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INTRODUCCION. 

La presente tesis es un andlisis de los problemas actuales de la economia 

mexicana. Los cuales se derivan no sélo de los modelos fallidos de crecimiento 

que han predominado en el pais, sino que han sido agudizados por politicas de 

ajuste y de apertura comercial y financiera que se han venido instrumentando en 

los Ultimos afios. Dichas politicas se encuadran dentro del modelo econédmico de 

reformas estructurales de orientacién de mercado. Mediante ellas el gobierno 

mexicano ha pretendido insertarnos en la economia mundial y alcanzar el estatus 

de pais primermundista, asi como mantener condiciones de baja inflaci6n y 

crecimiento econdémico sostenido. 

La economia mexicana se encuentra con graves problemas productivos, gran 

desempleo, creciente miseria y fuertes presiones sobre el sector externo, que 

estan limitando el crecimiento econdémico. No hay condiciones de crecimiento y de 

estabilidad a largo plazo, ya que el desequilibrio externo termina contrayendo la 

actividad econémica y presionando sobre la tasa de interés, sobre el tipo de 

cambio y en consecuencia sobre precios y finanzas pubiicas. 

Los logros alcanzados, baja inflaci6n y superavit fiscal, no se sustentan en 

factores endégenos, es decir, en incremento de productividad y generacién de 

recursos internos capaces de compatibilizar el ajuste fiscal con el ajuste externo, y 

de mantener la estabilidad cambiaria y monetaria en el largo plazo. 

Desde ef punto de vista de !a produccién, se asigna el principal papel al 

multiplicador, que liga el incremento de la renta nacional al aumento de las 

inversiones. Esta interdependencia es evidente, ya que el aumento de las 

inversiones de capital conduce al incremento de fa produccion {y no, claro esta, 

porque el! capital posea de por si dotes de productividad sino porque gracias a él



se pone en movimiento una fuerza de trabajo suplementaria o da lugar a una 

elevacién de la productividad det trabajo). 

La magnitud de la inversién esta subordinada a la influencia de una serie de 

factores que no permiten el desarrollo. Dichos factores son, la disminucién de la 

cuota de ganancia prevista sobre ei capital por efecto de [a accidn en ia tendencia 

decreciente de la productividad, la rigidez en el tipo de interés, y otros. Por la 

acci6n de estos factores, el incremento de ta inversion de capital resulta 

insuficiente para la realizacion total de los recursos de produccién, y entonces la 

sociedad cae en un estado de crisis o de prolongado estancamiento. 

Se piensa a veces que el tipo de interés es el principal instrumento de regulacién. 

En realidad, la reduccién de la tasa de interés es una de las condiciones para el 

aumento de las inversiones. Y sé estima que a largo plazo, la liquidacién total del 

interés es una de fas vias principales para eliminar todos ios males del 

capitalismo. 

Sin embargo, lo decisivo no es la politica bancaria sino la regulacién por el Estado 

de fas inversiones privadas y de los propios gastos publicos; es decir: la regulacién 

mediante ta politica presupuestaria. No se puede conceder una importancia 

primordial a la reduccién del tipo de interés como elemento estimulante del 

aumento de Ia inversién de capitales, aunque sdio fuera porque, lo importante para 

las inversiones no era, de por si, el bajo tipo de interés sin la eficacia maxima de 

las inversiones; es decir: la diferencia entre el tipo de interés y ios calculos del 

Capitalismo sobre la futura cuota de ganancia. 

Para tal efecto el presente trabajo constituye un intento de elaborar propuestas 

para fomentar la inversi6n productiva en respuesta a los problemas estructurales 

que se agudizan en la economia mexicana bajo el Modelo Neoliberal Mexicano, 

entre los que destacan: la insuficiencia de ahorro, crisis, la falta de competitividad 

y la desigualdad de distribucién del ingreso, entre otros. Asi que el principal 

objetivo se centra en determinar las distintas perspectivas de un crecimiento 
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econémico sostenido en México, mismas que deben sustentarse en el 

fortalecimiento del sector productivo y, por tanto, debe impulsar las condiciones 

que posibiliten ta inversion, orientada a fomentar la produccién altamente eficiente 

de nuestro pais, dentro del modeio neoliberal mexicano. 

Para lograr este objetivo, hemos partido de la premisa que, si no se regula el 

sector externo, con el fin de disminuir las presiones generadas por los 

desequilibrios en Balanza de Pagos y no se instrumenta una politica industrial y 

agricola para aumentar la inversion productiva, no existira estabilidad monetaria 

de largo plazo ni Ja modernizacién de las empresas nacionales generadoras de 

empleo, {0 que incrementara los costos sociales del proyecto neoliberal mexicano. 

Para ta! efecto, éste trabajo esta dividido en tres capitulos. El primero de ellos, se 

basa en la Estrategia de desarrollo bajo el Proyecto Neoliberal Mexicano, con 

objeto de ubicarlo en el tiempo y el espacio, asi mismo se analiza e! origen y el 

desarrollo del mismo en un entomo internacional, enunciando {fas caracteristicas 

medulares de la potitica neoliberal en México. 

En el segundo, se analizan los Costos politicos, econdmicos y sociales del 

Proyecto Neoliberal Mexicano, antes y después de la crisis econdémica-financiera 

de México en 1994. Este capitulo cobra gran relevancia debido a que en el se 

demuestra la_ inviabilidad de la politica neoliberal que se ha _ venido 

instrumentando. 

Finalmente, la tercera parte de este estudio, versa sobre la importancia de 

determinar los Limites y Perspectivas del Neoliberalismo en México, cuya esencia 

esta orientado a Fomentar la Inversién Productiva, para que la Planta Productiva 

nacional sea capaz de competir en el mercado interno y en el internacional de una 

manera exitosa, fomentando la competitividad, la productividad y el empleo, 

consolidando asi el crecimiento y desarrollo de nuestro pais.



La problematica econémica que aqui se analiza, contrasta con el futuro promisorio 

y primermundista que los economistas neoliberales nos han prometido. La falta de 

discusién tedrica y analitica entre las distintas corrientes de pensamiento 

econémico del pais, ha impedide tener una comprensién mas amplia y profunda 

de los probiemas de nuestra realidad. Las politicas predominantes (que responden 

a intereses y realidades ajenas a los problemas estructurales del subdesarrolio), 

han sido incapaces de superar {a crisis, llevandonos a mayores niveles de 

vulnerabilidad. 

Es muy cierto que los que tienen la facultad de ejercer las politicas econémicas se 

apoyan en teorias e ideologias. No es menos cierto que esas ideas sufren los 

embates de la realidad, de las correlaciones y reacomodos de fuerzas, es decir, no 

se podria esperar que se plasmaran al cien por ciento en los procesos reales. La 

filosofia general que ha orientado ta politica y la estrategia econdémica de ios 

uitimos afios, es la que, en términos globales, hemos esbozado en los aparatos 

precedentes 

En tiempos de crisis tan profundas como las de los ultimos afios, reflexiones 

criticas como las que se hallan en esta tesis constituyen el nucleo de las grandes 

discusiones nacionales. En esta Tesis se critica tanto la validez del modelo 

Neoliberal en curso como ta politica econémica que lo apoya. Y advierte sobre el 

peligro de apoyar fa idea de que las crisis no deben ser la oportunidad para un 

sustancial cambio de la estrategia de desarrollo. Cuestién mas grave quiza que las 

crisis actuales en si mismas, amenazan con transformarse en una constante en la 

vida nacional.



1.-Estrategia de Desarrolio bajo el Proyecto 

Neoliberal Mexicano. 

No hay que estudiar’: mucho para observar que la economia mexicana esta 

“modermizandose”: cabinas telefénicas operadas con tarjeta de crédito, un 

bullicioso mercado de valores, anaqueles de supermercado repletos de productos 

de importaci6n y un sector de exportaciones diversificado y con una tecnologia 

cada vez mas alta son tan sdélo algunas de las seflales de que este pais avanza 

con rapidez hacia la modernidad econémica. Pero modernizacién significa mas 

que adaptarse al mundo mas acelerado de las maquinas de fax y las 

computadoras. Para México, modernizarse significa también deshacerse de las 

estructuras econdmicas y las estrategias de desarrollo que han sido su esencia 

desde !a Revoluciébn. Para remplazarlas han llegado nuevas estrategias y 

estructuras consideradas por los hacedores de politica mas compatibles con una 

economia mundial en rapida evolucién. 

En los ochentas México adopté como propia una estrategia de desarrollo 

econémico que considera prioritaria la integracién con el mercado mundial. 

Famosa en el pasado por su politica econdémica proteccionista y nacionalista, 

ahora ha abierto sus fronteras al flujo ilimitado de comercio y de inversion. Para el 

gobierno la modernizacién también ha significado reordenar su propia casa: se 

han reducido tos déficits presupuestarios, se han cortado los servicios sociales, los 

subsidios estatales a los servicios publicos y los bienes de consumo basicos y se 

han eliminado o vendido a la industria privada cientos de empresas propiedad del 

gobierno. 

Tal como se practica en México, la estabilizaci6n econdmica depende de los 

supuestos de {a teoria econdmica monetarista que, en esencia, sostiene que la



crisis econdmica y la caida de ta acumulacién de capitales tiene su origen en un 

desequilibrio entre los gastos y los ingresos del sector publico. 

En esta etapa el pais conoce un estancamiento profundo, un deterioro de los 

niveles de empleo y salariales importante, una consiguiente disminucién del nivel 

de vida generalizado, una gran concentracién del ingreso, etc., y una serie de 

reformas que alcanzan a cubrir diversos aspectos de la vida interna del pais. 

De esta manera, se dice que la economia entra en un proceso de ajuste 

estructural. En suma, podriamos entender al actual proceso de ajuste como el 

Proceso de transformaciones selectivas introducidas por la accién publica pero 

reguladas por el mercado, a fin de generar nuevas condiciones  internas 

adecuadas a una mayor libertad econémica, promoviendo la desaparicién de las 

fronteras comerciales. Dada la politica de liberalizacién del comercio internacional 

asi como el objetivo de orientar la economia hacia los mercados externos 0, por lo 

menos, de eliminar el sesgo antiexportador a través de aumentos en la eficiencia 

Productiva nacional, uno de {fos principales puntos en el andlisis del proceso de 

Conversién industria! es la inversién que tiene que realizar la economia general y 

cada sector en particular para poder asi competir en los mercados mundiales.1 

  

1 Alvarez, Norma. La Conversion industrial en México, Ed. Diana,México, 1988. P. 117,



1.1.- Antecedentes. 

La dinamica de industrializacion en el pais descansé por décadas en la politica 

proteccionista de permisos previos de importacién, !a cual permitia avanzar en el 

proceso de sustitucién de importaciones. Tal esquema de industrializacién 

pretendia disminuir las presiones sobre el sector externo y alcanzar una dinamica 

mas autosustentada con base en el mercado interno. La economia alcanzé altas 

tasas de crecimiento, pero la !égica de funcionamiento predominante en la 

dinamica manufacturera desatendié la produccién interna de bienes de capital y ta 

tecnologia. Ello oblig6 a recurrir a importaciones de bienes de capital e impidid que 

redujese la brecha externa y generase mayor efecto multiplicador de la inversién 

sobre el ingreso, el ahorro y el empleo como se esperaba. Se intensificaron los 

fazos comerciales y tecnoliégicos con los paises desarrollados (en especial con 

EUA) y se configuraron fuertes desequilibrios productivos que repercutieron en 

escasez de ahorro interno y en fuertes presiones sobre el sector externo, que 

obligaron a recurrir ai endeudamiento externo para financiar dichos desequilibrios. 

Las industrias mas dindmicas, dominadas fundamentalmente por empresas 

transnacionales, producian para el mercado interno con bajos coeficientes de 

exportacion y altos coeficientes de importacién, siendo las que mas presionaban 

sobre el sector externo. La problematica de dicho sector se acentuaba no sdlo por 

los rezagos y deficiencias productivas del sector manufacturero, sino también por 

los del resto de los sectores productivos de la economia y por su baja capacidad 

exportadora. 

El auge petrolero de fines de los setenta permitié obtener mas financiamiento para 

mantener la dinamica de crecimiento, lo cual fue posible hasta 1981. Una vez que 

en 1982 cay6 el! precio internacional dei petrdéleo, y con ello la mayor entrada de



recursos, se manifesté ta crisis de la economia mexicana ante la inviabilidad del 

aparato productivo interno para hacer frente a tal situacién. 

Entre Jas causas de las crisis subyacen el tipo de relaciones econémicas 

(comerciales, tecnolégicas y financieras) que han predominado entre México y 

Estados Unidos, nuestro principal socio econémico; ya que Estados Unidos 

siempre ha monopolizado el desarrollo tecnoldgico, por to que ello ha incidido en 

el desequilibrio de nuestra industria manufacturera, tanto como en el caracter 

tradicional de las relaciones comerciales entre ambos paises, donde aqué! nos 

exporta los bienes de produccion (que destacan por su alto valor y gran 

dinamismo), y nosotros exportamos bienes primarios y bienes manufacturados 

tradicionales y de procesos productivos intensivos en mano de obra que se 

caracterizan por su bajo dinamismo y baja generacién de valor agregado. Este 

hecho ha ocasionado que nuestra dinamica econdmica no genere tas condiciones 

productivas, ni el ahorro, ni las divisas necesarias para alcanzar un crecimiento 

mas enddgeno y autosustentado, por fo que se ha perpetuado la interrelacién 

comercial, tecnolégica y financiera con el exterior, principalmente con Estados 

Unidos. Dicha relaci6én no ha generado mejores oportunidades de empleo y 

bienestar para la mayoria de tos mexicanos, sino que al contrario, ha configurado 

una considerable vulnerabilidad de la economia. 

Ante los problemas econémicos configurados en 1982, México instrumenta un 

proceso de reestructuracién donde resalta el] saneamiento de las finanzas 

publicas, el proceso de privatizaci6n de las empresas publicas, la apertura 

externa, fa liberalizacidn, desregulacién de la economia, y la promocién de la 

inversion extranjera directa. Estas politicas van dirigidas a propiciar cambios 

estructurales que permitan, sobre todo, alcanzar una mejor integracién en et 

mercado intemacional.



El saneamiento de las finanzas publicas ha descansado fundamentalmente en una 

drastica caida del gasto e inversién publicos, como la venta de empresas publicas, 

donde primero se vendieron las pequefias y medianas, para después pasar a la 

venta de las empresas grandes estratégicas y prioritarias, dando al sector privado 

nacional y extranjero mayor poder de regulacién y reestructuracién de la 

economia. 

Los procesos de liberalizacién y de apertura de la economia se encaminan a 

modificar el patrén de industrializacién en la perspectiva de alcanzar un mayor 

nivel de productividad y competitividad, para dirigir la dinamica en torno al 

mercado internacional. Se cuestiona la politica proteccionista de permisos previos 

de importaci6n por haber conformado un mercado cerrado que configurd bajos 

niveles de productividad y competitividad de ia produccién nacional que impidid 

que ésta estuviese una presencia en el mercado mundial, manifestandose ello en 

bajos coeficientes de exportaci6én de la produccién manufacturera y bajas tasas de 

crecimiento de las mismas. Las exportaciones de manufacturas ocupaban una 

posicion secundaria y residual en dicho esquema de industrializacién , lo cual 

contribuia a presionar sobre el sector externo; fo que, a su vez termind frenando la 

actividad econémica. 

Se privitegia la apertura externa, la competencia y la promocién de exportaciones 

para reestructurar la industria y generar situaciones de holgura en el sector 

externo para asegurar el pago del servicio de la deuda externa. La apertura 

externa y !a politica tarifaria son esenciales para eliminar el sesgo antiexportador, 

facilitando la libre entrada de productos importados para propiciar un proceso de 

competencia interna que obligue a los productores nacionales a modernizarse 

para tener condiciones a exportar. A su vez dicha politica permite el acceso de 

insumos productivos importados para reducir costos y obtener calidad a fin de que 

los productos nacionales susceptibles de ser exportados trabajen con los niveles 

de competitividad que requiere e| mercado mundial y asi promover fas 

exportaciones.



Después de 1983 todas las fracciones de importacién estaban sujetas a permiso 

previo de importacion (a fin de frenar el crecimiento de importaciones dados los 

problemas de balanza de pagos presentados a raiz de la caida de los precios 

intemacionales de! petrdleo y de ia restriccién crediticia internacional hacia ef 

pafs), en 1984 pasaron a ser controfadas sélo ef 65% de éstas, y a partir de 1985 

el gobierno mexicano decidid eliminar practicamente el sistema de permisos 

previos de importacién, controlando sélo el 10% de las fracciones. En 1986 se 

ingresa al GATT( Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) y en 1987 decidié 

reducir drasticamente los aranceles y trabajar en un contexto de amplia apertura 

comercial, ya que en 1990 sdlo el 1.7% de las fracciones estén sujetas a control 

(permisos previos), que representan el 14% de las importaciones junto con ta tarifa 

arancelaria media que es de 13.1% y la tarifa ponderada que es de 9.5%.2 

  

2 Con base en datos de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.



Los principales sectores sujetos a permisos previos son: automotriz, farmacéutico, 

agricola y petroquimico. La industria automotriz, que se caracteriza por ser 

oligopdlica y estar controlada por las transnacionales, se encuentra en el mejor de 

los mundos posibles, pues ademas de favorecerse por la proteccion del mercado 

interno de bienes finales, se ve beneficiada por la liberalizacién del comercio que 

le permite 1a importacién de partes y componentes para abaratar sus costos de 

produccién. 

