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Una realidad se cierne sobre el sistema capitalista internacional con 
el inicio de los anos setenta: hi crisis econ6mica y la agudizaci6n 
de los conflictos politicos y sociales entre y al interior de los dis
tintos paises que 10 conforman. 

Hoy, el analisis retrospeetivo basado en una cuidadosa reflexi6n 
de las vicisitudes ocurridas en el capitalismo mundial, aclara cada 
dia con mas fuerza 10 que hace tres lustros se veia por la propia bur
guesia como un tropez6n en el largo camino que, sin muchas difi
cultades, habia recorrido la sociedad capitalista desde la segunda 
posguerra. 

Los ~roblemas en la producci6n total; el repunte de los precios 
y ;u marcada inclinaci6n a revertir una tendencia hist6rica de con
servarlos en limites mas 0 menos tolerables; el desempleo acentuado 
que corre como una nueva peste entre el proletariado internacional, 
y otros no menos graves como los ascendentes deficit fiscales de los 
gobiernos, el endeudamiento y los desequilibrios externos, se unen 
a la flotaci6n ---devaluaci6n- revaluaci6n de las principales divi
sas mundiales, al proteccionismo como norma de acci6n comercial 
y al paulatino empeoramiento de los flujos de capital internacio

* Ayudante de Investigador del Instituto de Investigaciones Econ6micas 
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nales, configur{mdose de esta fonna 1a evidente ruptura de los fun
damentos econ6micos y politicos que emergieron de la Segunda Gue
rra Mundial con el dominio indiscutible (dentro del capitalismo) 
de la burguesia estadunidense. 

En los momentos mas recientes, hablar de la esclerosis del sis
tema haciendo referencia a la obsolescencia e inoperancia de los 
acuerdos comerciales del GATT, de los monetario-financieros presen
tes en el Fondo Monetario Internacional (FMI); de los relativos al 
financiamiento subyacentes en el Banco Mundial (BM); de las pro
pias negociaciones militares caracteristicas de la Organizacion del 
Tratado Atlantico Norte (OTAN) y de las mismas bases politica~ 

de convivencia plasmadas en la Carta de la Organizaci6nde las Na
ciones Unidas (ONU), toda esta gama de conflictos trabados e inter
re1acionados parecen un perogrullo al no avanzar en la dilucidacion 
del problema medular que obscurecen. 

La crisis econ6mica actual y la exacerbacion de los conflictoi 
politicos y militares en las diversas regiones del planeta, dejan en 
efecto plena constancia de la invalidacion de los tratados de pos
guerra, 10 mismo que la gran sensibilidad de las partes mas conser
vadoras de la burguesia internacional, para no consentir la accion, 
asi sea muy superficial, que vaya en la direccion de atentar contra 
las fuentes de su particular dominio e influencia. 

Este ultimo aspecto, que puede presentarse como muy irrelevan
te, nos conduce a presenciar la incapacidad politica de la burguesia 
internacional para asumir nuevos acuerdos, sobre bases distintas, que 
involucrando las novedosas transformaciones econ6wicas y politico
sociales, lIeven a su sistema hacia otra etapa de ascenso como se 
presento en decadas pasadas. 

EI problema por cierto no es de voluntades, que cae en el ambito 
de la subjetividad, sino estrictamente objetivo: la discusion de nue
vos tratados, radicales para la vida misma del capitalismo, involu
cran asimismo transformaciones en la confonnaci6n actuar del blo
que de poder burgues pero, de manera especial, tocan las fibra~ 

muy sensibles de las relaciones de propiedad y de dominio que ejer
cen actualmente las distintas naciones y las tambien diversas fac
cicnes del capital sobre amplias zonas del mundo. 

La discusi6n todavia actual de la crisis economica, 10 mismo 
que d~ la acentuaci6n de las confrontaciones sociales y politicas 
entre y al interior de las naciones, de las clases y sus facciones 
tiene gran relevancia, puesto que nos encontramos ante un feno
meno social cuyo analisis requiere de una explicacion integral, por 
mas que retoquemos con cierto detalle algunas de sus partes. 
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En particular, soy de la opinicn de que el proceso de acumu
lacion de capital intemacional, entendido como el conjunto de con
diciones economicas, politicas y sociales que 10 confonnan y Ie con
fieren vida, hoy aun no se restructuran a fondo y esta situacion es 
la que pennite aseverar la persistencia de la crisis economica. 

No pasa por alto, por supuesto, que en 10 concemiente a la re
particion de los efectos de la crisis economica entre las nacione~ 

capitalistas, son las eufemisticamente denominadas «en vias de de
sarrollo» las que han soportado la peor parte. 

Mayor verdad es, sin embargo, que en tenninos de la lucha entre 
clases sociales, es el proletariado de todos los paises capitalistas, la 
parte de la sociedad que ha sufrido los estragos mas graves en sus 
condiciones de vida, de trabajo y de reproduccion. 

LA PERMANENCIA DE LA CRISIS ECONOMIOA EN SUS PRINCIPA,LES 

AGREGADOS MACROECONOMICOS 

Los indicadores economicos no son sinonimo de crisis economica, 
son, como su denominacion 10 aclara, los elementos que nos penni
ten seguirle la pista a las vicisitudes del proceso de acumulacion de 
capital. En particular, en este ya largo periodo de crisis economica, 
los agregados macroeconomicos dejan plena constancia de la reso
lucion no satisfactoria y duradera del problema medular de la acumu
lacion capitalista: la tasa de ganancia adecuada al volumen de los 
capitales involucrados en el proceso economico, ademas de que la 
masa social de rentabilidad se reconcentra en los sectores y los capi
tales mas poderosos del sistema. 

EI mundo capitalista no ha podido erradicar una de las tenden
cias mas caracteristicas de la actual situacion de crisis econ6mica, 
el inestable crecimiento de la producci6n total, fenomeno acompa
iiado por -una evolucion de los precios y del desempleo que aun 
considerando sus fluctuaciones, se mantienen en niveles historicos 
altos. 

En los siete grandes paises capitalistas, Estados Unidos, Alemania 
Occidental, Japan, Inglaterra, Francia, Canada e Italia esta pre
sente esa situacion que cuestiona seriamente la capacidad de los dis
tintos Estados-Nacion para abatir esos problemas que inciden direc
tamente en los aspectos de consenso y de legitimidad politica de las 
administraciones politicas que han estado al frente de elias. 

En los paises subdesarrollados y dependientes el problema es si. 
milar aunque con matices de marcada agudizacion. 
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14 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Tomando como punto de referencia a la relaci6n entre produc
cion total, preeios y desempleo, en los Estados capitalistas mas avanza
zados, el promedio de aquellos indicadores, expresados en la grafica 
1, permite comprender el conflicto al que se enfrentan las naciones 
Ifderes del sistema: despues de la recesion de 1974-75 en la que 
casi todas coinciden, los industrializados logran promediar un re
punte en los MOO 1976-1978 para de nuevo mantener desde 1979 
y hasta 1982 otra tendencia descendente que llega hasta el -0.2% 
en 1982. 

El curso de la producci6n total, no obstante, es acompanado 
entre 1979 y 1983 por el ascenso persistente del desempleo y aun
que despues de ese ultimo ano tiende a caer, su nivel hist6rico es 
significativamente hacia el alza. En el campo de los precios al con
sumidor mundial, se presenta de nuevo la corrosiva combinaci6n 
de una caida en la producci6n (1979-1980), con una fuerte acele
raci6n en los precios en el mismo lapso. 

