trones de economia po\it1ca adoptados 

por e' E.st~do 

P.q.:.1H.1 - \i•r 



Partiremos del supuesto de que la éhte cmpresanal en México se basó en un 

modelo del ""mterés personal- a la hora de dcc1d1r aceptar sin aiticas ta polit1ca 

económ•ca extenor adoptada por el gobierno Consideramos que cuando los 

nesgas son claros y la 1nformac16n que facilita su evaluación es abundante, el 

interés pe<sonal es mas probable quo los modelos basados en la moral o el 

altruismo para observar cuáles actores decidirán tal o cual e1erc1c10 económ1co 

tomando en cuenta una polillca en particular Asumir que los empresarios tomaron 

en cons1derac16n sólo su interés personal es muy viable debido a que los nesgas 

eran económicos más que polit1cos. como lo muestran las polit1cas f1nanc1eras. 

monetana, fiscal y cambiana observadas en este estudio Este supuesto es viable 

también porque los costos y beneficios de estas polit1cas fueron sobresalientes y 

fácilmente medidos S1m1larmente. el modelo del interés personal es mas adecuado 

en el estudio de élites políticas que en el de polit1c.a de masas poi-que las éhtes 

tienden a poseer más 1nformac1ón para evaluar costos y beneficios <>2 Esta 

cond1c1ón caractedstica explica en parte por quó entl"e más grandes son los 

obstáculos en un debate sobi-e alguna politica. mas amplio es el número de actores 

que partiopa en la toma de decisiones 

Los sociólogos han definido el concepto de redes 1anto para las que se 

desarrollan entre las oi-gan1zac1ones como para descnb11" una forma de relación que 

se da entre los que son gobernados por una ¡crarquia de un lado y por el mercado 

del otro lado. Los eventos politices son una foi-ma de redes para la 

conceptuahzacaón de los soc1ólogos 9 -' Los actores públicos y privados en una 

coahc1ón política están enlazados por su apoyo u opos1c1ón hacia una política 

particular. Ellos buscan siemp.-c el apoyo mutuo. v. dependiendo del contexto. 



pueden existir asimetrías en la 1nfluenc1a politica entre ellos. pero no 1'>~ puedo 

hablar explic1tamente do que se e1erza algún tipo de coerción mutua 

Para hablar de sucesos en polit•ca económica. es importante aclarar que los 

actores estatales no funcionan como "El comité E1ecutrvo"' de la burguesía_ La 

relación se acerca más a una 1nteracc1ón reciproca, ya que ningún gobierno es 

monolit1co, todos tienen alianzas poderosas. el impacto de estas afianzas en la 

polit1ca es evidente en casi todos los países y México no es la excepción. 

Durante nuestro periodo de análts1s. se observa un control creciente de los 

grupos empresariales sobre partes especificas del gobierno; este control constituyó 

una formación de clientelas limitadas y separadas para cada parte del gobierno en 

particular. Así, unos grupos empresariales se preocuparon mas por Jos problemas 

de la deuda y se acercaron a la SHCP. mientras otros grupos 1ndustnales se 

interesaron más por la integración f1nanc1era 1nternac1onal del mercado mexicano de 

valores y recurneron a un acercamiento con SECOFI. 

Las 1nvest1gac1ones empincas senas sobre las preferencias de los grupos 

empresariales en politica económica son aún limitadas, sin embargo. hoy sabemos 

que los banqueros tienden a preferir polit1cas monetarias estrictas. polit1ca 

cambiana hbre y poca regulación f1nanc1era mas afia de la protección del préstamo 

de Ultimo recurso Los frnanc1eros privados temen al crédito barato y a la inflación 

debido a que esto produce merma en sus ganancias reales derivadas de los tipos 

de interés. 94 

Los financieros privados ObJelan los controles porque el hbre flujo 

internacional de capitales incrementa sus márgenes de mtermed1ac1on y las cuotas 



que ganan por arregla,.. transacciones 1nlernac1onafos Los controles paf"a el 

mtercamb10 de d1v1sas son adoptados algunas veces como una forma de 

protecc1on1smo dmg1da a las ganancias por aranceles a la exportación y al subs1d10 

de insumos 1mpartados para la andustna nacional. En este caso, los exportadores 

pueden unirse a los financieros en su opos1c1ón hacia los controles Muy rara vez 

este tipo de controles subs1d1an a los exportadores En este caso los exportadores 

pueden hallarse en opos1c1ón a los fmanc1eros '15 

Tenemos entonces que las pnmeras dos caracterisllcas defin1tonas de 

nuestro enfoque sobre los empresarios en México nos sug1e1re que la posición 

económica de los financieros tanto públicos como privados tiene un rnterés 

compartido partiendo de una base del benef100 mutuo y la colaboración política 

para alcanzar una polit1ca monetaria estncta y una movil1d1ad libre del capital tanto 

a rnvel nacional como 1nternac1onal La última caracterist1ca observa que existe un 

traslado de este interés hacaa resultados polit1cos 

En paises donde el desarrollo 1nst1tucional y organ1zac1onal ha logrado que 

Jos financieros establezcan alianzas que favorezcan sus preferencias sobre polillca 

económica tanto dentro como fuera del Estado. el patrón predominante se mcJ1nara 

hacia enfatizar la estab1hdad monetaria sobre la expansión de la producción, y al 

desarrollo de mercados financieros y flu1os hbres de capital internacional sobre la 

regulación f1nanc1era o control de los tipos de cambio S1 ros f1nanc1eros se 

encuentran hgados inst1tuc1onalmentc con actores de diferentes intereses. o si 

existe una coahc1ón opositora fuerte y organizada. la polit1ca económica tendera a 

ser mas heterodoxa 

Par.m..1- IX2 



Especif1camcnle. la pollt1ca ec.onóm1ca se inclina más hacia reflejar las 

preferencias de los banqueros ba10 lres cond1c1ones {1) s1 el banco central es 

relativamente autónomo do lé.s IE:g1slac1ón y del Jefe del Poder EJccut1vo, y se 

encuentra en cercana colaboración can los financieros privados, (2) s1 la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Pübhca esta aliada al Banco Central y eJerce hegemonía 

sobre las deméis Secretarias de Estada que elaboran la política económica y (3) si 

la 1ndustna estatal o las autondades de planeacrón tienen relativamente poca 

capaodad para controlar el flu¡o de los fondos de inversión Un factor fuertemente 

influyente sobre esto último es la extensión de los fondos do 1nvers1ón hacia los 

bancos privados -fondos de conglomerados indu5tnales o a través de mercados 

financieros privados {cred1to y capital) 96 

Dimensiones principales do las alianzas élite de financieros privados 
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En paises donde la alianzas éhte de banqueros son débiles. es muy probable 

que la política económica se oriente hacia el crec1m1ento industrial a el<pens<.ls de la 

estabilidad monetaria La meta del desarrollo 1ndustnal tenderá a teg1t1mar las 

restncc1ones sobre la movilidad del cap1l.'.:1I Así donde la élite de banqueros es 

déb1L es altamente probable que se adopten políticas heterodoxas En el c<1so de 

l'.1g111.1 • 1 Kl 
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que los lazos de los banqueros privados con la 1ndustr1a sean coreanos (como 

sucedió en el caso mexicano). a través de la d1recc1ón de las empresas o 1nclus1ve 

de la propiedad do las mismas. y que sus lazos con el estado sean pnnc1paJmente a 

través de las autoridades monetarias que son hegemónicas entre las agencias 

estatales encargadas de elaborar la polit1ca económica .. la ullanza de los banqueros 

tenderá a ser fuerte Los patrones de polit1ca econom1ca resultante en este caso 

son muy probables hacia el favorec1m1ento de la establl1dad monetaria y el libre 

movimiento del capital '> 7 

Cuando México se volvió mas vulnerable a los salidas 1nternac1onales de 

capital y, por el contrario. se hizo mas grande la necesidad del país para captar 

entradas de capitales extran1eros. se incrementó ta 1nfluenc1a e1erc1da por la alianza 

bancaria en los debates de política nacional 

Después de renegoc1ada la deuda externa en 1 990 y de la tercera etapa de 

la pnvat1zac1ón, empezó a fluir la inversión extran1era a través del mercado de 

valores De 1990 a 1993 el gran capital realizó emisiones primarias que le 

garantizaron 1nvers1ón productiva y asoc1ac1on estratégica. asi como em1s1ón de 

bonos a mediano plazo, e inversión f1nanc1era. cred1to externo a tasas de interés 

cada vez menores, de 8.26 por ciento en 1990 a 3 2 por ciento en 1993 Las 

múltiples formas de expoliación les perm1t1eron obtener ganancias productivas 

(d1sminu1das a partir de la recesión en 1993) financieras. patnrnon1ales. fiscales. etc 

El resultado desde el punto de vista productivo fue el crec1m1ento en la 

formación bruta de capital durante el último lustro de 7 47 por ciento, que contrasta 

con el 1.63 por ciento del periodo antenor Un elemento relevante a considerar es 

que. pese a las profundas reformas realizadas por el Estado, no fue posible la 



repatriación masiva de capitales La adqu1s1c1ón del paquete de control accionario 

de la banca. de Telmex. y de Minera Cananea fue mediante cred1tos extemos de 

corto plazo renegoc.1ados posteriormente a largo plazo. o como el caso de Telmex. 

por Nafinsa a tasas de interés 1nternaC1onales 'JM 

El proceso de reorganizaCJón cap1tal1sta l1dereado por el Estado Mexicano, 

cuyo alfado fundamental es el gran capital privado nacional como pretendido sujeto 

articulador, en aSOciac1ón estratégica con el caprtal extranjero. inició un 

redespliegue en el proceso de acumulación del capital al in1c10 de la presente 

década; más alhi de los logros macroeconóm1cos conocidos. uno de los primeros 

resultados fue el enorme fluJO de capitales externos de los diversos segmentos de 

los mercados mtemacionales bajo una nueva modalidad: la mvers16n en cartera. 

donde el capital financiero se comparte al poder politice a través por ejemplo, del 

Grupo Financiero Interacciones, lidereado por Carlos Hank Rohn. hiJO de Carlos 

Hank González. miembro del gabinete del sexenio salln1sta Los activos totales de 

este grupo alcanzaron $525 millones de nuevos pesos en 1988 y 2.603 millones de 

nuevos pesos en 1992. un crecrm1ento de cinco veces en tan sólo cuatro años. 99 

En el rubro bancario. este tipo de asociaciones (poder politico-cap1tal 

f1nanc1ero) son igualmente sospechosas En un reporte de la SHCP se llega a 

señalar que mientras que antes de la nac1onallzac1ón bancana ex1stian 8 mil 

inversionistas en la banca, ahora. tras su repnvat1zac1ón. alcanzan la suma de 130 

mil. pero lo que los gobernantes sallnistas om1t1eron d1fund1r fue que cada 1nstituc1ón 

de crédito cuanta ahora con un reduc1dis1mo grupo de control. con lo cual las 

decisiones fundamentales de los bancos se han puesto en manos. en total. de 

menos de trescrentas personas. 



Además, habría que sc"alar que la 1nformac1ón completa de los integrantes 

de esos grupos de control de los bancos es considerada confidencial y, por tanto. 

negada. de tal forma quo sólo so conocen los nombres de quienes encabezaron a 

dichos grupos en el momento do la compra 

Es bien conocido que la bursatitadad del mercado mexicano depende de un 

reducido número de emisoras: Telmex. G Carso. Alfa. Visa. V1tro. G México, 

Cemex. Cifra, Televisa, Banacc1, Bancomer. Sertin de éstas. las seis prrmeras 

detentan alrededor de los 50% de los activos totales. de los pasivos fananc1el"OS, de 

las inversiones tempol"ales. y alrededol" de 75% de las em1s1ones productivas; 

condicionan la bursat1lidad de la bolsa y tienen más del 50º/o del apalancamrento de 

las emisoras productivas que cotizan en la BMV A la vez Visa controla Bancomer a 

traves de la compra del paquete de control. cuyo principal gran acc1on1sta es 

Eugenio Garza Laguera, y Adrián Sada González es el principal accionista de Vitro 

y de Obsa Serfm: Carlos Shm mantiene su grupo estratégico lnbu1"sa a partir del 

cual fincó el emporio de su grupo Carso y su gr¡in asoc1a-:ia Telmex Al finalizar el 

primer semestre de 1994, las utilidades de 1 B casas de bolsa alcanzaron un monto 

de 168.4 millones de nuevos pesos. del cual 84 4 por ciento pertenecen a 

lnbursa. too 

Durante 1990-1992, estas mismas em1s1ones centl"altzaron capital por 112 mil 

333 millones de nuevos pesos, del cual se destinó a 1nve1"s1ón el 77 _54 poi" ciento. 

Como se puede ver. los enol"mes fluJOS de capital 1nte1"med1ados por la bolsa y los 

créditos obtenidos tienen como destinatar:os y benef1c1anos a los grupos 

financieros. Esta es la tendencia en Mex1co y en la economia mundial, las 

espec1ficadades tienen que ver con cada pais En Mex1co el resultado de este 



proceso de reorganización capitalista es una nueva oligarquía inftrntamente más 

poderosa que la de antes de la nac1onahzac1ón bancarra 

Pero veamos las debilidades de nuestro sector burséilll frente al con1unlo de 

este sector en la economia mundial El mercado bursátil mexicano, a partir del 

boom de su capitalización. presentó la falta de liquidez del mef'cado, pues de las 

199 acciones que cotizan. sólo 20 de ellas son capaces de comercializar más de 

100 mil dólares d1arios, IOI y que son las que determinan la cap1tahzac16n del 

mercado_ El sistema financiero mexicano representa el 5% de los paises que 

integran el TLCAN v el crecimiento y la rentabilidad obtenida en la década de los 

ochenta y noventa más que pruebas concluyentes de eficacia, son de alto costo 

social; en este sentido, mientras las bancos no reduzcan el alto margen de 

ganancias financieras (50% mas que la banca internacional) con el que operan para 

ser competitivos, seguirán funcionando a fa...,or de los grupos y en contra del resto 

de los sectores económicos y sociales. 

Las medidas tomadas por el gobierno en abril de 1994, le dieron un respiro 

para no devaluar la moneda, y, amén de las razones politicas evidentes. garantizar, 

sobre todo, las inversiones financieras do los grupos que les perm1t1eran obtener 

ganancias de corto plazo y cubrir así sus compromisos 1nmed1atos de financiamiento 

interno y externo contraídos con anteriondad. algunos de estos grupos -los menos

camb1aron su deuda a pesos, y los más priv1leg1ados como Telmex, Televisa. Grupo 

Carso, entre otros, cuyo f1nanc1am1ento ha sido fundamentalmente a través de la 

em1s1ón accionaria. la caída del mercado accionario les afectó en el corto plazo pero 

no tuvieron la presión tan aguda del pago del principal y de los intereses. En 

este sentido, la siguiente tabla nos ilustra los logros económicos privados de los 24 



empresarios mul1111onanos mexicanos en vísperas del fin del sexenio de Carlos 

Salinas 

LOS 24 MULTIMILLONARIOS MEXICANOS 

NOMaNI! 
'C-iit01o'ST;m H•iY. ·,;·,...,.gr.,c, .. ,,..,., 
'1'-n>;t;o-A11<06••·~-· flA,,,...,,, '!> ••·•• <4!°J';,"., 1 
. ~m;r .. -z • ..,,h••n-:o - ,...,.1100 ..... d1 
~~-J'9-i.ii1u.· - ..,,... 1'!>0r.t•,,u-.1 
~.·¡:4-n;n¡¡,,-,.., ... <.1<> ·2·,,...12c.o ..... ,,, 
'XTiiiniOR-.. n•o-G••11• ·1 ..... 1 2C~ '"'l<1 
Jnf;iftO lJ• ;11. t • lo l.,I ;f "JOO •n ,j 1 
...-.uio-·,,.-;-.;·mb_u_i•b•t.0 - - ""Mol ~00 ~1'<J 
.Tirn.r..-con11•1·-¡-N" .. ·• M·• seo ... 11 
r•·m...-... -u.010,;. ---- --- tA;J •oo .... <11 
'..l.a.;¡r.---s:-.do1·co••11•r•i -u;11.,c .... ~., 
~ng.;rro·,;;-• .r. co .... , M·• lOG ... rt1 
'R;c-.-¡¡¡-o-s-.1 ..... -;-,.1;e<.1,, - -,....,, 100 ""'"·" 
r."'••a-o c.,¡.--s.d. -,..;1 2c.o .-<f·J 

~~:.~~·~;~~,:~~-:~d:•--__ --!::~: ;¿~ :~~ 
~t>••.Jcra-,..-,-u•·za-.•••·• -...·.r¡or, .... ,,., 

~~ttW~U{~~·::~ g~7:=:: 
~mor .. - •• ._.,.,c<>______ -,..,.1<T>d<.J 

?r.~td--.."Ad,; • .;.·'Pei'l'•<ot.• J,.1;'!..,.rjj 

:-.1.llre<iOH•<i:i"-Hel~- - ').A,/,..,,ci"1 

IE:MPR[.$AS 
- ,.. i.n .... c ••• ,,, ,. .... ~·· . ... c • .,, ... -
IU~A 
·c ... . 
·c .. ;i ... -... l• M<>d••n• 
'Pe ~~1• "· p <J• H ; • .,,, 
').A,,d,.•O Ac.c_ov•I 

·c .• ,.,.,.,.._ .• t M••"-•"• 
·c.•,..,;,•• •P• P•' l:o1e1' 
v;,,., <:e•ll'n lnvP•l•I 
·c. •upo e • .,.n-. 
·e •s•D• TV A1•c.• 

e '"'P" ••'-·c .-.. p,, g;.,...Ln 
·a.,,..~,.,,• Ac;.:.;,...í 

·- ---.,_..-.... ~·.a ... ,,.-.. --
--1: .... ~•• M.-•cohr• -- · 

V-t.•. r.m·,.-_ B•nc:O-.... -..,. 
1 ·~• ,.-, • ·-.. • ,.--l\;-.:1'Dé e 1' 

°C '"P~• "i •d•lo: - .. 
·r., •uD<> In ••• 

·e'"º" '"t.••• - ·o.,. ....... ··,..-"',;~.1 
,.-..... - ... -- T'Q ... -.-do-· d •-l.-•. Jo rn • d •. t 1 d • 1 .. 1,0 d-,. t9!J•. p .. ' 

El proceso de reestructuración cap1taltsta en México es el resultado de la 

necesidad del capital de readecuar sus cond1c1ones de rentabilidad en 

concordancia con las tendencias de la economía mundial. la forma tan violenta y 

excluyente que adoptó fue posible gracias a la ex1stenc1a de un sistema politico 

autontano sustentado en el ~c1cazgo y el corporat1v1smo s1nd1cal y empresarial 

Sin embargo la cns1s que enfrenta. pese a ta hegemonia de los grupos financieros. 

sólo es posible superarla de manera c1v1llzada a partir de las reformas polit1cas y 

económu.;.as que cancelen el extraord1nano protecc1on1smo ol1gopól1co que detentan 



los grupos y que les han perm1t1do obtener ganancias e.ictraord1nanas en detrimento 

del propio proceso capitalista de producc1on l()2 

Durante et sexenio '19BB·'1994. la creciente trasnac1onaltzac1ón de grupos de 

la élite mexicana, mediante allanzas de negocios. coahc1ones. asoc1ac1ones, y una 

mayor convergencia de sus intereses con aquéllos de empresas multinacionales y 

bancos internacionales. mod1f1có los intereses internos de México El poder de una 

s6hda coalietón trasnacional que apoya el neoliberalismo. se incrementó desde 

entonces en relación con el de actores mexicanos desorganizados que apoyan el 

protecc1onismo Los actores extran1eros aumentaron su poder en relación con sus 

socios mexicanos y con el Estado mexicano Por parte de los mexicanos, los 

grupos más importantes que apoyaron el modelo econ6m1co fueron el Consejo 

Coordinador Empresanal, la Asoc1ac16n de Banqueros de México y el Consejo 

Mexicano de Hombres de Negocios 

Sin embargo. es importante destacar que a pesar de que los grandes 

empresados otorgaron su apoyo 1ncond1c1onal al modelo y al hombre fuerte que lo 

apoyó, fueron estos mismos quienes criticaron el modelo neohberal que los llevó al 

fracaso en 1995 con el gobierno de Ernesto Zedilla y no los campesinos, 

estudiantes, c1asemed1eros. etc . quienes vieron realmente reducidos de pronto sus 

ahorros en un 501% y no dijeron nada, de hecho hasta han ido perdiendo 

paulatinamente su capacidad de 1nd1gnac1ónllH Ademas. con es!e hecho se hace 

evidente la falta de coherencia entre la élite empresarial mexicana, ya que mientras 

unos vOCJifereaban en contra de la pol1t1ca económica de cont1nu1dad de Zed1llo, 

otros, como Claudia X. Gonzalez. presidente en agosto de 1995 del poderosis1mo 

Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. declaraba que por n1ngUn motivo 



deberian aplicarse candados a la 1nvers1ón extran1era pues de hacerlo s1gn1f1caria 

frenar la entrada de capitales 1 0 ·1 

En suma. estos grandes empresarios que se benef1c1aron con captaciones 

de capital y lograron competir mternac1onalmente cotizando tanto en la Bolsa 

Mexicana de Valores como en Bolsas Internacionales. contnbu;:eron con la debacle 

del sistema económ1co. al no arriesgar su capital re1nv1rt1éndolo en procesos 

productivos y preocupándose en exclusiva por enriquecer sus fortunas personales y 

concentrar el capital en un circulo cada vez más pequeño. el cual se finca cada vez 

más adentro de las complejas redes del poder polit1co. monopolizado cada vez 

menos por el Estado mexicano 

3.2.3. Estrategia do los actores internacionales 

3.2.3.1. El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 

lntemacional (FMI) 

A lo largo de este capitulo y en los anteriores, hemos revisado 

someramente el papel de estos dos actores internacionales en relactón con 

nuestra política económica exterior. la inversión extran¡era indirecta y la toma de 

dec1s1ones; sin embargo. ahora es necesario ahondar un poco más sobre la 

importancia que debieran ¡ugar estos actores en la escena 1nternac1onal. a fin de 

evitar desastres económicos como el ocurrido en México en 1994 

Ya todos sabememos que tanto el Banco Mundial como el FMI nos 

prestaron considerables sumas de dinero durante ol periodo de an.ahs1s y que 
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nueslra po\ihca económica ha resultado de gran éxito para estos prestamistas, 

ya que han ganado grandes sumas via el pago de intereses 

De hecho, el Banco Mundial elogió las reformas implantadas en nuestra 

politica económica a partir de '\989, augurándonos la perdurabilidad del flu¡o de 

recursos externos debido a que México habia introducido cambios positivos en 

nuestra po\it1ca económica. ademas de que estos fondos estaban siendo 

encauzados hacia prestatarios del sector privado. destacando por último que ta 

importancia de las corrientes de inversiones de capital resultaria en una me¡or 

distribución de tos riesgos entre prestatarios y acreedores. \05 El FM\ hizo 

declaraciones muy s1m1\ares al respecto durante este periodo Finalmente. 

ambos organismos estuvieron equivocados y tanto el BM como el FM\ culparon 

al capital especulativo --y a sus tenedores mexicanos y estadounidenses 

principalmente- de la crisis Pero veamos ahora un poco el contexto en que 

operan estos organismos. a fin de entender el por qué de sus malos vatic1n1os. 