Junto al proceso anterior se liberalizé la inversién extranjera directa ante la 

necesidad, tanto de impulsar ta reestructuracion y modernizacion productiva, como 

para obtener mayores recursos externos para contrarrestar el inadecuado ahorro 

interno, asi coro las presiones que sobre el sector externa ejercen el servicio de 

la deuda externa y los rezagos productivos externos. 

La inversion extranjera directa ha venido aicanzando montos signiticativos desde 

de 1987, tanto por ef mecanismo de ios SWAPS (Conversién de Deuda Publica 

Externa por Inversion o Esquema de Capitalizacién de Pasivos), como por las 

recaudaciones a la ley de inversiones extranjeras directas que han ampliado la 

frontera de influencia a dicha inversién. 

La permanencia de industrias productoras de bienes finales, como de industrias 

complejas depende en buena medida de que ia inversion extranjera desarrollé o 

no tales industrias. Por lo tanto, al no darse el crecimiento de la inversién en las 

ramas productoras de bienes finales se sufren cambios significativos en la 

estructura productiva de la industria manufacturera.



Las exportaciones manufactureras han crecido significativamente, aumentando su 

participacién en el total de mercancias exportadas, como se observa en el cuadro 

4.4. 

Cuadro 1.1. 

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES. 

  

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
  

Agropec. 5.33 6.03 6.06 13.36 7.47 8.06 7.07 8.08 

Extract. 70.23 65.42 63.35 38.63 40.92 31.58 34.69 35.62 

Manufact. 24.44 28.51 30.59 48.01 51.61 60.35 57.61 56.29 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Fuente: Elaborado con base en indicadores de Comercio Exterior del Banco de 

México. 

En 1983 ocupaban el 24.44% del total de las exportaciones de mercancias; en 

1988 eran el 60.35%, y en 1990 el 56.29% del total. De ser en 1983 las 

exportaciones no petroteras 5 mil 452 mitiones de ddlares, pasaron a 15 mil 076 

millones de délares, en 1990. Asimismo, entre las exportaciones de manufacturas 

pierden participacién relativa las tradicionates y aumenta Ja de las manufacturas 

dindmicas, monopolizadas por las empresas transnacionales. El crecimiento de las 

exportaciones manufactureras no responde a condiciones de incremento de 

productividad y de la actividad econdémica en forma generalizada. Tal crecimiento 

se explica por a) la politica devaluatoria predominante de 1982 a 1987, b) la 

contraccién de ios salarios reales; c) la contraccién del mercado interno que 
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generé excedentes exportables y d) el proceso de reestructuracién por el proceso 

de liberalizacién en ciertas ramas industriales y concentracién econdmica.3 

Lo anterior demuestra el abandono de la inversion productiva durante los afios 

80's, fo cuaf en los afios 90°s repercute en ia economia del pais, por lo que 

abordaremos mas en los siguientes dos capitulos. La apertura externa y el 

proceso de competencia generado, ha eliminado la rentabilidad diferencia! que se 

daba a favor de la produccién para el mercado interno y en detrimento de las 

exportaciones, que habia configurado la politica de permisos previos de la 

importacion, por lo que la nueva politica comercial pasa a actuar en favor de las 

exportaciones. 

La estrategia de promocién de exportaciones, junto a la estrategia de crecimiento 

de las corporaciones transnacionales establecidas en el pais, han llevado a que et 

crecimiento de las exportaciones manufactureras se realice hacia el mercado de 

los EUA, dada su cercania y tamario. Ante la contraccién del mercado nacional, el 

mercado norteamericano ha pasado a ser el motor de! crecimiento para las 

industrias con capacidad competitiva y de reestructuracién para hacer frente al 

contexto de economia abierta. El crecimiento de las exportaciones manufactureras 

logrado en los ultimos afios se ha concentrado hacia Estados Unidas. En 1981, el 

32% de las exportaciones a EUA eran manufactureras. En 1989 dicho porcentaje 

fue de 70%.4 

Esta mayor integracién ha obedecido también al proceso de internacionalizacién 

que se ha acentuado en los ultimos afios, en el cual las empresas transnacionales 

buscan ventajas comparativas que explotar y desarrollar para reducir costos y 

mejorar su posicién competitiva en e! mercado internacional. 

  

3 Fuente: Elaborado con base en Indicadores de Comercio Exterior del Banco de México. 

4 Huerta Gonzalez, Arturo. Riesgos del Modelo Neoliberat Mexicana, Ed Diana, México, 1996. Pp. 28 y 29. 
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Es ello lo que ha acentuado el comercio bilateral de manufacturas entre México y 

Estados Unidos que se realiza a nivel intraindustrial y prueba de ello es [a 

industria automotriz. Asi, el 35% del crecimiento de jas exportaciones 

manufactureras de 1982 a 1988 fue propiciado por la industria automotriz, en la 

cual predominan las empresas transnacionales, ademas de ser una de las pocas 

industrias que continua siendo protegida con permisos previos de importacion, lo 

que garantiza altos niveles de ganancia internamente frente a importaciones de 

bienes finales para garantizarle altos niveles de rentabilidad, fos cuales no 

reatizaria en un contexto de fiberalizacién plena.s 

  

S Huerta Gonzéilez, Arturo. Riesgos det Modelo Neoliberal Mexicano, Ed. Diana, México, 1996. Pp. 18y19.



1.2..Pugna de Intereses entre Tecnocratas y 

Politicos. 

La politica econémica del gobiemo mexicano, que se iniciara con la administraci6n 

de De la Madrid y se ampliara durante el sexenio de Salinas, pertenece a la 

escuela neoliberal del pensamiento econdmico. En la tradicién del liberalismo 

econdémico cldsico, los economistas necliberales de la economia de hoy abogan 

por confiar lo mas posible en que los mercados mundiales y las fuerzas de la 

competencia intemacional coordinaran la actividad econdmica. Para que esto sea 

posible, insisten en ja remocién de ios controles gubernamentales sobre el 

comercio y la inversién extranjera. 

Los economistas neoliberales sostienen que el crecimiento econdémico puede ser 

impulsado por la liberalizacién tanto del sector doméstico como del externo. Una 

vez que la inversién y el comercio de extranjeros se liberalice, el pais podra 

beneficiarse con la dinaémica de la integracién global de los mercados y la 

produccién. En el nivel doméstico, los neoliberales rechazan la intervencién del 

Estado en la economia, excepto en las actividades necesarias para establecer un 

marco dentro del cual pueda prosperar el sector privado. Por tanto, en términos 

econdmicos, |a liberalizacion se refiere a todos fos mecanismos de ampliacién de 

mercado, tanto en lo doméstico como en io externo. 

Pero no queremos decir con todo esto que hace una década la élite politica 

mexicana tuviera una clara vision de hacia donde ilevaba al pais; de hecho, el 

gobierno ha recurrido a una buena cantidad de elaboracién de politicas ad-hoc. 

Aunque ciertamente a principios de los ochentas comenzaba a cobrar fuerza una 

vision neoliberal y monetarista de la administracidn econdémica, la politica era aun 

mas pragmatica y acrecentante que doctrinaria, como ha sucedido en toda la 

historia posrevolucionaria del pais.



Las medidas de austeridad, el recorte presupuestal, las altas tasas de interés, el 

tegreso al monetarismo y otros aspectos de su estabilizaci6n econdmica 

evolucionaron a lo largo de la década hasta convertirse en un proyecto neoliberal 

a gran escala hacia fines de los ochentas. 

La escala de la fuga de capitales, el estancamiento de los precios del petrdleo, la 

crisis de la deuda, la devaluaci6n del peso y economia global en rapida 

integracién, sefiales todas de la década de los ochentas, establecieron el contexto 

econdmico dentro del cual se fijaron nuevas direcciones politicas. También fueron 

importantes los factores politicos y sociales internos, incluyendo la brecha cada 

vez mayor entre los tenécratas neoliberales y los nacionalistas populistas dentro 

de los circulos politicos elitistas, el desafio antiestatista de los conservadores del 

PAN y el surgimiento posterior de las fuerzas de centro izquierda comandadas por 

Cuauhtémoc Cardenas. 

Este torbellino politico se relacioné cercanamente con fo que los progresistas 

llamaron la “disputa por la nacién’, es decir, el asalto a los valores nacionalistas, 

populistas y de justicia social de la Revolucién Mexicana por parte del proyecto 

neoliberal. La lucha por una oposicién de dominio entre los progresistas y los 

conservadores en esa misma década fue otra manifestacién de la antigua friccién 

entre las que han sido las dos principales influencias en la politica gubemamental 

@ partir de los afios treintas: la alianza conservadora de banqueros y la coalicién 

populista de Cardenas (llamada asi por el presidente Lazaro Cardenas). En nivel 

internacional, las crecientes presiones de Washington, del Fondo Monetario 

Internacional y del Banco Mundial han dado forma y guiado los giros de {a politica 

econémica mexicana. 

México atraviesa por un periodo de raépida transicién, una época en que se 

abandonan los antiguos estilos y estructuras y se adoptan los considerados mas 

modernos y eficaces. Muchos criticos antigubernamentaies de este impulso se 
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quejan de que la modernizacién econémica ha dejado muy atras a la 

modernizacién politica. 

Los partidos politicos de izquierda y de derecha comparten !a opinién de que el 

gobierno no ha logrado promover la verdadera modernizacién politica creando las 

condiciones que finalmente permitieran a los mexicanos elegir a sus gobemantes. 

A pesar de que los principales partidos de oposicién tienen una actitud critica 

respecto al estrecho alcance de la modernizacién politica fomentada por ef 

gobiemo, cada uno de ellos tiene su propio concepto de democratizacién. Mientras 

que e! Partido de la Revolucién Democratica (PRD) pone énfasis en la importancia 

fundamental de fas elecciones libres, también aboga por una visién social 

democrata que incluya los principios de la justicia social y ta participacién popular. 

En contraste, la visién de! Partido Accién Nacional (PAN) de la democratizacién se 

limita a fos principios mas estrechos pero mejor definidos de la democracia 

representativa. 

Sin embargo, el acuerdo es un menor respecto al caracter y el ritmo de la 

modernizacién econdémica. La conversién gubemamental al neoliberalismo en jos 

afies ochentas complaciéd a muchos de sus criticos conservadores y empresariales 

pero al mismo tiempo, las nuevas politicas gubernamentales despertaron un 

nuevo sentimiento antigubernamental entre las clases inferiores y entre los 

intelectuales y profesionales de tendencias izquierdistas y nacionalistas. Mientras 

el presidente Salinas argumenté que la modernizacién econdmica representaba 

los cimientos de la democratizaci6n a amplia escala es un primer paso esencial 

hacia la eleccién de un nuevo modelo econdémico para México. 

En e! escenario electoral, ta profundidad de ta preocupacién popular respecto al 

caracter ilegitimo de !a democracia mexicana se hizo evidente por vez primera en 

el creciente respaldo a los candidatos del PAN. A pesar de que éste continud 

siendo un serio peligro para el poder politico en México, fue el surgimiento de 

Cuauhtemoc Cardenas y de las fuerzas del neocardenismo en 1988 lo que abrié el 
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debate politico en ef pais. El resuftado ha sido una discusién mas amplia y mas 

seria respecto a su futuro econdmico y politico.s 

  

6 Bary, Tom. México una Guia Actual, “La Fuente Esencial sobre ta Sociedad Mexicana’. su Economia y su Politica, Ea. 
México, 1993. Pp. 52 y 53



1.3.-El Neoliberalismo frente al Paradigma de la 

Globalizacion. 

El creciente proceso de competencia mundial que comandan las corporaciones de 

las economias con mas alto desarrollo tecnolégico, ha estado desplazando del 

mercado a las economias y empresas de mas baja productividad y competitividad. 

Ademas de una férrea proteccién de las innovaciones tecnolégicas, por parte de 

los paises desarrollados, lo cual nos aleja del acceso al adelanto tecnoldgico, y 

por lo tanto nos coloca en una posicién de desventaja competitiva frente a ellos. 

Este proceso se enmarca en la conformacién de los bloques comerciales 

intranacionales, encaminados a facilitar el flujo comercial y de capitales, para 

mejorar la posicidn competitiva de dichos bloques frente al resto del mundo. 

La liberalizacién comercial que esté avanzando a nivel mundial, ha dinamizado e! 

comercio intraindustrial, trasladando procesos productivos a areas geograficas que 

cuentan con ventajas comparativas, competitivas y de localizacién, asi se togra 

reducir costos y mejorar la posicién competitiva de las empresas que comandan el 

proceso. 

La liberalizacién financiera ha internacionalizado los mercados de capitales, 

generando un gran dinamismo de los flujos de capitales, sobre todo de alto riesgo. 

Este dinamismo ha sido potenciado por la alta liquidez en el mercado internacional 

de capitales, lo que ha conformado bajas tasas de interés intemacional y auge de 

las inversiones especulativas a nivel mundial. 

La postura de fos principales gobiernos de América Latina frente al debate mundial 

que ha puesto en el! centro de la discusi6n los costos y el destino del MERCADO 

LIBRE es francamente abyecta. 
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Lo anterior, no sélo porque han refrendado su papel de Siervos al tomar partido en 

favor de aquellos que buscan mantener intocados los intereses del capital 

financiero internacional, la cual, a su vez, esta hundiendo a la economia mundial 

en una recesion similar a ta de 1929. 

Con tal actitud, ademas, dichos gobiernos han reafirmado su decisién de convertir 

la regién en el ultimo bastién de! Neoliberalismo sin importar los métodos que se 

tengan que emplear para lograrlo. Esto incluye los golpes de Estado técnicos, 

como recientemente !o hizo Fernando E. Cardoso en Brasil, quien para reelegirse 

como presidente modificé6 ad-hoc las leyes electorales locales emutando las 

ensenanzas de Pinochet y Fujimori, o el abuso de los poderes 

Metaconstitucionales que privan en tas llamadas democracias acotadas como las 

encabezadas por Carlos Menem o Ernesto Zedillo, eufemismo detras del cual se 

oculta el rostro despdtico de los sistemas politicos regionales que aseguran la 

continuidad de! cada vez mas inviable neoliberalismo aborigen. 

Asi, para sobrevivir, el neoliberalismo requiere dei autoritarismo y del 

apuntalamiento de quienes, paradojicamente, con sus beneficios en dos décadas 

han arruinado sus economias y estan apunto de reducirlas a escombros: la casa 

blanca (Bill Clinton los invoca a mantener ia fe en el libre mercado); el Fondo 

Monetario Internacional que exige mantener ta libre especulacién, reforzar la 

ortodoxia monetarista e@ intensificar la contrarrevolucién neoliberal, politicas 

responsables de las crisis recientes, a cambio de unos cuantos ddélares Y LOS 

PROPIOS ESPECULADORES. 

En su obsesién por participar como medicantes en la ALDEA GLOBAL, los 

autécratas de la regién fe han dado la espalda a quienes estan cuestionando al 

neomercantitismo: a los japoneses que llaman a revisar e! funcionamiento del libre 

mercado, a George Soros, Dominique Strauss- Kahn (ministro de Hacienda 

Francés) y Carlos Azeglio (Comité Interno del FMI), quienes apoyan la idea de 
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tegular fos capitales; a algunos gobiernos asiaticos que estén atentando contra el 

librecambismo. 

EI costo es alto, ya que estamos en una recesi6n terrible en la cual las naciones 

pueden repetir ta historia de los asiaticos y de los rusos.7 La Globalizacién 

presenta grandes retos y desafios para la economias del mundo, si se quiere 

evitar que sea absorbida y reestructurada en funcién de fos intereses de 

acumulacién de las empresas que comandan el proceso de globalizacién. 

  

7 Chavez M, Marcos. “ Neoliberalismo de Mercado y Autoritarismo”. en La Crisis. México, 

Octubre 1998, p. 12 
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1.4.-Principales Directrices de la Politica de 

Estabilizacién en México. 

Después de un largo periodo recesivo e inflacionario (1982-1987), se procedié a 

privilegiar la reduccién de la inflacién. Ei gobierno mexicano, en diciembre de 

1987, pasé a instrumentar una politica de Estabilizaci6n sustentada en la 

utilizacién de 1a politica cambiaria nominal como instrumento antiinfiacionario. 

Ademas ta apertura comercial externa, la disminucién de los aranceles y la 

desindizacién de los precios del sector publico, el sector agricola y los salarios. 