La otra parte de la secuencia, 1980-1985, comprende en los 
precios una caida sistematica, desde e1 11.8% en 1980 hasta e1 
4.2% como dato preliminar para 1985. En la produccion, mientrp.s 
tanto, ocurre la parte mas fuerte de la recesi6n mundial en 1982 y 
despues un repunte de dos anos que llega hasta el 4.5% para de 
nuevo caer en 1985 al 3.1% estimado. En e1 mismo lapso, 1980-1985, 
el desempleo mundial arriba, del 5.1 % en el primero de esos anos, 
al 8.2% esperado en 1985. 

El conjunto de los fenomenos descritoo plasmados en la grafica 1, 
muestran con palmaria evidencia la explosiva mezcla de la ines
tabilidad en la producci6n que se combina con desempleo y precios 
en aumento. Evolucion misma de la produccion que puede jalar 
hacia abajo a los preeios aunque dejandolos sobre niveles altos, mien
tras que el desempleo no logra erradicar su tendencia ascendente. 

Uno de los aspectos que nos interesa destacar de la combinacion 
r~rida, es el desastroso efecto que sobre la poblacion trabajadora 
tienen, tanto una permanencia en alza de los precios, como del 
desempleo. Podria existir, como 10 evidencia la gnifica, un aminora
miento significativo en la inflacion a traves del manejo del alto y 
siga caracteristico de la ortodoxia monetarista, pero la cuestion 
del desempleo es ya un problema general y cronico entre las nacio-
nes capitalistas. 

EI discurrir de esos fenomenos en los tres paises que hoy en
cabezan al mundo capitalista es similar a la tendencia general, con 
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grados mas 0 menos pronunciados en cada uno de ellos. En EUA, 

Alemania y JapOn, coinciden las cimas de precios con simas en la 
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produccion; ocurre asimismo el arrastre hacia la caida de la infla
cion con el repunte en la produccion total y, el desempleo, se pre
senta en su marcado nivel alto en cualquiera de las formas en que 
se plasma el devenir de las dos anteriores variables (ver las graficas 
2, 3 y 4). 

EI asunto de los grados ma.s 0 grados menos de agudizaci6n de 
la interre1acion produccion total, precios y empleo en los tres gran
des paises referidos, esta vinculado de manera fundamental a la ca
pacidad de reaccion del aparato productivo y, en segundo termino, 
con el manejo particular en cada una de esas naciones de las va
riables de demanda total y de oferta monetaria basica (M1 ). 

LA RELACION PRODUCCION TOTAL, PRODUCCION INDUSTRIAL 

Y PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL* 

Estos elementos atanen de manera estricta a las potencialidades 
inmanentes en cada pais, ademas de presentarnos en su comporta
miento los rasgos generales de persistencia de la crisis economica. 

Es muy ilustrativo que en las tres grandes naciones lideres hoy 
del capitalismo mundial, se constate el papel determinante de la 
producci6n industrial en los avatares que sigue la producci6n total. 
En Estados Unidos una contraccion industrial de ---8.8%, lleva a la 
produccion nacional a la caida de -1.2% en 1975, 10 mismo que 
el repunte de 9.3% en la primera, arrastra a la segunda variabl6 
hacia un crecimiento de 5.4% en el ano de 1976. Esta secuencia 
que puede observarse en la grafica 5, confirma asimismo la pode
rosa influencia ejercida por la produccion industrial sobre la de 
caracter total, esto es, tanto en los repuntes como en los decremen
tos, es el curso mas pronunciado de la produccion industrial, el que 
marca una secuencia similar en la producci6n nacional. 

En J apon y Alemania ocurre el mismo fenomeno (ver graficas 
6 y 7) que se transforma asi, en un indicador muy confiable de los 
efectos de las politicas expansivas-contraccionistas de las medida~ 

monetarias, utilizadas en estos momentos en todo el mundo capita
lista como una alternativa para enfrentar a la crisis economica. 

La produccion industrial confirma, de esta manera, su impor
tante sensibilidad a los manejos anticri!>is de la politica economica, 
y esto es para nosotros 10 esencial, denota asimismo, por la reac
cion casi inmediata a la politica de alto y siga, las poderosas fuerzas 

* Producci6n hora-hombre en la industria manufacturera. 
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expansivas que en su sene guardan economias como las que en est6 
momento resenamos. 

Esta aseveracion queda mas redondeada si en el analisis inter
viene la evoluci6n que tiene la producci6n hora-hombre en la in
dustria manufacturera (Productividad Industrial) en las naciones 
citadas. 

Sin pasar por alto su comportamiento tambien inestable patente 
en las graficas 5, 6 y 7 en terminos de crecimiento porcentual 
anual, es por demas obvio que en cualquiera de los anos de estudio 
mantiene un signa positivo, con algunas distinciones por paises. 

En Estados Unidos, el indicador de la productividad industrial 
sigue en su descenso a los de produccion industrial y produceion 
total en los anos 1977-1980 (grafica 5), a partir de este ano es 
notoria la tendencia secular ascendente de la productividad, coin
cidente con una pronunciada inestabilidad en las otras dos varia
bles. En 1982, por ejemplo, se puede apreciar un descenso de -2 
y -7.1 % en el producto total y en la producci6n industrial res
pectivamente, en tanto que el crecimiento de la producci6n hora
hombre se ubico en 2.1 % en el mismo ano; en el previa (1981) 
habia sido de 3.1 % Justo en el momenta en el que la produccion 
total y la industrial hab:an logrado un repute de 2.5 y 1.3% para 
cada una de ellas. 

En Japon la linea de la productividad acompana puntualmente 
a la de producci6n industrial aunque observando entre 1977 y 1978 
un seguimiento par encima de esta ultima y, a partir de 1979 y 
hasta 1984, la productividad industrial se coloca ligeramente por 
debajo de los cambios en la producci6n de la industria. 

Alemania Occidental muestra una secuencia distinta entre las 
tres variables: la productividad se coloca en 1977 por encima de las 
producciones total e industrial, para descender luego al ano si
guiente cuando se mantiene constante el nivel de producci6n indus
trial y la produccion total repunta al 3%. En los dos anos si
guientes, la productividad industrial sigue el curse ascendente pri
mero, decreciente despues en las otras dos variables, ubicandose pol 
enmedio de las dos. A partir de 1980 la producci6n hora-hombre 
se separa de la produccion total y de la industrial en terminos que 
se aprecian con notoriedad, pese a su inestabilidad de crecimiento, 
una tendencia secular al alza hasta 1985, en tanto que las otra'i 
dos variables mencionadas atraviesan tres anos (1980-1982) entre 
un decrecimiento que va de cero .por ciento al 3.1 %, para des
pues observar de nuevo otros repuntes, 10 mismo erraticos. 

EI panorama descrito nos permite confirmar la aseveraci6n he
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cha paginas antes, en el sentido de que los mayores f' menores 
grados de agudizaci6n que presentan las distintas naciones en la 
re1aci6n produccion total-precios y desempleo, aluden al aspecto 
medular de la capacidad de sus aparatos productivos para respon
der a la manipulaci6n de las politicas anti-crisis. 