En el Banco Mundial. de los 1 50 paises miembros. 7 países industriales 

controlan directamente la mitad del poder de votación En el Fondo Monetario 

Internacional, 5 paises 1ndustnales controlan directamente más del 41°/o del 

votal06. En esta circunstancia. es muy d1fic1\ pensar que México pudiese tener 

la pos1b1hdad tener peso importante en la toma de decisiones de estos 

organismos f1nanc1eros 1nternac1onales a la hora de obtener préstamos y 

dicta.menes sobre el modelo de polit1ca económ1c.a que debíamos de adoptar. 

En este contex.to. podemos dcclf que entre 1978 y 1995. al Fondo 

Monetario lnternac1onat le toca contemplar una crisis cap1tahsta estructural de 

largo plazo. que se convertlfia en crisis mundial a la caida de la URSS. con cns1s 
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productiva y crisis f1nanc1era agudizada por la competencia enlre regiones 

comerciales y la globallzac1ón de los mercados. donde las empresas 

trasnac1onales fungen como protagonistas de una nueva fase del cap1tallsmo 

Todo esto ocurrió en el marco de una bursat1hzac16n del capital a n1vol mundial, 

cuya primera fase la encontraron en México 

El Fondo Monetario lnternac1onal se enfrenta entonces a esta nueva 

etapa, para la cual decide que en los paises en desarrollo habría que mantener 

el crec1m1ento. haciéndolo extensivo al mayor nUmero de paises posibles Según 

et FMI, habría que integrar las economias en trans1c1ón a la economia 

snternac1onal, encaminándolas sin vac1lac1ones para la senda del crec1m1ento 

sostenible 

S1gu1endo las recetas del organismo financiero mas importante a nivel 

1nternac1onal, se observa que durante 1991-1993. 11 paises l1beral1zaron 

s1gnif1cat1vamente sus controles camb1anos que afectaban los mov1m1entos de 

capital, en la mayoria de los casos. en el contexto de programas encaminados a 

reforzar la balanza de pagos Esta llberahzac1ón se produjo simultáneamente 

con la l1berallzac1ón de las tasas de interés Estos dos fenómenos. nos 

condu1eron a la bursat1hzac1ón del capital. con la cual se produjo un incremento 

en las tasas de interés y la consecuente rentabilidad de los capitales ex.tran1eros 

argumentándose que esto serviría para evitar la salida de capitales Pero a 

pesar de los buenos deseos del FMI. ta volatilidad de los capitales fue altamente 

prop1c1ada por el incremento en las tasas de interés 

El articulo VI del FMI permite imponer controles de capital para frenar los 

mov1m1entos especulativos a corto plazo Sin embargo. con el advenimiento de 
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los tipos flotantes y la mund1ahzac1ón de los mercados de capital se 

sobrepasaron los bonef1c1os de estas medidas Estas medidas resultaron 

1nef1caces para controlar los mov1m1entos especulativos de corto plazo. ya que 

existió el temor de que los controles de capital desalontasen tamb1ón las 

1nvers1ones directas 

Ante el desastre económico surgido en México en 1994, el FMI aprendió 

que para frenar este tipo de s1tuac1ones es necesano mod1f1car las bases de la 

política económica; sin embargo, esto es un problema que debiera ser 

solucionado dentro de nuestra polit1ca económica interior, tomando en 

consideración nuestras necesidades nacionales. y no los beneficios que éstos 

cambios pudieran producir en los paises miembros del FMI altamente 

desarrollados, quienes a largo plazo. se ven altamente benef1c1ados con 

nuestras dificultades económicas. Por lo anterior, es necesario que el Fondo 

Monetario Internacional se preocupe por mod1f1car las cond1c1ones del pago de 

Deuda Externa. estudiando meior los nuevos mecanismos con los que se 

disfrazan los pagos 1nternac1onales en perJuicio del interés de tos paises 

endeudados y el f1nanc1amiento que éstos paises han llevado al cabo en favor 

de los paises acreedores a través del pago de intereses 

El FMI ha tenido que ver con la libertad de capitales y con la capacidad de 

adaptación de un país a sus recetas Por e1emplo. en México, después del irnc10 

de la precaria "recuperación económica·· graaas el rnegapréstamo de 1995. 

M1chel Camdessus. presidente del FMI, declaró que México era un pais 

admirable porque sus ciudadanos tenian alta capacidad de soportar el gran 

sacrafic10 que s1gn1flcaban las cond1c1ones que 1mponian a nuestro país la 

obtención de este tipo de créditos Estamos en un contexto donde la razón de 



mercado se impone sobre la raz6n de Estado. donde no importa el costo social 

que estas medidas tengan pero el FMI sólo se preocupa genuinamente por el 

bienestar de los 5 paises que controlan más del 41º.ib del voto 

Hoy es más que nunca necesaria la reestructuración del Fondo Monetario 

Internacional sobre bases mas equ1tat1vas. ya que se ha vuelto cada vez más 

evidente la incapacidad de los principales paises de renunciar al control de sus 

politicas internas El FMI debe de instalar una superv1s1ón continua. a través del 

análisis penód1co de la situación económica y financiera de los paises miembros 

y la publicación del estudio sobre ias perspectivas de la Economia Mundial. lo 

cual debe de ser publicado en su integridad 

De entre las perspectivas posibles para meJorar el FMI. destaca la 

propuesta de Franco1s M1terrand quien reclamó la aplicación de un impuesto 

intemac1onal a ta especulación financiera. y aplicar lo recaudado al desarrollo 

social.107 También se deberian hacer nuevas reglas para el capital especulativo 

a nivel internacional. particularmente ahora que se da un pos1c1onam1ento de los 

paises subdesarrollados de cap1tal1zac1on y ahorro interno de los capitales 

externos; además por la competencia global por las inversiones. créditos y fluJOS 

de capital en mercados especulativos 

Por su parte. Paulina Arellanez ha realizado 2 propuestas interesantes de 

modificación al FMI sobre el terna de nuestro estudio 

- que dentro del FMI se establezca un ordenamiento especial para regular 

la mvers1ón extran1era especulativa. creando niveles porcentuales y 

proporcionales de impuestos al monto de 1nvers1ón que de ellos se haga en los 

paises en vías de desarrollo 



- que el FMI otorgue periodos de gracia de 1 O años con respecto al pago 

de sus deudas externas a los paisés miembros subdesarrollados, o bien otorgue 

intereses preferenc1ales. sobre todo cuando han sufr1co crisis muy severas, de 

manera que en este tiempo pueden crecer y luego pagar 108 En suma. e ... 1sten 

innumerables propuestas, sin embargo lo que hace falta es Ja voluntad política 

para llevarlas a cabo. 

3.2.3.2. La Comisión Trilater•I 

Si bien este organismo no es puramente f1nanc1ero, es muy importante 

colocarlo en nuestro estudio Hace años. la Com1s1ón Tnlateral era famosa en 

México y en el mundo Hoy que sus propósitos parecen haber triunfado con el 

TLCAN y el GATT ya nadie habla de ella_ Asi. una de las mejores defensas de 

la Comisión Tnlateral es ocultarse de la mirada de todos 

Esta comisión fue creada entre 1 979 y 1972 por el banquero 

norteamericano David Rockefeller con un grupo de unas 1 80 figuras notables del 

stabltshment de Estados Unidos. de Europa y algunos de Japón Se llama 

trilateral porque tenia tres lados uno formado por grandes empresarios. otro por 

grandes banqueros y otro por lideres de opinión en los gobiernos Fue y sigue 

siendo el conse10 pnvado de relaciones 1nternac1onales más poderoso del 

mundo Hoy dia esta formada. segUn los conocedores. por 350 banqueros. 

empresanos y estadistas de unos doce paises del mundo Tiene secretarios en 

EU. en Europa y en Japon Se reunen penod1camente. a veces antes de las 

reuniones cumbre del Grupo de los 7 y sus temas son los mismos que han de 

discutir. un mes después. los gobernantes de los siete poderosos 

l'.1g111o1. ,., ... 



Estra Com1s1ón promueve la máxima movilidad del capital frnanc•ero a 

todo el mundo, así como el tránsito internacional de bienes y servicios. Su 

influencia en estas cuestiones ha sido más bien 1nd1recta. especialmente en el 

chma de op1n1ón de la politica económica 

Tnleteral estableció dos con¡untos de reglas· 

Para lograr estos ob1et1vos. Ja 

El primer con1unto de reglas sirve para ordenar el mundo y de entre estas 

destaca la siguiente: 

Abrir lodos los mercados al comercio y a la inversión extran1era sin 

requerir limites de propiedad local (Esto se logró en la nueva Ley de 

Inversiones Extran1eras). Se llm1taron a mexicanos o al Estado mexicano sólo 

unos cuantos renglones, todos los demás se ab1eron. sin llrnitoc1ón ninguna 

Antes que en nuestra Ley. eso estaba ya en el TLCAN e 1nclus1ve se encuentra 

en el Acuerdo Complementario del antiguo GATT Además. en esto contexto se 

logró que el TLCAN ampliara la deftnrc1ón de rnvers1ón extran1era incluyendo 

tanto a la Inversión Extran1era Directa como a la Inversión Extran1era Indirecta y 

de Portafolio. cuando que en el TLC Estados Unidos - Canad<l, sólo se 

contemplaba a la Inversión Extranjera Directa 

El segundo con1unto de reglas es para incluirse en los acuerdos 

bilaterales o multilaterales De entre estas destaca la s1gu1ente 

- Permitir el acceso al mercado de serv1c1os tales como bancos o agencias 

de publicidad, aunque destruyan a bancos y agencias locales 

Finalmente, no es posible saber con toda certeza s1 los intereses del 

gobierno mexicano coinciden o no con los propos1tos de la Corn1s1ón Tnlateral. 



pero lo cierto es que defm1t1vamente le han servido para que logre el tnunfo 

mundial de sus intereses 1 OCJ 

3.2.3.3. Los Estados Unidos de América 

A partir de 1989, los Estados Unidos de América (EUA), se convierten en 

un actor de creciente peso en la determinación de nuestra politica económica 

exterior. Así, nuestro país ha venido dependiendo más y más de la politica 

económica estadounidense a la hora de tomar de decisiones en esta matena. El 

endeudamiento estadounidense ha pasado a ser un asunto de interés común 

tanto para los paises en desarrollo como para el mismo Estados Unidos Aquí, 

México ha Jugado un papel preponderante en la estrategia expans1onista 

estadounidense. 

Estados Unidos es un país que se preocupa por la consecución de sus 

ob1etivos. entre los que destacan la expansión económica de sus empresas. En 

este contexto, los e1ecut1vos de las multinacionales estadounidenses traba1an para 

reforzar a la compañía, no al país. Aquí se observa una falta de coherencia en el 

interés nacional, la cual afecta tremendamente a nuestro pais y a todos los países 

en desarrollo 

Por e1emplo, el presidente del corporativo NCR ha dicho al New York 

Times: "el otro día fui cuestionado sobre la compet1t1v1dad de los Estados Unidos y 

respondí que no pienso en absoluto en ello.'" John Reed, Ch1ef Execut1ve Officer 

del C1tibank, el banco estadounidense en mayores problemas. ha dicho que el esta 

acltvamente explorando opciones para mover la sede de su corporativo hacia un 
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país extr-an1ero para escapar de la leg1slac1ón bancaria estadounidense Mientras 

tanto. sus depósitos bancarios están protegidos por los contribuyentes 

estadounidenses y sus cabilderos en Washington promueven activamente una 

fianza gubemamental mult1m1llonar1a para salvar a grandes bancos comerciales 

como C1t1bank de la insolvencia l lO Este esquema es a costa de los ciudadanos 

contribuyentes de Estados Unidos, quienes tienen que pagar por los intereses de 

las grandes compai"'lias, o por la segundad nacional, como se les argumentó cuando 

Estados Unidos realizó el megapréstamo a México en 1995. 

Con lo anterior, queremos llegar al punto de que es muy fácil caer en 

satanizaciones y culpar radicalmente a algún actor en particular, cuando no 

debemos perder de vista la amplia red de actores. factores y escenarios que se 

conjugan para que se produzca un fenómeno en particular; en este caso, la toma de 

decisiones sobre la mov1lización del capital financiero inlernac1ona1 en determinadas 

circunstancias. 

En este sentido. la débil lealtad nacional de los empresarios estadounidenses 

presenta profundas imphcac1ones para las políticas nacionales de los paises 

subdesarrollados. (incluido México) debido a que estos hombres en su totalidad, 

también son influyentes voces en la formación de los esquemas (y a menudo de 

detalles específicos) de su economía política nacional no sólo para la politica de 

inversión extranjera, sino también para los impuestos y las prioridades en los gastos 

gubernamentales. Pero aqui está una pregunta directa: ¿Pueden estas gentes 

realmente ofrecernos la confianza para hablar por el resto de las naciones? ¿Cómo 

pueden ellos fielmente definir el mejor interés internacional cuando sus propias 

estrategias de sus negocios están designadas para escapar de las ataduras de su 

lealtad nacional? 1 1 1 
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e.Por quó deberian entonces los ciudadanos estadounidense proveer 

subs1d1os fiscales a la invest1gacíón y al desarrollo para corporaciones que 

pretenden exportar sus nuevos productos y violar los estándares comunes de la 

decencia a t:-avés -de--ta exploláCiOn~a1deb11? c.Po-r qué deberían las fuerzas 

militares estadounidenses desplegarse para proger a comparlias que no ofrecen 

reciprOCJdad hacia la lealtad nacional? Por ahora. no podemos responder con 

claridad estas interrogantes; sin embargo. su sólo planteamiento nos indica una luz 

en el camino de la 1nvestigaoón sobre todo lo que nos falta por conocer y descubrir 

de nuestro vecino del norte. 

Sin embargo, dentro de nuestras posrb1lidades. podemos empezar con 

esbozar tas principales ligas de corresponsab1lldad de Estados Unidos en el trazo 

de la estrategia de crecimiento y desarrollo que adoptó México el sexenio antenor 

A partir de 1989, nuestro vecino del norte doc1d1ó realizar 1nvers1ones y 

ampliar su relación comercial via el TLCAN en Mex1co a cambio de más 

privatizaciones, relajamiento total en los controles a In rnvers1ón extran¡era. 

cooperación en matena mll1tar y ayuda para frenar Ja m1grac1ón de mexicanos 

indocumentados hacia Estados Unidos. entre otros rubros 

En este sentido, Estados Unidos presiono mucho durante el sexenio de 

Carlos Salinas para que se produ¡esen las reformas econórmcas necesarias que 

convenian a los intereses de sus grandes empresas trasnac1onales Para ello, 

difundió via su gran prensa New York. Times. Wafl Strcet Journa! y Washington 

Post. las not1c1as más relevantes concernientes .n nuestra reforma econom1ca de 

apertura económica total Estos diarios estadourndenscs, se encargaron de 
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propagar todos y cada uno de los éxitos macroeconóm1cos del presidente 

Salinas y de elogiar a todo el gabinete prcs1denc1al. hasta que vino la debacle y 

también fueron esos mismos penód1cos los pnmeros en condenar tanto a 

Salinas. como a su gabinete y -de manera velada- mclus1ve al propio 

Departamento de Estado y del Tesoro Estadounidense. como responsables 

----•co=p"a=rtr.-1c=1peSdel fracaso de nuestro modelo económico De hecho. en capitulas 

anteriores. ya vimos como se viene produciendo esta tipo de fenómenos desde 

el nivel teórico. 

Todos sabemos que Estados Unidos es de nuestros mayores acreedores 

Por ello, es importante destacar que después de que el presidente Salmas 

anunció el reglamento de la Ley de Inversión Extran1era en mayo de i 989, fue 

hasta entonces que la d1plomac1a empezó a funcionar y se pactó formalmente la 

renegociación de la deuda externa con Estados Unidos El Plan Brady debió 

pagarse con la ehm1nac1ón de los controles que se eJercian sobre las 1nvers1ones 

extranjeras y con el gran paquete prrvat1zac1ón de empresas paraestatales 

Estados Unidos apareció como un actor plenamente convencido de la politica 

económica de Salinas. sin embargo, cuando el modelo se derrumbó y la entropia 

entró en escena, el New York Times filclirnente culpó a Zedilla por la mala 

administración de la crisis. y Salinas secundó a la prensa mternucional resaltando 

"los errores de d1c1embre", sin reconocer que las políticas neoliberales onginaron la 

crisis que tenia que ser administrada El Departamento del Tesoro de Estados 

Unidos culpó a Salmas al informar a su Congreso que, desde pnnc1p1os de 1994. le 

había reclamado acerca de la sobrevaloración del peso. om1t1endo que ese 

Departamento apoyó al peso en repetidas ocasiones durante 1994 para n1antenerlo 

sobrevaluado. Wall Street y sus voceros en México culparon a la guerrilla de 
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Chiapas. y a Jos asesinatos de Colos10 y de Ru1z Mass1cu por haber reducrdo Ja 

conr1anza del 1nvers1ornsta 1 12 

Después de la devaluación del peso. del 22 do d1c1embre de 1 994, el 

gobierno mexicano recurrió aJ de Estados Unidos en procura de una garantia para 

la emisión de bonos hasta por 40 mir millones de dólares. dejando como aval las 

facturas futuras de las ventas de petróleo crudo en el extranjero. Muchos 

legisladores estadounidenses plantearon, en tal oportunidad y entre otras cosas. 

que el gobierno debería deshacerse de todo el sector paraestatal. especialmente de 

Pemex, mediante un programa de pnvat1zac1ones, como una condición para que el 

Congreso de EU aulonzara la garantia propuesta. La em1s1ón de bonos fracasó, 

después de largos cabildeos en los que no se garantizaba una mayoría legislativa y 

fue sust1turda por un paquete de préstamos directos, no sin onerosas cond1c1ones 

para la soberania nacional, entre las que se quedaba comprometido el petróleo de 

manera similar. 1 1 3 

Tanto W1llram Clinton y Robert Rub1n, Warren Chnstopher y otros. en sus 

intervenciones ante el Congreso estadounidense expresaron a finales de enero 

de 1995 la idea de que el paquete de crédito para garantías del gobierno 

estadounidense por 40 mrJ millones de dólares ser.11ria para restaurar la 

confianza de los inlermedianos f1nanc1eros en sus colocacrones en México, 

agregando que este respaldo cred1t1c10 era un asunto de segur1dad naoonal para 

Estados Unidos. 

Por su parte. también Karla H1/ls señaló que si la casa del vecino se está 

quemando, cuidado. porque la nuestra también se puede quemar. Esta segunda 

iniciativa sobre Jos 40 000 rm//ones do dólares fue sometida al Congreso 
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estadounidense. pero dada la lentttud en su fallo y el agravamiento de la crrs1s 

financiera mexicana, el presidente Clinton dec1d1ó hacer uso de su autoridad y 

puso a d1spos1c1ón 20 mtl de los 25 mil millones de dólares con los que cuenta el 

Fondo de Estab1hzac1ón Cambiar.a. creado hace 50 al"'ios. con lo cual cambió el 

panorama de ayuda La nueva m1c1at1va comprendió entonces 20 mtl millones de 

dólares provenientes de ese fondo más 1 7 500 millones de dólares por parte del 

FMr.114 

Finalmente, un nuevo paquete financiero fue propuesto a México e incluso 

por un monto superior al ong1narmente propuesto: 50.8 mil millones de dólares 

Producto en parte de rect.Jrsos provenientes del Fondo antes mencionado (20 

m11fones de dólares) y con el apoyo del Fondo Monetario lntemaclonaJ (17.8 mil 

millones de dólares) y del Banco de Pagos lnternaaonales (10 mil mJIJones de 

dólares). As1m1smo. la Banca Privada Jntemacional se comprometió con 

alrededor de 3 000 millones de dólares, en apoyo del sistema bancario 

mexícano" 1 1 5 Esto fue un hecho sin precedente en la histona de Estados 

Unidos. 

La 1mportanc1a de la politica estadounidense en la determinación de las 

políticas económicas nacionales de los paises en desarrollo ha ido en aumenro 

creciente. La habilidad que los paises en desarrollo tengan para adaptarse a los 

cambios tendrá mucho que ver con cómo las naciones desarrolladas moldean 

sus políticas macroeconómrcas. comercio. ayuda, inversión, y polit1cas 

tecnológicas frente al mundo en desarrollo. 