Estas politicas requerian de una gran inversion de capitales para poder ser 

financiadas. De ahi que fueron acompariadas por el ajuste patrimonial con la venta 

de las grandes empresas y activos publicos, y por la renegociacién de la deuda 

externa. A estas politicas le siguieron la mayor integracién econémica con EUA a 

partir de Ja liberalizaci6n econdmica y el Tratado de Libre Comercio con EUA y 

Canada (TLCAN) para promover entrada de capitales e incrementar la reserva 

internacional y asi poder mantener la politica cambiaria antiinflacionaria. De esta 

forma, ante la falta de condiciones productivas y financieras internas para reducir 

fa inflacién, el gobierno se dio la tarea de obtener recursos financieros para 

realizar y mantener la politica de estabilizaci6n de los pactos. 

La politica de ajuste predominante en el pacto se ha sustentado en el principio de 

la estabilidad monetaria y cambiaria. El gobierno rompié el proceso recesivo e 

inflacionario, mediante una reforma monetaria que se sustent6é en una paridad 

peso-délar nominat fija, la cual estaba encaminada a usarse como “ancla” 

nominativa para reducir la inflacion y alcanzar la estabilidad y confianza del valor 

de la moneda nacional y eliminar asi las practicas especulativas que atentaran 

sobre el mercado de divisas, de dinero y de capitales. 
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Esta politica en los afios 90's trajo graves consecuencias, ya que se empezé a 

importar demasiado, dejando a ia esfera productiva deteriorada, porque las 

empresas prefirieron importar bienes que producirlos internamente jo que freno la 

capacidad productiva del pais e impidio la modernizacién de las empresas, !o cual 

se aborda con mas detalle en los siguientes dos capitulos. 

Se frend la fuga de capitales y se recuperé !a monetizacién interna; una vez que 

se consiguié {ia estabilidad cambiaria y se eliminaron {tas expectativas 

devaluatorias, se instrumentaron elevadas tasas de interés internamente (sobre 

todo desde 1988 hasta 1990). 
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1.4.1.Saneamiento de las Finanzas Publicas. 

La politica cambiaria activa y la politica monetaria activa, ejercian presiones sobre 

‘a carga de la deuda publica, impidiendo alcanzar el saneamiento de las finanzas 

publicas a pesar del superavit primario. Debido a esto los recortes presupuestales 

y la venta de empresas publicas han sido permanentes y crecientes, con el fin de 

contrarrestar las presiones sobre el déficit puiblico. 

En la primera fase de ajuste se vendieron las pequefias y medianas empresas, 

pero las presiones para alcanzar el saneamiento de las finanzas publicas fueron 

de tal magnitud que obligaron al gobierno a acentuar el ajuste patrimonial en 1990, 

mediante la venta de las grandes empresas publicas, para atraer capitales. Desde 

1989 hasta 1992, el gobierno recibid 21,500 millones de ddlares por concepto de 

la venta de empresas, lo que contribuy6 al superavit de cuenta de capitales.a 

El patron de financiamiento del sector publico se modificé, respecto al que 

predomind en el periodo 1982-1988, cuando se recurrié, deciamos, a! crédito 

interno para enfrentar la restriccién crediticia externa. En el periodo 1989-1992 se 

privilegié el financiamiento patrimonial. Si bien en 1990 se desarrolla una reforma 

fiscal que le permite aumentar la base tributaria y fa captacién de recursos, el 

principal elemento de saneamiento de las finanzas lo otorga el ajuste patrimonial, 

el cual permite mantener fa estabilizacién nominal det tipo de cambio y disminuir la 

tasa de interés, y asi reducir !a carga del servicio de la deuda publica. El gobierno, 

en vez de proceder a hacer ajustes en la carga de servicio de la deuda y de 

alargar los plazos de vencimiento de la deuda publica intema, procedié a la venta 

de activos para alcanzar el ajuste fiscal 

  

8 Huerta Gonzalez, Arturo. La politica Neoliberal de Estabilizacion Economica en México, Ed. Diana, México, 1994. P.28. 
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Para el gobierno era imprescindible disminuir el monto de ia deuda publica intema 

para reducir las presiones que ésta y la tasa de interés estaba ejerciendo sobre las 

finanzas piblicas, y de esa forma poder evitar presiones sobre ta oferta monetaria 

y los precios. 

La entrada de capitales y las expectativas positivas generadas por ef proceso de 

privatizacion y el TLC, permitieron al gobierno disminuir la tasa de interés a pesar 

de! déficit de cuenta corriente y de la sobrevaluacién cambiaria, to cual origind 

efectos positivos sobre las finanzas publicas.(Ver Cuadro 1.2.) 

Cuadro 1.2, 

    uente: con en la y las 

publicas en el 4°. trimestre de 1992, SHyCP;Indicadores Econdémicos del Banco 
de México. 
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El gobierno recurre a la venta de sus empresas para ajustar las cuentas publicas, 

asi como una mayor integracién de la economia nacional con la de EUA para 

asegurar flujo de recursos que financien los desequilibrios macroeconémicos que 

la politica econdémica neoliberal, no sdlo ha sido incapaz de resolver, sino que los 

ha profundizado. Asi, el ajuste patrimonial y la entrada de capitales logran 

equilibrar el sector externo y las finanzas puiblicas, y por lo tanto, reducir la 

inflacion y permitir un cierto crecimiento de la economia Nacional. Es con base en 

el patrimonio nacional y el comprometer al crecimiento futuro del pais y su 

soberania, que el gobierno procedié al ajuste de sus finanzas y a cubrir las 

obligaciones con los acreedores internacionales y nacionales para ganarse la 

credibilidad y confianza de los grupos mas fuertes del sector privado de la 

economia. 

En resumen, los factores que contribuyeron al saneamiento de las finanzas del 

Estado fueron: a) la contraccién det gasto y la inversién publica; b) la reforma 

monetaria-cambiaria; c) la mayor captacién tributaria derivada de la reforma 

impositiva realizada; d) el ajuste patrimonial; e) la disminucién de ja tasa de interés 

interna; f) la reduccién de ta tasa de interés internacional, y g) la renegociacién y 

reestructuracién de la deuda externa. 

Se generd asi un contexto con poca inflacién y condiciones de confianza que 

deberia haber sido aprovechado para configurar bases sdlidas para la estabilidad 

monetaria y el saneamiento de las finanzas publicas, y asi retomar el crecimiento 

econdmico en forma sostenida, el cual no se logré por la inadecuada distribucién 

de la riqueza, dejando al pais al borde de la pobreza, !o cual se aborda mas en ef 

capitulo numero 2.



1.4.2.La Politica Monetaria Antiinflacionaria. 

El gobierno restaura la confianza en Ja moneda nacional en ia medida que fija el 

tipo de cambio nominal, asegura su libre convertibilidad y movilidad, e instrumenta 

un conjunto de politicas que aseguran la permanencia, al menos en el corto plazo, 

de tal medida. Entre las politicas instrumentadas sobresalen la disminucién del 

déficit publico; la aceleracién del proceso de privatizaciones y de integracién 

econémica con EUA; la liberalizacién del sector financiero y de capitales, y la 

politica de supeditar la base monetaria ‘a! monto de reservas. Politicas 

encaminadas a crear un clima de confianza, esperando que las expectativas 

logradas por la estabilidad, la privatizacion y el Tratado de Libre Comercio (TLC) 

generasen un flujo positivo de capitales al pais. 

Con la politica del Pacto, aplicada en diciembre de 1987, el gobierno instrumenta 

una reforma monetaria sustentada en la paridad cambiaria nominal fija (con un 

posterior deslizamiento en menor proporcién al diferencial de precios entre México 

y EUA), para que junto con la apertura comercial externa, disminuyeran las 

presiones sobre los precios y las finanzas publicas. 

Dicha politica se sustenta en el mismo principio que el resto de las politicas 

antiinflacionarias que se han instrumentado en diversos paises de América Latina, 

que actuan en forma similar al Patrén Oro, donde el Banco Central se compromete 

a comprar y vender dolares a la paridad nominal fija establecida y ajusta la base 

monetaria ai monto de reserva existente. 

La liberalizaci6n dei mercado financiero y de capitales, con la consecuente 

ampliacion de las operaciones en moneda extranjera, han supeditado mas la 
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moneda nacional respecto al délar, y obligan a la instrumentacion de medidas que 

aseguren Ja valorizacién de la moneda nacional y su poder adquisitivo, para que 

no sea desplazada totalmente por el délar. 

En Ja medida que la inflacién nacional ha sido mayor que la de EUA, y el 

deslizamiento cambiario menor que el diferencial de la inflacian entre México y 

EUA, como el aumento del poder adquisitivo del peso frente a los productos 

importados, han aumentado la demanda por d6lares, y por lo tanto de 

importaciones, dando por resultado el desplazamiento del peso por ef délar, y de 

la produccién nacional por fas importaciones. Esta situacién ha originado 

crecientes déficit comerciales externos y presiones sobre las reservas 

internacionales que son contrarrestadas por entrada de capitales. (Ver Cuadro 

1.3.) 

Cuadro 1.3. 

TIPO DE CAMBIO 

uente: con base en datos 
México. 

  

Por lo tanto, la liberalizacién de la economia, junto con ia politica cambiaria 

sobrevaluada, han acentuado no sdio !a sustitucién de la produccién nacional por 

productos importados, sino que ademas ta consecuente presién por mayor 

demanda de capitales externos para financiar la sustitucion y mantener la paridad 

cambiaria y el valor de la moneda nacional. 
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No obstante que la inflacién del pais sigue por arriba de la de EUA y se amplia e! 

déficit de comercio exterior, no se ha aumentado el deslizamiento cambiario para 

corregir la distorsién de precios relativos (internos vs. Externos). Se rompe el 

criterio de la paridad del poder adquisitivo (PPP) que consiste en que fa 

desvalorizacion de la moneda debe ser igual a la diferencia entre la inflacién 

interna y la internacional para evitar el deterioro de la cuenta externa, pues 

preserva la remuneracion real del sector exportador. 

El gobiemo en vez de haber realizado dicho ajuste, es decir, mantener una politica 

cambiaria que protegiera el poder competitivo en el mercado extemno, procede a 

disminuir mas el deslizamiento del peso respecto al dolar ( por debajo de ia 

inflacién intema y del diferencial de Ja inflaci6n entre México y EUA), ahondando 

los niveles de sobrevaluacién. Con el propdsito de bajar mas la inflacién y 

aproximarla a la de fos EUA.s 

  

9 Huerta Gonzalez, Arturo. Politica Neolil i llizaci6n Econdmica en México. Ed. Diana, México, 1994 Pp. 63- 

96 
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1.4.3.El Sector Externo. 

El proceso de apertura externa ha implicado la sustitucién de los permisos previos 

de importacion por jos aranceles. De estar virtualmente todas las importaciones 

sujetas a permisos previos de importacién en 1982 (a raiz de la manifestacién de 

la crisis para evitar el recrudecimiento del déficit del sector externo), se pasd a 

eliminar dichos controles a la impostacién y a reducir los aranceles. En 1986 

México ingresé al GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) y a partir de 

fines de 1987 se amplia mas dicha apertura y se reducen fos aranceles, haciendo 

de nuestra economia una de las mas abiertas del mundo. 

Si México mantiene niveles y ritmos de productividad menores respecto de su 

principal socio comercial, su posicion competitiva es menor frente a tal pais, por fo 

que fas relaciones comerciales en un contexto de economia abierta actian en 

detrimento de nuestro pais. Tal situacién se profundiza con un tipo de cambio 

sobrevaluado. Dicha politica cambiaria disminuye el costo en moneda nacional de 

las importaciones, por lo que ha originado un gran crecimiento de éstas y ha 

disminuido el crecimiento de las exportaciones de manufacturas, debido a que se 

han enriquecido en términos relativos, por lo que ha originado un déficit comercial 

externo creciente. 

Al dejar de instrumentarse la politica devaluatoria y al abrirse la economia, se 

pusieron de relieve mas claramente los bajos niveles de productividad y 

competitividad de la produccién nacional y en consecuencia la fragilidad del sector 

externo. Es decir, la incapacidad de la produccién nacional de competir con 

importaciones y la dificultad de mantener el crecimiento logrado de ias 

exportaciones de manufacturas, es lo que ilevé a desaparecer el superavit de 
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comercio exterior y a configurar, por consecuencia, un déficit de comercio exterior 

creciente. 

EUA, tiende a acentuar las diferencias de precios entre ambos paises y por lo 

tanto a sobrevatuar mas el tipo de cambio y hacer menos competitiva ia 

producci6n nacional, ampliando la brecha de crecimiento entre importaciones y 

exportaciones y por lo tanto el déficit comercial externo. 

Las importaciones de mercancias de 1987 a 1991 tuvieron un fuerte crecimiento. 

Se triplicaron en cuatro afios. De ser 12,222.9 millones de dédlares en 1987 

pasaron a ser 37,761 millones de délares en 1991, teniendo un crecimiento de 

32.6% promedio anual. Las de mayor dinamismo fueron las de bienes de 

consumo, que crecieron en 67.0% promedio anual en e! periodo. Es decir, se 

multiplicaron por 7.8 veces como se observa en el cuadro 1.4. 

Cuadro 1.4. 

MILL DE DOLARES 

  

*Las estimaciones de 1991 se hicieron proyectando los datos verificados hasta e! mes de 
octubre. 

Fuente: Elaborado con base en datos del Banco de México. 

Las exportaciones por su parte crecieron en todo el periodo 32.3% (7.2% 

promedio anual). Las exportaciones manufactureras continuaron siendo las mas 

dinamicas y aumentaron su participacion en el total de las exportaciones de 

mercancias ( de ser el 20.5% del total en 1983, pasaron a ser el 40% en 1987 ya 

58.2% del total en 1991), pero perdieron ritmo de crecimiento respecto al periodo 
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1983 a 1987 donde el tipo de cambio desempefid un papel mas activo. En este 

periodo crecieron en 21.3% de promedio anual y en el periodo de 1987 a 1991, 

cuando e! tipo de cambio ha desempefiado un papel antiinflacionario, lo hicieron 

en 12.5% de promedio anual como se observa en el cuadro 1.5. 

Cuadro 1.5. 

EXPORTACIONES DE MERCANCIAS 

TASA 

  

Lo mismo acontecié con las transacciones que México realiza con la Comunidad 

Economica Europea y Japén. En 1987 México tenia un superavit con CEE de 

1,025.5 millones de délares en 1990 paso a tener un déficit de 1,256.6 millones de 

dolares y en 1990 pas6 a tener un déficit de 1,256.6 millones de délares. Con 

Jap6n México tenia un superavit de 553.4 millones de délares en 1987 y lo redujo 

@ 92.3 millones de déjares en 1990. Lo antes sefialado evidencia la incapacidad 

competitiva de la economia mexicana de hacer frente a sus principales socios 

comerciales en un contexto de economia abierta. 

Todo esto profundiza las desigualdades productivas entre los sectores productivos 

y entre las ramas, lo que aumenta las presiones sobre ei sector externo, debido al 

caracter vicioso de tales desigualdades, en el sentido que son mas ios sectores y 

ramas que no tienen ventajas comparativas y competitivas, que los que sus 

importaciones, por lo que fas exportaciones en mayor medida no logran financiar 

los requerimientos crecientes de importaciones derivadas de los desequilibrios y 
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problemas productivos, asi como por la falta de competitividad de la produccién 

nacional. Dichas desigualdades productivas merman en consecuencia los efectos 

multiplicadores del crecimiento de la inversion y de las exportaciones sobre la 

dinamica productiva, sobre el ahorro interno y sobre el empleo, impidiendo 

alcanzar dinamicas mas endégenas y autosustentadas.10 

  

16. Huerta Gonzdiez, Arturo. Riesgos det Modelo Neoliberal Mexicano, Ed. Diana, México 1995 Pp 65-77 
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2.- Costos Politicos, Econémicos Y Sociales del 

Proyecto Neoliberal Mexicano 1994-1998. 

La iniquidad avanza en México a 109 pobres extremos por hora. Seguin 

estadisticas de la Comisi6n de Desarrollo Social de la Camara de Diputados, 

en 1988 habia en nuestro pais 17 millones de personas en pobreza extrema. 

Hoy en dia, en diez afios después, esa terrible cifra llega ya a los 26 millones. 

La extrema pobreza se convierte en el principal producto del modelo 

econémico neoliberal-corrupto impuesto en México desde 1982, ya que 

mientras desde 1994 a 1906 la poblacidn total del pais crecié 3 millones 219 

mil habitantes, el numero de pobres extremos se incrementé en 14.7 millones. 

Ademéas, producimos pobres hasta para exportar: cada aiio tienen que emigrar 

principalmente hacia Estados Unidos 350 mil personas que no pueden ganarse 

el sustento diario en sus lugares de origen por la falta o fa quiebra de sus 

fuentes de trabajo.11 

Es evidente que el gobierno federal no ha podido impulsar la distribucién de la 

tiqueza en México, ya que desde 1982 a ia fecha, Mexico ha sido el pais de 

América Latina que menos ha crecido y la economia del pais ha aumentado en 

menor proporcién que la poblacién estos uitimos 15 afios. Lo anterior quiere 

decir que a cada mexicano le toca en promedio una menor parte del producto 

nacional, de la riqueza generada, que en 1982. 