En efecto, el comportamiento inestable de la producci6n indus
trial que en su devenir arrastra a la produccion global de las na
ciones mas poderosas del sistema, no deja de ilustrar asimismo 
acerca de la potencialidad contenida en su seno y que al mismo 
tiempo son las politicas monetarias de manejo sobre la demanda, 
las que objetivamente estan obstaculizando un desarrollo aun mayor 
de las capacidades del sector mas importante de las sociedades ca
pitalistas: su industria. El asunto es nitido al comprobarse, asi sea 
con ese nivel de agregaci6n tan grande, que las tendencias de la 
productividad industrial son ascendentes, al menos en los anos es
tudiados, aun con las vicisitudes de carla caso. 

Lo que por supuesto es tambien obvio, es la manifiesta incapa
cidad de las naciones mas industrializadas para, con todo y sus 
potencialidades subyacentes, lograr abatir el desempleo en sus pai
ses. En la grafica 8 que indica el promedio de las siete naciones 
capitalistas mas industrializadas en la evolucion anual de la pro
duccion total, la producci6n industrial y el desempleo, se ubica la 
misma problematica. 

LA RELACION PRODUCCION TOTAL, DEMANDA TOTAL Y 

MASA MONETARIA (M1 ) 

El indicador de demanda total y su desagregacion en publica y 
privada; la masa monetaria primaria (M1 ) y las tasas de interes de 
cada nacion, son practicamente los simbolos de la efectividad de 
las politicas monetaristas anti-crisis para sus seguidores, por los re
sultados que se obtienen en el comportamiento de otras variables 
macroeconomicas como la producci6n total y sectorial, 10 mismo 
que en el nivel de los precios y la atenuaci6n de los desequilibrios ex
ternos. No menos certero es el juicio que aqui sustentamos, de que 
tambien en los hechos se han constituido en el ejemplo mas nitido 
de las corrosivas y a la vez nocivas repercusiones sobre las condi
ciones de existencia y de reproduccion de amplias capas de la so
ciedad. 

Estados Unidos confirma puntualmente la estrecha vinculaci6n 
del manejo alternado de la demanda global y su incidencia en 13 
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produceion nacional. En la grafica 9, la curva de demanda acorn
paiia a la de producci6n con la caracteristica de que tanto en el 
descenso como en el repunte, la demanda global acusa movimientos 
m'as pronunciados, signa evidente de la mayor contraccion de la 
demanda social, en el momenta de la caida productiva y, a la in
vel sa, la acentuada inyeccicn de incentivos a la demanda, para 10
grar jalar a la variable de la produccion. ' 

Para esta misma nacion, la masa monetaria primaria (M,) sigue 
a las variables de demanda y produccion total en tI~rminos generales 
sobre el mismo comportamiento, aunque es conveniente acotar que 
su tendencia secular, entre 1975 y 1985 es objetivamente hacia arri
ba, no obstante que en 1984 y 1985, M1 descienda primero y poste
riormente crezca, exactamente a la inversa del comportamiento de 
la produccion y la demanda. La respuesta se podria encontrar de 
una parte en el manejo de las tasas de interes y del encaje legal, 
10 mismo que en una inefectividad coyuntural en el manejo mone
tario. 

Alemania Occidental (grafica 10) presenta un cuadro bastante 
similar al de EUA en el seguimiento que tienen la produccion total 
y la demanda, y por encima de elIos, la masa monetaria M ,. 

En el caso de mayor divergencia en el manejo de las variables 
anctadas es el de Japc.n. En este pais es ,particularmente coincidente 
el comportamiento de la demanda global y de la curva de masa 
monetaria entre 1977 y hasta 1983, punto en el que se desligan para 
que la linea de demanda siga a la de la produccion por debajo de 
esta (grafica 11). EI panorama visto de conjunto ofrece una mar
cada diferencia en las dos variables de causa-efecto monetaristas por 
antoncmasia: la demanda total y la prvduccion nacional. 

E.l mas alto repunte japones en la demanda global de los alios 
estudiados, que se localiza entre 1977 y 1979, coincide con una prac
tica estabilidad en el crecimiento de la produccion total de 1976 y 
hasta 1979. De 1980 a 1983 ocurre una leve tendencia decreciente 
en esta ultima variable, en tanto que la demanda global presenta 
primero un marcado decremento: de 6.4 a 1.2% de crecimiento 
en 1979 y 1980, para lograr luego una recuperacion al 3.2%, y de 
nuevo una caida al 1.4% en 1983. En 1984 y 1985 las dos curvas, 
como 10 hemos anotado, se acompaiian tanto en el descenso como 
en el ascenso, pero siempre la curva de demanda por abajo de la 
correspondiente a la produccion total. 

Es conveniente en este momento, hacer una breve recapitulacion 
para seiialar que, aparte del manejo y del efecto especifico en cada 
nacion de las variables de demanda global y de oferta monetaria 
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sobre el comportamiento en la producci6n de Ids precios, no es 
convincente, para ninguno de los casos estudiados (EUA, Alemania 
Occidental y J apon) la relacion intrinseca del impacto eminente
mente monetarista sobre las variables de produccion-precios, esto es, 
pucden ocurrir las combinaciones mas diversas, signa inequivoco 
tanto de la incapacidad de esa politica economica particular para 
enfrentar las dificultades de la produccion y de los precios, ademas 
de atacar, con retraso, a los problemas estrictamente de coyuntura. 

Una comparacion del seguimiento de las variables anotadas en 
EUA (grMicas 2 y 9), Ja,p6n (graJicas 3 y 11) Y Alemania Occiden
tal (graficas 4 y 10) indican, para cualquiera de esas naciones, la 
ocurrencia de los fen6menos tales como: abatimiento de precios 
con crecimiento de la demanda total; decremento de precios con 
baja de la demanda y ascenso de la demanda y de precios. Situa
ciones a las que debe agregarse la secuencia ya anotada en la pro
duccion-demanda totales. 

En todo caso es pertinente acotar que ademas de la pinza del 
desempleo que la crisis economica acentua, las politicas monetaris
tas logran otros nocivos efectos sobre el grueso de la poblacion me
diante la manipulaci6n de la demanda total y del cursa presentaao 
por el nivel de precios. ' 

Las politicas econ6micas monetaristas dejan plena constancia de 
las mas distintas situaciones de entrecruzamiento de variables, pro
dueto de su actuar sobre la coyuntura y de su relativa incidencia 
sobre la inercia y la dinamica que viene presentando la estructura 
productiva de una determinada nacion. 

EL COMERCIO MUNDIAL: LA REALIDAD DE UN DESACUERDQ 

EI inestable comportamiento del flujo internacional de mercan
cias, muy natorio a partir del inicio de la decada de los alios se
tenta, se ha constituido tambien en un indicador confiable de la 
crisis economica actual del sistema capitalista 

El mercado mundial de mercancias, a diferencia de los demas 
factores macroecon6micos abordados que de manera principal hacen 
referencia a la situaci6n propiamente interna de las naciones, nos 
permitira seguir tres elementos a nuestro parecer centrales para 
comprender tanto la persistencia de la crisis economica y sus re
percusiones en determinados paises, como los cambios que objetiva
mente se estan presenciando en la competencia entre elIas. Tra
taremos asi, la relaci6n general producci6n-comercio; la evoluci6n 
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importaciones-exportaciones y la vinculacion de estas dos ultimas va
riables con la produccion nacional de Estados Unidos, Japon y 
Alemania Occidental. 