Los Estados Unrdos y otras naciones desarrolladas quieren una 

liberalJzaclón del comercio en los servicios. que incluya por supuesto, la apertura 
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sin controles n1 candi.idos hacia la 1nvcrs1ón extranJe..-a de cartera en los paises 

en desarrollo El problema para los paises en desarrollo es que estos necesitan 

de los servicios y la 1nvers1ón extranJeros para ganar la hab1hdad 1ecnológ1ca 

necesana para desarrollarse y poder competir Ahi es dando está el reto 

intelectual para encontrar maneras de enfrentar el uso 1nd1scnm1nado de este 

tipo de recursos del exterior 

Es de esperarse que los presidentes de los Estados Unidos no se 

inclinarán por rendir su soberania nacional, ni s1qu1era en el pequerao grado 

requerido para un verdadero mult1laterahsmo Hasta ahora la libertad económica 

les produce más resultados, y las utilidades compran más felicidad. que los 

gobiernos antiestadoun1denses o las 1dcologias Este es el motivo por el cual 

Estados Unidos debe preocuparse por conocer muy bien México y los paises en 

desarrollo Este es también el motivo por el que los ciudadanos 

estadounidenses deberían empezar a construir el compromiso histórico para 

ayudar a todas las naciones a tomar parte en la creación del bienestar 
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l'l JhuJ I~ Je ;11~u-.1u Je l'J'"• p -'.& 
1.a /b1,/, l'J de ag~to de: l'.1'11. p •o 

J' Sergio Al~IJ..'l~O (.'hu:.1".1J.1 -1_. ':>Cf\11.1u1nbrc <l<:l l..c~~l!>l.111-.0·. en /f>1&/. IK de d11;:1emhre de t•J•J\ pp 1) 5 

36 /t>ul . 1 t, de J1c1c1ut-.rc de 1 •1•11. p ..& 7 

1 7 Cf \\'1lharn Grc1dcr ·1 he Glub.;11 m..:ukclplao:c a '-=losci <i1cta1or- en R.:ilph S.11dcr, Comp rh1· •u~.- agauur 
fr .. ••,,..,,¡,. (;uu .. \.afta omJ rh .. o:loh,1/i:ar1nn .. f curporutr , .. , ..... ,.. Earth l~land Prcss Uooi... f~ U,,. 1')')1. p 
210 

JK F/ ¡~·u.-1.Hor. K de JUlllO de 1 'JK•J. p 1 
19 cr r.1110'\o S."lhua..-. de C .. ort.HI ·Por un.1 1114.x1Cr1U.14'lCIÓn ropular ~ n.J,L:HHl~1ho;;t.1• en Fnrr..-. /\f<I'< .i .. 1 ·11mrorttl 
PRI. 1'1c,i..:o. 21de110'1cmbrc de l'>K7. pp h-. 11 

.in Cf C.uln-.. <;.1l11i..1 .. 4.k Gou.111 ·¡;¡ n.K1on;1h .. 1110. ck1ncn10 de un1on enltc lo-. 111c ... 1c.'lno"i· en .' 11" 1,,.,,.~ dr 
C.'do1ptlft<1. PRI. :O..te ... 1co. 21 de enero de l'JKX. '' 2 

.¡ 1 Carluoi; S;1hn..1 .. de c:K111;iu ·r.>cc1s1ún ~ furne,...a ante IO'\ pr®lc1n;i., n.'l<.:1on:1lc~- en /hui. 26 de cnc10 de 1 •Jl'O(. 
p 7 

~2 C.arl~ s .... 111lol"i de (io11.1r1. -L4.~ reto"> del 111undo conlen1por;111c...1 c'1~:cn 1111.1 polalt<;a e ... 1cnor ~h.;11-.:1 ., de 
pnnc1p11K· en /h1d 9 tk íchrcro de 1'1MX. p 10 El !<oubr.1~ado e-. 111io 

.&J Aum111c e"'ª .1...c"\.ct . ...:u1n ~ 'i..1lc Jd 1cn1.1 de C!';ta 111,·C"'>hJ!.1C1on. fC'>llll.1 11up.1n.1ntc p.ua rc.;.1f1r1n.H el .;..'11.11.:tC"r 
1n1pr0\1o;;.;:1dn de nue ... u;1 J'Oli11.:.1 e ... 1cno1 r<.un.1du de /h1.!. pp 1'-. 14 
4 .& Cí C':irlo-<. S.1h11 .. 1 .. de Ciort.111. ·~11ed .. ad -. c111¡i.:1~0 en el ~1111hn1 d...-1 ~1-.1.::1n:1 fin ... 1nc1cH1 .. <."U ¡¡.,,¡ 1<> Je 
ícbrcrr.1Jc 1•not pp ":". "· 7, 111 l.n-. .. uh1.i-..1Jn-. ~n nun-. 

"' Cf r~uln .. S.:al11ló1 .. dc {iort;111. -r=1 pudilo nu: ... 1ca1H"1 ·=·01100.:e p1nblc1n.a-. "' propone ... 1111.;1 ... "1lh ... ~- Cll 
J·"n1rc.•\·1•r11• ''" 1 """!'•"'" 1 111rc-.1.,to1 0.:0111:~-.11.t.1 ;11 ¡-...:r1uo.h.,1.1 Jo...: (i111tc11c.- \.'1,.·o. l'RI. l'o.1c,io.:u ! "\ d<.· .1~nl Je 
l'JKN. pp 2 \-. .'.'X 

.a<> cr c .... rto-. Sal11i..1 .. de ( i~>rt.UI -1_, 1el.1C1<lll 1.:nn el c ... tcnor p.11.1 lort.1k1.:cr el \Hgullo de h1 ll1C'\,K.lnu·. 

/JI"''"''"' dC' ( -.1n1p.111t1. l'RI. !li.1.: .... 1~0 1"1 d.: ahnl de 1'>!'<1< l'P h-l< 



47 Cario-. S.11111.1 .. d..: C1nrt;1n. MJ>l.1n.;;u.1on cconor111t:•1p;u;11cran1u1.1.:1r d c .. rucr,o n.u:101101IM en Jh"J. 'J th.:: r11.,1\0 
de l"JKM. p 5 LI 'ubr.1\.KJu c .. n1iu 

.. K cr. Coulo-. S;1lin; ... de Oorta11. MEI rclo CCOlll>llllLO c..ro.;:1n11cn10 ,.,,, 111fl.u;;1on \ e.un cquui;K!M_ en /hui l 'J de 
rnayo de l'>MK. pp K. 'J. 11-IS. 22 }' 24 Los .. uhr;iy.tdo"O \.0'1 mios 
4 '' Pal.ebraio d1rig1J;n. por el cand1da10 prcudcm:1.1I. Cario'\ S.•1hnas de Gort;u1 .1 n1u1eres gu.UUJu;tlcn-.c,. el 11 
de enero de 1 •.1KK 

SO Eduardo ~l.uJ::11n. l·.I '/J.<' J' /u''''" Jr/ nrubh,..ru/"'"º ,,.,.r:cu:.a"" CISAN-L!NAM. !\.fc,.1co, l'J'J~. 
p SK 

51 La defen-..-. plural adopu las c."lractcrhl1cas de un '\1gern."1 ab1cno ba'\ó1do en l.1 1ndu!io1ón de 101. 1ntcr~o,. en 
el proble1n..s a ~luc1011.tr o a'>unlo de lral.ar E!iole método de org.tn1.1.ac1on de la consulta y a!ioCsoJJa alá. 
d1~1lad1 para c'poncr al presidente los pun1os de \tSt."1) ltrJ,•tunentos compcl11l\o'\ hechos por.}' prc~n~dos) 
analu· ... -.dos c0Jcct1,·arnentc por Jos 1nlcn::~dos en lug.:11 de que csta5 propuc'!lot~u. s.can CiltracLu. por los ... ~res 
dcJ prcs1denlC L:n.I \ C'- que el prCS.ldC'ntC h.'I IOftlaJO IOternarnenle Ja de1:1SIOU .sobreviene una (a.s,c de 
dcl1bcrac16n ·no publl.;:.a. en la 1~ue un numero nlU)' reducido de pcr'>Ona\. p.1n1c1pa 51 se espera ,1ue la 
dcc1s1ón prcn oque opo'!l>1c1ón el prcs1dcn1c \ ~u st.'lff bu.scarán l.;a íorrn..-. de dcSRKJ'\'thJ' __ .;u a sus oponentes o. 
incluso. con\er11rlos en aliados Una del.as rormas para hacer cfica.r Ja dc\nlo,.thJ'.::tcaon es IT1.3ntencr c11 \.CCrcio 
la dcc1s1ón de 1.11 modo que, cuando é~l:i se d..a a conocer, sus. crilaCCK poten~1aks se encuentren dc,prO\·isto-a Je 
argumenins A CM'I se !IJ,?reµ la pract1c:.-. de d.u a conocer los menores detalles poublcs en rarón de que de esta 
form.a sera n1cnor el numero de aspectos de l.i dcc1uón que pucd.an ~r C\Jestionados U pubTicu.L'ld de la 
dcc1s1on se d.1 aden1á' en un momento en el 11cmpo que ampu:b la oporlumdad de debate publico A'\i. 
normalmente M!' pre~rua una 1n1ctat1'\'3 mu~ a.;;ab.'ld."'I durante los UJ11mos di.n; de periodo ord1n.ar10 de sesione,. 
del Congreso Las c.::ar.:u::teri51lc.as de ese proceso cstan to~ de Kauínun S . "P cu ~ 5C a~-a.n no solo en 
su estudio !\.obre J.1 dec1~1ón alrededor del rep.ina de utihd.'idcs ~no en los tr.'lhaJOS de Schm111cr. Phthpc C and 
Jlaas, Ernst U . \/,-"'-" an,J 1~'"' ..i'""'ª un ¡.._-, unon-11c /nti-:¡.,~attCHf, Bcrl..clC".1-. lnsututc ol lnrcrn..honal S1ud1cs. 
Unl'\-crsll)' or c.t11forn1a. 1w,4_ Hc11'\en1s1e. GU). /íurrauc;r,1cy an~1 ... ·a11on11/ /'/u'lntng <J s,,,Ktu/oR_\llll c·a.'<r 
_\"tu,/y 1n .\f,·~''-" Nen York. Praeger Publu.hers. l'JO. y Grccnbcr~. ~1;1n1n l-Lur-_1·, /lur .. au .. ·rcu: .. ' tVJJ 
[J,•i•rlopm;:ont a \h•:c1c<1n <."a:.-r .'IJud~·. Lc'1n¡.:1on. D C !lcalh and Cc>n1p.111\. 1•1:-0 P;ira un an.;1h~n; nL·u 
profundo Cí El pol111co ~ el cn11con_ /:/ }1>rra/rc ,,,,,,.,,,,, Je /u 1n-r111u.-1on !''"'""''"' u1I ,. In "">:•"":ac:1o•n d,•/ 
procrso ,/C' '"""' tJ,• d.- cJ.-c1.uunrs pr,..'<1d.-n' 1uh-.i. p b6 ~s'i 

52 Pcnod1co sueco :·;~rn•An l>agb/a,1 .. 1, V1cutCs :"4 de ~pllcrnbrc de I''"'· p r. 

SJ SRE. /,,ji,,.,.,,. pr,·o.c-nrado por.,¡ ."4.•, r<"lurtt> d;:o H.c/t1t;1<111''"' J..:ih·ru•r,., •'"'""i""'" .\f,11111<·/ 7C'I!<'. ,,¡ .... ·na.<I•• 
d ... laR ... ruhl1c.1 /\J93-/'J'J./, SRE. ~1c".:o. j"J•J4. p 9 

~" Cf SRE. 1 ·, •1f.J• ,¡.-/ prrHc/rnfL' J,- .\f.-TIC'O, {"ar/o.• .... ·.111n.u d .. lior/u,.-, ,, ''''""'""'· t "h,·c .. ~lv• <1<fU1'1. r ·,, ... ,., 
-~"·1r>t1ca. /t,1/1,1 l rrnnc1n rlflY0-/V<J2). SRE. !\.fc•uco. 19°11 

!t.¡ Cf K.'lrl \\' Dculs..::h. 1lu• Anal~ '1 . ..- •'} /n1rr"<1t1ona/ R.-l<Jllr>n'<. p lhh·lhX >.:11 p Edu.udo ~1arf!:lln. (Jp f.'ll _ 
p ll 

~<· cr Tho1n.1,. T Vo,..:cl Jr. -Ftrll\."11' 1cclu1;1n ... --.ngrc }O\Cll rara conqu1M."lr 1~ .... n\CfC3dos cnicrl!Cllles-. en 
lú-ft.Jrnru. 20 de r .... -1ubrc de l'J'J4, p 10~\ 

5 7 Cf Enuho R.;1h;1!>..1 G.unho.'I. -1..0,. tre,. crro1C'\ d.: SJ1in.1s· en f·:l J·u"11" 11·r" :'de C'llero de 1')95. p :O•J 

5H l.dJorna,/o, 10 d.:1un1odc l'J")u. p 111 

:'•J J.uJorn,1.!11. l d•~ 11~l)Odc l<JK'). p 1 

(.CJ /hr.:1. •J d.: 11L"l~O de l'.IK'I. p J 1 

'•I SECOFL u..-,11l1utl•" ,J,· ¡,, ""'"'ª !"''"'"" ,¡,. 1n•rr•1on c1.tr•"IJ"''' '"" .\/,·1a·u /<J"'J-f',IV-1, SECOFl·?"l.hguel 
Angel Pornt:i. ?\.1c ... cli. l'J'J4, p 42 

r.2 c.r SHF. ( "r"""'''l!lll "" cu·rH·tdo1.J.·, .1 .. , ........ ,.,.1ur1<1 .1 .. Uc•l.1c11•n•'"' ¡.,,..r,.,,..-~ /•) ...... /<JV2. SRE. !\.1e .... 1co. 
1•1•1l 

<• 1 1.,,,Jur11ud,1, 11 d.: IU;t'.\O de l•JK'.>, p 10 

t..i /hui_ l'J Je n1;1~0 tk l'JM'J. p 2'J 

l'ag1n:i - 206 



Lu' .1c:torc .. dd prUl..:c .. o de 111u1;a de tlcc1i.1011co;, ••obre 111\cr"''" c ... tr;u11cr•1 de t:.."tr1cr;1 

<,'.'\ SECOFl. ln/urmr tlr /.,>..,,.,., l'J'J 1-J<,J'J-l, Sl.Cüf·l. :...1t.:,11.u. l'J11.-. p ·~1 

(,(, l·.I finr11u.1""" 7 de 111-11,0 d..: l'J'J.i. p "" 

<,7 Juho Go1cochc:a. Poncnc:i.1 p;o11 el XII .Senunano de A.naho;;1._ de 1;1 t=.r.;ononlia P...1c,.;n;•1na .\lrrr-otlu .v J•:..\trlfln 
<:,,,nhun P'''"ª Ir Uear.to·"'-'"" ~, ,.¡ t ºrrc '"",."''' .'V,,1r111<111. luo;;11hUo de ln._c .. u•:•1c:1011c-s J·.c:tJnónucas, UNAM. 
Sala Ricardo Tones G. Torre 11 de fh11na111d.tdcs. Cd Un11'Cr .. 11;1na. MC.,.;aco. I> F. J•Huo de l'.l'J« 

f,K SECOFl. /n{ormr dr luh,.,,., f'.l'Jf-/'J<,J-1, sr~COFI, Mc;,1r.;o, l'J'Jl. p 11 

'• 9 cr s~ i.. 'ª !'>.1a"'-ficld. fJp ',, . p 177 
711 /.<1 Jur•wt/'1. 20 de fT\ól:!>O de l'JX'J. p 21 
7 1 f.a Jornada. lCJ de mayo de l'J~'J. p 17 

72 1hc 11·allStrcetJvurrwl.6dc1uhodc l'J'J~. p Al 

7J RC'l.·1sta 1~rocrso No •Jt2. 25 de abnl de l'J'J.i, p <, 
7-' El fina11c1r,.o. t<, de agosto de l'J'J-1. p 5 
7 5 /bid. 2K de septiembre de l'J'J-', p 4 
16 Urforma, 20 de octubre de l'J'J4. p IA 

17 1hr U'n/1Srrr~1Journal, (, deJuhode l'J•JS. p Al 
7 K /hui, 1-1 de1uho de 1~19~, p At5 
1 " Arturo Guallén R .• Op c1l . p 1 l 

KO 1~·1 finnnc1rr"n. 27 de Juho de 1 •.1•J-'. p 5A 

K 1 /.n Jornntln. 10 de agosto de l 'J'J4. p. 4 J 

82 /.a Jornada, l 'J de octubre de l 99-', p. l 

KJ Datos de la SECOFI pubhc.-.dos por CANACl?-o'TR.A. bolctin .\/ucnmnn/1.1B. m..'ltJo de l'J'Jl SECOFl 
clasifica como me<hanas empre!.<'\s las que ocupan de 101 a 2~0 pcrson:u y como pcqticl'\.u las que ocupan de 16 
a 100 trab.'1Jadorcs Ctt p C11s.t1na Puga. }.f~.,;icn 1-."mprt."t:urio.1 y ¡x .. Je,.. Fa~had de C1cric1::a!!> Pol111ca!!> y 
Soc1::alcs-\.JNAr.1·M1guel Angel Porn"1a. 1'.tCx1co. l'J'H, pp -1241 
8 -' S\l•qa "'ª'.ficld. O,? Clf. p 11-.5 

KS Juan Ca~1a1ngts Tcallen., Rl .. a oferta de titules empre~ir1al~ en la Uols.a de V.1lcnc.. el c ....... .., de ~\c,1c:o-. en 
C"n1110.•rc10 f:X''""''º'"· .... 01 ..I(,_ núm 1. ?'>.1Cx1c:o. enero de l'J'J(._ p 1 l 

K<, 5,1v1a :...ta,ficld. Op cit p 171 
87 E1cn1plos de lo'> p.'1rt1dano!> de C'>la pos1e1ón u1c:lu~cn a Ja1ncs O Cockroft . . \/cT.uu < ·¡.," ¡:.,,.,,,otu1". 
r:t1p1tn/ .lccumu[ntlun nnd thr Staff.". Monthly RC'le"\\ Pre .. '>, Ne"' Yorlo... l·,~1. ~ llanura RC"'.\CS E~par1 ... '1 C\ al. 
eds. /.<1h••,-,;!11~!<.la11u!.r1crJna. Ed!lonal Nuc<>tro Tu:mpt.l. ?1.ti:,1co. 1'17K. c:1t p S:-hu :'1.1.'1,fidd (Jp 11t p 111 

KM Cf Por CJCl11plo, Sus.'ln K.'lufrn ... 'tn Purccll. 1hc .\/1•uc·u11 J'rofit S.Ju1ru1,: /JcC1\I•"'· l"111\er-.1t:- oí C;1hforn1a 
Pres ... Berkeley. t•J1S. rvtcnlcc S Gnndlc. /hir.·ouc,..,t,. /'ol1llcJari.o.:. and l'•'tl\anh '" .\/~·"" •'. \)111,crsn:- oí 
Cahfonua Prcs.s. Berkel~'. l 'J77 :- Ma~ucl Ba!'-.'ll"lcl'. /.u l1u h<J p<1r tu ht."~<"'"'""" «n \(""" "· ~11!1.-., XXI. ?>..tc,u:o. 
i•JM2. c;1t p lh1d. p 10 

M'J cn .. t111a Puga. (Jr cit. p 52 

'JCI F.1c111plos recientes. de C!i.1~1 punto de vista 1nd11>cn a Rodcru; A Camp. / ... .; "'"rrt·""r"" •· /u poh11ce1 f."•J 

.\li'uco 1 ·,,,1 l·1.uiu1 ~ont,..,,,....,rrin,.n, FCE. !l.te,1co. t•J•Jn. ' Jud11h A Tc1cl11n;1n. /'ol1cnna/..1'1~ 111 .\h•>;Uo 
(Boo;;ton °'11cn and Un'\\111. l'JKK). en p S:-1"\·rn ?1.1 ...... r1cld. <>r '''. p 10 

' 11 /?.t"/urma. t K de octubre de l 'J'><>. p <•A 

'J2 Cf /h1,J. p 20 

•)"\ 1';;1111 Joscph. f 'r,u:J., '" th .. F1111•1n·. Suuth l:.1u.l l'u:-.,. Hu,ton. l '1~ 1. ,;;11 p !1•1.t p :! l 

•J..t. En 01r;1'> p¡11abras. lo'» fln;u1.;1cro.¡ puo..-dcn \"'ir o..nli 1111l.'lc1n11 n11entr;1!. c-.101 ..c..1 ptcd1..-..:1blc " 11c11cn la 
0C'.'.lb11id;1d fMlól i\jU!>l:u las lil<;.;tS de lhlcrc<> a .. 1) .. prc.~ .. l~UllOS 



'J'i l-óli. prckrcnc1¡¡s rcl,.i1"ª'" haca¡¡ lo<i. hfl'O"" de c•unh10 0,,011 <l1fii.:11c .. de prcdl.:Clr Cu . .:110 o uu tanlo el llaneo 
Ccn1ral cun10 lo'!ó flnanc1croi.. a!iol-.:1an la ~r<:"':&lu."1c1ó11 "iO"olcn1d;1 '°'º" 1.1 1111l.11:.16n Lu c .. 1 .... '-lfCUn!olar~ias 
fa\.'Orcccn la dC'\.·.:duac16n nucnua .. ello" se ..:nc.:ucnucn prC11.·c111du .. ) pucd.111 rc.;1t;..on•odar 'u' .1i.:tl'>O'lo ). pa.uvu .. 
para cubur perdidas o incluso ohtcncr ganancias del arb11r."1JC en d llpu de (..,unb10 1 ... ., .. prcícrc11<,;1as de 01ros 
.actores pnv<1dos dcp::ndcroln de la po'\>u:.:tón de lus actores tnlcrn.K1ori..;:tlcs. 1;1:-. clas.ttc1d."1dco;, en 1;1 demanda. y los 
gu§tos En sunui. la sobrcvaluac1ón dal'la a los cxportadorc'lo y lot d~·al11ac1ón l;1!ol11na a lo,. productores de 
bienes no con1crc1ablcs que requieren de 1n~n~ 1mponado<. 