  11 Quintana 5, Victor M. “Eficiencia depauperadora: 109 pobres en extremo”. en La Crisis. México, Noviembre 1998, 
p. 10 
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Esto hace que no sdlo se incremente la pobreza, sino que disminuya el numero 

de personas no pobres. Eficiencia incuestionable del modelo econémico de 

Miguel de la Madrid, Salinas y Zedillo para empobrecer y acabar con las antes 

orguilosas clases medias. 

Los ultimos tres regimenes no han cumplido con dos de tas funciones basicas 

que les asigna la ciudadania: impulsar el crecimiento econémico y redistribuir 

con equidad los bienes sociales. Han funcionado exactamente en sentido 

contrario, han dafiado severamente la base productiva nacional y han realizado 

una gigantesca transferencia de la pequefia parte de la riqueza social que 

estaba en manos de sectores mayoritarios. 

Lo mas grave del modelo econémico depauperador es que no sdlo tiene 

efectos econdémicos, también debilita la capacidad de accién y de organizacién 

de los actores sociales, las clases medias y las clases populares. Alli reside 

gran parte de la explicacién de su increible persistencia: se perpetua, 0 casi, 

porque la misma sociedad no crea todavia los mecanismos que le generen el 

poder necesario para acotar, modificar o desechar ese sistema que sdlo es 

altamente eficaz para producir mas pobreza. 
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2.1.- Implicaciones del Conflicto Chiapaneco. 

A fines de los afios sesenta, coincidente con la crisis politica nacional revelada 

por el movimiento estudiantil de 1968, una nueva temporada de luchas, esta 

vez contra los caciques, comenzd en las comunidades _ indigenas, 

particutarmente entre ios chamulas. La respuesta una vez mas fue la represién, 

la expulsién de los disidentes de la comunidad como enemigos de la tradicién y 

finalmente en los afios setenta y ochenta ef éxodo de miles de exiliados que 

fueron a fundar docenas de nuevas colonias en San Cristébal de las Casas y 

en la Selva Lacandona. 

En la década de fos afios setenta se detect6é en Chiapas la existencia de 

grandes reservas petroleras, uno de los mayores alicientes para la privatizacion 

de la industria. A partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, las 

privatizaciones de las empresas publicas, la inversién extranjera y el ingreso al 

Tratado de Libre Comercio completarian y culminarian la consolidacién en 

México de una nueva élite dirigente. Esta élite preservé, sin embargo, los 

viejos mecanismos de control politico corporativo y el monopolio del gobierno 

federal para un sdlo partido, el PRI, como es jey no escrita desde 1929. La 

combinaci6n de liberalizacién econdmica sin democratizacién politica resultaria 

expiosiva. 

Dos acontecimientos, cuya importancia para Chiapas no fue evidente de 

inmediato para muchos, ocurtieron entre 1988 y 1989. En 1988 gané6 la 

eleccidn presidencial el candidato de oposicién Cuauhtémoc Cardenas, hijo del 

general Lazaro Cardenas. La percepcién y la conviccion de este resultado 

fueron generalizadas desde el primer momento en la poblacién. La movilizacién 

durante su campafia electoral y la victoria en las urnas aparecieron como la 

inesperada culminacidn politica de una serie de movimientos sociales, desde la 
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sepuesta civil en la ciudad de México al terremoto de 1985 hasta los 

movimientos de maestros, estudiantes, electricistas y otros en jos afios 

sucesivos. 

Otro acontecimiento, éste si invisible para todos salvo para unos pocos 

participantes, tuvo lugar entre 1988 y 1989. Los efectos del Ejercito Zapatista 

de Liberaci6n Nacional, fundado formalmente en noviembre de 1983 y 

totalmente desconocido en el pais hasta entonces, eran en 1988 de cerca de 

un centenar de personas. Después dei fraude electoral de 1988, repetido en las 

elecciones estatales de 1989 en Michoacan, esos efectivos crecieron, en el 

curso del afio 1989, hasta unas 1300 personas. 

El 12 de octubre de 1992, para conmemorar los quinientos afios de resistencia 

indigena desde el inicio de la conquista espaficla en América, miles de indios 

algunos ‘testigos dicen hasta diez mil ocuparon la ciudad de San Cristébal, en 

una ordenada manifestacién proveniente de todos los poblados de la regién 

adyacente. Los manifestantes amarraron con cuerdas la estatua del 

conquistador Diego de Mazariegos, fundador de Ciudad Real, y la derribaron. 

Como habria de verse en la toma de San Cristébal el 1° de enero de 1994, éste 

era una especie de ensayo general. Los miles de indigenas que después 

entraron con los querrilleros del EZLN eran, en buena parte, los mismos que 

habian manifestado aque! 12 de octubre. 12 

En el mes de octubre de 1992 estaban ya en su tugar los elementos 

fundamentales de! conflicto que en el primer dia de 1994 se inauguraria. El 1° 

de enero de 1994, se produjo la Rebelién, y la primera respuesta fue una 

ofensiva del ejército federal contra los insurgentes y los poblados indigenas de 

la zona en rebeldia. Los muertos, heridos y desaparecidos fueron numerosos. 

  

12 Gitty, Adolfo. Chiapas la raz6n ardiente, Ed. Era, México, 1997. Pp. 56-68. 
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E110 de enero Patrocinio Gonzalez Garrido fue sustituido en la Secretaria de 

Gobemacién y el ‘gobierno nombré a Manuel Camacho Solis como comisionado 

de paz para el conflicto de Chiapas. El 11 de enero de 1994, bajo la presién de 

grandes manifestaciones populares con la consigna de Alto a la masacre, 

especialmente en la ciudad de México, e! gobierno declaré el alto al fuego. E! 

ejército detuvo su avance y puso cerco a la zona zapatista. El EZLN quedé en 

control de una porcién del territorio de Chiapas. A mediados de febrero, con 

Samuel Ruiz, obispo de la diécesis de San Cristobal, como mediador, se inicié 

un didloge por fa paz y la reconciliacién entre la representacién del gobierno 

federal y ios representantes de! EZLN en la catedral de San Cristobal. 

La crisis de la comunidad estatal mexicana y la crisis de la modemizacién 

desde arriba puede explicar el momento del estallido y es preciso remitirse a ta 

larga duracién histérica, antes que a la coyuntura politica o a la crisis 

econdémica, para buscar explicacién a este acontecimiento. Esa dimensién de 

la historia mexicana, no la economia ni ia politica, es ia que puede dar cuenta 

de lo inesperado por todos: fa rebelién indigena primero, la convergencia 

después, la negociacién por fin. 

La rebelién se inicié con la entrada a San Cristébal de las Casas, la antigua 

Ciudad Real, de miles de indigenas en orden militar encabezados por cientos 

de hombres y mujeres uniformados, armados y encapuchados. La imagen 

transmitié a todo el pais, antes que cualquier prociama, que se trataba de una 

rebeli6n indigena. No era un guerrilla tradicional, no era un foco, no era siquiera 

un motin o un tumulto. 

Las demandas de la rebelién y los puntos iniciales, no proponian fa subversion 

del Estado mexicano, sino la situacién del régimen politico existente y de su 

politica econémica. Los rebeldes declaraban el propdsito de restablecer la 

Constitucién, no de subvertiria. Se colocaban dentro de la ley, no fuera de ella. 

Evidentemente, dado el andmalo entrelazamiento entre Estado y régimen 
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a 

politico condensado en [a existencia de un partido de Estado irremovible dei 

poder por elecciones, esas demandas eran inaceptables. 

Las razones y las causas del movimiento armado son que el gobierno nunca ha 

dado ninguna solucién real a Jos siguientes problemas: 

1. Elhambre, ta miseria y la marginaci6n. 

2. La carencia total de tierra donde trabajar para sobrevivir. 

3. La represién, desalojo, encarcelamiento, torturas y asesinatos como 

respuesta del gobierno a las justas demandas de los pueblos. 

4. Las insoportables injusticias y violacién de nuestros derechos humanos 

como indigenas y campesinos empobrecidos. 

5. La explotacién brutal que sufren en ja venta de los productos, en la jornada 

de trabajo y en la compra de mercancias de primera necesidad. 

6. La falta de todos fos servicios indispensables para la gran mayoria de la 

poblacién indigena. 

La rebelién del EZLN ha suscitado en México un movimiento indigena 

independiente de! gobiemo, concretado en octubre de 1996 en un Congreso 

Nacional Indigena. Origina salida de capitales e inversiones extranjeras, lo cual 

desemboca en la incertidumbre econdmica financiera para diciembre de 1994, 

lo cual es parte de la crisis econdmica vivida en 1995 por todos lo mexicanos, 

también originé un debate nacional sin precedentes sobre la cuestion indigena, 

en especial sobre cultura y autonomia, estimuiado por las mesas de discusién 

en Chiapas con participantes de diversa provinencia en el marco de las 

negociaciones entre el EZLN y el gobierno. Es también novedad en la 

diversificacién y la democratizaci6n de la cultura politica mexicana. 
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El zapatismo primero, el movimiento indigena sucesivo después, llevan la 

disputa al terreno de fa identidad nacional, en un tiempo en que ja nacién ha 

sido otra vez puesta en debate por la globalizacién de la economia, el ingreso 

al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la adopcidn del 

modelo Neoliberal mexicano que con lleva a la integracién con las inversiones y 

la economia de Estados Unidos. 13 

  

13 “Pliago de damandas, 1* de marzo de 1994", EZLN. Documentos y comunicados, 1,cit., Pp 178-85. 
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2.2.- Causas de la Crisis Econémica de México. 

La estabilidad monetaria alcanzada durante el gobierno de Salinas de Gortari 

descans6, en la entrada creciente de capitales. Esto permitid la disminuci6én de 

la inflacién, el saneamiento fiscal y la reduccién del crecimiento de la oferta 

monetaria. Tal entrada de capitales aumentaba las reservas internacionales y 

obligaba al gobiemo a emitir valores gubernamentales para contrarrestar el 

impacto inflacionario que se derivaba de dicho flujo. La emisién de esta deuda 

publica implicé a su vez una restriccién del crédito interno del Banco de México, 

debido a que sacé dinero de ta circulacién. Por otro lado, aumentaron las 

obligaciones financieras del sector publico. 

£I gobernador del Banco de México sefiala que en la Politica monetaria de 

México en 1994, articulo publicado el 31 de enero de 1995 en “Wall Street 

Journal” y en el periddico Reforma: de 1990 a mediados de noviembre de 1994, 

las reservas intemacionales cubrian mas dei 100% de la base monetaria. Si 

bien es cierto, omite mencionar que fas reservas eran cada vez menores 

tespecto al crecimiento de los agregados monetarios dado el incremento de los 

valores gubernamentales que a su vez eran de corto plazo.i4 

Cabe recordar que éstos habian disminuido en 19917 y 1992 como resultado de 

la canalizaciédn de los ingresos de la privatizacién para disminuir ta deuda 

publica intema. Sin embargo, al saturarse dicho proceso de privatizaci6n, tos 

valores gubernamentales volvieron a crecer debido a ta creciente entrada de 

capitales. 

  

14 Indicadores Econémicos det Banco de México. 
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El problema se agudizé en 1994, cuando los tenedores de CETES los 

trasladaron a TESOBONOS, Ios cuales estan indizados en Délar. Se construia 

asi una bomba de tiempo, debido a que los Tesobonos aumentaban y las 

reservas disminuian, comprometiéndose el reembolso de los mismos. Tal 

situaci6n trajo como consecuencia la devaluacién y la crisis de pagos de la 

economia como se puede observar en el cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1. 

AGREGADO MONETARIO M4 Y RESERVAS INTERNACIONALES. 
  

Afios 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
  

Agregado 

monetario M4 = 1343175 202,538.7 206,419:387,981.6 485,024.1 501,848.6 605,945 

(MILLONES DE 

NUEVOS PESOS) 

Monto global 

de reservas 

internacionales 

(mitiones de 

détares ) 6588.0 68690 102740 18055 19.2569 253401 6148.1 

Reservas/ M4 

(porcentaje) 14.43 913 10.26 14.44 13.18 14.26 3.48 
  

Fuente: Indicadores econdmicos del Banco de México. 
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La consecuente reduccién de las reservas internacionales fue mas alla de los 

problemas sociales y politicos manifestados en ese afio, como sefiala el 

gobernador de dicha institucién. Los problemas del déficit de cuenta corriente, 

la menor entrada de capitales, el mayor endeudamiento externo de corto piazo, 

asi como las menores condiciones de rentabilidad y crecimiento que ofrecia la 

economia nacional fueron las verdaderas causas de la_incertidumbre 

cambiaria. 

El riesgo cambiario venia presionando sobre los depésitos en moneda 

nacional, debido a ta preferencia por la liquidez y sobre todo por los délares. 

Ello repercutia en mayores tasas de interés para evitar aumento en ia demanda 

de ddlares, lo cual fragiliza el comportamiento de la oferta monetaria en el 

sector financiero y afecta las reservas, el crédito y la inversién. 

Ante la demanda por ia liquidez generada por la incertidumbre cambiaria, las 

autoridades del Banco de México se vieron obligadas a aumentar su crédito 

interno. De hecho, la base monetaria creciéd 26% en agosto de 1994, respecto 

al mismo mes del aio anterior, y los billetes y monedas lo hicieron a una tasa 

de 29%. Ello no se tradujo en alza de los precios debido a que se canalizé a la 

compra de dolares. 

A pesar de que el Banco de México sefialaba que no se esta provocando un 

exceso de oferta monetaria, ni hay motivo para preocupacién por el 

comportamiento de los agregados retenidos, el problema fue que el aumento 

de la oferta monetaria en ese periodo se dio como resultado de la 

incertidumbre cambiaria y de salidas de capitales que llevaron a disminuir las 

reservas internacionales. 
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La incertidumbre cambiaria presente a lo largo de 1994 llevd a que muchos 

tenedores deseaban monetizarlos para demandar dédlares. Dicha institucién 

bancaria satisfacia la demanda de ddlares para evitar una desconfianza que 

pudiese propiciar mayor salida de capitales y que terminase en una 

devaluacion y en el aumento de la tasa de interés. 

Sin embargo, !a explicaci6én del gobernador del Banco de México era que et 

Instituto Central efectud ventas cuantiosas de moneda extranjera, por lo que se 

vio en e! caso de comprar un monto muy importante de valores 

gubernamentales para reponer la liquidez en el mercado de dinero. 1s 

En 1994 las autoridades monetarias aumentaron las tasas de interés; sin 

embargo, al no poder contrarrestar la preferencia por liquidez, el Banco de 

México aumento el crédito intemo. Si se hubiera procedido a aumentar la tasa 

de interés, con et fin de evitar tanto el crecimiento dei crédito , como ta 

reduccién de las reservas internacionales, se habria evidenciado la fragilidad 

en que se encontraba la estabilidad cambiaria. La demanda de liquidez para 

adquirir délares hubiera conllevado a una reduccién precipitada de las 

reservas. Asimismo, la mayor alza de la tasa de interés incrementaria las 

presiones sobre las finanzas publicas, comprometiendo su saneamiento, lo que 

también aumentaria las expectativas devaluatorias, inflacionarias y recesivas 

(Ver Cuadro 2.2.). 

  

15 Huerta Gonzalez, Arturo. Causas_y Remedios de la Crisis Econémica de México. Ed. Diana, México. 1996. Pp. 80- 

x 
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Cuadro 2.2. 

PRECIOS, TASA DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO DURANTE 1994. 

  

MESES npc (DIC-DIC) CETES 28 DIAS PRIME RATE TIPODE TRIMESTRE RESERVA 

  

  

1980=100 (prom.dic.) (dic) CAMBIO {a} (b) 

(dic) 

ENERO =. 24,338.9 10.52 6.00 3.1075 1 26.134 

FEBRERO 24,464.1 9.45 6.00 3.1118 

MARZO = 24,589.8 9.73 6.05 3.2860 

ABRIL 24,710.3 15.78 6.40 3.3636 a 16.688 

MAYO —24,829.7 16.36 7.00 3.3120 

JUNIO. 24,954.0 16.18 7.25 3.3607 i 16.560 

JULIO —-28,064.6 17.07 7.28 3,4008 

AGOSTO 25,181.4 14.37 7.53 3.3621 

SEP. 25,360.5 13.70 7.76 3.3998 W 6.148 

oct. 2,493.7 13.60 775 3.4158 

NOV. 25,629.9 13.74 820 3.4426 

Dic. 25,854.7 17.58 850 3.9308 

PROMEDIO 25,030.3 14.01 7.14 3.3753 ANUAL 6.148 

(a) Miles de millones de délares. 

(b) Excluye fondo de contingencia. 

Fuente: Indicadores del Banco de México. 

Los problemas de déficit externo, riesgo cambiario, menor crecimiento 

econdémico y baja capacidad de pago, frenaron la entrada de capitales y 

propiciaron su salida, lo cual significaba una dura presion sobre fas reservas. 

