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Pasados ya algunos meses de los sismos de septiembre, parece evi
dente que una evaluacion de sus consecuencias economicas no puede 
separarse del contexto especifico en el que se encontraba y se en
cuentra hoy la economia mexicana, contexto signado por la crisis 
que padecemos desrle 1971. No es mi intencion, sin embargo, am
pliar el objeto de estudio hasta las causas profundas de la crisis y 
su historia concreta desde la decada pasada/ sino intentar un ana
Esis de coyuntura centrado en la etapa que corre desde principios 
de 1985 hasta la primera quincena de marzo de 86, cuando redacto 
estas notas. 

UN OPTIMISMO INJUSTIFICAOO 

Al finalizar 1984, los economistas oficiales se mostraban optimistas 
por los resultados del Programa Inmediato de Reordenacion Econo
mica, pues si bien habia significado un sacrificio enorme para las 
clases populares, sacrificio que desde un principio -ya se sabe con 
que tranquilidad pueden aceptarse los sacrificios que van a sufrir 
otros- fue visualizado como un costo necesario, la econom'ia habia 
recuperado su tasa de crecimiento y la inflaci6n habia aminorado 
un tanto su ritmo. Asi, mientras en 1982 el producto interno bruto 
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habia disminuido en ----0.5% y en 1983 se habia derrumbado hasta 
-5.3%, para 1984 ya mostraba una tasa positiva, aunque todavia 
baja, del 3.7%. En 10 que se refiere a los precios, podia argumen
tarse un descenso del ritmo de crecimiento, ya que del temible 100 
por ciento de 1982, se habia pasado a 80.8 por ciento en 1983 y a 
59.2 en 1984. Y a pesar de que una tasa de casi 60% no consuela a 
ning6n asalariado, los economistas oficiales alegaban que podia 
notarse un avance. 

En el lado de la balanza de pagos se registraba un saldo favo
rable, despues del shock aplicado a la economia seg6n los linea
mientos del Fondo Monetario Internacional, sistematizados en el 
Programa IJ1mediato de Reordenaci6n Econ6mica, que significD una 
virtual paralizaci6n de la producci6n reflejada en la caida del PIB 
en 1983. 

Asi, de un deficit en cuenta corriente de 6 200 millones de do.. 
lares en 1982, se habia pasado a un supenivit de 5300 en 1983 y 
4 mil millones de d61ares en 1984. Las reservas de divisas, que ha
bian perdido 3 100 millones de d61ares en 1983, habian aumentado 
3200 millones de d61ares en 1984, para situarse en un total de 
8 134 millones de d61ares al finalizar ese ano. 

EL LADO OSCURO (v REAL) DE LA CRISIS 

Si tales cifras proporcionaban argumentos a los tecn6cratas para .
intentar convencer a la empobrecida poblaci6n de que el sacrificio 
habia sido fructifero, la verdad es que la cri"is no habia cedido un 
miHmetro; en primer lugar, porque no hay poHtica econ6mica que 
pueda resolver una crisis, pues las leyes del capitalismo, si contra
dictorias, son tambien inexorables, y ha de pasar un tiempo para 
que, en medio de la violencia que 10 caracteriza, haya una destruc
ci6n suficiente de capital y se encuentren nuevas formas de conti
nuar el proceso de acumulaci6n. Lo que si puede hacer la politica 
econ6mica es determinar quien paga y quien se salva de los efectos 
de la crisis; puede, ademas, intensificar 0 atenuar la tormenta sobre 
la economia. En el caso de la politica aplicada en Mexico, y esta 
es la segunda rawn de que la crisis no haya cedido a pesar de las 
apariencias, se ha privilegiado el pago del servicio de la deuda por 
encima de cualquier objetivo nacional y, en esa misma medida, la 
crisis tiende a agravarse cada dia mas. 

f 

Lejos de atenuarse, la dependencia se ha acentuado intensamf:n
te durante los ultimos anos al presentar grados inusitados en el 
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sector financiero, al ampliar la vulnerabilidad de la economia frer..te 
a los avatares del comercio internaciOl.al debido a la petrolizaci6n; 
al incluir nuevas areas como la dependencia alimentaria y al ex
presarse en la maquilizaci6n que tiende a desmantelar la planta 
productiva nacional para convertirla en una minima parte de un 
proceso productivo controlado desde el exterior. La profundizaci6n 
de la dependencia, finalmente, se expresa hoy en el hecho, no por 
negado en el discurso oficial menos cierto, de que la poHtica eco
nomica es decidida e impuesta por el FMI, 10 que significa poner en 
entredicho la propia soberania nacional. 

LAS CIFRAS SIN MAQUILLAJE 

Analizadas un poco mas de cerca, las mismas cifras que susten
taban el optimismo de la tecnocracia mostraban la debilidad del 
repunte. En 10 que atane al crecimiento del produdo interno, cier
tamente la tasa era positiva en 1984, pero despues de una caida 
como la de '83 no resulta tan dificil obtener una tasa positiva, 
puesto que la comparaci6n se establece con el ano anterior. En va
lores absolutos y una vez descontado el efecto de la inflaci6n, esto 
es, en .rerminos reales, el producto interno brute apenas alcanz6 en 
1984 les 885928 millones de pesos, 0 sea un monto inferior al PIB 
de 1982 (903839 millones de pesos) y al de 1981 (908765 mdp). 