El nacimiento del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio, mejor conocido como GATT, en 1948, tiene una dis
torsion de origen: sus planteamientos centrales del librecambio y el 
trato de igualdad comercial entre las naciones capitalistas, se hicie
ron en el preciso momento de la casi completa destruccion de las 
economias europeas y del Jap6n en la Segunda Guerra Mundial, 
y el inicio mas 0 menos firme de la politica de industrializaci6n en' 
algunos de los paises del hoy denominado Tercer Mundo. 

Estados Unidos imponia de esta forma al mundo capitalista, el 
ejercicio de su dominio comercial a partir de la desigualdad obvia 
entre las distintas naciones, divergencias en sus procesos de acumu
lacion de capital, que tuvieron un curso asimetrico en las econo
mias de los paises atrasados y dependientes en 10 relativo a su de
sarrollo econ6mico y las posibilidades de fortalecerlo como conse
cuencia de su participacion en el comercio mundial. 

A pesar de la recomposici6n de las transacciones de mercancias 
bajo el predominio estadunidense, aquellas conocieron una etapa de 
expansion a la par de la acontecida en la produccion internacional, 
impulsadas por la reconstruccion europea y el crecimiento sin mll
chas dificultades de las naciones atrasadas y dependientes. 

En etapas recientes del devenir economico internacional, mien
tras el crecimiento promedio anual de la produccion mundial fue 
de 4.4%, entre 1967 y 1976, el volumen total de comercio 10 hizo 
en una tasa de 7.7% (veanse los cuadros 1 y 2). En los anos que 
transcurren de 1977 a 1985, podemos constatar la significativa ines
tabilidad de las dos variables, en la que el comercio observa una 
secuencia mas pronunciada tanto en los repuntes como en los mo
mentos de contracci6n. A manera de ejemplo, la reactivacion eco
nomica de 1977, que ascendio a 4.5%, jala al comercio mundial 
al 4.7%; en contra,parte, la contraccion porcentual promedio hasta 
el 0.4 de la producci6n mundial en 1982, propicia un decremento 
de -2.5% en el volumen del comercio mundial para el mismo ano. 
EI comportamiento por demas erratico de la produccion mundial, 
hace Pfltente otro, mas acentuado, en el comercio internacional (ver 
grifica 12). 

El mismo volumen del comercio mundial mantiene entre 1977 
y 1985 una tendencia a la baja. Un proceso similar se percibe en 
las exportaciones e importaciones internacionales por grupo de pai
ses, industrializados y en vias de desarrollo (tanto petroleros como 
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LA CRISIS ECONOMICA INTERNACIONAL 25 

no exportadores de crudo), seglin la c1asificacion del Fondo Mone
tario Internacional (ver cuadro 2). 

Es fundamental hacer en este momenta algunas precisiones: :II 

bien puecIe confirmarse en el conjunto de paises capitalistas la ines
tabilidad entre su produccion nacional y su participacion en el co
mercio internacional, nitida caracteristica de la situacion de crisi~ 

economica, las repercusiones mas acentuadas de este devenir econ6
mico general ocurren en los eufemisticamente denominados paises 
en vias de desarrollo y, dentro de ellos, en los exportadores de pe
troleo. 

Las naciones en vias de desarrollo,pasan de una participacion 
en el crecimiento anual de las exportaciones de 6% promedio en 
el periodo 1967-1976, a caidas como la del -8% en 1982. Los pai
ses exportadores de petr6leo, por su parte, que en el primero de 
los ,periodos seiialados presentan un crecimiento promecIio anuaI de 
4.3%, observan un sistema.tico decremento negativo desde 1978 y 
hasta 1983; el mas pronunciado es el de 1982 que ascendi6 a 
16.4%. EI mismo fen6meno se aprecia en las importaciones mun
diales (ver cuadro 2). 

EI analisis mas detallado del comercio interncional confirma la 
reconcentracion de los f1ujos de mercancias en las naciones indus
trializadas, a pesar de sus distintos pesos relativos, y la desfavorable 
participacion de las naciones en vias de desarrollo. 

La crisis econ6mica ha propiciado, en efecto, la retroaHmenta
ci6n de los intercambios ya sean de exportaciones 0 de importacio
nes, entre los paises mas avanzados del capitalismo, estos controlan 
hasta 1985, el 70.5% de las ventas y el 72.9% de las compras 
mundiales. En contra,parte, las naciones exportadoras de petr61eo 
contribuyeron con el 14.1 % de las exportaciones en 1975 y 8010 
con el 9.6% en 1984. En 10 referente a las importaciones, 10 hacen 
con 7.1 % en el primero de los aiios citados y fue de 6.3% para 
1985. 

Los paises no exportadores de petroleo tienden a incrementar sus 
exportaciones entre 1975 y 1985 (14.5 y 19.7% respectivamente), 
mientras que sus importaciones se contraen ligeramente durante el 
mismo lapso, pasan del 20.6 31 19.8% 

Estos datos reafirman una parte de la discusion capitalista m
ternacionaI en la que las naciones atrasadas y dependientes recla· 
man una mayor participaci6n en las corrientes mundlales de mer
candas. Ademas de que una pretendida mayor contribuci6n de 31
gunas naciones dependientes en las exportaciones, no significa una 

--Z:-:".,i. 
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mejora correlativa en los terminos de intercambio (ver cuadros 1, 
2 y 3). 

El estudio del comercio mundial a traves de algunos paises, 
presenta grados de dominio, 10 mismo que de efectos nocivos inte
resanteg: Estados Unidcs, Alemania y Francia son naciones que 
tienden a perder peso en las exportaciones mundiales entre 1975 y 
1985. En cambio, Canada y Jap6n mantienen una tendencia ascen
dente en las ventas internacionales; el caso mas notorio es el de la 
economia japonesa que al inicio del periodo mencionado contri 
buye con el 7% y para 1985 10 hace con el 10% de las ex,porta
ciones mundiales. Gran Bretafia e Italia mantienen practicamente 

" constante su participacicn en este tipo de intercambios. 
Arabia Saudita ofrece una dramatica contrapartida, sus ventas
 

externas caen del 3.5% en 1975, al 1.5% en 1985, como participa

C"l ci6n en el comercio internacional. Venezuela sigue un rumbo simi

<0 

lar, pasa de aportar el 1.1 % en 1975, al 0.8% en 1984. (Ver cua
P

dro 3).o Las importaciones presentan, en las siete naciones mas desarro
d lladas del capitaligmo un fen6meno muy particular, mientras que 

cO d' Estadcs Unidos aumenta notoriamente sus compras externas, Jap6n...... B
01 e Italia 10 hacen de manera apenas perceptible en tanto que Ale.~ ... mania Federal, Gran Bretafia y Francia muestran una tendencia"0 oS or.. a dir.minuirlas. Entre los paises atrasados y dependientes, Arabi1 

~ ~ 
s:: • Saudita aumenta sus importaciones mientras que naciones como Me
or It'l 

00 xico, Brasil y Venezuela comprimen sus compras al exterior (ver
~ 01 

~ cuadro 4).
..<:: ... 