9(, Tencnos aqui un problema de s1mulunc1d.-..d 51 la 01h;uv~1 de loi. baru¡ucroi. e,. fuerte, mcnoi. prob;1blc será 
que el estado tenga cap."1c1d..ad p.iuot 1n1plcfl1CntaJ" poliucas que r.1c1hten el con1rol de lil 11ncr .. 1on e .... 1ran1era bajo 
su tutela Luego enlonccs. !>I s.;: reduce csle control e5tat.al. .. e fun••l~e :1un rn.;1 .. la ah;111J"~1 de lo'i banqueros 
lrrun1p1n1os a,.i en el ciclo de 1n1cracc;1ón e:11.1s1cnte cn1re l•1 e .. 1r11ctura ~ la'i pol111c.a~ il tr.1\e!I de la obsef"\.·ac16n 
de las rcstncc1oncs sobre polillca que 1mphc:..-. la h1?>1ónca OfJ!oun,.~"1cto11 de l.i-. agcn1..1.1-; c._1;11;1lc'\ ''del c;ap1UI 

•>7 Este comport.anuenlo fue va11c1nado por S) h•1a ~1a.,faeld en l 'J'JO 
9 M Carlos !'\.lorcra Cnrn.acho. ""L"1 dC"'ah1.:1c:1011 (;()fl1radu;:ie1011c!I. Jcl grJn c;1p11.;1l / l"". en¡,, J.,rn.1.!11. 2 de enero 
de 1'>95, p J~ 

9 '> Cf Carlos l\1orer¡¡ <..:arn..tc:ho. ""Limncs y con1rad11;c1unc.,. do: la rcorgar11,.~-.c1on dcl ~:r.111 c;1p11;t1"". Ponencia 
presentada en el.\"/ Sern1'1ar1u el~· /'.con,.rniu .\f-r.:unna, llE·lJNA~t. !\..tc .. 11..0. n1a\o de l 'J'J'i p IX 

IOO R~f••rma • .¡de :igos10 de l <J'J4, p J•J A 

IUI Al respecto \'é.asc T1mothy llcytnan. ""L.a tn\Cr<ilón c'tt...tnJCTa ~ 1.1 Bolc,..-. de V.llore!> en MC,uco. en 
/n1·~r.,·um r:rtrnnJ#'ra /J1ri:ctfl. Ed l\;.1nco Na.;1on;1) de Mexico. :'-.té,1co. l'l'J 1. c1I p /h1.J p 22 

ID2 Carlos !'o.torera C•unacho. -1 .. -. ~·aluac1ón conUad1ccmnc,. di:I gran 1.:.apll.11 / 11"". en / . ., J,.rnada. J de 
enero de l 'N~. p :!7 

IOJ Al r~pccto de l • ._ c.1pac1d.-.d de 1nd1gnac1ón de los me:...1...:ano'5. 'é.-.sc el 1n1cre<;..'lnle en!l..1:-0 ..obre el terna en 
Ra~·mundo Rt._.a Palacio. Rl.'furma, S de febrero de 1'>96. pá~11l.ls cd11011.1k<> 

I0-11...aJ••rnada . .:?Vdcagosolodc l'J9'i,p !'il 

IOS /..;.1Jcn7ttu1u, 16 de d1c1embre de 1')91, p -17 

I06 VC.a!ioe f\.hch.acl llenn Bouchcl. 1hr J•ot1t1ral /-'conorn~· ••f'/nt•·•-,1n11"•T<1f /1 .. h1 Quon1n1 fiooi.. ... Sue-.a York. 
1 •JK7, p 171. cu p Eduardo l\far~<llfl. Op < ·11 . p 11 

lll7 1~1 J,,,,.,,,./a. 11 de 1na~o de l'J'JS, p :'iiO 

IOM Erncslo Paul1no Ar-cllane,. J1n..Coc .... -1:;1 Fond(• ~tonc1.1r10. l.1 1.-...oru•n11.1 n11111d1.1I ~ la .. upc1''1'i016n 
propucsl.as". en Reluc·1nnr<r ln.tl.'rnanonalr.<r, Octubrc...<f1.:u.::111brc. No f1K. FCP~S-USA!\1, !\tc,11;;0. l'J'JS. pp KK· 
K9 

IO'J P;ua 111 . .as dclall~ sobre c~IJ Co11us1on. se rccorn1end..;1 el ;:nuculu de Jo.....: An,.:cl Conchello. ""El 
lrilaterahsmo tnunfanle, pubhc:.adu en F/ F"1anc.1rro. 2K de d1~1c1nbrc de I')') 1. p :!:" 

l IO '\V1lh .. 'lm Gre1deJ". "'Tbc Glob.'ll 1n .. -.rkc1placc a do~t d1...:1.11or~ en R.1lph Sadcr. Comp. f hr , ,u._. a~auut 
frri: lrt1<ll" (iall .. Vafta t1ncl thr gluhafi:t11u-..r ofcorJ'f•"!ll(" ,..,.,,., E;irth l~land Pres.-. B<XJi... Cs1ado<;. Unidos de 
A.mCnca., 1991. p 209 

111 lb1d • p 210 

112 Edu.-.rdo !\.1arg.·1'n. Op C11 . p 11 

1 ll Para nias detalles \easc Eh·ua Conchc110. ,.,l\;it1,..;11.:1on " rcco111po.-.1c1on del pockr econonuco en 
México"". ponencia pr~nt;•da en el XI Scn11n;1no d.; Econnnua l\k,1ca11.-. ln~111111u Je ln,es11gac1oncs 
Económu:as. UNAM. mayo de J•J•J~. p IS 
114 Eugenia Conca y R1c.1rdo C;1lvo. ·1n,·crs1Un de cancr;1 ' -.cctor C'-tcrno en l.1 cconp1111.1 1nc .... 1cana"", en 
C:o11u•rc1t1> 1-:Xtf!'rior. Vol. 4<>. num 4. !'.1C-..ico. abril de l'J'Jh 

l IS Ros.a J\.l."'IJ"i.a Pulón Anl1llón. ""f\.1Cx1co, 111n1crso en l.1 cr1s1s flna11.:1cr.1 Je lo <.:O\ unhu.\I .1 lo cstnJClural"". en 
/trlacu1r1f!'JA/ntcrnacu1>nalc.<r, 111l10-w:pt1c1nbrc. 11ún1 f.7. FCl~S-UNA:"l..1. :'-.tc ... 1co. 1'19~ 
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CAPITUL04 

PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES 

Hasta aquí. hemos transitado por una pequena parte del sistema de toma 

de decisiones en el México contemporáneo. Los actores y factores que 

intervinieron para definir nuestro actual modelo de política. económica exterior 

han sido abordados al menos de forma somera Sólo nos resta observar qué 

jerarquias deberemos adjudicarles a la hora de evaluar los éxitos y fracasos que 

nos condujeron al desastre y crack económico que nos afecta desde diciembre 

de 1994. 

e 
onsideramos que la falla de compatibilidad intema en México, ¡unto con la 

brecha de coherencia social y escasez de ahorro interno. han llevado al país a ta 

agudización de ta crisis estructural que atravesamos desde los años setenta. El 

conflicto entre los intereses nacionales y los intereses de grupo. asi como la 

confrontaC1ón doméstica, pudiesen ser causa del desperd1c10 y la destruCC1ón de 

recursos, la reducción del ahorro. y el derroche de d1v1sas mediante gastos y 

deuda extorna uhhzados para pagar guerras internas. costosos cabtlder-os en 

Estados Umdos, consumo suntuoso de la bur-guesia. partidas secretas par-a uso 

personal del presidente de la repúbhca, salarios y aguinaldos de funcionarios 

ofensivos par-a los mexicanos, costosas campañas electorales tanto a nivel 

naoonal como internacional, 1 1mportac1ón de ar-mamento y fugas de capital, 

entre otros rubros 
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4.1. Los resultados de la implementación do un modelo de 

liberalización no gradual. 

A partir del sexonio de Carlos Salinas de Gortan. nuestras cuentas nacionales 

empiezan a me¡orar en el nivel macroeconóm1co La cuenta do capitales so incrementó 

desde 1.5ªM del PIB en 1989 a 7 9ºM del PIB en 1992. esto es, en 64 puntos del PIB. 

Mientras la inversión extranjera de cartera representó un 15 5°/o del saldo de la cuenta 

de capital en 1989. esta part1c1pac1ón alcanzó el 52.2º.k en 1992 La colocac1ón de 

valores de deuda pUblica tomó auge cuando se autorizó a las casas de bolsa y bancos 

para transar cert1f1cados de tesoreri.<'t {CETES) con invers1on1stas extran1eros (esos 

certificados fueron cahf1cados en A-1 por Standard and Poor en 18'D2). A lo antena.- se 

sumó la autorización para que empresas mexicanas pudiesen captar fondos a distintos 

plazos en el mercado de eurobonos y de europapeles 2 

Con la ayuda de los instrumentos anteriores, el peso mexicano se apreció un 

17.5% en el periodo 1989-1992_ En términos de formación de capital. la 1nvers1ón total 

aumentó desde el 17.3ª/o del PIB en 1989 a 21.7ºk en 1992. esto es. en 4 4 puntos del 

PIB. En el mismo periodo, el ahorro externo (medido como el saldo de le cuenta 

corriente de la balanza con signo contrano) se incrementó desde un 2.9°/o del PIB a un 

6.8ª/a, esto es, en 3 9ª/a puntos del PIB En consecuencia. la entrada de capital exemo 

coincidió con un importante aumento en la formación de capital .-eal El indice de 

precios y cotizaciones (IPC) aumentó un 143ºM en términos reales en tanto que el 

volumen transado de acciones creció en 373º1a. entre 1989 y 1992. La importante 

revaluación de los activos financieros y físicos y la caída en el precio relativo de las 

importaciones (hgada a la apreciación del peso y la apertura comercial ) parecen, sin 

embargo. habernos originado un efecto fugaz de riqueza pos1t1vo que estancó el ahorro 

nacional, limitando en parte el mcremento en la formación de capital real 
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Una parte importante de la cap1ac16n de fondos externos en el periodo 1969· 

1992 se basó en la em1s1ón de valores de deuda Considerando que se trataba de 

un proceso de mercado suieto a la callfrcación de nesgo por parte de agencias 

internacionales reconocidas. el reendeudam1ento externo mexicano mediante la 

em1s16n de valores no se suponia que nos condujese a un problema de deuda 

externa como el que se desencadenó con los bancos acreedores a comienzos de 

los arios ochenta; sin embargo. Sylv1a Maxf1eld. desde 19901. ya pronosticaba las 

negativas consecuencias que la 1ntegrac1ón financiera internacional podía tener 

para el crec1m1ento industrial y la soberanía económica nacional de México Desde 

enconces se sabia que a pesar de la evidencia de que la 1ntegrac1ón f1nanc1era 

1nternac1onal estaba ale1ando recursos para la 1nvers1ón de largo plazo en las 

industrias nacionales de los paises lattnoamer1canos. los materiales d1spon1bles 

para el estudio ya sugerían que el impacto negativo podia ser mitigado en paises 

con una historia de fuenes políticas de control de capital 

El modelo neollberal se implantó. aunque con las variantes que convenian 

a los intereses de la élite gobernante y empresarial Pasados 6 años del 1nic10 

de nuestra prospendad. en 1994 sobrevino el fracaso de entrar a la tierra 

prometida. al paraíso de la modernización, la globallzac1ón. el anhelado pnmer 

mundo, ya que los mexicanos seguimos preguntándonos cosas corno· t..CUándo 

va a me1orarse la situación económica del país de manera permanente?. ¿qué 

hacemos con Jos pobres?. <..qué modelo de país vamos a heredar a nuestros 

hiJos?, e.cuándo tendremos por fin un modelo democrático?. ¿dónde quedó la 

justicia social prometida por la Revolución Mexicana?. etc. 
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Por e1ernplo. hacia 19~.M. 1/S de l;:a poblac1on concentraba el 5/ 54ºAi del 

ingreso nacional Esta cifra es tan sólo uno de los resultados macroeconom1cos 

de la estrategia que la Pres1denc1a puso en mnrcha empicar a fondo la fuerza 

que le quedaba del autoritarismo para rehacer en tiempo record al sistema 

económico y lograr que una recuperación vigorosa del PIB devolviera la 

viabilidad al sistema autontarto de tal manera que el triunfo de la nueva 

economia fuera, a la vez. el triunfo de la tecnocracia y. sobre todo. del pequeño 

circulo que en ese momento se habia hecho de la Pres1denc1a 4 

El proyecto de nación que dec1d1eron por todos nosotros la ól1te sallnista 

no cuajó, qu1za debido a que siempre ignoró el rostro del pais real y le puso el de 

la máscara que eligieron sus élites pnv1leg1adas La '"segunda modernizac1ón'' 

se propuso ansertar al país. después de un 1nd1spensable ajuste. dentro de la 

nueva economía global cuyas reglas habría que aceptar en aras del realismo 

Con Cartos Salinas se esperaba que habia que esperarlo todo de un nuevo 

goteo. que se derramaría sobre los pobres de adentro cuando crecieran y se 

multiplicaran las 1nvers1ones de afuera 5 Y así sucedió lo que era de esperarse 

la creetente polarización se agudizó, se acentuó la concentración de la riqueza 

en islotes de modernidad y la expansión de la pobreza en el resto del terntono 

debido a la lógica más elemental del mercado. la lógica de pr-oducc1ón del capital 

atrajo a éste hacia los enclaves mas dinárrncos, donde mas y me¡or pudo 

acrecentarse 6 Detrás de todo esto estuvo la 1ncap.::lc1dad para f1nanc1ar el 

crecimiento con recursos propios y la apuesta 1hm1tada a una Gra.n Fena Global 

de capitales 1nfin1tamente dispuestos e incansablemente prop1c1os. ansiosos de 1r 

al encuentro del mercado emergente de Mé)(1Co 
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Con el neohberahsmo y el TLC. el grueso de las variables de que 

dependería la recuperación del crecimiento económico. quedaron fuera de las 

fronteras mexicanas. 

El pres1denciahsmo sin limites en su fase tecnocrát1ca violó sus propias 

fronteras. es decir, se desbocó. En materia económica creó una nrosperidad 

artificial, apoyándose en el volátil capital especulativo. sin importar que tasas de 

interés es1r'atosi~ncas saca;un dt:I mercado mund1a! a muchos productores 

nacionales, mantuvo monopol1os privados y aceptó déf1c1ts superiores a los 20 

mil millones de dólares anuales. Políticamente se preparó a rotar la Pres1denc1a 

entre un mismo y minúsculo grupo, al punto que el lrm1tado 1uego politice que la 

no reelección perm1tia en la cüpula. de hecho, se canceló 7 

4.2. Los saldos de la no estrategia colectiva: La crisis de diciembre 

do 1994. 

En relación con nuestra estrategia y diseño de politica económica exterior-

en materia de inversión extranjera indir-ecta, podemos decir que se cometieron 

varios errores importantes· 

1) No se supo controlar el éxito 1nrcial que se logró al 1nic10 del sexenio 

anterior y se provocar-en actitudes voluntanstas por parte del gobierno y de los 

empresarios. 

2) El orden de lo v1v1do se alejó en forma desmedida del orden de lo 

concebido. La realidad y las expectativas se d1soc1aron excesivamente, los 

proyectos no so cumplieron, las tasas de ganancia realizadas no se realizaron y 

la tasa de deuda empresanal creció con exceso. 
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3) Las lasas de 1n1ei-ós monopólicas ügrandnron y catahzaron el 

problema 

4) Se generó un sistema de desconfianza que afectó en forma negativa 

todo el proceso de valorac16n de las cmpi-esas y que no sólo ha trastornado el 

mercado de valores en su con¡unlo. smo que también las cond1c1ones y 

pos1b1l1dades do f1nanc1am1cnto bui-sátll futuro para las empresas mexicanas x 

En d1c1embre de 1994. días después de la relat1vamento exitosa 

comparecencta del Sccretano de Hacienda Jaime Serra ante el Congreso. éste 

aseguró al periódico The Wall Street Journal que México mantcndria su actual 

polít1ca camb1ana sin deva\uac1ones, con el ob¡e,o de mantener la confianza en 

los 1nvcrs1onistas extran¡eros Por otra parte. también declaró al diana bntén1co 

Fmanc1al Times que México entraría en un programa de préstamos extran1ei-os 

para obtener el siguiente año recui-sos 11nanc1eros por 5 mil 500 millones de 

dólares. con el objeto de estimular las 1nvers1ones en México y ayudar a financiar 

el déficit por cuenta cornente del país 

As1m1smo, previó que a corto plazo sería factible que las tasas de interés 

domésticas se moviesen al alza para atraer 1nvers1ón extran1era y defender el 

peso. Posteriormente anad1ó que en algún momento de 1995 '"la competencia y 

apertura del sistema financiero" y una menor inflación ""d1sminuirian las tasas de 

interés domésticas ... 9 

Días después, hacia el 21 de d1c1e1nbre. los mercados financieros 

reacc1onaron pos1hvamente al mayor margen camb1ano después de la estrategia 

de la Secretaria de Hacienda de ampliar la banda de flotación del tipo de cambio 

como medida para apoyar el peso. sin embargo. la falta de honestidad para 
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declarar la realidad de nuestro déf1c1t comercial y la falsa promesa de J Serra de 

que esta estrategia no s1gnif1caria modificación alguna en la política cambiaría 

acordada en el Pacto. --ya que el desliz de 40 viejos centavos diarios en el 

mercado de menudeo o ventanilla continuaría inalterable-- resultaron en fa gran 

debacle del peso 

El 22 de diciembre, Serra tuvo que ir a exphcar a banqueros del mundo los 

porqués de la política camb1ana en un vieja rerámpago a Nueva York. donde 

anunció la l1beralizac1ón de la banda de flotación del peso mexicano luego de 

que una medida 1mc1al. anunciada el martes 20 de d1c1embre, de ampliarla en un 

15 por ciento. no detuvo el proceso de especulación 

Los anáf1s1s elaborados para plantear el programa económico de 1995, 

subestimaron Ja gravedad de la s1tuac1ón. que exigía hacerle frente de inmediato. 

Ante la crisis financiera por la que atravesaba el país, Jaime Serra concluyó que 

la estrategia gradual que habia propuesto para enfrentar el elevado desequi11bno 

de la cuenta corriente de nuestra economía no había sido la correcta y decidió 

renunciar. IO Con esto culminó sus 28 días al frente de fa Secretaría de 

Hacienda y Crédito Püblico 

Con este ep1sod10 se canceló el espejismo del anhelado ingreso al Primer 

Mundo. a la modernidad y al desarrollo compartido. Seria muy d1fic1f echar Ja 

culpa a un solo hombre de la decrsrón tomada sobre la estrategia gradual de 

aumentar la band'a de flotación para salvar al peso, debido a que el déf1c1t en la 

cuenta corriente era impagable desde meses atrás y Serra tuvo que enfrentar las 

consecuencias de Ja excesiva sobrevaluac1ón del peso acumulada desde años 

atrás 



En d1c1ernbre de 1994. al derrumbarse de In noche n la marlana ol modelo 

f1ctic10 del pais prm1nrmund1sta que hat.>ia entrado a lo nra de la plena rnodorn1dad 

gracias a las recetns neol1borale~ •. el prcs1denle Zedilla doc1rj1ó culpnr .:JI presidente 

Salinas. reconociendo 1nsohtarnenfr! que el no sobi.::i quo 1.~i economíc:i e5tabn tnn 

detenorad.:J. con un.:l deuda de corto pla¿o t;n1 ntev<:1da Al destacztr q:~e el perfil cJe 

la deuda fue tnadecu;ido S(! elud10 rJI probl•:rnd pr1r.c1pal cons1stcnt1! t_!n l1n<::1 deurj;-i 

excesiva qu~ sostiene los patront.~~. <Je dt~rrochc rJrJ- las clases Oltds de Mt!J(1co. 

impulsados por e! neol1bcral1smo Zed11lo elud10 osi reconocer que la 1ne5tobd1darj 

polit1ca se deb1c. a l.:i polarrzo::1on de 1:3: r1que..".a oc.::is1onadn por el neoltoera!isrno 

estadounidense. implementado f1t~lrnentn por los gobiernos tecn6cri...lt.:is d'! quien el 

mismo formó parte. ya quH temía pequd1car tos intereses de sus benef.c1<Jr1os. 

quienes ademas pretendieron ignorar que una cconomia sólld;J genera una 

confianza genuina sin tener que recurrir a propaganda npoyada en mnn1pulLlc1ones 

est.LJdíst1cas 

Sin embargo. la culpa no es de Salinas o de Zedilla. n1 de algün ütro actor en 

particular, sino de todos ellos. del propio neoilbernilsmo radical impuesto por el 

Fondo Monetario Internacional. el cual. a pesar de su fracaso. se volv10 a unponer y 

reelegir en Móx1co y se mantiene en el poder_ Esto en parte de ha debido a que los 

actores más 1nconsc1entes. o quienes siguen aferrados al poder. lucrando con el 

neol1beraltsn10. niegan la seriedad de la cns1s d1c1endo que es solamente de 

l1qu1dez 

Como consecuencia de la carencia de un plan especifico de polillca 

económica exterior para la 1nvers1ón extranjera en cartera. el gobierno rncx1cano. 

debido a la vulnerabilidad producida por el desastre econórn1co de 1994. se vio 
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en un calle16n sin salida que lo orilló a aceptar un paquete de deuda externa 

organizado por el gobierno estadounidense. que se obtuvo en 1995 por 

alrededor de 50,000 millones de dólares. el cual no contempló recursos para el 

desarrollo; ya que solamente estuvo destinado a cambiar deuda de corto plazo 

de Tesobonos por deuda de largo plazo 

El 7 de marzo se aprobó en la Cámara el Acuerdo Marco para la 

Estabilización do la Economia. suscrito por los presidentes de México y de los 

Estados Unidos el 21 do febrero Cabe aqui recalcar que el gobierno tuvo que 

aceptar este paquete estadounidense frente a otras ofertas europeas. entre las 

que destacan las mejoroes cond1c1ones del préstamo ofrecido por Alemania y 

Japón Con el Tratado de Libre Comercio en marcha, ya no tuvimos me1or 

opción que aceptar la ayuda de quien nos la ofrecía más pronto. aunque la 

preocupación principal de Estados Unidos era que sus 1nvers1onistas no 

siguieran teniendo pérdidas monetarias A partlf de este momento, el pais tuvo 

que aceptar que ya no contariamos con cuantiosos recursos externos y que 

ahora si. habria que '"echar a andar la economia con nuestros propios 

recursos" 1 1 Era algo que parecia cuestionar la esencia misma del proyecto 

económico salirnsta, cuyo éxito aparente -notoriamente precario ahora- se habia 

montado sobre la afluencia de 1nversronos especulativas a corto plazo 

Este paquete nos hizo empeñar nuestras ventas de petróleo hasta el año 

2005, prometer la pnvat1zac1ón de la electnc1dad. los puertos, las 

telecomun1cac1ones y los ferrocarriles. con lo cual la soberania nacional quedó 

terriblemente minada, so pretexto de dar confianza a los especuladores, o para 

garanhzarles que pudieran seguir sacando su dinero del país cuanto quisieran 

El gob1emo de Ernesto Zod1llo, leJOS de emprender algUn tipo de reforma 
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económica que transforrnara las r<~cetas qua tan malos r~sultados nos habian 

dado desde 1982. tta dec1d1do continuar con el modelo ncollberal 

El segundo SP.cretar10 de Hacienda del gob1orno de Ernesto Zedilla. 