En relacién con esta disminucién, ef gobernador dei Banco de México senalé 

que las reservas internacionales se acumulan para ser usadas cuando la 

situacion de la balanza de pagos asi io requiera. Esta aseveracion no 

consideraba o que costé aumentar dichas reservas, en lo referente al proceso 
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de privatizacién, mayor colocacién de acciones y valores gubernamentales en 

el mercado internacional de capitales, mayor endeudamiento del sector publico 

y del sector privado y mayor desregulacién y extranjerizacién de la actividad 

econémica. Ni tampoco tomaba en cuenta cémo tales recursos estaban siendo 

derrochados, tanto por fa incertidumbre cambiaria, originada por e! deficit 

externo que propicia acciones especulativas, como por la apertura externa 

indiscriminada y el tipo de cambio sobrevaiuado, los cuales aumentaban todo 

tipo de importaciones. 

En el articulo periodistico antes referido, el gobernador del Banco de México 

afirma que las reservas internacionales permanecian estables. Paro no sefiala 

que la relacién de reservas respecto a los compromisos en moneda extranjera 

que México estaba adquiriendo a corto plazo estaba disminuyendo lo que ponia 

en riesgo la capacidad de pago. A! darse cuenta de esta situacién, jos 

tenedores de tales valores gubernamentales dejaron de renovarlos y exigieron 

su reembolso. Este hecho influyé en el precio dei détar y terminé por ocasionar 

la Crisis. 

Las reservas disminuyeron como resultado de la menor entrada de capitales, 

frente al creciente déficit externo, debido al riesgo cambiario que ello 

configuraba y por la incapacidad de pago de la economia mexicana frente a 

sus obligaciones. Dicha incertidumbre propiciaba mayor demanda de liquidez 

para su conversién en délares, lo que disminuia aun mds las reservas 

internacionales. De hecho, tal demanda por liquidez presiond sobre el crédito 

intemo de dicha institucién bancaria, es decir, sobre ia oferta monetaria. Por 

més que esta Institucién intentaba controlar !a oferta monetaria a través del 

superavit fiscal y las politicas contraccionistas, la pérdida de confianza que la 

economia estaba padeciendo, a raiz de los problemas econdémicos antes 

sefialados, hicieron que aumentara la preferencia por la liquidez, obligando ai 

Banco de México a incrementar el crédito interno. Asi se demuestra que la 

disminucién de jas reservas si fue consecuencia de la aplicacién de una politica 
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monetaria que respondia a los reclamos de liquidez de los tenedores de 

acciones y valores qubernamentales. 

La existencia de un déficit en cuenta corriente no es por si misma prueba de 

sobrevaluacién det tipo de cambio. Sino que es fa expresién, en las cuentas 

externas, de un exceso de inversién sobre el ahorro intemo . Cabe enfatizar 

que el exceso de la inversién sobre el ahorro interno es resultado de la entrada 

de capitales que el gobierno ha promovido para financiar ef déficit de cuenta 

corriente a través de la privatizacién de empresas publicas, altas tasas de 

interés y liberalizaci6n creciente de la economia. Este déficit, no es resultado 

de la entrada de capitales sino, por el contrario, se deriva de la apertura 

externa generalizada, de los bajos niveles de productividad interna y del tipo de 

cambio sobrevaluado (antiinflacionario) que venia dominando la economia. 

Estos elementos colocaban a la produccién nacional en una competencia 

desleal frente a las importaciones. 16 

De iguat manera, en el articulo comentado se afirma que los Estados Unidos 

tienen un considerable déficit en cuenta corriente a pesar de que el dolar se ha 

estado depreciando a lo largo de varios afios y de que la divisa norteamericana 

se encuentra subvaluada, segtin la opinion mas generalizada. Lo opuesto se 

afirma del yen japonés. 

El déficit de cuenta corriente de Estados Unidos prosigue a pesar de ta 

depreciacién de su moneda en Ios ultimos afios, debido a que su productividad 

estA muy por debajo de !a de sus principales competidores. A pesar de! dolar 

subvaluado, este no contrarresta la baja productividad de la produccién de 

Estados Unidos para tener competitividad frente a sus adversarios. 

  

16 Discurso de M. Mancera. En ta Convencién Bancaria del dia 19 de octubre de 1994. 
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Muchos funcionarios pensaron que México podia realizar la misma hazafa de 

Japén: superar las presiones sobre ei sector externo a pesar del tipo de cambio 

subvalaudo. El problema fue que no se instrumento ninguna politica industrial y 

de inversién para modemizar la planta productiva, para incrementar la 

Productividad y contrarrestar asi el efecto negativo sobre la competitividad de 

dicho tipo de cambio. Por ello esta politica cambiaria terminé ahondando el 

déficit de comercio exterior, a diferencia de los resultados obtenidos en Japén. 

De esta manera, e] creciente déficit de cuenta corriente comprometié fa 

estabilidad monetaria a pesar de la autonomia del Banco de México. 

Asimismo, en ef mencionado articulo se enfatiza que las exportaciones 

manufactureras han venido expandiéndose a tasas crecientes, y que 

aumentaron en 22% en el periodo de enero-noviembre de 1994, respecto al 

mismo periodo de 1993, lo que cuestiona que el peso estuviera sobrevaluado. 

Al respecta, cabe sefialar que este dato incluye el crecimiento de las 

exportaciones de maquila, pero si se ignoran, puede observarse que ef 

crecimiento de las exportaciones manufactureras de no maquila es mucho 

menor (14%). Lo anterior contrasta con el crecimiento de 44% que dichas 

exportaciones tuvieron en algunos afios del periodo de 1983 a 1987, cuando 

México tuvo un tipo de cambio competitive. Ademas, es necesario afiadir que 

gran parte de las exportaciones manufactureras que México viene realizando 

en los ditimos 6 afios, son transacciones comerciales intraindustriales entre 

empresas transnacionales que comercializan en su propia moneda, por io que 

no importa que el tipo de cambio esté sobrevaluado. No obstante, las empresas 

nacionales no integradas a la industria norteamericana se vieron afectadas por 

ef tipo de cambio sobrevaluado. Dicha situacién explica su menor crecimiento, 

en relacién con el periodo 1983-1987, asi como el mayor déficit comercial 

extemo, a diferencia del superavit comercial que predomind de 1983 a 1987. 17 
  

17 Huerta Gonzalez, Arturo. La Politica Neolil FT ilizacién Sink México, Ed. Diana, México, 1964. P. 

wo. 
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El capital externo ubicado en la Bolsa sumaba alrededor de 50 mil millones de 

délares a mediados de diciembre de 1994, lo que junto a los 29 mil millones de 

ddélares de endeudamiento externo de corto plazo de la banca, ademas del 

endeudamiento de corto plazo del sector privado no bancario y los 4 mil 

millones de délares en Cetes propiedad de extranjeros, representaban la 

antesala del colapso, considerando fa disminucién de las reservas 

internacionales a lo largo de dicho ajio. Las reservas eran insuficientes para 

hacer frente cualquier contingencia de reclamo de capital externo de corto 

plazo ubicado en el pais. A lo largo de 1994 se presenté una importante 

presién sobre las reservas; ésta fue provocada por el creciente déficit de 

cuenta corriente, la menor entrada de capitales y la salida de capitales que 

dejaba ia Bolsa y su inversién en Cetes y Tesobonos. Las reservas, de 24 mil 

millones de délares a inicios de marzo, pasaron, a 17 mil millones a inicios de 

noviembre y a 6 mil millones de délares para el 20 de diciembre, el dia de la 

devatuacién. (Ver Cuadro 2.3.).18 

CUADRO 2.3. 

BALANZA DE PAGOS 

CUENTA CORRIENTE 

"AGO DE INTERSES DE DEUDA 

EXTRANJERA 

DIRECTA 

DE CARTERA 

  

Fuente:indicadores econémicos de! Banco de México. 

18 Huerta Gonzalez, Arturo. Causas y Remedios de ta Crisis Econémica de Méxicg, Ed. Diana, México, 1996. P. 88. 
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2.2.1. Entorno macroeconémico de la Crisis 

Financiera en México a partir de 1995. 

La politica del gobierno de Carlos Salinas priorizé la estabilidad monetaria- 

cambiaria y el ajuste fiscal, pero no encaré el ajuste externo. En vez de revisar 

el tipo de cambio, el contexto de economia abierta y de superar los rezagos 

productivos de la economia para enfrentar las presiones sobre el déficit 

externo, se prefirid estimular !a entrada de capitales para su financiamiento. Tal 

decisién obligaba a aumentar el proceso de privatizacién de empresas 

publicas, asi como otorgar mayor espacio a la inversién extranjera, ademas de 

aumentar la tasa de interés. 

Los problemas de! sector externo (el déficit de cuenta corriente de la balanza 

de pagos, la estructura especulativa de entrada de capitales que financia dicho 

déficit y el riesgo cambiario) configuran una fragilidad que impide condiciones 

financieras de largo plazo para retomar el crecimiento de la economia. 

La economia no creo bases endégenas de acumulacion y crecimiento, debido a 

que siempre estuvo sujeta a los flujos de capital del exterior. Al dejar de existir 

los elementos que hicieron posible la entrada de capitates, se origina una crisis 

financiera. 

La magnitud del déficit externo y su financiamiento con capital de corto plazo, 

constituian ef preambulo de !a devaluacion y de fa crisis de la economia. El 

problema que gesto la crisis se debié, por un lado, al contexto de economia 

abierta, que conjuntamente con la politica cambiaria antiinflacionaria y los 

desequilibrios productivos internos orfiginaron déficit de! sector externo 

crecientes. Por otra parte, fue provocada por el caracter cortoplacista de los



mecanismos financieros que cubrieron el déficit externo y mantuvieron fa 

estabilidad cambiaria-monetaria de la economia. 

La crisis se manifesté cuando los requerimientos de capital para financiar tos 

desequilibrios productivos y et déficit externo rebasaron fa entrada de capitaies. 

Estos se frenaron por las propias expectativas negativas que los problemas del 

sector externo y de la economia habian configurado; posteriormente esto se 

acentuo por la alza de la tasa de interés de Estados Unidos. La incertidumbre y 

la pérdida de confianza que promueve la salida de capitales se derivaron de ta 

falta de perspectivas de rentabilidad y crecimiento. 

La menor entradg de capitales y la salida de éstas provocaron un descenso de 

las reservas intemacionales, comprometieron el financiamiento del déficit 

externo y las obligaciones de corto plazo, junto con el mal manejo que se hizo 

de fa inestabilidad cambiaria el 19 de diciembre de 1994 (brindar informacion 

privilegiada a la cUpula empresarial que participa en el Pacto), terminé con la 

devaluacién y la desvalorizacién de capital, sobre todo extranjero, ubicado en el 

mercado de capitales y de valores gubernamentales que sostenia y financiaba 

el modelo econémico imperante, lo cual acentué acciones especulativas de 

salidas de capitales del mercado intemo de capitales. 19 

La secuela de la fuga de capitales que se propici6, configuré una crisis de 

grandes proporciones, debido a la magnitud del endeudamiento externo y del 

déficit externo que dejo de ser financiado y a la incapacidad de ta economia de 

enfrentar el pago del servicio de las deudas contraidas. 20 

La problematica de !os altos niveles de endeudamiento y la incapacidad de 

pago, evidencian que muchas empresas emitieron papel comercial y acciones 

sin tener asegurada la capacidad de cumplir con los rendimientos ofrecidos, 

debido a que no estaban siendo modernizadas. 
  

19 Huerta Gonzdlez, Arturo. Causa y Remedios de la Crisis Econémica de México. Ed. Diana, México, 1996 P.93. 

20 Kindelberger, Manias, Pénicos y Cracks. Historia de las Crisis Financieras. Arie- Sociedad, pp. 144 y 146. 
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Al interrumpirse el flujo de capitales que financiaba a las empresas, al sector 

extemo y estabilidad cambiaria-monetaria, se propicié una crisis financiera en 

todos fos niveles. A nivel macroeconémico fue consecuencia de la incapacidad 

de encarar el financiamiento de! sector externo y de mantener la estabilidad 

cambiaria-monetria. A nivel microeconémico, por los mayores problemas 

financieros que las empresas pasaron a enfrentar, tanto por la restriccién 

crediticia como por los altos costos derivados de las mayores tasas de interés y 

de la devaluaci6n. 

Al dejar de venir los capitales, la economia no tiene condiciones para mantener 

la estabilidad monetaria y el poco crecimiento econémico alcanzado. La 

economia nacional debe ajustarse a sus condiciones productivas internas, 

siendo estas incapaces de cumplir con el financiamiento de! déficit externo y de 

sus adeudos y obligaciones con sus acreedores y tenedores de acciones.



2.2.2. Postura de la Administracién Zedillista ante !a 

Crisis. 

La politica neoliberal enfrentaba una fragilidad debido a que se encontraba 

propensa a la entrada de capitales. Al frenarse la entrada de éstos, fue 

inevitable el estallamiento de la crisis y ef ajuste que se venia postergando. 

Considerando la magnitud del déficit externo y de los adeudos de corto plazo, 

la interrupcién de la entrada de capitales obligaba a realizar un ajuste recesivo 

e inflacionario y/o a la revisién del modelo de liberalizacion econémica 

predominante en ese momento. Como el gobierno de Ernesto Zedillo no opté 

por la revision dei modelo econdémico neoliberal, procedié a devaluar ja moneda 

para restringir importaciones e incrementar exportaciones. También 

instrumenté politicas fiscales y crediticias contraccionistas, con el objeto de 

reducir las importaciones y ef déficit comercial externo. Se aumenté la tasa de 

interés para evitar salidas de capital que desquiciaran mas la problematica del 

sector externo y para promover la entrada de capital especulativo que 

contribuyera al financiamiento de dicho déficit, lo que provoca un deterioro det 

sector productive nacional como se venia manifestando en aftos anteriores (Ver 

Cuadro 2.4.). 
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Cuadro 2.4. 

CRECIMIENTO ECONOMICO 

(VARIACION ANUAL) 

8.0 4 7.0 54 

60+ 45 52 
ao 4 

0.0 
-2.0 
4.0 
6.0 4 

6.2 6.0 
1994! 19981 1996! 19971 t998! 

  

    
+  ALPRIMER SEMESTRE 

FUENTE: ELABORADO POR EL CEESP CON DATOS DE INEGI. 

No obstante los problemas economicos y sociates generados por el predominio 

de! modelo neoliberal en México y la manifestacién de una nueva crisis a fines 

de 1994, los economistas oficiales, los apologistas y los grandes empresarios 

continuan reiterando la necesidad de mantener dichas politicas. Estan por la 

continuidad def modelo neoliberal, a pesar del costo que ha representado de 

destruccién de la capacidad productiva, el deterioro del nivel de vida de las 

grandes mayorias de! pais, el déficit de comercio exterior, los altos niveles de 

endeudamiento, fa incapacidad de pago y la gran vulnerabilidad externa. 

El gobierno mexicano no reconoce que después de afios de desregulacién 

econémica, de apertura comercial y de fiexibilizacién del mercado de trabajo, 

no se han logrado niveles aceptables de modernizacién. Tampoco se ha 

conseguido aumentar los niveles de produccién manufacturera capaces de 

colocarnes en una posicion competitiva y eficiente dentro de la economia 

mundial. De igual manera se ha fracasado en el intento de generar condiciones 

de crecimiento sostenido y de empleo. 
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Sin embargo, se insiste en e! modelo de ventajas comparativas, en un contexto 

donde predomina la politica contraccionista (fiscal y crediticia) que impiden el 

crecimiento de la inversion y el proceso de modernizaci6én. No consideran que 

dichas ventajas deben ir acompafiadas por politicas de inversién que mejoren 

su competitividad. , 

La economia de Estados Unidos se ha visto favorecida tanto porque dinamizé 

su produccién y empleo, como porque mejoré su balanza comercial en relacién 

con nuestro pais; ademas, amplid su esfera de influencia en ia economia 

nacional. La apertura externa indiscriminada, la menor participacién del Estado, 

Jas altas tasas de interés interna y la politica fiscal, crediticia contraccionista, 

nos alejan de la esfera productiva y del crecimiento econdmico sostenido. 

A pesar de [o anterior, no existe un pianteamiento oficial que pretenda revisar el 

madelo. Por lo contrario, se plantea proseguir con éste para dar solucién a los 

eroblemas existentes y México continua privilegiando a las libres fuerzas de 

mercado para regular y reestructurar fa industria y la economia (lo cual 

descoordina y desreguia la economia). Por su parte, los paises de exitoso 

desarrolio instrumentan politicas concretas de  industrializaci6n para 

reestructurar y modernizar su industria, con el objeto de recomponer su 

posicién competitiva y mejorar su situacién econdmica. 