u Los dat,·~ anteriores sobre el comportamiento mas reciente del 
~ 0 comercio inte;-nacicnal, constatan la existencia de una limitante en:a ~ o .:ll su capacidad de expansion, que radica en la incapacidad de las<;I ... 
... ::l principales economias del mundo capitalista para readecuar sus ba.
~ 5 ...• 
::l '" <> ses econ6micas, politicas y sociales internas e internacionales, quego o.~ 
~~~ al permitirles una nueva etapa de desarrollo sostenido, este tenga un 
:15°

0 \) 
similar correlato en los flujos mundiales de mercancias. 

.-:g ~'E No obstante esa carencia basica, la misma realidad del comercio 
0.0<>...... .: internacional ha trastocado las lineas medulares a partir de las que 
~ I:: c ... u se reinici6 su evoluci6n contemporanea, desde 1948.
~·st<.l 
'u~ EI pretendido librecambio y la igualdad comercial, elementos 

or~-.: 
... u <> con los que nace el GAll, derivan, poco antes del inicio de la crisis 
~ ... :::: econ6mica de los afios setenta, en el proteccionismo mas acentuado 

11"0 .. 
._ >l y, por 10 mismo, en el reforzamiento de la desigualdad comercial~ 

"' !-oo or z entre las naciones capitalistas. 
Z E-< ~ La historia de las negociaciones del Acuerdo General son un... 
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ejemplo evidente tanto de las diferencias objetivas en el desarrollo 
de las naciones capitalistas, como de su divergencia de intereses y 
posibilidades de expansi6n economica. 

En particular, la Ronda de Tokio (1973-1979) no hace sino cons
tatar aquellas discrepancias, pero ademas, la presencia objetiva de 
la crisis econ6mica mundial capitalista. En el transcurso de estas 
negociaciones la guerra comercial entre las naciones del sistema es
taba tacitamente declarada y los reclamos de las naciones atrasadas 
y dependientes, relativos a hacer del mercado intemacional un so
porte para su desarrollo eran ya sistematicos y como hoy, desespe

rados. 
De esta forma, la crisis economica de los alios setenta reaIirma 

la inoperancia de los esquemas convencionales del intercambio mun
dial de mercancias. El mismo mercado intemacional, por su parte, 
llama la atencioo sobre la emergencia de nuevas fuelzas que pre
sionan hacia la configuracion de acuerdos distintos que hagan pa
tente una correlaci6n diferente entre las naciones, que por supuesto 
conduce a una division novedosa de las areas de dominaci6n, a 
partir de importantes transformaciones en la estructura productiva 
de los paises capitalistas. 

En las naciones mas desarrolladas del sistema existe en efecto 
conflicto y no puede haber el mismo trato entre ellas, desde eI 
momenta en que sus procesos intemos de acumulaci6n 13£ han con
ducido 0 bien a perder cierta incidencia en el mercado mundial, 0 

a ganarla. 
La tendencia decreciente de Estados Unidos, de su participacion 

en las ventas internacionales, asi como su pronunciado ascenso en 
In~ importaciones, comtata su insoslayable necesidad del mercado 
externo pero tambien una transformaci6n productiva que objetiva
mente ha cedido puntos ante el avance indiscutible de paises como 
Jap6n, Alemania Federal y Canada. 

La perdida de puntos de algunas naciones a favor de otras en 
las ventas internacionales, no corre al parejo de correlativos acuer
dos en el sistema capitalista que eviten la adopci6n del proteccio
nismo 0 bien de rnedidas monetario-financieras, como procedimiento 
de legrar y mantener la competitividad de ciertos sectores y ramas 
productivas de los paises. 

Esta carencia de acuerdos entre las naciones, que tiene como 
punta de partida una objetiva desigualdad en sus procesos de acumu
laci6n de capital, mantiene a la vez una profunda discrepancia po
Htica dado que el reconocimiento de las transformaciones intema
cionales conlleva una nueva repartici6n de mercados, de areas de 
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incidencia econ6mico-politico y militar, que hasta el momento no.e etita en disposici6n politica de recomponer. Espedficamente, la 
diticultad estriba en que se afecta a las relaciones de propiedad 
internacionales y a la subsecuente rentabilidad de los capitales in
volucrados, por mas que estemos presenciando una pOOerosa com
penetraci6n entre ellos. 

Asistimos de esta manera, en 10 mas actual de la realidad capi
talista mundial, a la toma de decisiones absolutamente unilateral, 
en espedfico de parte de las naciones industrializadas del sistema: 
Estados Unidos 10 mismo declara un bloqueo a mercandas de M~
xico, Brasil 0 Argentina, que a las de Jap6n, 0 de la Comunidad 
Econ6mica Europea en su conjunto, sin pasar por alto el tipo de 
boicot esencialmente politico-militar como el efectuado hacia Cuba, 
Nicaragua, Libia, entre otras naciones no del agrado estadunidense. 

El ejemplo se corresponde mas 0 menos puntualmente entre los 
paises capitalistas desarr-cHados. En ellos la confrontaci6n guarda 
cierto sentido si consideramos la capacidad de sus aparatos prOOuc
tivos, pero adoptar la misma actitud hacia las naciones atrasadas 
y dependientes es simple y lIanamente profundizar esa condici6n his
t6rica, ademas de polarizar sus desigualdades internas. 

Si bien en tenninos generales puede seiialarse que una contrac
cion del comercio internacional patentiza una recesi6n hasta cierto 
punto generalizada, es absolutamente obvio, sin embargo, que l a 
repercusi6n mas daiiina queda en las naciones atrasadas y depen
dientes. En estas, la caida de las ventas y /0 compras externas, 10 
mismo que la relaci6n desfavorable en los tenninos del intercambio 
frena sus posibilidades de desarrollo. 

El resultado es el mismo si la obstrucci6n de los flujos mun
diales de mercandas es por la via del proteccionismo, del boicot 
declarado, 0 por el hecho de asumir las politicas monetario-recesivas 
impuestas por el Fondo Monetario Internacional 0 el Banco Mun
dial, a los paises del denominado Tercer Mundo. 

La vinculaci6n, asi, de la crisis del proceso de acumulaci6n de 
capital a nivel internacional y el correspondiente mercado de mer
candas es inmediata y directa, puesto que ataiie a la recomposi
ci6n de las estructuras econ6mico-productivas y sociales de las di
versas naciones y de su incidencia en el contexto mundial. En esta 
problematica dificilmente pueden presionar de fonna contundente 
los paises atrasados y dependientes y, por supuesto, reciben el mayor 
peso de la crisis. 

En ette punto es preciso incluir el tema del petr6leo, as! sea 
muy de paso, puesto que se ha presentado como uno de los elemen

.--
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tos centrales activadores de la crisis econ6mica capitalista, 10 que 
es una completa falacia. No se puede negar que un precio preten
didamente alto del energetico representa una cierta adversidad para 
quien carece de el, pero tampoco puede pasarse por alto que el pro