Si atendemos al crecimiento de los precios, la situaci6n es se
mejante. La tasa de 59.2 por ciento en el indice nacional de precios 
al consumidor era menor a la de 1983 y 1982, pero muy superior 
al 28.7 de 1981 y al 29.8 de 1980. 

El superavit de la cuenta corriente era expresi6n de dos feno· 
menos: un monto todavia reducido de importaciones (11 300 mi
Hones de d6lares) por la baja actividad de la economia y un creci
miento moderado (7.8%) de las exportaciones, aunque siempre con 
predominio de las petroleras (16601 millones de d61ares) que re
presentaron el 69% del total (24054 millones de d61ares). 

EI superavit generado por las exportaciones petroleras, sin em
bargo, deja un margen muy reducido para financiar las importa
ciones, pues hay que dedicarlo, casi por compieto, a cubrir el ser
vicio de la deuda, conformado en 19M por 11 856 millones de do.. 
lares para intereses y 1 691 mdp para amortizaciones. Dicho en otras 
palabras, se esti dedicando alrededor del 80% de los ingresos pe
troleros para el pago de la deuda: la riqueza petrolera esta pasandQ 
casi en su totalidad a las areas de la banca internacional, principal
mente estaclunidense. 
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LA PETROLIZACION MUESTRA SUS DESVENTAJAS 

EI caracter precario del equilibrio alcanzado en 1984 y la tre
menda vulnerabilidad de la economia mexicana particularmente res
pecto de dos variables, la tasa de interes y el precio del petr6leo, 
se evidenciaron a principios de 1985, cuando el precio del energe
tieo ex,periment6 una nueva baja y Mexico redujo en 50 centavos 
de d61ar el precio del crudo de exportaci6n, de acuerdo con una 
tendencia a la baja presente desde 1979. 

La disminuci6n en el precio del petr6leo, puesto que ha habido 
un proceso previa de petrolizaci6n, tiene fuertes efectos sobre la 
economia mexieana. Pero estos efectos se intensifican por la decisi6n 
politiea del: equipo gobernante de sacrificar los intereses nacionale5 
para mantener la prioridad al pago del servicio de la deuda. Esa 
prioridad detendn6, ya desde 1984, un cierto recorte al gasto pu
blico en sus asignaciones destinadas a objetivos internos. De esta 
manera, el deficit del sector publico represent6 todavia un 7.4% 
del producto interno bruto contra el 6.5% que se habia programado 
al principio de 1984. Sin embargo, ese incremento del deficit no 
obedeci6 a un mayor gasto interno, sino a que el servicio de la 
deuda fue un bi1l6n de pesos mas de 10 estimado en las previsiones, 
mientras el gasto programable fue inferior al presupuestado y auto
rizado por el Congreso. 

Nuevamente la prioridad a favor de la banca internacional se 
mostr6 en febrero de 85, cuando ante la baja del precio del petr6leo, 
el gabinete econ6mico decide un primer recorte al presupuesto de 
300 mil millones de pesos que seria seguido casi inmediatamente 
por otro de 100 mil mdp. Poco despues, en marzo, se aumenta el 
desliz, es decir, el ritmo de la devaluaci6n de 5 a 21 centavos dia
rios y, en cambio, se incrementan las tasas de interes interno, dos 
medidas que tienen como objetivo inmediato atenuar la fuga de 
capitales que presumiblemente seria provocada por la caida del pre
cio del petr61eo y la reducci6n del presupuesto. 

LA CONTRADICTORIA PINZA DEL IMPERIALISMO 

Aqui hay que introducir una digresi6n para que se entienda 
c6mo llegamos a la agudizaci6n de la crisis en junio. Expresi6n de 
las contradicciones entre las fracciones de la burguesia en los paises 
imperialistas, la politica econ6mica disenada por el Fondo Moneta
rio Internacional impone dos exigencias opuestas. Por un lado, la 
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prioridad al pago de la deuda, con 10 que protege a la banca qu~ 

tiene sus creditos invertidos en los paises subdesarrollados; por OtM 
la apertura de fronteras a las mercancias de las metr6polis, con 10 
que protege a la fracci6n representada por las corporaciones trasna
cionales. (Independientemente de que ambos tipos de capital pue
dan estar reunidos en un mismo propietario, el hecho es que la 
fonna que asume el capital significa necesidades y, por 10 tanto, 
intereses diferenciados. En todo caso, cuando ambas fonnas se reunen 
en un solo propietario 0 grupo de propietarios, puede senalarse que 
ese grupo representa intereses contradictorios internos que devienen 
de las fonnas del capital). 

Esas dos politicas preconizadas por el FMI sin embargo, condu
cen a un callej6n sin salida, ya que el abatimiento de las barre
ras arancelarias exigido para abrir las fronteras a las mercancias del 
imperialismo, principalmente estadunidense, detennina que las im
portaciones tiendan a crecer muy rapido, mientras las ex.portaciones 
pierden dinamismo, puesto que los paises imperialistas, para de
fenderse de la crisis, han impulsado un recrudecimiento del protec
cionismo en las economias altamente industrializadas, al mismo tiem
po que nos exigen liberar nuestro comercio. 