Guillermo Ort1z, al d.._n a conocer el 5cgundo programa para enfrentar la 

emergencia económica sostuvo ünfát1camen!o Ja dcc1s1ón gubern.;:Hnenlal de 

mantener el rnismo rumbo econornico Ello s1gnif1có. en re!ac1on a las 

pr1vat1.zac1ones. la aceptac1on de que et p<:..tquete de rescate financiero suscrito 

con el Tesoro estadounidense por 20 m1J rndloncs de dólares. t,..es mll millones 

de ellos, estuvieran dentro del mecanismo debt-equ1ty S\Vap que s1grnf1ca que 

serán pagados con recursos provenientes de la venta de activos públicos 

mexicanos, es decir. se trata de un compromiso de venta a extran¡eros, puesto 

que se trato de un adeudo pagadero en dólares Visto así. el debt-eqwty swap 

es un pago adelantado por una pnvat1zac1ón futura e 1nelud1ble 

Con este escenano. el a1uste neosahn1sta in1c1ado a partir de 1995. el cual 

estuvo en gran medida doterm1nado por la polit1ca económica exterior de 

Estados Unidos, contempla más quiebras de empresas y desempleo. mediante 

una 1n¡ust1ficada alza en las :asas de interés en condiciones reces1vas e 

inflacionarias para que los cautos empresarios que tenian deudas mas caras en 

pesos, paguen las irresponsables deudas en dólares pertenecientes a los 

bancos que por mucho tiempo les perm1t1eron lucrar desmedida e 1niustarnente al 

convenir esas deudas a préstamos en pesos; mayor reducción de la soberania 

mediante la aceptación. en los acuerdos. de la 1n1erencra pUbhca y ab1ert.3 de 

Estados Unidos en las decisiones de economia y política. para consolidar los 

vinculas de apayo mutuo entre las metrópoli y el pequeño grupo pnv1leg1ado de 

gobernadores y adm1n1stradores neol1berales de Washington en el gobierno 



noosal1n1sta Los especuladores extran1eros ya no deb~rán temer a la 

mestab1lidad en México. porque ahora exigen que sus 1nvers1ones efectuadas 

irresponsablemente tengan la garantia de Estados Unidos 1 2 

Hoy sabemos que durante los üll1mos 5 ai-,os, México de16 de percibir 47 

mil millones de dólares on inversión de capital eJ1:tran1ero Estos capitales, 

destinados en pnnc1p10 a México. fueron captados por Estados Unrdos. Argentina 

y BrasiL 13 

4.3. El papel de la politica económica exterior de México fronte a la 

inversión extranjera en cartera. 

Es necesario mejorar nuestros mecanismos de rend1c16n de cuentas, ya 

que por e1emplo. en nuestro Plan Nacional de Desarrollo se habla de 

comprom1sos en tercera persona. es decir. se contribuirá. se soluc1onara, etc. to 

cual genera mucha incertidumbre a la hora de fincar responsab1!1dades a un 

actor gubernamental especifico. ya que se desconoce quién es el que realmente 

deberá realizar la tarea 

Desdo el punto de vista de la def1n1c1ón de los rasgos d1st1nt1vos de un 

enfoque para explicar la política económ1ca exterior de un país nos encontramos 

con que estos están basados en el argumento del interés. la relación existente 

entre los miembros de una altanza que no es d1rectarnento coerc1t1va. y el nexo del 

1nteres político que es mediado por aspectos 1nst1tuc1onales y organ1zacionales de la 

estructura estatal y social Este argumento contrasta mucho con las explicaciones 
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existentes de que Jo polit1ca •.=conum1ca est.3 t.Ki5ilda en la 1dc.-ologia. los factores 

1nternac1onales, 1.:1 estrructura u~~tat;:.il. o t.!I conflicto e~;t<.Jt.::Jl 

Nosotros crer~mo5 que todos es!O!""> •:len1f~n1r_,:, ~•u r:Or.Juqan para elaborar y 

dec1d1r una pol1t1ca econórnica que :~1 bien t.''J cierto q"..Je el 1nteró~ per~onal dr~ los 

grupos do fjt1te se encucn:r.::.in po51C1on.J.dr::r:. en lo~. prnneros. factur•:'i que ser.<ln 

tomados en cu~nta ul mamen!::; rje tam~r un~ dc•_:;:..,.1r;n. los factort:!s d<:::- la realidad 

1ntern.:ic1on¿¡¡ 1nc:d1r.:Jn forZfJS;.:.:-~1•·ntu ¡ de rnttn<!•i".1 :n·.10Junt.:Jna sotJrf": ra toma de 

dec1s1ones. do aud<Jrto o hact""-:r caso orr11so r:lr.? !u que oas.a é...tlf'C-:ndc nuestras 

fronteras las graves consecucr1c1as seré'1n cobra.das por lo~ propios n1{~can1smos 

que la aldea global ha ostablcc1do para corregir Jos prool.-.!rnas rn<:icrouconérn1cos do 

las naciones 

México tuvo que pagar las consecuencias de no considerar todos los factores 

necesarios a la hora de decidir uno estrategia de de~arrollo y un proyecto nacional 

En México se de1aron demasiados cabos sueltos y el modelo económico basado en 

el ahorro externo fue dec1d1do de manera 1mprov1sada. apresurado por Ja presión 

que generó la renegoc1ac1ón de la deuda externa y los acuerdos establecidos con el 

Fondo Monetario Internacional 

Ahora bien. si pasamo::; a habla; del espacio más restringido que concentró el 

poder de dec1s1ón en el .:lrnb1to de la política económica exterior esto es. dentro del 

circulo del poder E1ecut1vo. durante este periodo observamos que se consolidó el 

perfil de una tendencia hacia un mayor peso y autonomía de otras dependencias 

gubernamentales ademas de la Secretaria de Rel.:ic1oncs Exteriores .::i s.::iber tales 

como· las Secretarias de Hacienda y Crédito Público, Comercio y Fomento 

Industrial, Programación y Presupuesto. las cuales ampliaron. en el CJerc1c10 
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práctico de sus atnbuc1ones legales. su part1c1pac1ón en el maneJO de temas 

pnontarios de la polit1ca exterior. como son douda extorna y comercio e;Ktenor. al 

margen de las instancias polít1co-d1plomát1cas 

Con lo anterior, se profundizaron las d1f1cultados para articular una política 

exterior coherente y coordinada, aUn cuando. en términos formales. ha sido atributo 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores el fungir como 1nstanc1a de coord1nac16n 

en este ámbito Existió. sin embargo 1a 1ntenc1ón explicita por parte de la 

administración de Salinas de Gortan de detener esta tendencia hacia un maneJO 

"descoordínado" de la agenda mternac1ona1 del pais, como lo puso de man1f1esto la 

decisión de establecer un gabinete de Polit1ca Exterior 

Ahora bien. dentro del contexto no gubernamental. hablemos del papel 

de la sociedad civil en el diseño de una polit1ca que nos afecta a todos En este 

rubro, lamentablemente la apatia de fa sociedad c1v1t se man1f1estó una vez más. 

ya que nadie ha hecho hasta ahora marchas y/o plantones en contra de la 

invasión de los capitales especulativos en nuestro terntono, salvo las contadas 

excepciones de algunos grupos feministas. 

descoordinado de sus ObJeltvos 

mayor fuerza por lo 

Es verdad que en México existe un proceso 1nc1p1ente de recuperación de 

la capacidad de 1nd1gnac1ón por parte de la sociedad c1vll Este proceso. a 

nuestro 1uic10. surje sobre todo a partir del 6 de JUho de 1 988, cuando los 

mexicanos se dan cuenta que es 1mpos1ble seguir confiando en el gobierno y 

creyendo todo lo que dice o promete A partir de entonces. surge un boom 

inusitado en la formación de Organismos no Gubernamentales que agrupan a un 

sin nümero de pugnas y luchas. No es este el lugar para hablar de estos nuevos 
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fenómenos de la socredad civil, sin embargo. es pert1nen!H mnnc1onar que las 

dos organ1zac1ones no gubernamentales que más se han dostacado por su lucha 

en contra de la poli~:ca económica nacional y exterior han sido La Red Mexicana 

de Acción contra el Libre Cornerc10 y Alianza Civica 

Es necesario que iodos cotaborcrnos en r~ búsqueda de una polit1ca 

económica e.-;ter1or orientada gradua!rTH~nte hacia ol exterior en voz de Ja 

llberall.zac1ón cxcesrviJ súbita e 1nd:scnm1n~da que se ha seg•..J:O·.:i Se requiere 

incrementar la cohesion de la elite ernpresanal . .:i fin de expandir la rnvers1ón 

fis1ca y humana mcdJanle un ma}-'or ahorro interno. para meJorar !a cap1tal,.zac1on 

social y la ef1c1enc1a Lo anter~or debe lograrse sin intentar basar toda nuestra 

estrategia en un solo 1nstrumenro econórnico. como se hrzo durante el periodo en 

estudio Ya vimos que al apostar toda nuestra estratcgm de crecimiento y 

desarrollo en la 1nvers1ón voléltrr --debido a nuestra a!la vulnerabilidad de pais 

con nesgo de 1nvers1ón-- fue muy drficll salir ilesos del cr.'.lck. económico que se 

provocó Debemos aceptar que carecemos de la estab1l1d.ild económ1cil. polit1ca 

y social necesanas para atraer con bases firmes 1nversrón extr.uniera directa en 

el rubro de nuevas 1nvers1ones productivas En 1993, por ejemplo nuestro pais 

tenia un rango de nesgo de 17 0 14. un desemper"lo de 17 5 15 y una relación 

nesgo/desempeño de 1 02 1 h 

En el plano de estos cuest1onam1entos. es necesario entre otras cosas. 

abatir la defin1c1ón tecnocrat1ca de ólites de la modernrznc1ón. con el fin de 

adecuarla hacia la cumpllmentac1ón de los obJet1vos del .nteres nacional que 

podrian fácilmente traducirse en mayores niveles de desarrollo econom1co y 

sob.e todo, social 
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Una inodernizac16n excluyente aleja cada día, en vez de acercarlo, el 

remedio a la extremosa desigualdad Hay que aspirar a una modernización 

incluyente, por la vía de un desarrollo viable y sustentable La inversión 

extranjera en cartera debe ajustarse dentro de un nuevo modelo, que sea 

nuestra versión propia de la modernidad, con dos vertientes una hacia el 

exterior y la otra doméstica. La primera será una que acepte y se ajuste a la 

globalización económica, en el área de empresas que produzcan para exportar. 

con eficacia, en las condiciones de la competencia mundial. Y la segunda 

deberá ofrecer protecciones temporales a ramas atrasadas. para que maduren y 

den soluciones a proyectos locales, con amplia participación de las 

comunidades, para abastecer al mercado zonal, comercializando regionalmente 

sus excedentes. 

El liberalismo que ha producido la sabiduría convencional de.I 

neoliberalismo ha ignorado problemas fundamentales como son los 

desequilibrios en la estructura y ras cuentas externas de las economías de los 

paises subdesarrollados, así como la polarización del ingreso. En este sentido, 

si hablamos de los niveles teóricos del modelo propuesto, diríamos que la 

interdependencia es el modelo a seguir, particularmente en casos de alta 

asimetrfa, como es nuestra situación frente a Estados Unidos y Canadá, paises 

con los que hemos emprendido una integración económica sin precedente los 

últimos 12 anos. 17 Un nuevo modelo de política económica exterior debería 

incluir en suma una apertura selectiva con incentivos al ahorro. 
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4.4. México frente a otras experiencias de captación de inversión 

extranjera en cartera. 

No es po~~1ble en este espacio hablar de varios rnodolos allr_!rnativos que:= 

han alcanzado result<:1dos 1nr..:no~ dcsta-..1or~blc~ qut.: r1t nuestra. '.:>In ':~nbcirgo es 

conveniente rocalc.nr qu'.J !o:. r.- .. :l:i~r.!s. ..Js:at\COS d<é..! rec1enl~:! n1dtJ:...rr1uilzac16n 

lograron un desarrollo e¡crn~lor durrin!o la ai:cL.JUJ t'•-:: Ir",~ OO. no sn!n~n•:nl.-...! por su 

mayor compet1t1v1d.'.ld sino t<Jrnb1ón porQU(.! contu·.-1.-...!ron !:.LJ <.:nu·:u-j3m1ento 

externo. lo cual les per1n1t1ó contrarrcrstar lQ~ f.Jclcres externos p.....:r'urbadores. 

puesto que ten ion mucho menores cornprorn1sos de pilg<J .. P.! ~'..'r'. 1c10 de la 

deuda Para los interesados FJ<n el lema s.e resorr11er1da el <:!stud10 r:1ei modelo 

coreano de l1berallzac1ón financiera select1v<l ;:iunque par<J nue:,tros fines, 

utli1zaremos el caso chileno. debido a que (~s:•! pais se cncuentr a ·~n nuestro 

mismo continente y por ello es probable encontr.:ir una nii3yor s1m1!1tud o .:.lf1n1dad 

dentro de las generalidades 

Como 1ntroducc1ón es interesante com'=!nzar por advertir que Cnde es un 

pais que acaba de 1n1c1ar recientemente SLI vida democrat1ca Oesput::!S de sufnr 

el sangriento periodo de la dictadura p1nochct1sta. las fuerzas pol1t1cas del pais. 

deciden salvar sus d1ferenc1as y converger en un gran proyecto nacional 

democrat1zante, el cual los ha llevado a avanzar poco a poco en la consecución 

de la plena democracia Al menos, olvidaron sus d1fercnctas pol1t1cas en et 

momento crucial, a fin de deslindarse de un sistema polit1co universalmente 

vetado como es 1:-i dictadura rn11ttar Dentro de este nuevo gobierno, se han 

logrado avances m;:icroeconórn1cos notables, sobre todo en la pl<lneac16n de su 

estrategia polit1ca hac1n la inversión extran1era en cartera Ex1'.ioten temas co1110 

el divorcio que no seran abordados sino hasta que Augusto P1nochct se retire y 
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deJe por conipleto el poder que aun mantiene. sin embargo, consideramos que 

este lfpo de temas pueden esperar hasta el adven1m1ento de un clima polihco 

más propicio. no asi los temas económicos que atañen directamente a toda la 

sociedad y no sólo a ciertos segmentos 

Es nuestro mayor deseo que México no necesite pasar por una dictadura 

para que Jas fuerzas poltt1cas logren el gran pacto nacional que nos conduzca a 

una mayor democracia. mayores niveles de bienestar y una mejor inserción en la 

escena 1nternac1onal 

... El modelo chileno de liberalización financiera selectiva 

Nuestro breve estudio esta basado fundamentalmente en los trabajos de Patricia 

Clave y Ricardo French Davrs. salvo md1cac1ón contraria 

La economia chilena creció a niveles sostenidos desde 1 986, con una baJa tasa 

inflacionaria Entre 1986 y 1989 et Producto Geográfico Bruto (PGB) chileno observó 

un crecimiento promedio anual de 7.2º/o. mientras el con1unto de Aménca Latina -

incluido Chile- lo hrzo en 2 1 °/o La inflación anual en la regrón promedió un 563º/o. 

mientras en Chile la tasa fue de aproximadamente 22% anual, en los mismos años 

(CEPAL, 1992) 

Este comportamiento obedece fundamentalmente a que Chile 1n1c1ó su proceso 

de ajuste y estab1llzac1ón con resultados "exitosos" durante la década de Jos setenta. 

St bien Ja crisis deudora le afecta como al resto de las economias de la región -1982 a 
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1984 en que registra caidas importantes del PGB-. la reestructuración previa le 

pos1b1flta meJOres cond1c1ones para remontar el penodo reces1vo 

La pnmera etapa del a¡uste que podía "1usllf1car· el elevado costo social 

observado. Chile la cubrio en los setenta contando con venta1as cxtern<ls f~·Jorables en 

términos de bajas tasas de interés buenas cond1c1ones para acceder al f1nanc1arrnento 

externo y elevados precios mternac1onalec; de los bienes de ex:por1ac1on situación 

d1ametr<:Jlmentc distinta al ajuste que 1n1c1aron las demas cconomias la:1noarr1ericanas 

en los años ochenta 

En térmrnos generales. el modelo ch1Jcno se ha encargado de demostrar que el 

paradigma neol1beral puede tener un éxito parcial. Es posible acceder al equ1l1bno de 

las principales variables macroeconómrcas y a un buen desempeño del modelo 

exportador. por e1emplo Sin embargo, el aseguramientoo de las cond1c1ones de vrda 

de manera mas permanente, se v1sual1zan todavia a largo plazo Este es el reto 

presidente Eduardo Fre1. demócratacnst1ano que encabeza, al 1gun1 que el saliente 

Alwyn. el proyecto de la Convergencia Democrática 

Después de dar este repaso a la macroeconomía chilena reciente. pasemos al 

tema de su polit1ca en matena de 1nvers1ón extran1era en cartera. para lo cual, 

usaremos los resultados del estudio de French-Dav1es (1994) sobre mov1m1entos de 

capital en Chile Uno de los resultados de este estudio es que. en pane gracias a las 

politicas adoptadas. los flu1os de capitales en Chile han tomado preponderantemcnte la 

forma de Inversión Extran1era Directa (IED). S1 bien no toda la IEO se ha matenahzado 

como inversión nueva (a veces es solamente compra de activos existentes). se intentó 

determinar en forma aproximada cuál habria sido la contribución efec11va de la IED a la 

inversión total 



Para ubicar el contexto de los nuevos fluJOS de capital que llegan a Chile a 

principios de los noventa, nos encontramos con que después de 1990, en Chile se 

observa una recuperación de la inversión, un precio muy alto del cobre y 

posteriormente una fuerte entrada de capitales privados 

La recuperación de los flUJOS de capital voluntario privado empezó a 

manifestarse en 1987. El rubro más importante fue la 1nvers16n extran1era directa 

efectiva Otros componentes s1grnf1cat1vos entre 1989 y 1993 fueron los préstamos 

privados de corto plazo. y el retorno a partir de 1991 de los préstamos privados 

voluntarios de mediano y largo plazo Las inversiones de cartera que aparecieron en 

1989, constituyen un fenómeno nuevo La mayor parte de estas •nversrones son 

canalizadas a través de dos vias fondos mutuos extranjeros. organizados 

especif1camente para invertir en acciones de sociedades anónimas chilenas y de otras 

sociedades lat1noamencanas. y ern1s1ones de acciones de vanas empresas chilenas en 

el mercado bursátil estadounidense a través de los American Depositary Rece1pts 

(ADR). Otro fenómeno rec1en1e. de sentido opuesto. es la apanc1ón en 1991 de una 

cornente s1grnf1cativa de exportación de capital por empresas chilenas, la cual ha 

tomado la forma de inversiones directas y de compra de activos en el exterior, 

especialmente en Argentina 

Resulta evidente que el balance del sector externo chileno puede experimentar 

alt1ba1os notables por efecto de shocks externos y por cambios en la coyuntura 

macroeconómrca interna de corto plazo Poi consiguiente. una visión cortoplazista 

pudo haber conducido a costosos errores. como ocurrió en los af'los 1978-1981 Las 

actuales autoridades económicas parecen haber tenada muy presente esa lección 
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cuando intentaron frenar las presiones rcvnluator1as en 1:J91. no obstantr~ el superav1t 

comercial y de cuenta cornontc observado en eso año 

En lo que se ,.ef1ere al destino de las 1nvcrs1onc~ con capitales extranjeros. éstos 

se han ido al scclor serv1c1os en los s1gu1cntcs rubros telecomun1cac1ones 

(privatizadas a fines de los años ochenta). las adrmn1stradoras de fondos de pensiones 

(AFP). los bancos. las empresas generadoras ele electr1c1d.:id (tambicn recientemente 

pnvat1zadas y hoteles En suma. es posible quu. de lus conversiones de deuda en 

capital acc1onano, entre la mitad y dos tercios haya 1do .:l sectores de exportación, pero 

que en una proporc16n importante haya corrre~.pond1do a la compra de activos 

existentes Ahora bien. tanto en lo que ,.especto a 13 estabilidad del stock de aportes 

como en su aporte a la formación de capital y a l.::i innovación productiva. la IEO en 

Chile es notoriamente superior a partir de 1990 

Pasemos ahora a hablar de los los flu1os especulativos en Chde En este rubro, 

nos encontrarnos que la contracción abrupta de la ofer1a 1nternac1onal de préstamos 

bancarios a América Latina, llevó a la percepción de que Chile era un pais de nesgo. 

así corno a la creciente expectativa de devaluación del peso. lo cual s1gn1f1có una 

reducción significativa de los flujos de capitales privados. desde entonces hasta 1986 

éstos presentaron caracterist1cas no voluntarias y corno receptor preferentemente al 

sector público IH Sólo a partir de 1987 volvió a producirse un fluJO de capitales 

privados de volúmenes importantes. del cual una proporc1ón apreciable era capital 

especulativo o de corto plazo 

En general, la política rnacroeconóm1ca reciente ha logrado amortiguar con 

,.elativo éxito la apreciación del peso así como el 1rnpacto de los fluJOS de capital sobre 

el ritmo de expansión do la demanda agregada y la inflación Para ello. las autoridades 



económicas han recurrido a polit1cas de intervención compensatona o estenhzación de 

entre las que destaca el procurar desalentar el ingreso -de capitales restringiendo y 

gravando la entrada de capitales (principalmente) de corto plazo. y generando cierta 

incertidumbre para el arb1tra1e de tasas de interés 

La percepción de que elevados déficits en cuenta corriente de la balanza de 

pagos no son sustentables en el largo plazo y las lecciones aprendidas de la crisis de 

la deuda de los ochenta. 1nduc1eron a las autor1dades a prestar atención prioritaria al 

nivel del tipo de cambio real El Banco Central decrd16 1nterven1r activamente a fin de 

mantener el tipo de cambio en un nivel cornpattblc con equihbnos macroeconóm1cos 

sostenibles, proteger el desarrollo de los sectores productores de rubros transables y 

orientar los recursos de inversión hacia ellos 

Desde 1991 se ha intentado flex1bli1zar o ant1c1par la salida de capitales como 

una forma de aliviar las presiones a la baJa sobre el tipo de cambio. Por e1emplo. se 

liberalizaron los plazos mirnmos para repatriar capitales o remesar utilidades para las 

inversiones (conversión de deudas en c<:ipital). en algunas opciones previo pago de 

una comisión sobre la 1nvers1ón orig1na1 o sobre la ganancia de capital o subs1d10 

recibido por el conversor Ademas se autorizó a las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) para que 1nv1rt1eran hasta un 4°/o (actualmente) de sus fondos en el 

exterior. Asimismo, se permitió que los bancos nacionales financiaran el comercio 

intralatinoamericano a empresas de otros paises de la región. y que compraran en el 

exterior activos financieros de ba10 nesgo 

Incluso hay md1c1os de que los invers1omstas extranjeros han estado 

reinvirtiendo sus utilidades en Chile en proporción mayor que lo "normal" en lugar de 

repatriarlas a sus sedes. La 1nvers1ón de cartera en la región esta asaetada a las 



ganancias de capital que se han podido obtener en las bolsas acc1onar1as y en la 

compra de empresas pnvatazadas en vanos paísos lat1noamencanos 

La apreciación resulta sumamente poqud1c1al para la producc1on do rubros 

transables. por lo tanto. desde que recomenzó la abundancia d<~ capitales extran1eros. 

se ha procurado mantener la aprec1ac16n dentro de limites razonables. con1untamente 

con ta promoc16n del predominio de \a IEO y de tos créditos de \argo plazo en \as 

entradas de capital Las d1ferenc1as son aUn mas marcadas en lo que respecta al 

ahorro interno. pues en "1978-8"1 éste parece haber sufrido un desplazamiento negativo 

(crowdmQ·oUt) por el ahorro externo. en tanto que ahora parece haber operado uno 

pos1t1VO (crowding rn) El Banco Central ha podido acceder al mercado f1nanc1ero para 

regular el cuantioso flu¡o de liquidez que se angina en respuesta a la corriente de 

capitales. en parte gracias a una reforma del sistema de pensiones y al esfuerzo fiscal 

que v1ab1\lzó ta reforma I'> 

De los efectos de los flu1os de capital externo sobré la 1nvers16n podemos decir 

que s1 tomamos "198"\ como base, en 1993 la 1nvers1ón bruta f•¡a por habitante habia 

aumentado en un 4"1°/o Una proporción apreciable de ese me¡oram1ento. que fue muy 

importante. se produ10 en los Ultimas dos años 

Los Chilenos siempre tomaron en cons1deroc1ón que las apreciaciones 

camb1anas también tienen un efecto expansivo sobre la act1v1dad económica en el 

corto plazo (porque hacen subir tos ingresos reales) Consecuentemente, et efecto 

acelerador tendería a aumentar la inversión en el corto plazo y a d1sminu1rla en el 

mediano plazo Por e1emplo, en México esta evaluación no fue muy tomada en 

consideración 
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Además. en esta esquema todas las empresas, incluso las que no tienen acceso 

al mercado internacional de capital, se han benef1c1ado de una demanda efectiva que 

por primera vez en dos decenios se ha situado cerca de la frontera productiva por cinco 

af\os. Este es un determinante decisivo del buen desempef\o de la 1nvers16n 

La expenencia chilena demuestra que para lograr simultáneamente el ingreso de 

capitales, la mantención de cierto control sobre las polit1cas cambiaría y monetaria. y 

un aumento del ahorro nacional. suele requerirse un elevado nivel de intervención 

esterilizada y de regulación de las ingresos de capitales de corto plazo. El éxito de 

esta estrategia descansa en aspectos macrof1nanc1eros que competen al Banco Central 

y al Ministerio de Hacienda. 