blema esencial del capitalismo es una recomposici6n radical, en las 
bases de su funcionamiento, aun en los limites mismos del sistema, 
que hasta el momento no se lleva a cabo. 

En los ultimos aiios en que la economia internacional ha mos
trado gran inestabilidad en su crecimiento, los precios del crudo 
mantienen una tendencia decreciente que va, de los 34.18 d6lares 
promedio para el total mundial en 1981, al precio promedio del 
petr6leo estadunidense West Texas Intermediate de 13 d6lares en 
el mes de abril de 1986. 

El precio del crudo mexicano con el que se abastece a Estados 
Unidos y Jap6n, entre otras naciones, ha experimentado una pro
nunciada caida: al inicio de 1986, el promedio de venta del Maya 
y del Istmo lIeg6 a los 23.75 d6lares por barril, segun la ultima 
cotizaci6n dada a conocer por Petr6leos Mexicanos (PEMEX), en di
ciembre de 1985; en el mes de enero, el precio promedio ba.j6 d 

19.75 d6lares; en febrero tuvo dos reducciones, a 15.07 y a 14.46 
d6lares por barril y por ultimo, la paraestatal mexicana anunci6 que 
el precio promedio del crudo que se exporta a Jap6n fue de 10.85 
d6lares para el mes de marzo. 

En contraparte, no ha existido en la economia internacional 
siguiendo la idea de que el petr6leo sea un obstaculo basico para 
la salida a la crisis, una recuperaci6n sustancial, ni de las econo
mias mas industrializadas del sistema, mucho menos de las expor
tadoras de crudos. 

Esto es aS1, debido a que en general las dificultades de la crisi~ 

capitalista son de caracter estructural cuyo significado para los de
sarrollados es que el petr6leo, en su proceso de reconversi6n indus
trial-productiva es s6lo una parte, el energetico, en tanto que para 
una gran cantidad de naciones vendedoras de crudos, estos si for
man parte sustanc;al de su estructura productiva, de los cimiento~ 

de su proceso interno de acumulacicn de capital, razon por la cual 
la caida de los precios petroleros las coloca en condiciones delica
das en 10 econ6mico, politico y social. 

La otra vertiente dt! problema petrolero, de gran trascendencia, 
es politica, puesto que en particular la Organizaci6n de Paises Ex
portadores del Petr6leo (OPEP), se habia constituido de manera clara, 
en un organismo de control y dominio sobre una porci6n signi
ficativa del mercado mundial de crudos, situaci6n que desde el na
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CUAn 
RO 4 

PARTICIPACION DE PAISES 
IMPORTACIONE 

1975

(Porciento de: 

SELECCIONADOS 
S MU~nIALES 

1985 

valor total) 

EN LAS 

1970 1911 1972 1973 1974 1975 1976 
-

1977 1978 1979 1~30 1981 1982 1983 1984 1985' 

Importaciones 100.0 

I ndustrializados 
Estados Unidos 
Alemania 
Jap6n 
H.eino Unido 
Francia 
Canada 
Italia 

EXp0rtaci6n de petr6leo 
Venezuela 
Arabia Saudita 
Mexico 

No petroleros 
Brasil 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

72.2 
12.7 
9.2 
7.1 
6.7 
6.6 
4.5 
4.7 

7.1 
0.7 
0.5 
0.8 

20.6 
1.7 

100.0 

73.5 
14.') 
9".Cl 

7.0 
6.) 
7.'J 
4.·j. 
4.7 

7.4 
0.7 
1.0 
0.7 

19.1 
1.5 

100.0 

72.4 
14.8 
9.6 
6.7 
6.1 
6.6 
4.0 
4.5 

8.5 
1.1 
1.4 
0.6 

19.0 
1.3 

100.0 

71.5 
14.9 
9.8 
6.4 
6.1 
6.6 
3.7 
4.5 

7.6 
1.0 
1.6 
0.6 

20.0 
1.2 

100.0 

72.9 
14.2 
10.2 

7.0 
6.4 
6.8 
3.6 
5.0 

6.2 
0.7 
1.6 
0.8 

19.9 
1.3 

100.0 

71.0 
13.3 
9.8 
7.3 
6.0 
6.0 
3.3 
5.2 

6.8 
0.6 
1.6 
1.0 

21.1 
1.3 

100.0 

68.1 
14.3 
8.6 
7.5 
5.4 
5.4 
3.7 
4.8 

8.1 
0.7 
1.8 
1.3 

22.7 
1.3 

100.0 

67.7 
14.2 
8.6 
7.3 
5.5 
5.5 
3.2 
4.8 

9.5 
0.7 
2.3 
0.8 

21.7 
1.2 

100.0 

69.1 
15.5 
8.8 
7.3 
5.8 
5.8 
3.7 
4.6 

8.4 
0.5 
2.3 
0.5 

27.1 
1.0 

100.0 

71.0 
18.5 
8.3 
7.4 
5.7 
5.7 
4.3 
4.8 

7.0 
0.4 
1.8 
0.6 

20.8 
0.8 

100.0 

72.9 
19.8 
8.4 
7.3 
5.8 
5.8 
4.3 
4.[1 

6.3 

0.7 

19.8 
0.8 

1 Primer 
FUENTE: 

trimestre. 
Boletln de Economia Internacional, Mexicc, Banco de Mexico, Vol. 

x, No.9, 11, 1984 y Vol. XI, No.4, Oct.-Die., 1985. 
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cimiento de la OPEP, los paises desarrollados no estuvieron en dis
posicion de consentir. 

A manera de breve recapitulacion, el mercado mundial de mer
candas es un reflejo preciso de las poderosas contradicciones que 
aun hoy oponen una fuerte resistencia a la superacion de la crisis 
del proceso de acumulacion de capital internacional, resolucion de 
la problematica externa que para las naciones atrasadas y depen
dientes es de fundamental relevancia. 

EL FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO Y LA DEUDA:
 

UN PROBLEMA DE RELACIONES DE PROPIEDAD
 

EI punto de partida y de arribo en los aspectos que competen 
a los apoyos para el crecimiento economico, el endeudamiento, el 
curso de las tasas de interes y en general las dificultades en el 
sistema monetario internacional, radica en la situacion espedfica 
que guarda el proceso de produccion y de reproduccion de capita
les en el ambito mundial y de cada una de las naciones del sistema. 

En esta perspectiva, es directo el vinculo aunque no por fuerza 
inmediato, entre la crisis en el proceso de acumulacion de capital y 
sus manifestaciones monetario-financieras. 

La revision rapida de 10 que se ha dado en lIamar crisis del 
sistema monetario y financiero mundial esclarece una linea objetiva 
adoptada por las distintas naciones capitalistas, que presenta, entre 
otras, las siguientes vertientes: las fluctuaciones estrictamente mo
netarias a la vez que son reflejo de los problemas en la reproduc
cion de sus capitales, han servido para buscar la protecci6n yI 0 

predominio de esos procesos nacionales en la competencia externa. 
Una parte mas del panorama mundial es la trasmutaci6n de la~ 

allas tosas de in.teres 0 creditos caros, en vias particulare: a traves 
de las que la ci r culaci6n estrictamente bancario-financiera esta pro
piciando rcntabilidad, ganancias a los capitales mas poderosos del 
contexto capitalista, ademas de asumir los emprestitos al desarrollo 
una connotacion particularmente politica, de apoyo y de fomento a 
los regimenes que oponen poc~ 0 ninguna reticencia a los lineamien
tos dise5ados por organismos como el Fondo Monetario Interna
cional y el Banco Mundjal. 

Otro aspecto a destacar del contexto financiero actual es el 
cambio en la direcci6n de los flujos de capital, reforzandose su 
circulaci6n entre las propias naciones industrializadas y, de la mana 
con este asunto, el endeudamiento y la transferencia de recursos de 
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capital que aquel involucra de las naciones atrasadas y dependiente9 
hacia las mas industrializadas, esta convertido hoy en un serio es
rollo para la fluidez del proceso de producci6n y reproducci6n de 
los paises capitalistas. 

En 10 concerniente a los aspectos monetarios mundiales, los 