EI crecimiento de las importaciones y el bajo dinamismo de las 
exportaciones, aunados a la caida de los precios de las materias pri 
mas, provocan de manera ineludible el deficit de la balanza co
mercial, hecho que convierte en imposible el pago del servicio de 
la deuda. Mientras en el pasado, el deficit se cubria con nuevos 
creditos, hoy ese mecanismo es insuficiente, pues los prestamos «fres
cos» ni siquiera alcanzan a solventar el servicio de la deuda y mu
cho menos a financiar el deficit comercial. Se cierra, asi, una pinza 
que conduce a la quiebra de los paises subdesarrollados. 

LA AGUDIZACION DE LA CRISIS EN JUNIO 

Ese fue precisamente el fen6meno observado en 1985. Confonne 
se abatieron las barreras arancelarias, nuestras importaciones cre
cieron aceleradamente y cada mes la balanza de pagos fue mostran
do una reducci6n del superavit que tanto optimismo habia ocasio
nado entre los economistas oficiales. Hecho que se explica, tambien, 
porque debido a la dependencia estructural del pais, cualquier re
punte de la economia detennina un crecimiento de las importacio
nes de bienes de producci6n e intennedios. En este ano, ademas, 
por las facilidades otorgadas a la importaci6n, se observa un gran 
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dinamismo en el consumo de mercancias extranjeras. (Vease los da· 
tos de la balanza de pagos al final del ensayo). 

Asi, las divisas se estaban agotando, 10 que ponia en entredicho 
el pago del servicio de la deuda. Las nuevas caidas del precio del 
petr61eo en junio y julio acaban con las pocas esperanzas de los 
economistas oficiales de «pagar a toda costa». Los limites de la 
politica del Fondo Monetario Internacional y, en consecuencia, del 
Programa Inmediato de Reordenaci6n Econ6mica y del Plan Nacio
nal de Desarrollo, se mostraban con claridad. 

Sin embargo, en vez de un cambio de politica, se decide nueva
mente profundizar la misma linea: nuevo recorte presupuestal (est~ 
vez de 300 mil miUores de pesos) ; liquidaci6n -de empresas paraes· 
tatales; congelaci6n rigida de plazas en el sector publico; alza de 
precios y tarifas de los bienes y servicios del Estado; contenci6n del 
crooito, altas tasas de interes internas, devaluaci6n mas acentuada 
del peso, fomento a las exportaciones (que sin embargo no ha con
seguido impulsarlas), apoyo a la maquilizaci6n del pais y a las in
versiones extranjeras en general, reducci6n de subsidios al consumo 
popular, liberaci6n de precios y topes salariales. 

Y LA DEUDA SIGUE CRECIENDO 

Mientra:. la economia se precipitaba a una caida sin precedentes, 
los negociadores de Mexico habian llevado a termino en Nueva 
York la restructuraci6n de la deuda en una espectacular operaci6n 
que reuni6 a 630 instituciones financieras de 42 paises y que se 
realiz6 desde el 20 de agosto de 1982 hasta el 29 de agosto de 1985. 
EI acuerdo por 48 700 millones de d61ares en total, se dividi6 en 
dos tramos; uno, por 28600 md que incluia 23600 millones con 
vencimientos entre agosto de 1982 y diciembre de 1984, mas el cre
dito por 5 000 md otorgado a Mexico en marzo de 1983; otro, su
maba 20100 md con vencimientos entre 1985 y 1990. 

EI criterio de los acuerdos tiene un evidente contenido politico 
y parece responder a la consigna despues de nosotros el diluvio, pues 
se privilegi6 el objetivo de ampliar el margen de maniobra en el 
corto plazo, aunque en el largo resulte una carga aun mas oner03a 
para el pais. Me explicare. A semejanza de la deuda inglesa, con la 
que se inicia en el siglo pasado el via crucis mexicano del endeuda
IDiento externo, cuyas renegociaciones y capitalizaci6n de interese., 
IDultiplicaron por tres la deuda, hasta conducir finalmente a la sus
pensi6n de pagos decidida por Benito Juarez, la renegociacicn de 
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hoy alarga los plazas de amortizaci6n a 14 anos, 10 que equivale a 
adquirir una obligaci6n de pagar intereses par ese mismo lapso; esto 
es, si calculamos que los intereses actuales de la deuda del sector 
publico re mueven alrededor de 10s 7 mil millones de d61ares y 
que la deuda restructurada (48 700 md) representa el 70% de la 
publica total (69763 md), podemos calcular que al arnpliar los 
plazas de amortizaci6n a 14 afios se oblig6 al pais a cubrir un 
monto aproximado de 68 600 millones de d61ares; si,. nada menos 
que un monto en intereses equivalente al montoacumulado de la 
deuda publica en 1985, la cual presentaba un saldo, segUn las cifras 
oficiales, de 69 763 md en ese ano. 