La experiencia chilena resalta la importancia de adoptar una posición pragmática 

en tomo a la regulación de los movimientos de capitales. Una manifestación de este 

pragmatismo es un proceso gradual. reflBJO de la voluntad de las autoridades 

económicas para identificar si la afluencia de financiamiento externo constituye un 

shock externo transitorio o permanente Ello permite aminorar los costos y maximizar 

los beneficios de disponer de tales recursos. La combinación de elementos que se han 

utilizado para estos propósitos ha sido la de regular los mov1m1entos especulativos de 

corto plazo mediante encajes. cuotas y com1s1ones, la de intervenir en el mercado 

cambiario mediante la flotación sucia, dentro de una banda ampliada. que se mueve en 

tomo a un valor de referencia definido por una canasta de monedas, y la esterilización 

del efecto monetario de la mayor d1sponib1hdad de divisas Sin embargo, tas 

autoridades chilenas están conscientes de que la recuperación de los niveles de 

actividad económica y de las tasas de interés internacionales pueden ocasionar 

reversiones desestabilizadoras en los fluJOS de capitales, independientemente de la 

políticas intemas chilenas. 



Otro cambro esrructural en la poit1ca chilena de 1nversrón so relaciona con las 

medidas camb1anas adoptadas para desestunular ef arb1tra1e internacmnal do tasas de 

interés, en particular la inlroducc1ón de enC.'.JJOS sobre Jos créditos ~xternos de corto 

plazo y la mayor incertidumbre en el proc10 dol rJolar causada po,- la amp/1ac1ón de su 

banda de tlotac1ón, 1unto con el 1n1c10 do un rúg1rnen de flotac1ó'"l sucra. y por la 

adopción de una canasta de monedas para determinar ol punto ccnlrwl de la banda 

Estas poli ricas se adoptaron a partir do 1991 y tuvieron como f:!fecto Lma d1sm1nuc1ón 

importante de los flu1os do cap1taf de corto pf;JZo los cuales vcnian S•• .. ..ndo 1ncent1vados 

por la mantención do tasas dQ interés nac:on.:t/r-:Js que estaban muy por encima de las 

internacionales 

En consecuencia. le1os de r~prescntar una s1tuac1ón de /1beral1zac1ón con 

perfecta mov1f1dad de capital, tipo de cambro frJO y donde se pierde control sobre Ja 

demanda agregada, el caso ch1lono ha supuesto una 1ntervenc1ón pragrnátrca fle.x1b/e 

para regular la entrad;J de capitales y actuar en los mercados del dinero y camb1arios. 

para asi adm1nrstrar la l1qwdez interna y rPgular el gasto agregado 

El papel del Banco Central y el M1n1steno de HClc1enda consrst1ó en el uso del 

mercado de capitales interno profundizado como consecuencia de una reforma del 

sistema de pensiones, como ámbito para esterilizar los efectos monetanos de la 

acumulación de reservas a fin de prevenir la aprec1acrón excesiva del tipo de cambio 

real 

En suma. existen d1ferenc1as entre el primer período de entradas fuertes de 

capital (1978-1981 y el periodo 1987-1992} La pr1nc1pal d1ferenc1a en!re estos 

dos periodos radica en que, en el primero. la polit1ca monetana fue 
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esencialmente pasiva y permitió la monetazac1ón de los fluJOS y el atraso 

camb1ano, mientras que en el segundo, la autoridad manetana efectivamente ha 

esterthzado una buena parte de la entrada de capitales y ha articulado una sene 

de medidas para moderar la aprec1ac16n cambiarla, tomando en cuenta que es 

de especial 1mportanc1a para su modelo de desarrollo que se evite la aprec1ac1ón 

camb1ana real más allá de la que ya ha ocurrido desde 1991 

4.5. Hacia una reestructuración del sistema financiero internacional 

En un mundo que observa una 1ntegrac1ón fmancsera internacional 

creciente. las poliucas que restnngen la mov1hdad del capital pueden ofrecer 

benef1c1os importantes para la capacidad nacional industrial de los paises 

recientemente 1ndustnal1zados. lo cual es posiblemente muy controvers1al Nadie 

puede rmag1nar que los ingresos mundiales sean igualados. no en nuestro 

tiempo ciertamente Pero. como las naciones se mueven hacia el equdibno, 

éstas deben de ser gobernadas por un sistema económico global que empuje a 

las que están aba10 hacia arnba antes que ialar a las que están arriba hacia 

aba Jo 

Los hechos parecen mostrar el agotamiento de un ciclo 1rnc1at de 

evolución. así como que la consol1dación y el ahondamiento de los esfuerzos de 

modern1zac1ón e rnternac1onal1zac1ón dependen cada vez mas del cumpl1m1ento 

de reformas democráticas y soc1oeconóm1cas que ensanchen sus bases políticas 

y fortalezcan la capacidad regulatona de las colect1v1dades 
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Es importante observar cómo nuestro cstallam1cnto on crisis de 1994 

también afectó sanamente la econornia y la seguridad nacional de Estados 

Unidos. mediante más de /0.000 millones de dólares de contribuyentes 

estadounidenses que serán ul1f1zados para garantizar lils 1n11ers1ones de los 

especuladores y de Waf/ Strcer. además de fuertes pórd1d.:Js de mlllonc~ de 

dólares de pequei'los inversionistas estadoun1donscs en la Bolsa Mexicana de 

Valores La cr1s1s de Móxrco tamb1ón desató presiones 1nternac1onales contra el 

dólar y logró desestabilizar al sistema f1nanc1ero 1ntcrnuc1onnl. part1cularmontc 

en Latinoamónca y en otros mercados emergentes. provoc<Jndo senas dudas en 

países que han deseado seguir el camino ncollbcral de f\,1éx1co en torno a la 

"Iniciativa para las Américas'", ademas de poner en serio cucst;onam1ento ras 

ventajas prometidas por los avances de la globahzüc1ón 

Es bueno aqui recalcar que las nuevas mverstones. cuando surgen. son 

más a menudo traídas por los extran1eros (en los paises denominados de 

reciente 1ndustnallzac1ón) y esto a menudo significa una pérdida del control 

gubernamental La deuda externa es otro problema Las ventas al extenor de 

mercancías deben ser mantenidas para realizar los pagos de la deuda El 

problema es que con la mayoría de los paises en desarrollo endeudados y el 

crec1m1ento económ1co mundial en receso, la competencra para vender es 

intensa Los resultados de esta competencia, son regularmente una reducción 

del ingreso nacional, una caida en los salanos reales, y una pobreza en 

aumento, sin embargo, existe una creencia extendida entre los negociadores de 

los paises en desarrollo de que las multmac1onales san las únicas proveedoras 

de servicios que pueden sobrevivir a la 1mplacable compctenc1a de los mercados 

mundiales 



Los paises industrializados de occidente han venido 1nv1rt1endo montos de 

capital relattvamente decreoentes en el exterior desde 1965. Del o 25 ºk do sus 

PIBs en 1965, al 0.22 °4 en 1970. el monto de nuevas 1nvers1ones extranJeras 

bajó a O 17 % en 1981 20 Esta tendencia permanece constante a fines de los 

90"as. 

En este contexto, las tendencias globalizadoras han optado por los 

mercados regionales Así. los nuevos bloques han surgido vía acuerdos 

bilaterales y mult1lalerales, a menudo con las mejores cond1c1ones para los 

paises miembros mas poderosos Las reglas y leyes de estos acuerdos 

deberían perfeccionarse Por ejemplo. podrían establecerse 1nst1tuc1ones con 

múltiples canales, con vanos niveles de beneficios y obligaciones. donde un pais 

tendría entonces la opción - más no la obligación- de unirse al acuerdo 

únicamente en los niveles en los cuales las obf1gac1ones fuesen aceptables para 

él 

En materia de in11ers1ón extranjera en cartera, los paises en desarrollo 

deberían estar en favor de acuerdos basados en reglamentaciones claras no sólo 

porque las reglas construyen el sentido económico sino mayontanamente porque es 

en su beneficio hacerlo así Sin embargo, para Ql:J.e estas regulaciones no puedan 

ser usadas por los gobiernos como un pretexto para la d1scnmmac16n y porque el 

trato preferencial de1a demasiado potencial al abuso de la discrec1onahdad en la 

construcción de las politscas de 1nvers1ón extran1era. los paises en desarrollo 

deberian mejorar sus leyes en el largo plazo s1 escogen aceptar ob1tgac1ones en 

una base contractual 1gualltana con otros paises. Asi, los paises en desarrollo se 

compensarían de su falta de potencial económico con reglas obligatorias que 

fuesen obedecidas a nivel multilateral 



John Kennet Galbra1tti nos recuerda algo que no es nuevo desde 

siempre ia "euforia f1nanc1era·· corre con entus1asrno opt1m1sta hnc1a donde. en 

un momento dado. se auguran ganancias máximas. para desplazarse luego con 

la misma premura a otra parte 

Hoy nos asf1x1a y nos paraliza un presente voraz, cargado de malos 

presagios Las lcccíones del pasado no parecen ser tomadas en cuenta y nunca 

ha sido más 1nc1erto el futuro La acelerada lógica globalizadora desplaza. por 

imperativos coyunturales, la opción de diseñar una amplia política de 

recuperación, que no le dé la espalda a la gente 

t.Acaso ya la globalizac1ón le ha arrancado a las 1nstanc1as polit1cas, sin 

misencord1a, todas las capacidades para regular, en benef1c10 de la sociedad. el 

proceso económico? t.Acaso no queda espacio alguno para la gobernab1hdad 

democrática? La respuesta a estas interrogantes no puede esperar más y está 

en manos de todos y cada uno de los ciudadanos de Ja sociedad 1nternac1onal 

Sería interesante estudiar las formas de alcanzar redes internacionales de 

Organízaciones No Gubernamentales cada vez mas compromet1das y 

entrelazadas con objetivos comunes. que resuelven los problemas conJuntos de 

toda la sociedad c1v1I, establecidas sobre bases democráticas tanto en los 

niveles nacionales como internacionales Sólo a través de la urnón de los 

ciudadanos de los países que tmnen 1ntercamb1os importantes en todos los 

niveles, podremos luchar por alcanzar rnctas comunes Los ciudadanos 

debemos presionar a los gobiernos en un frente comün para que ponderen la 

economía real sobre la cconomia casino El futuro sólo empezara a tener un 



rostro prop1c10 s1 asumimos el tránsito hacia la democracia como el gran ob1e11vo 

comUn 

La reestructuración del sistema f1nanc1ero internacional necesita 

urgentemente una democratización real, donde todos los paises que conforman 

a la gran economía global tengan el poder de dec1d1r lo más conveniente para 

sus economias. tomando como base el prmc1p10 de e1ercer acciones que puedan 

ser consideradas norma de observancia universal. es decir. donde no impere la 

ley del más fuerte y donde todos los paises se convenzan que es necesario que 

todos accedamos al desarrollo para alcanzar la verdadera globahzac1ón en un 

mundo cada vez más interdepend1ente 

Sin embargo, por ahora el sector moderno llene su lógica y es la lógica de 

mercado Seria iluso no reconocer que es.e;:: lógica, en las c1rcunstanc1as del 

mundo 1nterdepend1ente de1 hoy es inevad1ble; sin embargo, el repensar la 

solución al problema de la lógica capitalista de mercado es una tarea que le toca 

hacer a cada ciudadano y a cada uno de los que representan. en los poderes. la 

soberania popular. 

4.6. Reflexiones finales 

En los ochenta. los flUJOS de capital parecieron expander la 1deologia 

económica monetansta tanto en la Inglaterra de Tatcher. como en Chile con 

Panochet y más allá. El comité del premio Nobel honró a unos cuantos keynes1anos 

dispersos, pero pocos observadores negarían que la teoria y la practica del manejo 

de una demanda no militar murió con ta Edad de Acuario 
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Un tercio do la población mundial es pobre En un mundo internacionalizado, 

el capital debe ser gobernado Las finanzas doben ser reguladas y los bencf1c1os 

de las operoc1ones financieras de corto plazo a/lamente grtlvadas Hoy el capital 

controla las economias polil1cas y tiene bonef1c1os quo espec1almon1e para los 

paises de reciente rnduslr1ahzac1ón como nuestro país. pesan mas que los costos 

de ef1c1enc1a de la 1ntervenc1ón gubernamental 

La 1ntegrac1ón 1nternac1onal de /os mercados financieros nacionales 1mpl1ca 

una pérdida de soberanía Para los cap1tarrstas nacionales. fas 1nvers1ones de cor1o 

plazo en los mercados f1nanc1eros nacionales o las 1nvers1ones extran1eras. 

frecuentemente proveen ganancias mayores con menos riesgos que las 1nvers1ones 

de largo plazo que requiere la expansión •nduslnal La tarea m.:3s urgente que 

enfrentan los gobiernos nacionales es 1nduc1r a los nac1ona1es a invertir en 

proyectos 1ndustnales de largo plazo en sus paises S1 bien es cierto que el 

aumento de los mercados rnternac1onales disminuyen la capacrdad estatal para 

llevar a cabo esta tarea, posiblemente este fenómeno pueda incrementar el 

nacronafrsmo a largo plazo 

En este plano, el reclamo democr.3t1co es urgente El b1nom10 soberania

democracra se vuelve cada vez mas 1nd1vrs1ble Para alcanzarlo, Ja participación do 

todos, a través de dec1s1ones mayoritarias consensadas debiese ser la norma 

imperante. 

Keynes concluyó por e1emplo que debido a que los mercados financieros 

pueden valorar las inversiones de manera diferente a como la sociedad los valora, 
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.. no existe una ev1denc1a clara de que una política de inversiones que es 

socialmente ventajosa coincida con la más provechosa ... 21 

La conducta de maxim1zación racional de las utilidades de los inversionistas 

individuales o institucionales en un país puede llevar a la compra o venta de productos 

financieros (prestamistas y prestatarios) que los ayuden pero que lastimen a la 

sociedad, ya que desestabilizan los mercados financieros nacionales, elevando o 

disminuyendo el costo marginal de los préstamos gubernamentales. o elevando o 

disminuyendo la 1nvers1ón, la oferta monetaria, o la base de los impuestos Cuando Jos 

inversionistas nacionales pueden operar sobre una base global, las ganancias a la 

inversión y el crec1m1ento de su propio país deja de ser crucial para sus intereses y se 

coloca más allá del control guberenamental.22 

La integración financiera mternac1onal tiende a distraer los recursos financieros 

nacionales de la 1nvers1ón extran1era directa nacional de largo plazo; sin embargo, esto 

podria evitarse controlando el capital con políticas macroeconómrcas heterodoxas. 

como pueden ser tipos de cambio flexibles con convert1b11idad controlada. mas la 

intervención estatal en los mercados financieros nacionales. lo cual ayudaría a crear y 

guiar la colocación exitosa de créditos Con esto se influye en las decisiones de los 

capitalístas nacionales para que opten por el largo plazo industrial El desplazamiento 

al sector servicios ocurre cuando el gobierno da la oportunidad de acceso 1rrestncto a 

los capitalistas nacionales a los mercados internacionales de capital. Esto marca las 

diferencias entre Jos éxitos de los NIC's y México. 

Prueba de lo anterior es el rescate financiero orquestado por el Estado en 1995 

para que la banca no sufriera los embates de la crisis, a costa de distraer recursos del 

Producto Interno Bruto para este fin. Si bien es cierto que esta polit1ca fue presentada 
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como una estrategia para salvar la s.oberania nacmnal y frenar la entrada de bancos 

cxtranJoros quo pudieran adueñarse on el corto plazo de nuestro sistema bancario. 

esto fue un pa\lat1vo que sólo retLJrdó los efectos negativos do la crisis. ya que los 

bancos oxtranJeros han llegado y poco a poco se irán aduciiando del s1stoma bancario, 

primero b.'.lJO los instrumento legQles. y poster1ormcn:e. presionando al Poder EJeCut1vo 

para que cambie la log1slac1ón v1g<..,nte y d0 rn.:'.:ts apertura al capital C)(tran¡ero en este 

rubro. 