Acuerdos de Bretton Woods, en 1944, que establedan la flotacion 
fija de las distintas monedas capitalistas, se rompen en la practica 
despues de 23 anos de vigencia «normal» con la devaluacion de la 
libra esterlina en 1967. A partir de esta fecha la cadena de deva
luacion-revaluacion y flotacion de las principales divisali internacio
nales es cotidiana. 

En el lapso que media entre 1967 y 1971, la libra esterlina 
y el franco frances pierden puntas en su cotizacion; el franco ale
man se revalua y la misma moneda se deja flotar en 1971, justo 
en el anD en que el gobierno de Estados Unidos, declara en el mes 
de diciembre, la no convertibilidad del dolar en oro, tal y como 
10 estableda el patron monetario adoptado en la segunda posguerra.1 

No obstante ese anc.malo devenir de las monedas, que no cesa, 
el ano de 1975 marca con meridiana precision la pl'Ofumlidad a la 
que llegaba en esos momentos la crisis de produccion y de repro
ducci6n de les capitales internacionales: teniendo como teJon de 
fondo la primera co~ncidencia recesiva y rie alta inflaci6n en Ja~ 

naciones mas industrializadas del sistema, la de 1974-1975, ocurre 
el primer conclave economico-politico de los siete paises capitalistas 
mas desarrollados, la Cumbre Economica, en la que esos Estadm 
deciden dar por concluida la estabilidad monetaria y plantean la 
correlacion de las monedas a traves del sistema de tasas ilotantes. 

En el mismo ano citado, el entonces presidente del Banco Mun
dial, Robert S. McNamara, sentenci6 a los paises atrasados y depen
dientes, durante la reunion de Nairobi de esa cntirlad financiera: 
"se acabaron los credi tos blandos para Iberoamerica", salvo para 
algunos caso~, acota Mandel, especiales, muy especiales, como Bo
livia, Haiti, Paraguay y Chile.: 

Para estas fechas, era obvia la abierta confrontaci6n comercial 
y financiera entre las distintas naciones del sistema capitalista; sus 
dificultades inflacionarias, de desempleo, de inestabilidad en el cre
cimiento de la producci6n total y sectorial y en los intercambios 
externos, entre otras adversidades, trataban de ser soterradas 0 por 
10 menos amainado su impacto, a traves del proteccionismo, las 

1 Confrontese y vease, Ernst Mandel, El dolar y la crisis del impe
rialismo, Era, Serie Popular, la. ediei6n, Mexico, 1974, pp. 207-212 y ss. 

2 Ibid., p. 214. 

Administrador
Text Box



36 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

fluctuaciones monetarias y las altas tasas de interes. La ruptura 
evidente de los acuerdos de posguerra hacia cruda presencia y eo 
particular, los circuitos financieros se convertian en la forma mas 
asidua de extracci6n de capitales a los paises atrasados y depen
dientes, a la vez que lograr por su intermediaci6n, cierta competi
tividad entre las naciones. 

Habia llegado la epoca, sancionada incluso por los Estados ca
pitalistas mas desarrollados, no solo de la invalidaci6n de acuerdos 
intemacionales y la carencia de otros nuevos, sino de la violaci6n 
sistematica del mas minimo respeto y derecho a la discusi6n abierta 
y seria de los problemas mundiales. La etapa de la imposici6n re
glamentada de convenios, daba paso a la descarada coerci6n econo
mica, financiera, comercial y po!itica, como medio de dirimir con
flictos entre las naciones capitalistas. En este contexto, la capaci
dad de resistencia y de respuesta, de los paises atrasados y depen
dientes es bastante re1ativa. 

El mercado de capitales en tanto opci6n para financiar el de
sarrollo y el endeudamiento mismo, establecen una precisa relaci6n 
entre las dificultades del proceso de acumulaci6n de capital inter
nacional, la necesidad de restructurarlo en sus partes componentes 
y el efecto directo que tienen estos aspectos en la propiedad y la 
ganancia de los capitales mas poderosos del sistema capitalista. 

En 1980, el denominado Informe Brandt,3 llamaba la atenci6n 
sobre la necesidad de llevar a cabo un nuevo dialogo Norte-Sur, a 
partir del cual se iniciara la desaparici6n de las profundas dispari
dades entre los dos grupos de naciones. En ese documento, se hacia 
notoria la estrecha vinculacion de los problemas del desarrollo y 
los del desarme, afirmandose que las tendencias de ese momento 
apuntaban hacia un panorama sombrio para la economia interna
cional. 

El Informe Brandt senal6 en su momento que en ausencia de la 
adopci6n de un plan de largo plazo, era conveniente instrumentar 
un plan de emergencia para el periodo 1980-1985, entre cuyos pun
tos se contaban: la transferencia de recursos a las naciones en desa
rrollo; la adopci6n de una estrategia energetica intemacional, asi 
como el inicio de reformas sustanciales en el sistema economico 
mundial que comprendia los aspectos monetarios, financieros y co
merciales. 

3 "EI Informe Brandt: un nuevo intento en el dialogo Norte-Sur", en 
Boletin de Indicadores Economicos Internacionales, Banco de Mexico, vol. 
VI, no. 1, f'nero-marzo, Mexico, 1980. 
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El financiamiento al desarrollo se convertia mas aun en el mar· 
co de la crisis en un elemento nodal para las naciones capitalistas. 

Hacia 1980, la Comisi6n Brand t preveia necesidades de finan
ciamiento al desarrollo de 50 a 60 mil millones de d61ares anuales 
por encima de los recursos que en esas fechas se estaban otorgando; 
en el mismo ano, 1980, el mercado de capitales no controlado por 
las instituciones mundiales del financiamiento ascendi6 a 120.7 mil 
millones de d61ares;4 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
operaba con prestamos autorizados por la cantidad de 17 mil 840 
millones de d61ares;5 y segun el Banco Mundial, los creditos para 
exportacic.n concedidos a naciones en vias de desarrollo fueron, en 
el ano anotado, de 34 mil 900 millones de d6lares.6 

A la par del incremento de los requerimientos de capital para 
el desarrollo, los flujos financieros se reconcentraron en las nacio
nes mas avanzadas del sistema: como 10 senalabamos !ineas antes, 
en 1980, el mercado de capitales 0 por 10 menos una parte de el, 
comprendia la cifra de 120 mil 700 millones de d6Iares, de ese 
total, el 61.5% correspondi6 a las naciones industrializadas; e1 6% 
a los paises de la OPEP; y otros paises en desarrollo (Mexico y Bra
sil)) absorbieron el 24.9% del monte global. En 1985, de 283 mil 
300 millones de d61ares, la distribuci6n correspondiente fue de 82.2; 
1.5 y-8.7% en la agrupaci6n de Estados me~cionados.7 

La Comisi6n Econ6mica para America Latina y e1 Caribe 
(CEPAL), establecia hacia finales de 1985, un endeudamiento de 368 
mil millones de d61ares en la regi6n, senalando que a partir de 
1982 y hasta 1985, el egreso ncto de capitales por remision de inte
reses y utilidades de inversiones ascendi6 a 106 mil millones de d6