Se reitera la necesidad de la estabilidad monetaria a pesar de que ésta ha 

mostrado su incapacidad para retomar el crecimiento econdmico. La estabilidad 

monetaria alcanzada no se tradujo en flexibilizacién crediticia ni en menores 

tasas de interés que permitieran retomar la dinamica econémica y esto se debe 

a los crecientes problemas manifestados en el sector externo, propiciados por 

el contexto de economia abierta y por la propia politica cambiaria 

antiinflacionaria . 
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La estabitidad monetaria no propicié e! crecimiento econdémico, por el contrario, 

nos lievé a una nueva crisis. El gobierno quiere volver a la estabilidad 

monetaria para estimular la entrada de capitales necesaria para continuar con 

el modelo neoliberal. Con el fin de estimular tat entrada, la politica econdmica 

pretende reconstruir condiciones de confianza que eliminen la incertidumbre 

cambiaria, ya que esta atenta sobre ta valorizacién del capital. Con este objeto 

se instrumenta una politica de emergencia dirigida a restablecer el 

saneamiento fiscal y alcanzar ef ajuste externo. Para estabilizar ei mercado 

financiero y de divisas, es indispensable disminuir las presiones sobre el tipo de 

cambio. 

Se intenta retomar la estabilidad cambiaria a través de la entrada de capitales, 

a costa de politicas contraccionistas de las altas tasas de interés, de crecientes 

procesos de privatizacion y de extranjerizacién de la economia. Para alcanzar 

el superavit fiscal se procede a establecer una drastica restriccién del gasto e 

inversién, asi como incrementar impuestos, precios y tarifas del sector publico y 

esto con el propésito de que la astringencia monetaria sea efectiva, el gobierno 

debe restringir el gasto publico y la actividad econémica, dado el caracter 

pasivo de la moneda. 

Al relegarse la esfera productiva, se mantienen tas presiones de oferta sobre 

los precios, el sector externo, el tipo de cambio y las finanzas publicas. Ello 

imposibilita alcanzar los objetivos de estabilidad monetaria. Los profundos 

rezagos productivos, ef déficit externo y el alto monto del endeudamiento 

externo impiden alcanzar los abjetivos de estabilidad monetaria y saneamiento 

fiscal. La magnitud dei déficit externo y los requerimientos de capital para cubrir 

las obligaciones con !os acreedores internacionales influyen sobre el tipo de 

cambio y ja tasa de interés. 
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De nada sirven los esfuerzos y sactificios que se derivan de las politicas 

contraccionistas, ya que éstas actuian en detrimento de fa esfera productiva y 

mantienen las presiones sobre el sector externo, por lo que no se alcanzara la 

estabilidad cambiaria buscada, ni el equilibrio de las finanzas pUblicas en forma 

permanente. 

La problematica econémica actual evidencia, una vez mas, que no se puede 

privilegiar la estabilidad monetaria a costa de sacrificar el crecimiento de ja 

esfera productiva. El principio que ha seguido e! gobiemo: estabilizar para 

crecer, no se cumple, ya que es necesaria una revision de la politica 

econdmica para atacar conjuntamente los aspectos de la estabilidad y el 

crecimiento econdémico, asi como la distribucién del ingreso. 

Pero etlo no se puede cumplir por etapas, ya que el cumplimiento de un 

objetivo (la estabilidad, en este caso), ha sido a costa de relegar el crecimiento 

y la distribucién del ingresé y es fundamental elaborar politicas que ataquen 

simuitaneamente los principales problemas de fa economia, con ei fin de 

compatibilizar la prosecuci6n de tales objetivos. 

El gobierno debe abocarse a resolver de raiz dichos problemas, y no 

profundizarles con las politicas contraccionistas, ni encararlos con ia venta de 

empresas publicas, ni con mayor liberacién de la economia, !a cual se traduce 

en mas penetracién de la inversién extranjera en sectores claves de la 

economia. 

Si los montos de capital para mantener ta estabilidad cambiaria-monetaria son 

inalcanzables 0 comprometen la soberania del pais, hay que dejar que se 

devalue la moneda, a pesar de su impacto inflacionario. Por otra parte, para 

disminuir ta inflacion es necesario revisar la apertura comercial y el fibre 

movimiento de capitales de la economia 

57



Ante la incertidumbre cambiaria surgida de la escasez de divisas para enfrentar 

el déficit externo y los grandes adeudos en ddlares de corto plazo, ia 

autonomia det Banco de México poco puede hacer para mantener ta restriccién 

de la emisi6n monetaria. 

Las exigencias de capital derivadas de! déficit externo y de jas obligaciones 

financieras de corto plazo configuran una situacién de las altas tasas de 

interés, de devaluacién det tipo de cambio, de politicas contraccionistas y de 

mayor promocién a ta entrada de inversién extranjera. Esto genera 

expectativas de ganancias negativas, las cuales se traducen en mayor 

preferencia por liquidez y mayor demanda de dédiares, lo que influye sobre su 

precio, las tasas de interés, las finanzas publicas y privadas. En este contexto, 

la autonomia del Banco de México no puede hacer nada para impedir la 

inestabilidad provocada can estos elementos. 

El caracter endégeno de la moneda nulifica el objetivo antiinflacionario de las 

politicas contraccionistas. Por mas que se intente que fa politica monetaria sea 

activa (altas tasas de interés y politica monetaria contraccionista) para evitar 

presiones inflacionarias y mantener la estabilidad de la moneda, ésta tiene un 

caracter pasivo, ya que debe responder a las repercusiones sobre precios que 

derivan de la devatuacién, las alzas de las tasas de interés, consecuencia de la 

problematica de la balanza de pagos y la escasez de capitales. 21 

  

21 Huerta Gonzalez, Arturo. Ri i Ja Crisis Econdmica de México. Ed. Diana, México 1996. Pp. 94 

100. 
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2.2.3. Comportamiento de las Tasas !nterés. 

El gobierno se ve obligado a aumentar ia tasa de interés, tanto para evitar la 

salida de capitales ante las expectativas negativas que configura e! riesgo 

cambiario, como para atraer mas capitales para poder financiar ej deéficit 

externo y los adeudos en moneda extranjera, con el propdsito de asegurar la 

estabilidad monetaria y de! sector financiero. Las altas tasas de interés se 

vuelven una constante ante los requerimientos crecientes de capitales. 

El alza de la tasa de interés en Estados Unidos aumenta las presiones 

financieras de tos sectores endeudados en ddlares y disminuye el atractivo de 

invertir fuera de dicha economia. De este modo se frena ia entrada de capitales 

a México, incrementandose la incertidumbre de la economia, como se observa 

en los siguientes cuadros. 

Cuadro 2.5. 

PRECIOS, TASA DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO 
  

  

  

ANOS 1992 1993 1994 

INPC 1.9 8.0 7.05 

TIPODE CAMBIO = (3,177.5 3,323.9 3,441.7 

TASA DE 

INTERES (28 DIAS) 16.9 11.8 17.6 

CETES 

TASA DE 

INTERES EUA 6.0 6.0 8.5 

INDICE DE 

LA BOLSA 1,719.4 2,602.6 2,375.7 

  

Fuente: Indicadores ecanomicos del Banco de México. 
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Cuadro 2.6. 

    

PRECIOS AL CONSUMIDOR. 

(VARIACION % ANUAL) 

1 18.76% 

18.5 

4 

17.6 

1 

16.5 

1 

18.6 15.41 

4 

14.5 

s °o N oD E F MoA M J J 

1997 1998 

FUENTE: ELABORADO POR EL CEESP CON DATOS DE BANXICO. 

EI clima de la inestabilidad monetaria acrecienta ia corrida por la liquidez y 

délares, influyendo en las reservas internacionales. Las autoridades monetarias 

incrementan la tasa de interés para evitar el cambio de activos (portafolio) de 

las empresas, ya que !a demanda por divisas reduce las reservas y aumenta el 

precio de las mismas. La alta tasa de interés es el premio que se paga para 

que se mantengan activos financieros no liquidos y no se cambien por activos 

liquidos, ios cuales pueden presionar sobre las reservas. 

La escasez de divisas y los grandes requerimientos que la economia tiende de 

éstas (dado su déficit externo, como las grandes obligaciones contraidas en 

moneda extranjera), provoca el establecimiento de las tasas de interés. Se 

cubre la inflacion (y devaluacién esperada) y se da un premio al inversionista 

para que opte por los activos financieros internos 
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La alza de la tasa de interés evidencia la fragilidad en que se encuentra la 

economia del pais. Cuando hay expectativas de mayor devaiuaci6n e inflacién, 

la tasa de interés se incrementa, con el fin de contener la demanda por dolares 

y evitar una desestabilizacién financiera mas grave. Mientras mas negro sea el 

panorama, 0 no se vean expectativas claras de estabilizacién y crecimiento, 

mas alta tiende a estar la tasa de interés. 

En un contexto de incertidumbre cambiaria, donde no se puede determinar fa 

inflacion anualizada, es dificil fijar la tasa de interés. Por mas que ésta sea alta, 

no estimula la demanda por titulos financieros internos, ya que no se sabe si 

dicha tasa ofrece un rendimiento real positivo. Se presiona asi por tasa de 

interés cada vez mayores, con peores consecuencias para la actividad 

econdémica. Para generar certidumbre de rentabilidad real, el gobierno 

introduce los UDIS (unidades de inversién), que son unidades de cuenta. En 

los UDIS, tos depdsitos y los créditos se indizan a la inflacién, mas una tasa de 

interés real. 

El freno a {a salida de capitales no se da del todo con la alza de la tasa de 

interés, ya que surge la preocupacién de los inversionistas respecto a la 

capacidad de pago de los intereses de dichos valores. Si las autoridades 

monetarias ofrecen altas tasas de interés para colocar valores 

gubernamentales (deuda) y financiar sus obligaciones, se seguiran 

configurando mejores opciones de inversion en la esfera financiera, en 

detrimento de la esfera productiva, por jo que no se estara creando capacidad 

de pago. 
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Los problemas dei sector externo y las presiones que el aumento de la tasa de 

interés originan sobre las finanzas publicas y el crecimiento de la economia, 

terminan aumentando la preferencia por liquidez, en vez de que el alza de la 

tasa de interés la reduzca. El panorama recesivo atenta sobre las expectativas 

de ganancias y sobre la menor entrada de capitales, por lo que se mantiene la 

incertidumbre cambiaria. Esto favorece la preferencia por ia liquidez y 

determina las altas tasas de interés y et tipo de cambio, lo cua! crea un circulo 

vicioso especulativo dificil de parar. 22 

La gran cantidad de capital externo de corto plazo en deuda interna, en la 

Bolsa de Valores y en deuda de corto plazo dei sector puiblico y privado, origina 

la tendencia a la monetizacién y dolarizacidn. Esto se debe a la incapacidad 

intera de hacer frente a dichas obligaciones, como a la menor entrada de 

capitales para respaldar al capital ubicado en el pais. De esta manera, el déficit 

externo, las obligaciones financieras de corto plazo y la demanda especulativa 

suscitada por el riesgo cambiario, mantiene latentes las presiones del tipo de 

cambio y la tasa de interés. Asi, las altas tasas de interés no aseguraran la 

entrada de capitales, debido a la inestabilidad monetaria y la incapacidad de 

Pago de la economia. 

Dicha politica mantiene iatentes las presiones sobre las finanzas publicas, lo 

que acentua las politicas fiscal y crediticia contraccionistas e incrementan la 

demanda por créditos para financiar su déficit, configurando un circulo vicioso 

fecesivo ¢ inflacionario. En consecuencia, la politica de aumento de la tasa de 

interés, en vez de ser la solucién al problema de financiamiento de la 

economia, lo complica, debido a la incertidumbre cambiaria predominante y los 

altos niveles de endeudamiento existentes. 
  

22 Huerta Gonzalez, Arturo Riesgos del Mdelo Neolibera] Mexicano. Ed. Diana, México, 1995. Pp. 77. 
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2.2.4. Costos de la Crisis Econémica-Financiera de 

México. 

Las politicas contraccionistas se dirigen a contraer la actividad econdémica y la 

demanda, con el fin de disminuir las importaciones y generar excedentes de 

exportacién para cumplir las obligaciones con los acreedores. La contraccién 

de fa economia reduce ms la acumulacién de capital de las empresas con 

problemas productivos y financieros. Le sera dificil al gobierno reducir el déficit 

comercial externo a través de las politicas contraccionistas y devaluatorias, 

debido a que dicho déficit no se ha constituido por presiones de demanda, sino 

por la baja productividad y los fuertes rezagos productivos de la economia. 

Estos se ven acentuados por [a politica contraccionista, la cual configura alta 

tigidez en los precios de muchas importaciones (es decir, se importa 

independientemente del precio). Por elio la devaluacién no reduce los rezagos, 

lo que obliga a contraer mas la demanda y la actividad econdmica, con el fin de 

disminuir las importaciones. De ahi el caracter recesivo ¢ inflacionario para 

alcanzar el ajuste externo (Ver Cuadro 2.7.). 

  

    

  

    

  

Cuadro 2.7. 

COMERCIO EXTERIOR 

(MILLONES DE DOLARES) 

12 
1101 
10000 
9000: EXPORTACIONES 

IMPORTACIONES 

  

1995] ase 1997] 1998] 

FUENTE: Etaborado por ef CEESP con datos de BANXICO. 
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En cuanto al impacto de fa devaluacién sobre las exportaciones, sera dificil que 

éstas se dinamicen, puesto que muchas empresas atraviesan por graves 

problemas financieros y de capacidad productiva por lo que tienen capacidad 

de respuesta, ni son sujetos de crédito para aprovechar la nueva relacién de 

precios favorables para la exportacién. 

Los problemas de contraccién de mercado y de rentabilidad que genera la 

politica de ajuste actuan contra la formacién de capital y los problemas 

productivos. Ello dificulta el incrementa de exportaciones y la sustitucién de 

importaciones para disminuir el déficit externo, lo que genera ante {a falta de 

entrada de capitales para su financiamiento, un circulo vicioso acumulativo 

recesivo e inflacionario. 

La contraccién monetaria y crediticia inviabilizan la instrumentacién de politicas 

industriales y agricolas, lo que impide superar los rezagos productivos y 

disminuir las presiones del sector externo para alcanzar las bases 

macroeconémicas para la estabilidad y el crecimiento. 

Los menores niveles de ganancias en la esfera productiva actian a su vez a 

favor de la transferencia de recursos hacia ja esfera financiera-especulativa, 

dados !os mejores atractivos que ésta ofrece. Ello aumenta el rezago de ja 

esfera productiva, con el consecuente perjuicio sobre e! sector externo y jos 

precios, ademas de acentuar Ja contraccién econémica. 

Las politicas contraccionistas podran restringir la demanda de créditos y las 

presiones sobre el sector externo y alcanzar ia estabilidad monetaria-cambiaria, 

sdlo a través de una recesién de proporciones importantes. La mayor 

contraccién det ingreso y de la demanda se convierten en los instrumentos para 

disminuir las importaciones reducir el déficit comercial externa, asi como para 

configurar condiciones de pago y estabilidad cambiaria-monetaria. 
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Las consecuencias del ajuste son de tal magnitud, que no hay pueblo ni 

gobierno que las soporte. La economia mexicana se enfrenta a tres opciones: 

acentuar las politicas recesivas para asegurar un superavit comercial extemno y 

cumplir las obligaciones con los acreedores internacionales (tal como se 

anuncié el dia 9 de marzo de 1995), comprometer los pocos activos nacionales 

a costa de una mayor pérdida de soberania nacional, y por ultimo, declarar la 

moratoria de pagos. 

La devaluacién ha hecho mas cara la deuda externa en peso; por su parte la 

deuda en moneda nacional se incrementa por las altas tasas de interés que 

han acompariado a la devaluacién y la forma en que las empresas y el sector 

publico puedan hacer frente a las presiones financieras de su deuda depende 

de la manera como se realice el ajuste externo. Si éste se leva a cabo a través 

de potiticas devaluatorias y de alzas de la tasa de interés, mayores seran los 

costos financieros de las empresas y de! secior plblico, io que aumentara ta 

telacion de endeudamiento con la consecuente restriccién de la inversién 

publica y privada. 23 

Los altos niveles de endeudamiento externo de muchas empresas, junto con 

los altos coeficientes de importacién, provocardn que la devaluacién origine 

fuertes presiones inflacionarias, dado el impacto que tiene sobre los costos 

financieros derivados del pago de ias obligaciones con los acreedores 

internacionales y sobre fos costos de los insumos y productos importados, 

mermando asi sus margenes de ganancia. A pesar de que la devaluacion 

favorece fas exportaciones, estas tienen un alto contenido importado; ello, 

aunado a sus altos niveles de endeudamiento, impiden avizorar expectativas 

de reactivaci6n. 

  

23 Tavares, Maria. De la Sugtitucion de Importacianes al Capitalismo Financiero, FCE. P 143.



Si se realiza el ajuste externo a través de la revisidn de la apertura y con el 

establecimiento de una politica industrial para avanzar en la sustituci6n de 

importaciones y en el crecimiento de exportaciones, se utilizara menos el tipo 

de cambio, fa tasa de interés, y los problemas financieros de ias empresas del 

sector publico seran menores. 