En el contexto do la economia polit1ca mexicana. la creciente 1ntegrac1ón del 

sistema f1nanc1cro 1nternac1onal nos llevó il un incremento do la act1v1dad f1nanc1era 

de corto plazo y a un decremento en el f1nanc1amiento 1ndustnal de largo plazo 

Debido a la alta concentración en la colocac1ón de los créditos y la segmentación 

del mercado financiero, la reducc1on en el f1nanc1am1ento industnal empobreció a los 

prestatarios pequcflos y medianos 

Los grandes conglomerados sí tuvieron acceso a préstamos del extran1ero 

abundantes y con tasas de interés relativamente bajas. los cuales no pudieron ser 

obtenidos por los prestatarios pequeños y medianos Este acceso al capital 

extranJero. perm1t1ó que los prestatanos de los conglomerados pudiesen obtener 

capital de explotación a tasas de interés mas ba¡as que aquéllas f11adas para el 

escaso crédito domóst1co. además de que les produ¡o ganancias del arb1tra1e entre 

las porciones del mercado f1nanc1ero basadas dólares y pesos. Estos 

conglomerados utilizaron estas ganancias para adqumr otras empresas, las cuales 

eran altamente vulnerables debido a la opresión financiera que existió hacia los 

negocios medianos y pequeños Si hubo nuevas 1nvers1ones 1ndustnales. sin 

embargo, el boom de la act1v1dad financiera a corto plazo, desplazo recursos que 

podrían haber ido a parar a la industria en otras circunstancias. Ahora bien. estas 
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1nvers1ones se canalizaron vía el sector pUbilco hacia el petróleo. mientras que las 

1nvers1ones del sector privado d1sm1nuyeron a la vez que transitaron de fas 

manufacturas hacia el sector servicaos 

En México, donde los ingresos y egresos estuvieron fuertemente controlados 

por la SHCP y el Banco de Méxrco, el interés principal de fas autoridades 

monetarias fue la estabilidad monetaria. no la creación de crédito Existió un 

marcado énfasis en fa preservación de fa estabilidad monetaria y la protección de la 

movilidad desregulada del capital tanto a nivel nacional como 1nternac1onar 

Las autoridades del Banco de Me:<1ca y la SHCP rechazaron cambios de 

política económica que pudieran disgustar a los banqueros y a los grandes 

industriales. con la just1f1cac16n de que podrian causar una fuga de capitales 

En el transcurso del sexenio pasado. México se volvió cada vez más 

vulnerable hacia presiones para adoptar polit1cas ortodoxas. especulación 

financiera y fuga de capitales debido a que comparte una frontera de dos mil millas 

con los Estados Unidos y somos altamente dependientes de este pais a la hora de 

decidir nuestra polit1ca nacional con respecto a la situación internacional A partir 

de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. esta srtuac1ón se 

vio fuertemente agudizada 

Existen argumentos para afirmar que el libre crec1m1ento de los mercados 

financieros es el factor pnmario que conduce al crec1m1ento y al aumento de las 

inversiones en las economias en desarrollo 21 Pero veamos un CJemplo en tanto 

que este estudio sugiere que el gobierno mexicano supuestamente reguló de cerca 

el crecimiento de los mercados f1nanc1eros entre 1982 y 1991. se considera que 



esto nos condonó al crccurnento lonlo. s;n embargo. a partir de 1 !391. el gobierno 

mexicano optó por lil desregulac1on financiera y en un corto lupso (1991-1994). 

vimos desvanecidas nuestras esperanzas c-Jn crcc1m1cn10 al pres•~ntarso el primer 

signo de 1nestab1hdad conf1rm.::id.3 por viJrios fenomenos {guerrilla en Chiapas, 

sobrevaluac1ón del poso. C"levac1ón f1:::::t1c1a dP. 1ó"ls tas.as de 1nt~rés por decreto, 

asesinatos polit1cos 1nestabJ!1d3d del -:;ab1n~te pr~s1denc1<'.::I! a~t~i dóf1cit corncrcral 

acumulndo durante el sc)(en10 cconomia c!e ;;Jito consumo y pocas cvportnc1ones, 

corrupción al descub1er10 etc ) 

Otros argun1entos en contr.::i de la r.:;gu1.:-ic1ón f1n.anc1era recae,., en el hecho 

de que la intervención gubern.:imcnto.t h3Ce el ,3mb1ente de negocios menos 

predecible y aumenta el riesgo y costo de las transacciones comcrctales So piensa 

que esto también conduce a la corrupc1on En México se implementó más 

formalmente la desregulacion f1n.:.inC'.1era J partir de 1991 y la corr~pc1on no me1oró 

n1 se pudo predecir la macrodevaluac1ón ac d·c1embre de i99 .. 1 

Ahora bien. nuestra defensa de 13 regulación f1nanc1eril descansa en tres 

argumentos el de la tcorla ncoclas1ca del scgundo-me¡or. el mcrcar.tll1smo y las 

teorías post-Keynes1anas o 1nsp1r.adas en M<:lrx de la 1ne~t<Jbd1dad f1nanc1cra La 

teoría neoclásica sugiere que la 1ntervenc1on guberrinmentar en los mercados 

financieros es una política de "el ff'lc¡or desoucs del primero .. en los casos donde 

factores no económrcos ó estructuras econom1c.:Js de largo plazo d1stors1onan los 

mercados f1nanc1eros Un segundo .::irgumento para la regulnc1on f1nanc1era 

descansa en la idea esencialmente mcrcantd1sl<:l de que e! ;::imb1ente 1ntern.:ic1onal 

es hosUI para los paises de desarrollo tardio y que la intervención estatal en los 

mercados f1nanc1eros es necesaria para que estas oconomias puedan alzar el 

vuelo 1-i Una tercera defensa descansa en la teoría de la 1nestabrlrd.:id financiera. la 

P:l1•111;1 - J-.s~ 



cual sugiere que los ciclos económicos vuelven 1nherenlemen1e inestables a los 

mercados f1nanc1eros desregulados 2 s 

Por cons1gu1ente. la su9erenc1a es que las poliricas no ortodoxas de controles 

aJ capital pueden dar beneficios que posiblemente compensen los costos en el 

bienestar social para los paises de reciente 1ndustriallzac1ón en un mundo 

crecientemente rnternac1onalizado 

Ahora bien. con respecto al tipo de cambio y el combate a la 1nflac1ón. uno 

podria pensar que la severidad de la experiencia reciente hubiera enseñado a Jos 

responsables de la polirica económica mexicana una lección· permanezcan muy, 

pero muy a/e1ados de una estab1l1zación basada en la f11ac1ón del trpo de cambio 

Sin embargo, precisamente la misma estrategia anterior es la que se está usando 

una vez mas26. a través del seguimiento de una politica económica ortodoxa e 

1nflex1ble avalada por el presidente Zedilla. la cual, va directo al fracaso debido a 

que ya se demostró empincamente su inv1ab11idad durante el sexenio pasado 

Países con cifras de inflación moderadas. como Chile. han mane1ado 

perlectamente bien su estrategia para lograr reducciones graduares del nivel de 

precios. stn comprometer la credibilidad de su estrategia. ni sacnf1car el crecimiento. 

Por el contrario. el hecho de que la tnflación fuera d1sm1nuyendo constantemente, 

durante 12 años, pero que el cr-ec1m1ento fuera fuerte en general. hizo que su 

programa se conv1rt1era en un caso, aunque sea para los libros de texto. de un 

exitoso combate a la inflación 

Chile es hoy un país con baja 1nffac1ón. México regresa una vez mas a una 

intolerablemente alta 1nflac1ón. La conclusión es que la inflación debe drsm1nuir, 
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poro que no es lo mismo QUI'? buscar reducir la inflación pnmcro y de¡ar el 
,, 

crcc1rn1ento para después-' 

Oebt"!mos p.:ut1r del supuesto de Clu.:: nuestros re;:agos y carencias. aunquo 

enormes, no son 1rresolubh..'!S y dP que !;:¡ c:ri~>is estructural se puedo superLJr sin 

caer en el caos, aunqun no v~ta ascgurr-1do de ;1nternono un rcsul!ado pos1t1vo Los 

son muchos. de n1u~:tio püsQ y tienen r;:,,C(!~ pr•,Jf•.Jn~_ja::.~. per.:.1 lo empresa no es 

absurda y, adern;::is, no h;::iy .:.itt0rnQt1v.L:r~s 

Hoy, lJn<J 1ndC'pendcnr.1.:_l perversa del E.st3do lo éJle1a cada ve.;: mas de la 

sociednd en que 5c sostiene Mt..:x1co no pu! . .::.le> r-:!torT1ar el carruno d(~\ desarrollo 

polit1co y econon11c::> sin un Est~1do ql_,e le de: un marco sólido, cuyo proyecto sea 

aceptado como legitimo por ta rnayori3 de los rnex:c.::inos 

La falta de ev1denc1a crnp1r1ca sobre el ex1to de la opllcac1ón ele ur~a y u otra 

politica económica ortodoxa o t1eterodoxa n.::is 1n;::\1n.:in o pPnsar que i.:1 soluc1on no 

esta en seguir tal o cual receta econórn1C;] Ow7a l<l soluc16n deoiera ser mas 

holist1ca: es decir, abarcar 1ntetegralmcnte a todo el entramado social gobierno, 

estado, empresarios, sociedad c1vli, t.:::into en los niveles nacionales co1no 

internac1ona\es Deben1os preocup.-::irnos por atender nuestras cns1s políticas al 

m1smo t1ernpo que nuestras crisis soc1n!es y cconón11c.:is y no con ostructur03s 

cronológicas d1fer idas El OlltO de que prunero hay que crear nquez.:t econom1ca 

para después repartirla quedo en eso, en un rn1to L~ supos1c1ón de que s1 nuestra 

reforma econórn1ca neol1ber3I tenio e::o.1:0 la rctor111a pol1llC.:l vcndri.:l por 

antonomasia. resulto un;:i falsa 1mp11cac1on La: bUsqueda de soluciones debe 

enfocar Jos problemas de una manera integral corrupción, excesiva dependencia 



de Estados Unidos. mal gobierno, droga, lavado de dinero. deuda. falta de 

democracia, etc.. Todos estos problemas deberán ser tratados con un enfoque 

integral que incluye en la mesa de discusión a todos los ciudadanos involucrados 

tanto a nivel n.cional como trasnacional. 

Para intentar alcanzar lo anterior, es necesario recordar que todos los 

involucrados tienen el derecho de part1c1par en el curso de estos procesos, en pie 

de igualdad. El acceso a una plena soberanía nacional a través de la part1c1pación 

de todos. con decisiones mayoritarias y el consenso como divisa, es un buen 

comienzo para alcanzar la democracia internacional y trasnacional. De lograrse. 

México podrá ser un pais de veras democrático. donde la ex1genc1a y rendición de 

cuentas, entre muchas otras cosas, sea una norma29 Debemos colocar a la 

soberanía en el conjunto de los mexicanos y expresada en instituciones que por ser 

legitimas sean sólidas. Únicamente con una soberanía legitima puede haber una 

sociedad fuerte, de donde pueda emerger un proyecto de modernización sólido. 

cualquier otra solución, Un1camente resultará en un espeJ1smo 
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ANEJI0° 

El si- ,-......,...,., meaiC8lo, • través ele 1• fil'INI clel Tratado Tril.-- de 
Libnt C~ de Arné<iclo -1 Nott•. ha logrado que se tac.lite el acceso al ,,_,,_ 
fi..-.ciero de ~ a ~ de los otros <ma pmises por printer9 vez. 
--en 50 -.s_ El c.pilulo 14 de dicho tratado y su -.xo VII nos 
~ '- pnncipMes disposiciones que regirán en mMeria financiera a - tr
pmises """---

Se otorgara tnllo nacion.i • las instituciones r..-.aeras de cualqui9rm et. los 
s~ .- TLC, es .-:ir -;gu.ldlld de oportun•- ~1tivas-_ Loa~
oblleolidos de i. ~ en rweri• de servicios finanoeros serán de cmr*='
~. ya - ~ ~. residente o empresa podrá ~..,..,_ de 
dichos rasuftmdog_ 

M6xico rmgoc:::ió la entrada • empresas financieras de los otros Ck>s pai-. eólo 
como en.,. s9S fitiailes. las que tendr'Sl que su;etarse a lXI limite de mercar*> n.oido 
con base en su cmpital, el cual onic:i6 a la puesta en mMCha -1 tratado y concluye en el 
ao'\o 200()_ 

México ~ limites indivlduales del ..-cado como máximos p¡wa un11 fdial ,,___..._ e_.,.._ como un ~ -• capttal agregado de todas las 
ánstituciones f"~ del mismo lliJ>O en Mliéx>co, corno se rnuestTa a c:onünuac::iéwt: 

Tipo-lo ar W'n -lnsbtucanes - banca mülbple 
Casas die bolsa 
lnshtuocJnes de seguros 

Ramo de cSa'\os 

Ramo de - y enfermedacles 

15% 
1.5% 

La ....na -- deC C3ptat ao.ADriz:ado de todas las filiales r-rnanc:recas ..-........ 
del l"nlSmO fJC>o,. - eximo p<JICU._ de la s..Tla de cap.tales de todaS las 
~ fiawlGNha:s del mrsrm tq::JO ~eodas en México. no eJICIBder'á el 
"1cte&:•Clíiif& ~a~ y euttietazaá un año después cte ta tec:t'1a die 
~ en VtgDC de es1e- tr.lladll:::7~ es1es Jim.tes 1nac:rales sutnrán: rncrernentos anuales 
1g.Jalles hasta ak:anzar., al CXJ:rmenzo c::iel Ultlmo año, ei penado de trcs:"lsioón 

.............. _.,..rr 



Tipo do Institución Financiera 

lnst1tuc1ones de banca múltiple 
Casas de bolsa 
Empresas de factoraje 
Arrendadoras financieras 

Porcentaje del 
capital total 

Limite Limite 
inicial 
8% 
1 Oº/o 
10º.k 
10ºk 

final 
15% 
20% 
20% 
20ºk 

Ahora, la suma de los cap1lales autorizados de todas las filiales de seguros 
extranjeras. medida como proccntaJe de la suma de capitales de todas las 1nst1tuciones 
de seguros establecidas en México. no excederá el porcentaJe que se señala a 
continuación, para los períodos nnualcs respectivos 

Fecha 
1 ° de enero de 1994 
1º de enero de 1995 
1 ° de enero de 1996 
1° de enero de 1997 
1° de onero de 1 998 
1° de enero de 1 999 

Porcentaje de capital total 
6% 
8% 
9% 
10% 
11°/o 
12°/o 

Un 1nvers1onista de seguroso de otra parte podrá elegir otro proced1m1ento para 
invertir en México. a través de la part1c1paci6n acc1onarea creciente en una inst1tuc1ón 
mexicana de seguros. por constituirse en el futuro o ya establecida. sin existir límites 
de capital En este caso, el porcentaje de las acciones ordinarias con derecho a voto 
de la snst1tuc1ón de seguros mexicana en propiedad de mexicanos será la s1gu1ente en 
sus periodos anuales respectivos 

Fecha 
1 ° de enero de 1994 
1 ° de enero de i 995 
1 ° de enero de 1 996 
1° de enero de 1997 
i 0 de enero de 1 998 
1 ° de enero de 1 999 

Participación mexicana 
70°/o 
65°/D 
60º/., 
55% 
49°/n 
25°/o 



Existe también el compromiso de México con invers1on1stas no bancartos de 
poder establecer una institución financiera de ob1eto limitado para otrogar créditos al 
consumo, comerciales, hipotecarios o para prestar servic.os de 1ar1eta de crédito 
México concede a estas instituciones la oportunidad de captar fondos en el mercado de 
valores para realizar operaciones de negocios 

• Tomado de Jorge Al ben o T'l.forcno y Alicia Gfrón, 00TLC y llancos 00 en IV Verano. Re.\·úmenc.\· 
Je los lruha.JOS prc.\·c111uda\· ~" el ConJ.."TC.W~ de// I - Verano úe Jnve.~11xuc1ún C1,•11tíficu. p 66 



BIBLIOGRAFIA 

AGUILAR, Luis F., "Las contribuc1ones de la teoría a la dec1s1ón polit1ca ... en Blanca 
Torres, Coordinadora, Interdependencia G un enfoque útil para el análisis de las 
rel•ciones México-Estados Unidos?, COLMEX-CEI, México. 1990. 

ALT. Jamas E. y Alee K Chrystal, Pohtical Econom1cs. University of Cal;forn11a 
Press, Berkeley, Los Angeles y Londres.1983 

ANGELES, Luis. Compilador. Los desafios de la globahzac16n. Economía mundial y 
sociedades nacionales Colecc16n Perspectivas de la modern1zac1ón política 
IEPES, México. 1 990 

ANGELES. Luis. Compilador. Vertientes de la modernización. Colección 
Perspectivas de la modernización polit1ca, IEPES, Méx~co. 1990 

ATTALI. Jacques. M1llenmum, Times Books. Estados Unidos de América. 1991 

BARRY. Tom. editor. Mé,oco a country gu1de, lnter-Hemispherrc Educat1on 
Resource Gu1de. Albuquerque. 1992 

BASÁÑEZ. Miguel. La lucha por/a hegemonía en México, Siglo XXI, México. 1982. 

BENVENISTE. Guy. Bureaucracy and Nat1onal Planning: a Sociologycal Case Study 
in Mex1co. Praeger Pubilshers, New York. 1 990 

BORJA MARTiNEZ, Francisco. El nuevo sistema financiero mexicano. F C E 
México, 1991 

BOUCHET. M1chel Henn. The poht1cal econorny of mternat1ona/ debt, Quorum 
Books. Nueva York. 1987 

BRYANT. Ralph C .. lnternat1anat Fmanc1al lnterrned1at1on, The Brookings 1nst1tut1on. 
Washington. O C . 1987 

CAMP. Rodenc A1. La polit1ca en México. Siglo veintiuno editores, México, 1995 

CAMP. Roderic A1. Los empresanos y la polit1ca en México: 
contemporBnea. F C.E, México. 1990 

Una v1s1ón 

CAMPOS A. T . Ricardo. El Fondo Monetano Internacional y la deuda externa 
rnexJCana Estab1hzacrón y cns1s. Un1vers1dad Autónoma del Estado de México. 
México, 1995 



U1blm1:rafi¡¡¡ 

CAMPOS, Julicta, G CJué hacemos con Jos pobres?. Agu1lar. México, 1995 

CARMONA, Fernando. Una altcrna/1Va al neoltberaltsmo. Editorial Nuestro Tiempo, 
México. 1993 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO, A C El sistema fmanC1ero 
mexicano motor de desarrollo económico, Sene allornat1vas para el futuro, México. 
1990 

CHACHOLIADES. M11t1ades. EconorT1;a 1nternac1onat. Me Graw Hitl. México. 1993 

COCKROFT. James O . Mex1co Class formatlon. capital accumulat1on and the 
State. Monthly Rev1ew Press, New York, 1 983 

CONGOON, Tun y McWILLIAMS, Oouglas. 01cc1onano de Economía. 
GnJalbo/referenc1a. Barcelona. 19e2 

CUEVA PERUS. Marcos, De la rnte1nac1ona/tzac1ón del capital al Nuevo Orden 
Económico lnternac1ona1. llE-UNAM. Móx1co. 1988 

CZEMPIEL. Ernest-Otto y ROSENAU. James N. Global Changes and Theoret1cal 
Challenges, Approaches to world pol1t1cs for the 1990s. Lex1ngton Books. Estados 
Unidos de América. 1989 

DEUTSCH. Karl W El an61ts1s de las Relaciones Internacionales. Versión 
castellana de Eduardo J Prieto. Editorial Pa1dos. Buenos Aires. 1 970 

El sistema financiero mexicano· motor' de desarrollo ecor.óm1co. Sene alternativas 
para el futuro. Centro de Investigación para el Desarrollo, A C , México. 1990. 

FAALAND Just y John Richard Parkinson, The pollt1cal economy of Development. 
Frances Pnnter Pubhshers. Londres. 1986 

FEKETEKUTY, Gezíl. lnternat1onal frade 1n serv1ces. Amencan Enterpnse 
lnstitute/Balhnger Publicat1on. s/I , slf 

FRANKEL, Joseph, The 1nak1ng of fore1gn po/tcy. An analys1s ot dec1s1on mak1ng. 
Oxford Un1vers1ty Press, U.S A .. 1968 

GEORGE. Alexander L.. La decisión pres1denC1al en políflca ex tenor; el uso eficaz de 
Ja mformaetón y el asesoramiento. Grupo Edrlonal Latmoamencano. Buenos Aires, 
1991. 

~ .. ,.,,._., ... 



01bhog.rafi11 

GlLPlN, Robert, The Po11t1cat Economy of lnternat1onat Retat1ons, 
University Press. Pnncoton. N J . 1 987 

Pr1nceton 

GONZÁLEZ SOUZA. Luis. México en la estrategia de Estados Umdos. Siglo 
veintiuno editores, México, 1 993 

GONZÁLEZ SOUZA, Luis. Soberanla henda México Estados Untdos en la hora de 
la globalización. Deuda. 1nvers1ón extran¡era y TLC Tomo 1, Editorial Nuestro 
Tiempo. S A .. México. 1994 

GOUREVITCH. Petar, Poflt1cs m Hard T1rnes Comparat1ve Responses to 
lntemational Economic Cns1s. Cornell Urnvers1ty Press. lthaca y Londres, 1966 

GREENBERG. Mart1n Harry. Bureaucracy and OeveJopment a Mex1can Case 
Study. Heath and Company, Lex1ngton. D C. 1970 

GRINOLE, Merilee S . Bureaucrats, Po11t1c1ans, and Peasants m Me.Joco. University of 
California Press, Berkeley. 1977 

GROSSACK, trvin M., The lnternat1onal Economy and the Nat1onal lnterest. Indiana 
University Press. Indiana, 1979 

HEYMAN, Timothy, lnvesting m Mex1co. Editorial f\.11len10. México. 1992 

HUERTA G .. Arturo, L.Jberallzac1ón e inestabilidad económica en México. Facultad de 
Economía UNAM-Diana. México. 1992 

JOSEPH, Paul, Cracks m the Emptre, South End Press. Boston, 1981 

KAUFMAN, Susan Beth. Dec1s1on Mak1ng in an Authontarian Reg1me the Pol1t1cs of 
Profit-Sharing 1n Mexico. Univers1ty M1crofilms lnternat1onal. Ann Arbor. 1970. 

KAUFMAN. Susan Beth. Oec1s1on Makrng m an Authontanan Reg1me. Theoretical 
tmplications from a Mex1can Case Study, s/ed . s/f 

KEOHANE. Robert y NYE Joseph S , Poder e mterdependenc1a. Grupo Editor 
Latinoamericano. Buenos Aires. 1 988 

KOSLOW. Lawrence Edward. Mex1can Fore1gn Pollcy Dec1s1on-Making; the Mutual 
Adjustment of Necds and lndependence. Univers1ty of Cahfornia. R1vers1de, U.S.A. 
1969 

LEÓN De FIGUEROA. Julio y RODRiGUEZ, María Elena. Compiladores. 
Testimonios de Et Mercado de Valores Tomo VI Economía Internacional. 



Comp1/ac1ón de documentos .Publicados en la revn~ta El Mercado de Valores. 
Nacional F 1nanc1era. México. 1 990 

LISSAKERS, Kann. Banca. deudores r: mst1tuc1ones. Gern1Y.a, México. 19133 

LOVEL. John P . Fore1gn Pol1cy m Pcrsper.t1vu Strategy Adaptat1on Dcc1s1on 
Mak1ng. Holt. Rcinhart and W1nston lnc USA. 19/0 

MANSELL CARSTENS. Cathenne. Las fmanLas populares en Móx1co. CEMLA
Ed1lonal M1fenio-IT AM. Mé>oco. 1 995 

MANSELL CARSTENS, Catherine. Las nuevas finanzas en M6.'1(1co. Editorial M1fen10. 
S A de C V -IMEF-ITAM. Móxoco. 1992 

MARGÁIN. Eduardo, El TLC y la cns1s del naohberal1srno rne"JC1cano. UNAM-CISAN, 
México. 1995 

MARGAIN, Eduardo, TfJe Role and Strategy of Econom1c lntegrat1on m the 
Deve/opment of Latm Amenca. lnter-Amerrcan Developmcnl Oank Washington. D 
e . 19ss 

MAXFIELD, Sylv1a. Governmg Capital lnternut1onal F1nance and Me)(1can Po//f1cs,. 
Cornell Urnvers1ty Press, Estados Unidos do Améric<:.1, 1990 

MENA. Carlos Eduardo. Torna de decisiones y polit1cas Algunas aphcac1ones a la 
po!ítrca extenor. Grupo Ed1tor1al Lat1noamer1cano. Colecc1ón de estudios 
1nternac1onales. Argentina, 1989 

MEYER. Lorenzo. L1berahsmo autontano Las contrad1cc1ones del sistema poli/leo 
mexicano. Océano, México. 1995. 