lares, de tal forma que entre los ingresos por financiamiento y las 
inversiones directas, no lograron financiar ni el 30% de las sali
das de capital.8 

Es perfectamente comprensible aun con este apretado reco

4 Boletin de Economia Internacional, Banco de Mexico, vol. Xl, No.4, 
octubre-diciembre, Mexico, 1985, cuadro I-10, p. 82. 

5 Informe Anual, Banco Interamericano de Desarroilo (BID), Washing
ton, D.C., febrero, 1986, p. v. 

6 Informe sabre el Desarrollo Mundial, 1985, Banco Mundial, Washing
ton, D.C., julio, 1985, cuadro 72A, p. 113. 

7 Boletin de Economia Internacional, op. cit., cuadro I-10, p. 82, Vol. XII, 

No.1, enero-marzo, 1986, cuadro I-10, p. 64. 
8 El Problema de la Deuda: Gestacion, desarrollo " perspectivas, CEFAL

ONU, LC/O 1406 (sEs.21/10), marzo, 1986, documento de discusi6n del 
XXI Periodo de Sesiones, Mexico, D. F., 17-25 de abril, 1986, cuadro 4, 
pp. 10 y 18-19. 
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rrido del panorama internacional, que la discusi6n actual entre y I
 
al interior de las· distintas naciones del sistema capitalista no es s610
 
econ6mica aunque en primera y ultima instancia sea Ese el proble

ma al que debemos remitirnos; la confrontaci6n es hoy esencialmen

te politica por la sencilla raz6n de que la reactivaci6n del proceso
 
de acumulaci6n de capital general y de cada naci6n del sistema,
 
afecta a las anejas relaciones de propiedad que habian sido res·
 
tructuradas en la Segunda Guerra Mundial.
 

La complejidad del problema es mas nitida en el caso del finan
ciamiento del desarrollo y la deuda que acarrea. La discusi6n de 
este punta amenaza seriamente a la propiedad y ala. rentabilidad 
del capital financiero internacional involucrado en los prestamos y 
las inversiones en las naciones atrasadas y dependientes que, como 
las mas industrializadas, no han recompuesto sus procesos particu
lares de acumulaci6n. 

EI analisis de la situaci6n mexicana ejemplifica con mucho rigor 
el estricto caracter de clase burgues que subyace en las soluciones 
parciales que se Ie buscan al problema del desarrollo y las graves 
repercu~iones que para la soberania politica de paises como el nues
tro tienen. 

En junio de 1985, el secretario de Programaci6n y Presupuesto, 
Carlos Salinas de Gortari, anunciaba en los siguientes terminos eJ 
segundo reccrte pi esupuestal del gobierno en ese ano: 

En 1985, menores 
inflaci6n superior, 
internes obligaron 
millones de pesos 

ingresos de petr6leo, mayores gastos par una 
pero scbre todo mayores pagos de intereses 
a acomodar mas de un bi1l6n quinientos mil 
adicionales al deficitinicial. Para enfrentar 

esa presi6n [ ... ] se han efectuado hasta la fecha recortes a los 
pregramas de inversion y gasto corriente por 700 mil millones de 
p~sos. Se esta procediendo hoy a realizar un ajuste adicional [ ... 
de] 150 mil millones de pesos[ ... ] para profundizar el saneainien
to· de las finanzas publicas[ ... ]9 

EI recorte financiero llegaba asi en 1985, a 850 mil millones de 
pesos, poco antes de los sismos de septiembre, con un gran alarde 
de cierre de oficinas publicas y despidos de personal, en el que 
parecia prevalecer la idea de cual era el secretario de Estado que 
ganaba la delantera en acentuar el ajuste. 

9 Carlos Salinas de Gortari, Exposiei6n del Secretario de Programaci6n 
" Presupuesto, sobre el Programa de Restructuraci6n Econ6mica del Go
bierno Federal, Mexico, D. F., Los Pinos, julio 24, 1985. 

Despues de los sismos de septiembre, el Secretario de Hacienda, 
Jesus Silva Herzog y el Director General del Banco de Mexico, 
Miguel Mancera Aguayo, se dirigian a la comunidad financiera 
internacicnal para xIicitar creditos adicionales por 3 mil millones 
de d6lares p<Ira hacer fIente a la destrucci6n ocasionada por los 
sismos poniendo particular enfasis en que los problemas estructu
rales de la economia mexicana estaban de antemano presentes y 
que los terremotos selo habian agudizado esas dificultades.10 

EI 21 de febrero de 1986, ef presidente Miguel ae la Madrid 
dirigi6 un rr:ensaje a la naci6n en el que teniendo como interlocutor 
a la banca mundial, a los acreedores del pais, planteaba la conti
nuidad de los recortes presupuestales acotando que a este sacrificio 
nacional, los prestamistas de Mexico debian responder con similar 
esfuerzo. Se planteaba una especie de moratoria negociada, sin res
puesta hasta e1 momento.ll 

EI 23 de abril de 1986, el secretario de la spp, Carlos Salinas de 
Gcrtari, aprcvechando el XXI Periodo de Sesiones de la CEPAL, en 
la ciudad de Mexico, anunciaba el primer recorte del ano por 500 
mil millones de pesos y hacia una nueva solicitud a los banqueros 
internacionales para comprender el esfuerzo mexicano de austeridad 
y. entre otros aspectos, negociar mejores terminos en el pago de la 
deuda externa. EI interlocutor seguia siendo externo y el golpe di
recto, de nuevo, sobre los trabajadores mexicanos. 12 

Los ejemplos anteriores, excesivamente apretados, de una ver
tiente de la realidad nacicnal, no distan mucho de la situaci6n de 
ot1<:1S naciones atrasadas y dependientes como Mexico. 

Asi, la recomposici6n de las ganancias intemacionales se esta lIe
vando a cabo por medio de una transferencia de propiedad, de una 
restructuraci6n de los lazos de propiedad mundiales que afectan 
una fibra politica muy sensible: la soberania economica, polhica y 
social de las naciones y que por supuesto limitan profundamente 
su capacidad de maniobra interna e intemacional. 

Es este el contexto especifico en el que se debaten los paises 
atrasados y dependientes. Es el de Mexico en particular, en donde 

10 Jesus Silva Herzog-Flores y Miguel Mancera Aguayo, MemO'fandum 
del Gobierno de Mexico a la Comunidad Finaneiera Internacional, Nov. 
1985. 

11 Miguel de la Madrid Hurtado, MensOJje a la Naci6n, Situaci6n Eco
n6mica del pais, Mexico, Palacio Nacional, 1986, 21 de febrero. 

12 Carlos Salinas de Gortari, Discurso del Secretario de Programaci6n " 
Presupuesto en la ceremonia inaugural del XXI Periodo de Se:iones de la 
Comision Econ6mica para America Latina y el Caribe, de la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas, Tlatelolco, Mexico, D. F., 23 de abril, 1986. 
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la reconstruccion tanto de la sociedad mexicana, como la de una 
parte mas localizada, la afectada por los sismos de septiembre, se 
enfrenta tanto a obvios obstaculos de recursos de capital, pero sobre 
todo, a poderosos capitales financieros para quienes resulta inme
diatamente mas rentable invertir en el mundial de futbol 1986, y 
no as! en las paupenimas habitaciones de sectores de la poblacion 
nacional afectados por las repercusiones de la crisis economica del 
pais y, ademas, por los sismos. 
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