Frente a las cifras anteriores resulta una' explicable migaja que 
los acreedores hayan disminuido la sobretasa de 2 1/4 por ciento 
sobre la interbancaria de Londres 0 de 2 1/8 sobre la tasa prima 
de Estados Unidos a 1 1/2 por ciento y 1 1/8 respectivamente. Esa 
rebaja fue presentada como un ahorro de los intereses que pagaria 
el pais por 5 mil millones de d61ares, pero se call6 en cambio el 
iIIliJlresionante aumento de obligaciones a cargo de Mexico por un 
monto aproximado de casi 69000 millones de d61ares. 

Dicho en otras palabras, se trata del conocido criterio preferido 
por los acreedores de aplicar todos los pagos a intereses y no a 
amortizaciones, con 10 que el saldo de la deuda (sin tamar en cuen
ta nuevos creditos) tiende a permanecer igual durante un largo 
plazo, mientras los recursos se dedican 0010 a intereses, 0 sea, a 
engrosar las utilidades de los bancos, y el deudor se descapitaliza 
sin que disminuyan sus obligaciones. 

Si desde el punto de vista de los intereses generales de la Na
ci6n, la restructuraci6n de la deuda representa un oneroso tributo, 
la ganancia politica del regimen actual se ubica en ampliar el mar
gen de maniobra en el corto plaza. Tanto es asi que los menores 
montos de amortizaci6n coinciden precisamente con los mos del se

xenio y las erogaciones mayores empiezan a partir de 1989, esto es, 
eon el inicio del pr6ximo regimen. 

Naturalmente, un acuerdo de estetipa condena al pais a solici
tar permanentemente nuevos creditos para pagar los intereses, de 
manera que a pesar del egreso anual de 10 000 md, por el endeu
damiento publico y privado, se preve que el saldo de la deuda se
guira creciendo hasta colocarse, seglln las estimaciones oficiales (muy 
optimistas) en 115366 md en 1990. 

La descapitalizaci6n del pais generada por Itl pago de intereses 
de la deuda externa determina una dura escasez de recursos para 
financiar el gasto publico, de modo que a pesar de las reducciones 
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presupuestales en 1985, se recurri6 al endeudamiento interno para 
obtener recursos. Asi, para septiembre se habian acumulado nuevos 
crewtos en el ano por 2 billones 933 mil millones de pesos, y el 
saldo de la deuda interna se situaba, segUn datos de la SPP, en !l 
billones 805 mil 748.7 millones de pesos. El pago de intereses por 
la deuda interna represent6, en 1985, un monto de 3 billones 700 
mil millones de pesos, 0 sea mas del doble de los intereses pagados 
ai exterior por la deuda publica, cuyo valor en pesos 10 calcula eI 
Banco de Mexico en 1 bill6n 700 mil millones de pesos. AI finalizar 
el ano, ese enorme monto de intereses de la deuda interna gener6 
el d~ficit del sector publico que 10 coloc6 por encima de 10 pre
supuestado. 

El pais, en consecuencia, al promediar septiembre se encontraba 
con fuertes problemas en la balanza de pagos originados en la pe
trolizacion de la economia con un mercado del energetico a la 
baja; en la politica de apertura de fnnteras y en la salida extraor
dinaria de recursos por el pago de intereses de la deuda, fenome
nos todos que conducian a la caida de las reservas de divisas del 
pais y a una nueva crisis de pagos. Fue entonces cuando el 19 de 
septiembre se produjo el terremoto que afecto a los municipios de 
GOmez Farias y Ciudad Guzman, en J alisco; de Lazaro Cardenas, 
Cotija y Coalcoman en Michoacan; Chilpancigo, 19uala, La Uni6n, 
Jose Azueta y Coahuayutla en Guerrero, y destruy6 una parte im
portante de la Giudad de Mexico. 

EL TERREMOTO SACUDIO A LA SOCIEDAD 

A pesar de que la intencion de este ensayo es situar el fen6meno 
de los sismos en su contexto econ6mico, no puede dejar de mencio
narse que los sismos del 19 y 20 de septiembre mostraron a la vista 
de la comunidad nacional dos realidades de orden politico. Por un 
lado, la notoria incapacidad del Estado mexicano para responder con 
eficacia a la emergencia. Pendiente de si mismo y de recuperar el 
control central de las decisiones, de alguna manera perdido durante 
la catastrofe, entre otros motivos por la interrupcion de las comu
nicaciones, el gobierno fue incapaz de organizar el rescate y el apoyo 
a la poblacion. Como parte de ese fen6meno, tambien se demostro 
que los cuerpos de seguridad, creados para otros fines, no pueden 
adaptarse a las tareas de ayuda civil. 

En el lado opuesto, el terremoto tambien mostro otro hecho po
litico: la enorme solidaridad del pueblo mexicano y su igualmente 
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sorprendente capacidad de autoorganizacion. La magnitud de la tra
gedia no 8010 conmovi6 a la poblacion, sino seiial6 de manera clara 
las tareas de rescate y de caracter logistico, de modo que una vez 
identificados los objetivos, la espontaneidad cubrio los espacios y la 
ciudad fue practicamente tomada por los voluntarios. Solo tres dias 
despues, al caer la tarde del domingo, las fuerzas del orden fueron 
recuperando, calle a calle, el control de la ciudad. Baste mencionar 
que seglin los propios datos oficiales, calculados por la Comision 
Nacional de Emergencia, en las tareas de rescate y apoyo participa
ron, de acuerdo con el Plan DN III, 887 hombres en una primera 
etapa a los que despues se sumarian 7500; de la Armada se incor
poraron 1836, de PEMEX 5800 y, en cambio, se estima que par
ticiparon mas de un millon de voluntarios. 