El contexto de incertidumbre generado por la crisis ha provocado que las tasas 

de interés real estén por arriba de las ganancias de la mayoria de Jas 

empresas, lo cual encarece los costos financieros de las empresas con la alta 

relacién de endeudamiento. Ello afecta las finanzas privadas, ya dafiadas por la 

contraccién de mercado intemo y por la competencia desteal derivada del 

contexto de apertura externa y tipo de cambio sobrevaluado que predominaba. 

En tal contexto, las empresas no podian aumentar sus precios para mejorar su 

situacién financiera, ya que perdian posicién competitiva frente a las 

importaciones. La perdida de competitividad de las empresas obligd a muchas 

de ellas a disminuir su inversi6n y produccién, lo cual no fue contrarrestado por 

nuevas inversiones en sectores con expectativas de crecimiento. 

La descapitalizacién de las empresas las ha colocado en una situacién 

altamente fragilizada frente a jas altas tasas de interés y la devaiuacion, ya que 

ello ha aumentado los costos financieros y sus problemas de acumulacién. El 

menor crecimiento de las ventas y los bajos margenes de ganancia 

configurados por la competencia externa desieal en que se han enfrascado los 

productores nacionales, han puesto en riesgo su capacidad de crecimiento, asi 

como su capacidad de cubrir los créditos contraidos y mantener los dividendos 

ofrecidos en la colocacién de acciones y el papel comercial en e! mercado 

nacional e internacional de acciones. Esto ha reducido la demanda por las 

aciones y los valores mexicanos, lo cual disminuye sus precios y cierra la



viabilidad de continuar recurriendo a dicho mecanismo de financiamiento, 

ademas de alejarlas de nuevos créditos. 

Las empresas se encuentran condenadas a problemas financieros crecientes, 

los cuales se traduciran en mas carteras vencidas y en mayor relacién de 

endeudamiento (retacién de deuda a capital propio), lo que fas coloca en una 

situacién de insolvencia. 

Al no contar con recursos financieros, las empresas no tendran condiciones 

para encarar sus problemas de acumulacién, reestructurar y mejorar su 

capacidad productiva y de pago. 

Los conflictos mencionados colocan en desventaja a ios deudores y 

demandantes de crédito, aumentando asi la cartera vencida y la quiebra de 

empresas, ademas de agudizarse !a problematica del sector financiero 

Ante esto, la banca aumenta sus margenes de intermediacién financiera 

(diferencial entre la tasa de interés pasiva y activa), con el fin de elevar su 

capitalizaci6n para protegerse de los problemas de cartera vencida, lo cual 

complica mas la insolvencia financiera de las empresas, por lo que disminuye 

su capacidad para modernizar su pianta productiva y encarar la competencia. 

Se genera un circulo vicioso que merma ta dindmica de acumutacién de capital 

y aumenta ios niveles de endeudamiento, comprometiendo los activos de los 

sectores endeudados y, en consecuencia, el funcionamiento dei sector 

financiero 

En tal situaci6n, las empresas se encuentran mas preocupadas en como pagar 

su deuda que en invertir. Las empresas buscan reestructurar sus adeudos, con 

el fin de no comprometer sus activos, poder encarar dicha problematica, evitar 

cetrar o declarar ia moratoria. De no obtener la reestructuracién de sus 

adeudos, las empresas se ven obligadas a sortear los altos niveles de 
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endeudamiento y la incapacidad de pago, disminuyendo sus deudas a través 

del cambio de pasivos por activos, perdiendo asi el control de sus empresas. 24. 

En tal caso, la disminucién de ta relacién de endeudamiento interno y externo, 

se da cuando los acreedores aceptan la disminucién de los adeudos a cambio 

de los activos de las empresas, pasando as{ al control de éstas. De esta 

manera, los mecanismos que se utilizan para reducir el déficit de cuenta 

corriente y para asegurar la entrada de capitales que permitan cubrir los pagos 

del servicio de la deuda (tales como la contraccién crediticia y el alza de la tasa 

de interés) termina generando una fuerte recesi6n econdmica, fa cual acentda 

el problema de las carteras vencidas y de insolvencia de las empresas. Esto 

lleva a acentuar los niveles de centralizacién del capital, asi como la 

problematica de! sector financiero. Los bancos pierden posicién, lo cual afecta 

el valor de sus activos y acciones, asi como sus depésitos, y tratan de 

contrarrestar esto cobrandose con los activos de sus deudores. Mientras no 

disminuyan las presiones sobre el sector externo, asi como las obligaciones 

con los acreedores internacionales, y al no haber mayor entrada de capitales 

“ de largo plazo, no habr&é manera de frenar la tendencia descendiente de la 

actividad econdmica.2s 

  

  24 Garegnani, P , Ef Capaal en fa Teoria de ia Distribucion, Oikos-Tau, Barcelona, 1982.P.70 

  

23 IDEM. P.89-90. 
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2.2.4.1.Repercusiones de la Crisis en el Sistema Bancario 

Mexicano. 

El alza de la tasa de interés y la contraccién de! crédito y del gasto publico 

acentuan el problema de las carteras vencidas, lo que compromete ‘a 

valorizacion de los activos de las instituciones bancarias con mayores 

problemas. Frente a este problema los bancos pasan a recrudecer su posicién 

crediticia. 

No sdlo restringen el crédito, sino que exigen el rembolso de lo prestado y 

mayores garantias para {a reestructuracion de las deudas. La banca se opone 

@ conceder mas créditos debido a la alta relacion de endeudamiento de las 

empresas, lo que complica mas el rembolso de los mismos. Las ganancias que 

venian obteniendo la banca a partir del gran diferencial entre la tasa de interés 

activa y pasiva se han venido abajo, debido al problema de las carteras 

vencidas y al efecto negative de ia devaluaci6n sobre sus finanzas, dado su 

gran endeudamiento externo, el cual es sobre todo de corto piazo. 

Asi, la devaluacién, la politica contraccionista y las mayores tasas de interés 

para evitar salida de capitales, acentuan la problematica de los bancos, lo cual 

no sdélo origina un circulo vicioso recesivo de la economia, sino que 

compromete fa solvencia del sistema financiero 

La banca no puede afrontar sus adeudos en moneda extranjera cambiando 

pasivos por activos, ya que comprometeria el sistema de pagos. En tal 

contexto, no habria capacidad alguna de determinar internamente la politica 

monetaria y crediticia, con la consecuente pérdida de la soberania nacional. 

Ante los problemas de acumulacién y las restricciones crediticias, las 

empresas recurren al incremento de precios para autofinanciarse. Las politicas 
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monetaria y fiscal contraccionistas y el contexto de economia abierta, dirigidas 

a alcanzar la estabilidad monetaria, no generan condiciones favorables para la 

acumulacién de capital. Las empresas no tienen viabilidad para incrementar 

sus ganancias a través del aumento de ventas, para financiar su capital de 

trabajo y cubrir sus adeudos. , 

Cuando ei sector bancario no satisface sus reclamos financieros y se ven 

impedidas para seguir colocando papel comercial o acciones en el mercado de 

capitales (nacional e internacional), las empresas recurren al mecanismo de 

asociacién con inversionistas extranjeros o la inflacién y a la baja de salarios. 

El aiza de fos precios se convierte en el mecanismo preferido por las empresas 

para financiarse, lo que obligara a la politica monetaria a adecuarse a tal 

situacién, dado el caracter pasivo de la moneda. La inflacién actua como 

mecanismo de ahorro forzoso, ya que transfiere recursos de los sectores mas 

débiles (con menor capacidad de fijar precios), hacia los sectores de mayor 

capacidad monopdiica’. 

Las autoridades monetarias se oponen a Ia inflacién, ya que ésta atenta sobre 

la estabilidad financiera y las politicas de control monetario que tanto les gusta 

priorizar para generar confianza e incentivar la entrada de capitales. Todas 

estas mediadas han provocado conflictos politicos y econédmicos los cuales 

llevan al pais a una desestabilizaci6n financiera que requieren los sectores 

productivos de la nacién. 

Las Udis, el Fondo Bancario para la Proteccién y el Ahorro (FOBAPROA), las 

quiebras bancarias que se han sucedido sin limite, la pobreza creciente de 

millones de mexicanos que ya alcanzé a mas de la mitad de la poblacién, todo 

ello es consecuencia de fa visi6n miope y torpe de autoridades que se han 
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colocado del gran capital, que han creido que defendiendo los intereses de 

aquellos, podrian conservar para si el poder. 

Hoy estan a punto de perderio, a pesar de sus maniobras porque se 

equivocaron al sumarse a quienes no han pensado mas que en si mismos, en 

detrimento de su propio pais. 

Se calcula en 9 mil 100 millones de déiares la fuga de capitales en 1998. No 

hay solucién a esto que no pase por una revisién integral de nuestro modelo 

econdémico, con el correspondiente replanteamiento de tas grandes prioridades 

nacionales. Solamente por medio de una reconsideracién general, se acabaran 

morosidades, se reactivara la actividad econémica y se conseguira fa 

gobernabilidad y la armonia. 
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2.3.- Costos Sociales del Proyecto Neoliberal Mexicano. 

Las politicas neoliberales zedillistas han sido generosas en la recreacién de la 

miseria y la pobreza social, asi como en la acelerada concentracién de la 

riqueza. 

La encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, correspondiente a 

los afios 1994-1996, editada por el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia 

e informatica (INEGI), constituye uno de tos mas fieles testimonios de la 

naturaleza profundamente antisocial que ha caracterizado al régimen actual. 

Sus datos son por si mismos reveladores. Primero expresan un generalizado 

proceso de pauperizacién social, lo que contradice una de las promesas 

basicas de Ernesto Zedillo: mejorar los niveles de la poblacién. 

Peor aun, indican que el Ejecutivo no sdlo abandono a su suerte a los pobres, 

sino que con sus politicas, que Unicamente se preocupan por el equilibrio de 

las variables macroecondémicas, han contribuido a ampliar la indigencia y la 

pobreza absoluta. 

Entre 1994 y 1996 el ingreso nacional real promedio de los hogares que pasé 

de 19.4 a 20.5 millones se desplomé 28.6 por ciento, afectando con mayor 

intensidad a los sectores medios; percepciones que superan los ocho salarios 

minimos, cuyo ingreso real promedio disminuy6 32 por ciento. Los demas 

sectores, los pobres y tos indigentes, continuaron hundiéndose en su 

incapacidad para cubrir sus necesidades basicas de vida. 

Tan dramatica fue la contraccién del ingreso, que su valor real de 1996 no sdlo 

es 28 por ciento menor respecto de su nivel de 1992 sino que inclusive se 
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ubica por abajo en 1.8 por ciento en relacién con fo alcanzado en 1984, lo que 

indica que con el zedillismo se retrocedié mas de 12 afios. Sdélo los sectores 

medios han logrado conservar un ingreso promedio por arriba del de 1994. 

Lo anterior se reafirma si se toma otro indicador: el ingreso corriente monetario 

por familia, que sdlo incluye las percepciones en efectivo que recibe un 

trabajador por la venta de la fuerza de trabajo (sueldos, salarios y 

prestaciones), y !os ingresos en efectivo (rentas) de las empresas. 

Dicho ingreso real medio disminuyé 28.3 por ciento entre 1994 y 1996. 

Asimismo, refleja que su nivel, para 90 por ciento de tas familias, es inferior al 

registrado hacia mediados del gobierno de Miguel de !a Madrid. 

Con todo es menester aclarar que la pauperizacién no afecté al pequefio 

numero de familias quiza no mas de treinta, integrado por los Slim, los 

Azcarraga, los Hernandez, los Gonzalez o los Sada, entre otros, que se han 

enriquecido a la sombra de las politicas neoliberales y los subsidios publicos, y 

cuyas fortunas representan fa contraparte de {a miseria social: el acelerado 

proceso de concentracién de la riqueza nacional. 

Encuestas muestran en cambio un aumento absoluto de !a miseria y la pobreza 

extrema. Si se considera el ingreso total real promedio, el numero de hogares y 

personas, la poblacién total pasé de 89.4 a 92.1 millones hundidos en la 

indigencia que perciben hasta dos salarios minimos. De 3 millones a 3.4 

millones en el caso de los hogares, y de 14.2 millones a 15.4 millones en el de 

las personas.26 

  

26 Encuestas segun Julio Boltvinik. Investigador del Colegio de México. 
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Pero si se toma el ingreso monetario real, entonces los hogares en la miseria 

absoluta pasaron de 6 a 6.7 millones, y la poblacién de 27.9 a 29 millones de 

personas. 

Si se mantuvo fa misma dinamica, entonces es posible presumir que para 1998 

con un total de 21.3 millones de hogares y 96.2 millones de personas las 

familias que reciben un ingreso total y monetario de hasta dos salarios minimos 

se incrementé a 3.5 millones y afect6é a 15.9 millones de personas, equivalente 

a 16.7 por ciento de la poblacién de! total. 

Medido por el ingreso monetario, fas familias en ta miseria sumaron 6.6 

millones y jos individuos 30 miflones. En suma: gracias a las politicas 

zedillistas, entre 1994 y 1998 el numero de pobres, medido por el ingreso 

promedio monetario, aumento en 7 millones, y los miserables en 2 millones. 

De acuerdo con las cifras oficiales, para 1998 alrededor de 3 millones 271 mii 

personas sobreviven con un ingreso monetario equivalente a 14 pesos diarios, 

y otros 6 millones 871 mil con 27 pesos por dia. Ambos representan 3 y 7 por 

ciento de fa poblacién. 

Seguin el Centro de Analisis Multidisciplinario de la Facultad de Economia de la 

UNAM, un salario minimo apenas permite adquirir 30 por ciento de la canasta 

basica esencial; sdlo posibilita comprar cinco de los 35 productos que la 

integran. Para adquirirla integramente se requeriria que la percepcién minima 

fuera en estos momentos de 125 pesos por dia. En una perspectiva mas 

amplia, los hogares y las personas en la pobreza que ganan hasta cinco 

salarios minimos sumaron 11tmillones y 57 millones en 1994, medido por el 

ingreso reat; para 1996 subieron a 12.3 y 57,7 millones respectivamente; para 

1998 posibiemente asciendan a 12.8 y 57.9 millones.27 

  

27 Chavez M, Marcos. * Zedillo, el fabricante de parias” . en La Crisis, México, Noviembre de 1996,pp.6 y 3. 
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Del lado del ingres6 monetario, en 1994 la pobreza afect6 a 13.7 millones de 

hogares y a 63 millones de personas; es decir, a 70 por ciento de ios 

mexicanos. En 1996 afecté a 15 y a 67.8 millones, equivalente a 73 por ciento 

de la poblacién total. Para 1998 acaso los pobres sumen 15.6 millones de 

familias y 70 millones de mexicanos. 

No obstante, que se utiliza otra medida mas estricta, el problema de la 

pauperizacion es mas dramatico. Entre 1994 y 1996 el numero de pobres se 

elevo en 10.6 millones de personas, ai pasar de 61.7 a 72.2 millones. Dentro de 

ellos, los pobres extremos aumentaron en 14.7 millones de 36.2 a 50.9 

millones, y los indigentes en 10.3 millones de 29.8 a 40.1 millones. 

De cualquier manera, uno y otros calculos contradicen la contabilidad oficial. 

Recientemente, por ejemplo, Esteban Moctezuma, responsable de fa 

Secretaria de Desarrollo Social, sefiald que el numero de personas en la 

pobreza extrema se habia elevado de 15 a 26 millones entre 1994 y 1998. 

Un documento del Progresa reitera las estimaciones de Moctezuma: en 1997 

habia 20.6 millones de hogares en condiciones depiorables. De ellos, 4.5 

millones eran pobres (21.9 por ciento); 2 millones se ubican en las zonas 

urbanas (9.8 por ciento del total y 44.6 por ciento de los pobres), y 2.5 millones 

en areas rurales. En total sumaban 26.3 millones de pobres. Estos se ubican 

basicamente en las entidades de! centro-sur del pais: Oaxaca, Yucatan, 

Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacan e Hidalgo, entre otros, sin dejar de 

afectar al resto de los Estados sobre todo de las zonas indigenas y a mi! 376 

municipios de un total de 2 mil 48(Ver Cuadro 2.8.). La magnitud de la 

pauperizacion social, por otro lado, evidencia el fracaso de las politicas oficiales 

aplicadas para combatirla, desde el salinista programa de Solidaridad hasta el 

Zadillista Progresa. 
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Cuadro 2.8, 

HOGARES Y POBLACION EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA. 
INGRESO TOTAL 14     

  

  

  

  

                
IMULTIPLOS [HOGARES |POBLACION % DIARO POR 
SMG3/ MILES MILES HOGAR (S$) 

INOMINAL  {REAL4/ 

1 3 3 2 

TOTAL 17.819 84.108 160 76,48 89,48 

IP_EXTREMASY 3.137] 14 807 17.6 12.25! 14,33) 

POBREZAGI 7.351 34.696 41.3 40,91 47 86 

TOTAL DE 10.488 49.503 38.9 26,58 1 
POBREZA     

1 1. 

1. 