MEYER, Lorenzo. "Estado, soberania y nac1onat1smo ... en Vanos, Los compromisos 
con la Nación, Plaza & Jané.x, Colección México 2000. Móx1co. 1996, pp 39-58 

MILNER. Helen V . Res1stmg Protcct1ontsm Global lndustnes and the Pohtics of 
lnterna1tonal Trade. Prince1on Unrversrty Press. Prrnceron, N J . 1988 

NADER, Ralph, Compilador. The Case Against Free Tradc GATT, NAFTA and the 
Globallzat1on of Corporate Power. Earth lslzind Press Book. Estados Unidos de 
América, 1993 

ORTIZ VVADGYMAR. Arturo, Política econ6n11cu de M6x1co 1982-1994 Dos 
sexenios neohberates. Editorial Nuestro rrernpo,S A México, i 994 



IS1blm111a(ia 

PUGA, Cristina, México Empresarros y poder, Facultad de Cionc1as Políticas y 
Soc1ales-UNAM-Miguel Angel Porrúa, México. 1993 

PURCELL. Randall B .. The Newly lndustnat1zing Countnes m the World Economy 
Cha/lenges for U S. Pol1cy, editada por Randall B Purcell, Estados Unidos de 
América, 1989 

RAMOS GARZA. Osear, México ante la 1nvers16n e.dranjera, /eg1slac1ón. políticas y 
prácticas, Osear Ramos Garza. México. 1971 

REYES ESPARZA. Ramiro et al . La burguesía mexicana, Editorial Nuestra Tiempo. 
México. 1978 

RODRiGUEZ PRADA, Gonzalo. editor, La macroeconomía de /os mercados 
emergentes. Serv1c10 de Publlcac1ones de la Un1vers1dad de Alcalá de Henares, 
Espal'la, 1996 

ROETT. Riordan. Compilador. México y Estados Unidos. l:EI mane10 de la retac1ón, 
S. X.XI editores. México. 1989 

ROZENTAL. Andrés, La polit1ca exterior de México en la era de la modernidad, 
F.C.E., Méx•Co, 1993. 

RUSELL. Roberto, Política extenor y toma de decisiones en Aménca Latina. Grupo 
Ed1tor1al Lat1noarnericano. Colección de Estudios 1nternac1onales. Buenos Aires, 
1990. 

SCHMITTER, Ph11lpe C. y HAAS. Ernst B., Mex1co and Latm Amencan Economic 
lntegrat1on. lnst1tute of lnternat1ona1 Studies. Un1vers1ty of California. Berkeley, 1964 

SNYDER. Richard C , et at edttors. Fore1gn Po/1cy Dec1s1on-Makmg An Approach to 
the Study of Jnterna1tonal Poltt1cs, The free press of Glencoe. USA i962 

SYLVAN. Oonald A. and Steve Chan ed1tors. Foreign Pollcy Dec1s1on Makmg 
Perception, Cogn1t1on and Art1f1c1a/ lnte/Jigence, Praeger pubhshers. Ncw York. i 984 

TEICHMAN. Jud1th A .. Pollcymaking in Mex1co. Allen and Unwin. Basten. 1988 

TENA RAMiREZ, Feltpe, Derecho Const1tuc1onal Mexicano. Ed1c1ones PorrUa. 
México. 1987 

WHtTING. Van R.. The Polll1cal Economy of Fore1gn lnvestmcnt in Mexico· 
Nationalisrn. L1beral1sm and Constra1nts on Choice. The Jot1n Hopkins Univers1ty 
Press, Balt1mol'"e, 1992 



Jt1hl10,:rafi.t 

TUCKER, Ken y SUNDBERG, Mark, lntcrnat1onal Tradc m Serv1cos. Routledge, 
Gran Brctaria. 1988 

VAITILINGAM, Romosh, Los md1cadorcs cconórmcos en la toma de dec1s1ones, 
Financia! T1mcs-Ed1c1ones Folio. Burcülona, 1995 

VELÁZOUEZ FLORES. Rafael, /ntroducc1ón al estudio de la polit1ca ex.tenor de 
México. Ed1tonal Nuostro Tiempo, México. 1995 

IV Verano Resúmenes de los traba1os presentados en el Congreso del IV Verano 
de lnvest1tgac1ón C1entif1ca. AIC-CONACYT. Mctepec, Puebla. abril de 1994 

ARTICULOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS 

AGOSTA CÓRDOVA, Carlos ... Pedro Aspe rompe su esquema, sube tasas para 
retener capitales y pone en nesgo la polit1ca ant11nflac1onana", Proceso. núm 912, 
México. 25 de abnl de 1994 

ARELLANES JJMENEZ, Paulina Ernesto. "El Fondo Monetario. la economia mundial 
y la superv1s1ón propuestas". Relaciones Internacionales, Octubre/D1c1embre de 
1995, No 68. Facultad de C1cnc1as Polit1cas y Sociales, UNAM, tv1óx1co 

CALVA, José Luis. "El nudo macroeconóm1co de México La pesada herencia de 
Ernesto Zedilla". Problemas del desarrollo. Vot 26. enero-marzo 1995. núm 100, 
México. 1 995 

CASTAINGTS TEILLEERY. Juan, '"La oferta de titulas empresnnales en la Bolsa de 
Valores. el caso de México'", en Comercio Extenor. vol 46. nUm 1. México, enero 
de 1996 

CORREA, Eugenia y CALVO, Ricardo ... lrwers1on de cartera y sector externo en la 
economía mexicana". Comercio Ex.tenor, Vol 46. nUm 4. México. abril de 1996 

DABAT. Ale1andro. "La coyuntura mundial de los noventa y los cap1ta1ismos 
emergentes"'. Comercio Extenor. vol 44. nUm 11, México. Noviembre de 1994 

DRUCKER, Peter F . "The changed world economy". Fore1gn Affarrs. Vol 64, núm. 
4, julio-agosto. 1985 

GONZÁLEZ SOUZA. Luts, "México-Estados Unidos 
octubre, 1995 

'-Ouo Vad1s?'" Este País. 



U1hl101:ran.'l 

GRIECO. Joseph M ... Anarchy and que Llm1ts of Co-operat1on· A Realls.t Critique of 
the Newest Liberal lns11tut1ona11sm" lnternat1onal Orgar11zat1on. nUm 42 verano 
1988. 

KRUGMAN. Paul. ··outch Tul1ps and Emerging Markets", Forelf}n Affa1rs vol 74 
núm 4, ,Juho-agosto. 1995 

MANRIQUE CAMPOS. lrma "El signo f1nanc1ero de la economía mexicana en los 
últimos vemt1cmco al"los". Problemas del desarrollo, Vol 26. enoro-marzo 1995. 
nüm 100, México. i995 

MORERA CAMACHO. Carlos. '"Los grupos de capital financ1oro en México. 
Transformaciones en la apropiación privada de la riqueza social a un cuarto de 
siglo"', Problemas del desarrollo. Vol 26, enero-marzo 1995. nUm 100. México. 
1995. 

OCHOA SANDY, Gerardo. "Rafael Ru1z HarreJ· El Caso de W1f11am Jenk1ns y la 
Formación de los Presidentes Mexicanos en Estados Unidos" Proceso. núm 833, 
México, 19 de octubre de 1 992 

CLAVE CASTILLO. Patr1c1a. "La politrca social del proyecto democrélt1co chrleno" 
Momento económico. nUm 71. Enero-Febrero, instituto de Investigaciones 
Económicas. UNAM. 1994 

PASTOR, Robert A "Post·revoluttonary Mex1co· the Salinas opon1ng'', .Journal of 
lnter-Amencan Studies and World Affa1rs. núm 32, otar.o de 1990 

PIÑÓN ANTILLÓN Rosa Maria . .. México, inmerso en la crisis f1~anc1era de lo 
coyuntural a lo estructural". Relaciones Internacionales. Jullo-sept1om.bre. nüm 67. 
FCPyS-UNAM, MéX<CO 1995 

"Recuento lat1noamer1cano". Cornerc10 Extenor. vol 46, nüm i. Mex1co, enero do 
1996. 

REY ROMAY. Benito, "México el neol1beral1smo fracasa y la apertura comercial 
estalla", Problernas del desarrollo. Vol 26, enero-marzo 1995. núm. 100. México. 
1995 

RUIZ DURAN. Clemente. "Crisis financiera y la hipótesis del mercado único Notas 
para su interpretación". Problemas del desarrollo. Vol. 26. enero-marzo 1 995. núm 
100. México. 1995 

VElA.ZOUEZ. Rafael. "Algunas reflex1ones en torno al análisis de la polit1ca exterior 
de México" en Relaciones Internacionales. nUm 62 abr/Jun 1994 



DOCUMENTOS 

Anuano Bursátil, Oolsn Me:K1canu df::! Valorr:!~>. Mó)(1co. 1D93 

Agenda del Economista. ti CamtHd rjv D:putados-Colcg10 de Economistas, marzo 
abril, México. 1 99G 

AGUILAR, Luis F "El libArahsrn".l soc.i'31 dr:! Pres1d·~n~o Salinas de Gortari una 
interpretación". l'Jlóx1co, O f (rrnrrH:CJ) -:.lf 

Boletín Macroandtis1s, CANACINTRA. Mó~1co marzo de 1991 

BORJA, Arturo. Enfoques por a el estucho dt.~ Ja poli:,ca cxtcnor en !Aóxico evoluc1ón 
y perspectivas, Documento de Trabajo 3 Cen!ro de lnvest1gac1ón y Docencia 
Económ1ca, México. 1992 

CABELLO, Alc1andra. tmpacts o.' fmcinc1af !tbera/1zat1on m Mexico·s savmgs and 
1nvestments processes. docun)ento do traba¡o presentado en la Quinta Conferencia 
Internacional de la Asoc1ac1ón ln~crn.JC•Onal de Comercio y Finanzas. San José 
Costa Rica, 1995 

CARO RAZÜ. Efrain. Acceso a f~s mercados interniJc1onLJles de capital _.\,. desarrollo 
de instrumentos fmanc1eros El ~aso de !1Aéx1co. Serie f1nanc1am1ento del desarrollo 
No. 18. CEPAL, PNUD, Sant1ngo de Chile. 1994 

Const1tuc1ón Pofit1ca de los Estados Unidos .V.e.ocanos. Porrúa. Móx1co. 199.: 

Cronología de act1V1dadcs del Secrc:arro de Relaciones Exteriores 
SRE. México. 1993 

1988-1992. 

EL POLiTICO Y EL CRITICÓN El fortalecun1ento de la insfituc1ón pres1denc1a/ y la 
organización del proceso de torna de decisiones pres1dcnc1ales. tl/11meo. México. 
1990 

FRENCH-DAVIS. Ricardo et al . fv~ov,,n1entos de capitales. estrategia e'portadora y 
estab1/tdad macroeconómica en Ct11/~ Sene f1nanc1am1ento del desarrollo No 23. 
CEPAL-ONU, Sant1Llgo de Chile. 199-4 

GARCiA VILLA. tllldn. "Apuntes sobre la Gobernab1hdnd", Ponencia presentada en 
el IX Congreso Noc1on;JI Anu.=il de l.:> Asoc13c1ón fl..1ex1cana de Estudios 
lnternac1onales_ "'Hacia una nucv.:"J idea de ov1/1zac16n'·. Querót<lro. Octubre. 1995 



GONZÁLEZ AGUAYO. L , Teoría de la 1mprov1sac1ór1 gubernamental. M1meo. 
Documento de Traba¡o presentado en el foro .. Los Liberalismos-. México. s/f 

FRENTE NACIONAL DE ORGANIZACIONES Y CIUDADANOS. Propuestas de 
gobierno 1994-2000 Foros Regionales. México. 1994 

GUILLÉN ROMO, Arturo, .. Alternativas para Ja reacttvac16n do la economía 
mexicana", ponencia presentada en el XII Seminario do Economia Mexicana 
Mercado y Estado Cambios para la reactivación y el crec1m1ento 50stemdo, mayo 
de 1996 

HUERTA G. Arturo. "La cns1s y la 1nv1ab1l1dad de la política de a¡uste actual para 
superarla", Ponencia presentada en el XI Seminario de Economia Mexicana. llE
UNAM. mayo de 1995 

Informe de labores 1993-1994. SECOFI. México. 1994 

Informe presentado por el Secretano de Relaciones Ex.tenores. emba¡ador Manuel 
Te/lo, al Senado de la Repúb/Jca 1993-1994. SRE México. 1994 

LAMB. Geoffrey, "Managing Econom1c Pol1cy Change, lnst1tut1ona1 01mens1ons", 
World Bank D1sscuss1on Papers. nüm 14. World Bank. V-Jashington. OC, 1987 

Ley para promover la 1nvers16n me:l(Jcana y regular la 1nvers1ón extran1era. Andrade, 
México. 1990 

Ley de mvers1ón extran1era y su reglamento. Ed1c1ones Delma, México 1994 

MORERA CAMACHO. Carlos, "Limites y contrad1cc1ones de la reorganización del 
gran capital". Ponencia presentada en el XI Seminario de Ecor>omía l'v1ex1cana. llE
UNAM. México. mayo de 1995 

NORIEGA UREÑA. Fernando Antonio, "Fundamentos p"1ru Ja crlt1ca de la polit1ca 
econórn1ca", Ponencia presentada en el XII Analls1s de ta Economía Mexicana. llE
UNAM. mayo de 1996 

Plan Nac10nal de Desarrollo 1989-1994. Secretaria de Programacion y· Presupuesto. 
México. 1989. 

RAMÍREZ LÓPEZ, Berenice P, Juan Aranc1b1a C y Saul Osor10 P_, Las 
1n1pl1cac1ones del ahorro y el f1nanc1am1ento e....terno en la dinc.irrnca del crec1m1ento 
económ1c:o de México. ponencia presentada en el XII Scrn1nario de Economía 
Mexicana. 29 de mayo de 1 995 



Resultados - la nueva polir.ca - ~ eAtran~ en MéxlOO 1989-1994. 
SECOFl-Mtguel Angel Ponüa. México. 1994. 

SALINAS DE GORTARI, Cwlos. ""Cornpromoso que tome. ~omiso que 
cumpliré". ~ - campa/la. PRI. Guanafuato. Gto .• 11 - enero - 1988. 

SALINAS DE GORTARI. Carlos. ""Deasoón y fwmeza ante los problemas 
nacionales". D<scvr=s - campai1a. PRI. Solao, Gto. 26 - ..._., - 1988. 

SALINAS DE GORTARI. Carlos. "El naoonahsmo. elemento - unoón entre los 
mexicanos", D<scvr:sos- campai1a. PRI. MéJOCO. D F .• 21 - ene<o de 1988. 

SALINAS DE GORTARI. Canos, "El pueblo mex.cano reconoce ~s y 
propone soluoones·. Entrevrstas - campa/la. PRI. México, D.F., 13 de abnl de 
1968. 

SALINAS DE GORTARl. canos. '""El ..-eta econórruco· crecimiento sin inflacaón y con 
equidad". Díscur=s - campai1a, PRI. Zapopan . .Jal., 16 - febrero de 1988 

SALINAS DE GORTARI. Canos, "La relaoón con el exterior, para fortalecer el 
orgullo de lo mexocano". Oosansos de carnpaila. PRI. Caborca. Son .. 29 de abnl de 
1968. 

SALINAS DE GORTARI, Carlos, "Los retos del mundo contemporáneo exigen una 
política extenor activa y de principios-. Otscursc>S de campana. PRI. Cuatro 
Ciénegas, Coah .. 9 de febrero de 1988. 

SALINAS DE GORTARI. Carlos. -por una modefnización popular y naoonalista••, 
Entrevistas de campai'Ja. PRI. México. O.F . 27 de novtembr"e de 1987. 

SALINAS DE GORTARI, Carlos, Reglamento de la Ley para promover la Inversión 
MeJdcana y Regular la lnvel".SIÓrl Extranjera. Andrade. Méxtco, 1990. 

SELOWSKY, M. y H Van dar Tak. 7ñe Debt Problern and Growth. World Bank 
Operations Policy Staff papers, enero 21. 1 986 

The Mexican Economy Crisis: Pohcy lmpl1Cat10ns tor the Un1ted States. Repon. U.S. 
government print1ng office. Washington. 1964_ 

Visita del presidente de MéxlCO, Carlos Salinas de Gortari. a Alemania. 
Checoslovaquia e Italia. SRE. México. i991 

Visita del presidente de MéJuco. Carlos Salmas de Gortan. a Francia (Jul10 de 1992). 
SRE. MéJUCO, 1992. 



01blt0t:;n.O.. 

WALLERSTEIN. lmmanuel. ""La reestructuración capitalista v el s1stema·mundo ... 
Conferenoa magistral presentada en el XXª Congreso de la AsOC1ac1ón 
Latinoamericana de Soetologia, México. 2 al 6 de octubre de 1995 

ARTICULOS EN PERIODICOS 

ASPE. Pedro, "Mex1co·s Ex·Finance Min1ster sets the record strarght'", The Wall 
Street Journal, 14 de ¡ulio de 1995, p. A 15 

ABURTO, H1lda, "'Nación e interés nacaonal'", El financiero. 27 de julio de 1994, p 
48 

ACEVEDO PESQUERA. Luis, ''Trato tnbutano de nacionales a inversionistas 
foráneos", El finanCJero. 18 de enero de 1 993, p 4 

AGUAYO QUEZADA. Sergio, "La Servidumbre del legislativo", La Jornada, 18 de 
diciembre de 1993 

APONTE, David, "Capitales go/ondnnos, amenaza a la segundad y soberanía 
nacionales", La Jornada, 3 de junio de 1995, p 3. 

ARCHUNDIA. Alma, "Perdió México 47 mil millones de dólares en inversión de 
capital extranjero··, D1an·o de Querétaro. 14 de enero de 1997. p 83 

BUENO SORIA. Juan Manuel, "Bordoneando a Keynes". El financiero. 23 de enero 
de 1995, p 55 

CONCHELLO. José Angel, '"El tnlaterahsmo triunfante", E1 Financiero. 28 de 
diciembre de 1993. p 25 

CORONEL. Man bel R .. "Los mercados financieros reacc1onaron pos1trivamente al 
mayor margen camb1ano''. El Nac1onal. 21 de d1c1embre de 1994, p 22 

DORNBUSCH, Rud1ger, "La inflación y el peso, Reforma. 24 de octubre de 1996, 
14A. 

ORESSER. Den1se. º'Malinterpretando a México Oppenheimer. corresponsales y 
caos" Reforma·Suplemento Enfoque. 1 9 de mayo, i 996, pp. B-1 O. 

"Ekonom1ska reformar g1orde Salinas beromd Mex1kos pres1dent f1ck hjaltegloria", 
Svenska Oagbladet, Viernes 24 de septiembre de 1993, p. 6 



El Excé/SIOT, 1un10 8, 1989. p 1 

El finanaero, 1uho 27. agosto 16. septiembre 2B. 1994 

El Naoonal. 1 7, 23 y 30 de d1c1embre de 1994 

GÓMEZ FLORES. Laura. -SM Sin agua potable. 17 millones ese mene.anos-. La 
Jcxnada. 30 de JUiio de 1994. p 42 

GONZÁLEZ. Felipe de Jesús.. -Un Jaime Seff'a concertador que deJÓ las ciases de 
economia para las aulas-. Et Naoonal. 15 de d1c1crnbrc de 1994. p 23 

La .Jornada. mayo 3. 9. 11.18, 19. 20. 30 y 31. 1989. agosto 15. 17. 16 y 19. 
septiembre 7, 1992. d1oernbcc 16, 20. 21. 24 y 30. 1993. agosto 30. cx:tubr'e 19, 
1994, febreTo 10. 18 y 19. JUnto 20. agosto 15. 1996. 

MARÓN MANZUR. Miguel. -Hacia el crec1m1en10··. El finanaero. 30 de octubce de 
1991, p 48 

MENDOZA PICHARDO. Gabncl. 00Desregulac1ón bancana 
finanoero. 30 de septiembre de 1991. p 43 

c..Ún1ca viar. El 

MEYER. Lorenzo, .. Un fantasma recorre México 1988 ... Reforma. 28 de JUhO de 
1994, 7A 

MORERA CA.MACHO. Cartas. -La devaluaoón contrad1cc.ux'les del gran capttal 11 y 
11. La .Jornada. 2 y 3 de enero de 1 995. pp 35 y 27 

RABASA GAMBOA. Em1ho. Los tres errores de Salinas··. El finanoero 2 de enero 
de 1995, p 29 

Reforma. octubre 20. 1994. febc'ero 5. octubre 18. 199'6 

ROTHER. Larry. "Mex1co looscn1ng anvcstrnent rules ... The New York Times. 16 de 
mayo de 1989. p A1 

ROTHER. Larry, "Mex1co"s f0f'e1gn debt is wagg1ng d1p1omacy-. The New York Times 
29 de marzo de 1989. p A8 

SÁNCHEZ OÍAZ. Juho Arturo. La 1ngenieria f1nanoera ha llegado a r-.1Cx1co-E/ 
fínanoero. 6 de febrero de 1996. p 24A. 

TORRES, Cra1g, -1nvcstors· ..-ush back into Mex1co shows a fa1th stronger than GOP-. 
The Wall Strect .JournaJ. 12 de ruho de 1995. p A9 

P-.ar,1na - 2h J 



TORRES, Cra1g ... Mexican Stocks soar 5 6% as sentimcnt grows more bull1sh on 
compan1es· long-term outlook", The Wall Street Journal. 6 de JUllO de 1995. p. e 12 

VOGEL. Thomas T Jr ... Firmas reclutan sangre JOven para conquistar los mercadas 
emergentes", Reforma, 20 de octubre de 1994, p. 30A. 

WESSEL. David et al ... Peso Surpnse", The Wall Street Journat, 6 de JUiio de 1995, 
pp. 1 y 3 

zARATE VITE, Arturo. "Intensos 60 minutos en Los Pinos redefinieron el rumbo 
económica ... El Nac10nal, 30 de d1c1embre de 1994. p. 22 

ZEDILLO, ERNESTO, ''Mensa1e a la Nación". en La Jornada, 13 de marzo de 1995. 

ZÚÑIGA M., Juan Antonio, .. Generación de empleos en 86-94: uno por cada diez 
demandantes", La Jornada. 1° de agosto de 1994, p. 53. 

P:il!inn - 2(o2 


	Portada
	Contenido
	Introducción
	Capítulo 1. La Inversión Extranjera de Cartera en la Estructura Político-Económica Internacional
	Capítulo 2. Toma de Decisiones e Inversión Extranjera de Cartera en el México Contemporáneo
	Capítulo 3. Los Actores del Proceso de Toma de Decisiones sobre Inversión Extranjera de Cartera
	Capítulo 4. Perspectivas y Conclusiones
	Anexo
	Bibliografía