EL RECUENTO DE LOS DANOS 

En el lado mas sensible, la perdida de vidas humanas, es impo
sible llegar a una cifra aproximada, pues el Estado ha procurado 
minimizar la tragedia y asi basta eI 31 de octubre la Comision Na
cional de Emergencia apenas registraba 4 287 cadaveres, mientras 
la CEPAL ofrece una cifra, que califica de conservadora, de 6 mil 
muertos, 2 mil desaparecidos y 30 mil heridos. Tambien la CEPAL 
estima en 150 mil los damnificados, de los cuales 30 mil fueron 
alojados en albergues provisionales. 

En 10 que se refiere a los daiios materiales, una primera evalua
cion, que me temo quedara para siempre como tentativa, puesto 
que dificilmente se publicaran datos oficiales mas precisos, es b 
que proporciona directamente el Estado en el documento ya citado, 
y segUn el cual, el total de inmuebles afectados ascenderla a 5 728. 
De ellos, 3745 corresponderian a vivienda; 840 a uso comercial; 
704 al sector educativo; 345 a oficinas; 41 al sector salud; 33 a usos 
recreativos y 19 a industriales. Las estimaciones de la CEPAL, a pesar 
de que ese organismo seiiala que se ha basado en datos proporcio
nados por el Estado mexicano, 8010 mencionan 3 300 . edificaciont's 
danadas que califica como de gran dimension. 

Estas cifras seiialan por si mismas, que si bien el numero de in
muebles afectados no representa un alto porcentaje de las cons· 
trucciones existentes en la ciudad, si se trata de un volumen ele
vado de daiios que tienen incidencia sobre distintos sectores, pero 
principalmente sobre la vivienda. 

El resumen de la estimacion del costa de reconstruccion reali· 
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zada por la CEPAL se incluye en el cuadro 2, de manera que aqui 
obviamos, en beneficio de la brevedad, los comentarios especificos 
sobre cada uno de los renglones. Hay que destacar, sin embargo, 
algunos de los efectos de los sismos sobre areas particulares de la 
economia por su importancia sobre el equipamiento general de la 
sociedad. Dentro del aparato estatal, tres rubros fueron especial
mente dafiados. El de salud, donde se perdieron el Hospital Ge
neral, el Hospital Juarez y la mayor parte del Centro Medico, que 
constituian en conjunto no sOlo una proporci6n importante de la 
capacidad instalada (se perdieron 5 mil camas que la CEPAL equi
para al 30% del total), sino de los equipos medicos mas avanzados 
con que contaba el ,pais. Una segunda rama que result6 muy afec
tada fue el area de comunicaciones, ya que la centralizaci6n de los 
sistemas determin6 que el derrumbe de las instalaciones afectara el 
nucleo mismo de las comunicaciones telef6nicas, yaqui tambien se 
trata de equipo de alta tecnologia con gran composici6n de impmta
ciones. La tercera area que merece mencionarse es la de educaci6n, 
donde hubo 450 escuelas afectarlas que representan alrededor del 
22% del total disponible, tambien segUn las estimaciones de la 
CEPAL. 

EL EGOCENTRISMO DEL ESTADO 

A pesar de que la vivienda result6 el reng16n mas afectado,' y de 
que reiteradamente se declar6 que se Ie daria prioridad, en los he
chos se privilegiaron los rubros en los que el Estado result6 directa
mente afectado. Se anunci6 asi, que el Fondo Nacional de Recons
trucci6n, que se estableci6 casi inmediatamente despues de los sis
mos, se dedicaria a escuelas y hospitales y, de manera evidente se 
asignaron fondos publicos para el restablecimiento de funciones de 
las dependencias estatales afectadas (secretarias de Marina, Cornu. 
nicaciones y Transportes, Comercio y Fomento Industrial, Traba
jo y Previsi6n Social, Reforma Agraria, Procuraduria de Justicia del 
D.F., Gobemaci6n, Programaci6n y Presupuesto y Salud). 

Esta falta de sensibilidad politica se manifest6 igualmente en la 
negativa a recibir ayuda del exterior primero y en la nueva nega
tiva a repartir las 15 mil toneladas de ayuda en viveres y mate· 
riales de distinto tipo que fueron enviados en 93 vuelos provenientes 
de 43 naciones. Sin embargo, la propia magnitud de la tragedia y 
sobre todo el descubrimiento de la capacidad de autogesti6n de las 
masas capitalinas, gener6 una mudanza en el clima politico que sin 
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llegar a un cambio en la correlaci6n de fuerzas, sl consigui6 modi
ficar algunas de las determinaciones oficiales. Por ejc.nplo, la de
Illolici6n anunciada por el gobiemo para efectuarse 48 horas des
pues del sismo, tuvo que posponerse varias veces por la oposici6n 
de los habitantes que exigian se continuaran las tareas de salva
mento, y la atenci6n a la vivienda tambien se impuso, aunque a 
regafiadientes, por la presi6n popular. Asi, el Estado teIT1ina por 
decretar la expropiaci6n de siete mil inmuebles para utilizarlos en 
la construcci6n de vivienda en zonas populares y aunque se dan 
contramarchas en la identificaci6n especifica de los predios y aI final 
resulta un numero disminuido, la determinaci6n de expropiar en 
una zona urbana para otorgar el suelo a los inquilinos no tiene pre
cedente en la historia de Mexico. 

LAs CUENTAS DE LA RECONSTRUCCION 

Despues de las respuestas inmediatas, habia que enfrentar las 
tareas de reconstrucci6n. Aqui encontramos nuevamente un intento 
de minimizar verbalmente la magnitud de los costas. La CEPAL -rei
teramos que con datos del Estado mexicano--, con criterios con
servadores, puesto que calcula costos con base en un promedio de 
superficie de vivienda de 70 metros cuadrados y un costa de 'repo
sicion de 50 mil pesos por metro cuadrado, llega a una cifra de 
4 103 millones de d6lares de costos directos e indirectos. Lo que 
equivale, con un tipo de cambio calculado en su momento por la 
CEPAL en 320 pesos por d61ar, a un bill6n 313 mil millones de ,pesos. 
Claro que si calculamos la equivalencia a un tipo todavia muy con· 
servador de 500 pesos par d61ar y tomamos como base la cifra en 
d61ares, el total de erogaciones para la reconstrucci6n sumaria 2 bi
Hones 51 mil 500 millones de pesos. De otro modo, si tomamos como 
base la estimaci6n en pesos de la CEPAL de un bill6n 313 mil millo
nes de' pesos, a un tipo de cambio de 500 pesos por d61ar, la suma 
total en d61ares resultaria disminuida a 2 626 millones de d61ares. 

Pero ninguna de esas cifras coincide con las proporcionadas por 
la Secretar1a de Hacienda, la cual, en un comunicado del 14 de 
diciembre calculaba los costos de reconstrucci6n en 3 000 millones 
de d61ares, que hacia equivalentes a un bill6n 110 mil millones de 
pesos, es decir con un tipo de cambio implicito de 370 pesos por 
d61ar. 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO52 

No SALEN LAS CUENTAS 

En un boletin de prensa del 18 de diciembre, Hacienda senalaba 
las asignaciones para la reconstrucci6n que serian, en orden des
cendente, de la siguiente manera: vivienda, 325 mil millones de pe
sos; infraestructura 150 nunp; edificios p{1blicos, 105 mmp; hospi
tales, 100 mmp; telecomunicaciones, 100 mmp; industria, 40 mmp; 
escuelas, 30 mmp; hoteles, 30 mmp y un rengl6n mas de «otros» 
al que se Ie asignaban 125 mmp. Todo esto sumado, sin embargo, 
sOlo importaba un bill6n 5 mil millones de pesos, con 10 cual del 
14 al 18 de diciembre se habian perdido 105 mil millones de pesos 
respecto del total fijado por la Secretaria de Hacienda en su boletin 
anterior en un bill6n 110 mil millones de pesos. 

Como una muestra mas de la incongruencia en la informaci6n 
oficial, en el informe c.orrespondiente a diciembre de la misma Se
cretaria de Hacienda, se afirmaba que para 1986 se preveian recur
sos por 500 mil millones de pesos para la reconstrucci6n. De ellos, 
300 mil tenian origen fiscal y se distribuian en 25 mmp para reno
vaci6n habitacional, 37 mmp para «apoyo a la vivienda, sedes f~

derales y conservaci6n de sitios hist6ricos»; para drenaje, agua, de
molici6n, alumbrado y vialidades, 50 mmp; para instalaciones de 
salud 56 mmp y para apoyo a la descentralizaci6n de la adminis
traci6n publica 82 mmp. Los otros 200 mrnp tendrian fuente cre
diticia y se destinarian tanto a vivienda como para apoyar la des
centralizaci6n. 

No ES DE TECNOCRATAS CAMBIAR DE OPINION 

Si la cifra del costa de reconstrucci6n y las asignaciones espe
dficas se pierden en el misterio de las declaraciones oficiales, el 
metodo de financiamiento esta muy claro: se vuelve a recurrir aI 
endeudamiento externo. Pero no unicamente para la reconstrucci6n, 
sino tambien para enfrerrtar el desequilibrio de la balanza de pagos, 
impulsado por los cuantiosos intereses de la deuda externa. 

Asi, el mismo 14 de diciembre se anunciaba que el secretario de 
Hacienda, Jesus Silva Herzog y el director del Banco de Mexico, 
Miguel Mancera Aguayo habian enviado una carta a Jacques de 
Laroisiere, director ejecutivo del FMI, para solicitarle un credito de 
emergencia por 300 millones de d61ares y anunciarle que se solici
tarian prestamos al Banco Mundial por otros 300 md y al BID por 
200 md, con 10 cual se ajustarian 800 md, que sumados a 700 pro-
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venientes de la reorientaci6n de creditos y ayudas ya programados, 
darian un total de 1 500 md para la reconstrucci6n. 

Para el 18 de diciembre se informaba que las autoridades finan
cieras estaban negociando creditos con la banca internacional por 
7 mil 150 millones de d6lares, seglin la siguiente clasificaci6n: 2750 
md a la banca comercial; 1 200 md al Banco Mundial y al BID; 

1 000 md a otras fuentes financieras biiaterales y 2 200 md a otras 
fuentes externas. De ese total, se destinarian en 1986, a intereses 
2 340 md y quedarian recursos netos para otros fines por 4820 mi
Hones de d6lares. Con 10 cual se seguia en la misma politica del 
drculo vicioso que sOlo conduce a nuevas insolvencias, que colocan 
a1 pais en situaci6n de extrema debilidad. 

Y TODAVlA FALT-ABA LO PEaR 

Desde el punto de vista econ6mico, la caida del precio del pe
tr6leo, que se desata en los primeros meses de 1986, tiene efectos 
mucho mas profundos que los mismos terremotos de septiembre, pues 
la perdida de alrededor de 7 000 md por concepto de divisas pro
venientes del petr61eo situa al pais en la imposibilidad real de se
guir cubriendo los onerosos intereses de la deuda y al mismo tiempo 
financiar las importaciones indispensables para mantener en acti
vidad la planta productiva. Baste pensar que sOlo atendiendo a los 
renglones basicos de la balanza de pagos, el ano pasado las importa
ciones sumaron 13460 md, los intereses de la deuda 9917 md y la 
remisi6n de utilidades al exterior 386 md, todo 10 cual represent6 
un egreso de divisas por 23 763 md. En el lade de los ingresos 
principales, las exportaciones petroleras sumaron 14767 md y las 
no petroleras 7099, que sumadas dan un monto de 21866 md, es 
decir menor que los egresos. Situaci6n que explica la caida de las 
reservas del pais en 1985. 

Si a esa situaci6n ya critica, anadimos una caida del precio 
del petr61eo y del volumen de exportaci6n que significara una dis
minuci6n de ingresos por alrededor de 7000 md, puede concluirse 
que, para solventar los egresos, el pais tendria que endeudarse con 
alcededor de 10 000 md, cantidad que dificilmente podria obtener 
en el mercado internacional y que, por otro lado, aceleraria y pro
fundizaria todavia mas la crisis del pais. 

Frente a esta coyuntura, que con raz6n los funcionarios han ca
lificado como de gravedad sin precedente, los economistas oficiales 
no han acertado sino a continuar en la misma linea. Se aplica un 
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nuevo shock, semejante al de 1982-83 con el fin de paralizar la 
economia y de esta manera detener las importaciones, aunque al 
mismo tiempo se propicie la caida del producto interno bruto y la 
inflacion acelerada, experiencia ya conocida, pero cada vez agudi
zada en 1971, 1976-77 y 1982-83. Al mismo tiempo, y hasta que 
se vieron obligados por las circunstancias, se busca una moratoria 
parcial que hasta el momento, puesto que el metoda de negociacion 
ha sido los acuerdos bilaterales, se ha condicionado a la apertura 
total del pais a la inversion extranjera y al sometimiento de su po
Utica economica a los intereses del capital imperialista, principal
mente estadunidense y japones. 

En el futuro inmediato, pues, no puede esperarse sino la profun
dizacion del proceso desnacionalizador del pais y el empeoramiento, 
tambien cada vez mas agudo, de las condiciones de vida de la~ 

clases dominadas. 

CUADRO 

BALANZA DE PAGOSp 

(Millones de d6lares) 

1984 1985Conceptos 

SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 

Ingresos 

Exportaci6n de mercaneias
 
Servicios no factoria1es
 
Servicios por transfonnaci6n
 
Transportes diversos
 
Viajeros a1 in terior
 
Viajeros fronterizos
 
Otros servicios
 
Servicios factoriales
 
I ntereses
 
Otros
 
Transferencias
 

Egresos 

Importaci6n de mercaneias
 
Servicios no factoria1es
 
F1etes y seguros
 
Transportes diversos
 
Viajeros a1 exterior
 
Viajeros fronterizos
 
Otros servicios
 
Servieios factoriales
 
Financieros
 
U tilidades remi tidas
 
U tilidades reinvertidas
 
Intere~es 

Sector bancario
 
Sector no bancario
 
Publico
 
Privado
 
Comisiones
 
No financieros
 
Transferencias
 

4238.5 

32902.3 

24196.0 
5937.0 
1 155.3 

570.0 
1 952.7 
1 329.0 

929.9 
2 335.4 
2074.0 

261.3 
433.8 

28 663.8 

11 254.3 
4987.3 
~33.9 
854.2 
648.6 

1 520.0 
1 430.6 

12 399.·2 
12232.4 

241.0 
215.3 

11715.5 
4273.6 
7441.9 
5063.2 
2 378.7 

60.6 
166.8 

23.1 

541.0 

30 178.6 

21 866.'1, 
5 791.6 
1 281.5 

548.-1· 
1 719:1 
1 180.6 
1 061.5 
2042.0 
1 728.J 

314.;) 
478.6 

29637.1) 

13460.4 
5346.3 

554.0 
826.2 
668.U 

1 594.4 
1 703.& 

10803.9 
10581.7 

386.3 
231.a 

9917.1 
3677.6 
6239.5 
4334.<3 
1 904.7 

46.5 
222.2 

26.9 

(continua) 
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(continuaci6n ) 
CUADRO 2 

Conceptos 1984 1985 
ESTIMACION DE LOS DAROS CAUSADOS POR EL DESASTRE 

CUEl\iiA DE CAPITAL 38.9 -1276.2 
Largo plazo 
Pasivos 

3 617.2 
3913.2 

294.9' 
530.2 

Miles de millones de pesos 
Direc- Indi-

Millones de dO'lares'!
Direc- Indi-

Sector bancario 1 474.1 479.1 Total tos rectos Total tos recto~ 
Banca de desarrollo 799.8 717.0 
Disposiciones 
Amortizaci<mes 

1 461.7 
-661.9 

1 570.4 
-853.4 Total 1313.1 1 148.3 164.8 4103.5 3588.5 515.0 

Banca comercial 
Banco de Mexico 
Sector no bancario 

-438.1 
1 112.4 
2439.1 

-813.1 
575..> 

50.6

Sectores sociales 
Vivienda 

487.7 
180.3 

487.7 
180.3 

1524.0 
563.4 

1524.0 
563.4 

Publico 1 661.5 -8.8 Sallld 177.0 177.0 553.1 553.1 
Disposiciones 3352.6 1 997.0 Educaci6n 130.4 130.4 407.5 407.5 
Amortizaci0nes 
Privado 
Inversi6n extranjera directa 
Nuevas inversiones 
Reinversiones 
Cuentas con la matriz 
Compra de empresas extranjeras 
Otros pasivos 
Empresas con participaci6n extranjera 
Otras empresas 
Redocumentaciones 

-1 691.1 
777.6 
391.1 
543.4 
215.3 

-367.6 

386.5 
293.2 

93.3 

--431.1 
-242.2 
-189.0 

-2005.ac 
59.4

490.5 
269.6 
231.8 

-10.9 

Infraestructura de 
servicios 

Edificios publicos 
COnlunicaciones 
Turisll10 
AClleductos y 

drenajes 
Energia 
Tramporte 
Banca 

7.6 
6.5 
5.8 

20.6 

611.3 
390.3 
105.0 
59.7 

7.0 
3.0 
5.6 

20.4 

555.7 
390.3 

72.0 
51.6 

0.6 
3.5 
0.2 
0.2 

33.0 
8.1 h 

55.6 

23.8 
20.3 
18.1 
64.4

1 910.4 
1 219.7 

328.1 
186.6 

21.9 
9.4

17.5 
63.8 

1.736 7 
1 219.7 

225.0 
161.3 

1.9 
10.9 
0.6 
0.6 

103.1 
25.3 

173.7 

De corto plazo a largo plazo 
Ampliaciones de largo plazo 

Recreaci6n 
Servicios personales 

6.8 
9.0 

5.8 1.0 
9.0 

21.3 
28.1 

18.1 3.2 
28.1 

Ingreso virtual 
Egreso virtual 
Activos 
Corto plaza 
Pasivos 
Sector bancario 
Banca desarrollo 
Banca comercial 
Sector no bancario 
Publico 
Privado 
Empresas con participaci6n extranjera 
Otras empresas 
Redocumentaciones 
Activos -1606.3 

5917.4 
-5917.4

-296.1 
-3578.2 
-1972.0 

199.9 
177.4 
22.5 

-2171.9 
-25.3 

-2146.6 
-564.1 

-1582.5 

-859.0 

10 601.2 
-10601.2 

-235.3 
-1571.1 

-712.0 
87.7 
54.8 
32.9 

-799.8 
0.4 

-800.2 
-361.7 
-438.5 

Gtros sec/ores 
Industria y comercio 

Siderurgica, 
metalmed.nica 
y fertilizantes 

Pequeiia industria 
y cornercio 

Patrimonio cultural 
y religioso 

Gastos para Ja 
emergencia 

Demulici6n y 
remoci6n de 
escombros 46.8 

23.8 

7.2 

136.3 

214.1 
143.5 

3.0 

101.9 

104.9 
104,9 

4.2 

23.8 

34.4c 

46.8 

109.2 
38.6 

74.4

22.5 

669.1 
448.4

425.9 

146.3 

9.4 

327.8 
327.8 

318.4 

13.1 

74.4 

341.3 
120.6 

107.5 

146.3 

ERRORES Y OMISIONES -924.3 -1688.'3 FUENTE: Estimaciones de la CEPAL. 

BANCO DE MEXICO 
Variaci6n de 1a reserva bruta 
Asignaci6n de derechos espeeiales 
Compra-venta de oro y plata 
Ajustes por valoraci6n 

de giro 
-65.0 

217.2 

3200.9 

-73.1 
-22.0 

-2328.4 

• Calculado a una tasa de cambio ponderada de 320 pesos por d6Iar. 
b Incluye 4.5 miles de millones de pesos de prestadores de servicios en el 

sector tllrismo. 
c Inclllye 13.5 miles de millones de pesos de sueldos e ingresos de trabaja

dores independientes y prestadores de servicios en eI sector de pequeiia in
dustria y cpmercio. 

P Cifras preliminares. 
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