EXTREMAG 

POBREZAG: 

OTAL DE 

POBREZA 

41 .! 

IP EXTREMAS 

POBREZAG/ 

OTAL DE 

PFOBREZA 

151A 

IP EXTREMAS! 

POBREZAG/ 

TOTAL DE 

POBREZA   
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Notas: 1/ Suma del ingreso monetario y no monetario (autoconsumo; pagos en 

especie; regalos; otros). '3i SMG: Salarios minimos generales; 4/ Pesos de 

1994: 5/ Reciben ingresos de 0.00 a 2.00 salarios minimos; 6/ Ingresos de 2.00 

a 5.00 salarios minimos. 

FUENTE: Elaborado con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de ios Hogares. 1992. 1994 1996, 1998.



3.- Limites y Perspectivas de! Neoliberalismo en México. 

En medio de la convulsién de los mercados financieros nacionales, que lieqgé a 

niveles dramaticos e! dia jueves 10 de septiembre de 1998 el ddlar casi alcanza 

los 11 pesos; la bolsa cayé cerca de 10%; las tasas de interés se dispararon a 

50%, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo se queda solo, sin argumentos 

frente a ta crisis, y sufre severos cuestionamientos. Legisladores de todos los 

partidos le echan en cara su tozudez cuando insiste en que la economia esta bien 

y que la turbulencia financiera internacional poco afecta la economia real. 

Los banqueros se le enfrentan y se agrupan para echar abajo sus medidas 

monetarias, las cuales critican publicamente y afirman que la incertidumbre junto 

ai nerviosismo en los mercados se debe mas a factores internos que a la 

volatilidad internacional. Especialistas, intelectuales y medios de comunicacién le 

reclaman por la falta de decisi6n para encarar {a crisis financiera y por estar 

esperando a que las cosas se arregien por si solas. Organismos internacionales 

sefialan que las politicas econémicas seguidas hasta ahora en el pais conducen a 

una mayor pobreza de la poblacién. 

En ese marco se atiende unicamente los equilibrios macroecondémicos, en 

demérito de los sectores productivos, ha llevado at pais a niveles extremos de 

pobreza y desigualdad que fo tiene hoy al borde del estallido social. Los 

fenédmenos de inestabilidad social y politica ya estan presentes en el pais junto 

con la rebeli6n chiapaneca, la presencia del EPR (Ejercito Popular 

Revolucionario), tienen su raiz en los problemas econémicos y sociales, ya que la 

apertura comercial abrupta y la amplia desregulaci6n econdémica, emprendidas en 

el sexenio de Salinas y fortalecida en e! de Zedillo, dejaron la economia del pais 

en manos dei mercado, lo que ocasiona cierre de empresas, desempleo y un claro 

deteriora de jos indices de bienestar social.23 
  

28. Acosta Cérdova, Carlos. “ Mea culpa Tecnocratica “ en Proceso. México, Septiembre 1998, p 6.7. 

78



3.1.- Requerimientos para lograr un _ Crecimiento 

Econémico Sostenido. 

En materia de crecimiento econdédmico que fue de cero en el sexenio de Miguel de 

la Madrid, 3% en el de Salinas y de 0.9% hasta 1997 en ej actual es preciso 

recuperar a la brevedad posible, las tasas histéricas de 6%, para superar las 

condiciones de desigualdad y de pobreza. Entre 1940 y 1980, la economia 

mexicana crecié6 a una tasa superior a 6% anual, en promedio, segun los 

indicadores de bienestar en México. 

Si no se crece a esas tasas y no se revierten esas condiciones, las posibilidades 

de nuestro desarrollo econdémico y social seran menores y es muy probable que se 

produzcan fenédmenos de inestabilidad social y politica, en respuesta de la naci6n 

por un crecimiento sostenido de la economia, con una eficaz distribucién de la 

riqueza demandada por todos las mexicanos en los ultimos afios. 

En las metas del presidente Zedilio no aparece un crecimiento econdmico del 6%. 

En su plan Nacional de Desarrollo (1995-2000) se establece una meta de 5% 

anual promedio para todo el sexenio. Por el despiome registrado en 1995, de mas 

de 6%, y el menor crecimiento esperado para este afio no mas de 4%, segun 

analistas consultados por el Banco de México, derivado de la volatilidad financiera 

que tiene encarecido el crédito y parados los proyectos productivos la economia 

crecera poco en el futuro. 

Es reprobable que se atiendan exclusivamente los equilibrios macro y se 

descuidan los apoyos a la economia productiva y, sobre todo, las politicas de 

desarrollo social. Nuestra estrategia de desarrollo, para lograr que ésta sea firme y 

perdurable, debe seguir preocupandose por mantener ios  equilibrios 

macreeconémicos fundamentales, el de las finanzas publicas y de balanza de 
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pagos se ha sostenido durante algunos periodos con base en enormes 

endeudamientos externos que dan lugar a crisis recurrentes cada vez mayores. 

En nuestra opinion, no bastan fos equilibrios macroecondémicos para lograr un 

CRECIMIENTO SOSTENIDO. Se requieren también politicas de fomento selectivo 

hacia los sectores prioritarios que mas lo ameritan, ya que se ha deteriorado el 

empleo, el sector agropecuario y la mediana y pequefia industria. 

No pretendemos, ni mucho menos, volver a las politicas de promocién del pasado, 

a base de un proteccionismo excesivo o a base de subsidios ilimitados. Eso no fo 

puede soportar el pais y no podemos volver para atras. Pero si necesitamos 

disefiar politicas de fomento selectivo y poder empujar los sectores que mas nos 

interesan. 

En el sexenio pasado encarrerado e! gobierno en materias de desregulacién 

econémica y de apertura comercial hubo un desprecio por el apoyo a la industria. 

Jaime Serra Puche, ej entonces secretario de Comercio y Fomento Industrial, 

decia que la mejor politica Industrial era no tener politica Industrial. 

En el Pian Nacional de Desarrollo del gobierno de Zedillo si se propuso una 

politica Industrial, pero no estan los instrumentos para ‘levarla a cabo. No basta 

fijar metas. Hay que determinar que instrumentos se van a utilizar para cumplir 

esas metas. 

En su momento, Migue! de la Madrid fue el iniciador de un abandono sistematico 

del Estado en su participacién en la economia. En su sexenio empezé el 

achicamiento estata! con la venta de empresas publicas y el retiro del gobierno de 

muchas ramas productivas. También inicidé la mayor insercién del pais en ia 

economia mundial: durante su administracién, México entrd al Acuerdo General de 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). En suma con el empezé a dejarse la 

economia nacional en manos del mercado, proceso que se _ precipitd 
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dramaticamente en el gobiemo de Salinas con el amplio programa de 

privatizaciones y se ha continuado en el actual. 

No podemos confiar totalmente en las fuerzas del mercado para promover nuestro 

desarrollo, ni por sectores ni en su aspecto social. Se necesita una inteligente 

intervencién del Estado para complementar la accién del mercado y para, 

inclusive, hacer que este sea realmente eficaz. 

No basta con un mercado libre para lograr las metas de desarrollo. El mercado 

libre es bueno para producir, pero no es bueno para distribuir. Y hay tareas que el 

mercado no cumple, entre ellas tas politicas de desarrollo social, las politicas de 

planeacién a largo plazo, ya que el mercado sirve mucho para el corto plazo, pero 

no nos ayuda a avizorar a largo plazo. 

Asi como el mercado no necesariamente sirve para todo ni cumple sus propésitos 

adecuadamente en todos tos aspectos, tampoco hay que creer que {a intervencién 

de! Estado sirve para todo o que siempre trae consecuencias benéficas. Una 

politica de intervencién de Estado inadecuada causa también problemas al pais. 

Se necesita una intervencién inteligente del Estado moviéndose en equilibrio de 

nuestro sistema econdmico, que es una economia mixta, donde coexisten el 

mercado y el Estado, junto con la propiedad privada y las libertades econémicas 

con deberes del Estado para regular y gobernar la economia, es cuestién de 

buscar los equilibrios apropiados.29 

  

29 Acosta Cordova, Carlos. Op. cit.Pp.8-10. 
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Para que exista una politica de inversion que permita retomar el CRECIMIENTO 

ECONOMICO SOSTENIDO, se requiere adoptar esquemas de financiamiento 

estables y baratos. Se necesita bajar la tasa de interés, asi como emitir deuda de 

mediano y largo plazo para alargar !os plazos de los créditos. Para que ello sea 

posible se debe eliminar la inestabilidad macroeconémica que genera gran déficit 

externo y el peso que ejerce la gran deuda externa de corto plazo. Tal 

problematica ha llevado a la devaluaci6n, asi como aumentar la tasa de interés y a 

instrumentar politicas contraccionistas, impidiendo retomar el crecimiento de Ja 

economia. 

Se requiere alcanzar una estabilidad duradera de precios y de tipo de cambio, lo 

que exige, entre otras cosas, lograr una holgura tanto en el manejo del sector 

externo como en las finanzas publicas. De este modo podran evitarse las 

presiones sobre /a oferta monetaria. El ajuste externo y fiscal no debe lograrse con 

base en politicas contraccionistas, sino atacando los problemas que estan detras 

de dichos desequilibrios. 

Esto exige revisar la apertura externa y el pago de las obligaciones financieras 

externas. Al disminuirse las presiones sobre el sector externo, se reducirian 

también jas presiones sobre el tipo de cambio y la tasa de interés, asi como las 

que éstas ejercen sobre las finanzas publicas. Asi se permitiria frenar la 

devaluacién, disminuir la tasa de interés, alargar jos plazos de los depdsitos, de 

los titulos de crédito y, en comsecuencia, se favoreceria el esquema de 

financiamiento det sector publico y privado. 

Mientras no disminuya el déficit externo y no se alarguen los plazos de los 

adeudos contraidos, no podran reducirse los requerimientos de capital para su 

financiamiento, por lo que no se puede estabilizar la moneda ni bajar las tasas de 

interés. Nuestra inserciédn en fa economia mundial no debe traducirse en déficit 
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externo creciente, el cual propicie acciones especulativas que comprometan mas 

la estabilidad monetaria y el crecimiento de la economia. 

Se mantendra la economia abierta a costa de proseguir con la entrega del pais, 

buscando asegurar flujos de capital que financien ei déficit externo derivado de 

dicha apertura. Existe una carencia importante de divisas, por ello, no debe 

continuarse derrochandolas en el exterior. 

La crisis nos obliga a revisar la politica de apertura externa, asi como limitar las 

acciones especulativas y renegociar los pagos de la deuda externa. Es preciso 

obtener mejores relaciones econdémicas con los paises desarroliados y asegurar 

flujos financieros de largo plazo, necesarios tanto para impuisar nuestro desarrollo 

tecnolégico y avanzar en la sustitucién de importaciones, como para incrementar 

las exportaciones. Esto es posible a partir de las politicas de politicas comerciales 

e industriales que aseguren niveles de rentabilidad y crecimiento en la esfera 

productiva, con el propdsito de que el capital externo fluya a dicho sector. 

Si no se logra una mejor insercién en la economia mundial, tanto para ajustar el 

sector externo como para atraer flujos de capital de largo plazo, no se mejorara el 

panorama financiero, de las finanzas publicas, de las empresas, ni del pais. Si no 

se regula el sector externo y no se instrumenta una politica industrial y agricola 

para aumentar la inversi6n productiva con la perspectiva de incrementar la 

productividad y mejorar la competitividad, con el fin de disminuir las presiones 

sobre el sector externo, no existiria estabilidad monetaria de largo plazo, ni se 

podra bajar la tasa de interés, tampoco se podran alargar los depositos ni los 

créditos financieros para la inversion. 

Ei Banco Central debe apoyar al sistema bancario para que este otorgue créditos 

a largo plazo, sobre todo para superar tanto el problema de las carteras vencidas 

como los rezagos productivos y tecnolégicos. Es necesario estructurar politicas 

crediticias sectoriales y selectivas para atacar los problemas productivos que 
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estan detrés del déficit externo, como la insuficiencia del ahorro intemo y las 

presiones sobre los precios. 

El Estado y la banca deben actuar como garantes de instrumentos financieros de 

mediano y largo plazo, para asi promover ia captacién de recursos financieros 

indispensables para la inversién productiva. Esto debe de ir acompafiado de 

politicas econdmicas dirigidas a generar expectativas y condiciones de confianza y 

estabilidad para que los agentes econdémicos demanden tales titulos. Se debe 

impulsar la compra de titulos financieros de mediano y largo plazo a través de 

estimulos fiscales y de otro tipo, con el fin de cambiar la estructura de los 

depositos, ampliar y alargar el financiamiento. Ademas, el gobierno debe 

comprometer a sus acreedores para que canalicen fos ingresos recibidos a la 

inversion productiva. 

De no revisarse de raiz el modelo econdmico actual, y de no superarse los 

problemas estructurales que estén detras de las crisis econémicas recurrentes en 

el pais, no se podra recuperar el proyecto de nacién que tanto se ha desdibujado 

por las politicas econdémicas de las Ultimas décadas.30 

  

30 Huerta Gonzélez, Arturo. Causas y Remedios de la Crisis Econdmica de México. Ed. Diana, México, 1996 Pp 123-125. 
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3.2.- Limites del Mercado. 

Las politicas dirigidas a priorizar la accién del mercado para regular y reestructurar 

la economia, tales como la politica de austeridad y la apertura externa, han tenido 

efectos adversos sobre la esfera productiva y el crecimiento sostenido de largo 

plazo de la economia. 

Al disminuir el Estado su participacién en ta economia y al supeditarse a las 

necesidades dei mercado, éste no ha podido resolver tos desequilibrios 

productivos, ni cubrir los huecos dejados por el sector puiblico. El mercado no 

viene a resolver los problemas y desequilibrios de la produccién. I sector privado 

No asume fas funciones que ef Estado deberia realizar, por lo que no encara los 

costos ni los riesgos que se derivan del impulso det desarrollo econdmico. 

La busqueda de un crecimiento econdémico comandado por ei sector privado ha 

sactificado: 

1.- El crecimiento de sectores estratégicos y prioritarios en favor del incremento 

del sector financiero y especulativo, lo cual no constituye condiciones de 

crecimiento econdémico sostenido. 

2.- Los niveles minimos de bienestar para la mayoria de la poblacién 

3.- El control de la economia por los nacionales, debido a que esta siendo 

despiazado por el capital transnacional. 

La inversion det sector privado es orientada por objetivos diferentes a los que 

guian (o deben guiar) a la inversién publica. Esta debe canalizarse a eliminar 

cuellos de botella, a desarrollar obras de infraestructura y sectores estratégicos 

que aseguren condiciones de crecimiento de largo plazo en la economia



En cambio, la inversion privada busca la alta rentabilidad y sdélo invierte en los 

sectores que eran exclusivos del gobierno si ofrecen niveles de rentabilidad 

adecuados. Et crecimiento que ello impulsa es mas desequilibrado y con mayores 

Presiones sobre el sector externo, haciendo que el crecimiento econémico y fa 

feduccién de la inflacién pasen a depender mas de los factores exdgenos, 

teflejando la mayor vulnerabilidad y fragilidad econémica a que nos conduce. 

No existe salida a los problemas productivos y a los diversos desequilibrios 

macroeconémicos con las politicas de austeridad y dei predominio de los 

mecanismos de mercado de economia abierta. La politica de austeridad, asi como 

la liberalizacién de ta economia y Ia politica de privatizacién, ha representado un 

alto costo en términos de mayor fragilidad de ta economia y mayores niveles de 

concentracion del ingresé los cuales no se han traducido en mayor ahorro, 

comprometiendo el crecimiento generalizado de la inversién y de la economia. 

En consecuencia, la politica neoliberal, a! sefalar a la participacion del Estado en 

fa economia y al déficit publica como causantes de los problemas de la economia, 

pasa a ser evidenciada como ideolégica, ya que éstos no se han resuelto con la 

mayor participacién del sector privado y con el saneamiento de las finanzas 

publicas, sino por el contrario, la economia se ha vuelto mas vulnerable. 

  

3f Huerta Gonzalez, Arturo. Riesgos del Modelo Neoliberal Mexicano, Ed. Diana, México, 1995 Pp 133,134.



La politica neoliberal no dinamiza a la inversién ni a la economia en forma 

sostenida. Las politicas contraccionistas, de desregulaci6n y de liberalizacién de ta 

economia, asi como la politica cambiaria, tanto activa como sobrevaluada, que 

han caracterizado la politica de ajuste en el pais de 1982 a 1998, atentan sobre la 

inversion necesaria para aumentar la productividad y superar los desequilibrios 

macroeconémicos y alcanzar condiciones mas enddgenas de crecimiento de largo 

plazo. 

Después de mas de 10 afios de predominio absoluto de la politica neoliberal en 

México, han acontecido diversos cambios estructurales propiciados y derivados de 

dichas politicas, sin que se haya configurado un contexto de crecimiento 

econdémico sostenido ni una inserci6n eficiente en la economia mundial. 

Los cambies estructurales propiciados por la liberalizacién de la economia 

mexicana, asi como las consecuencias manifiestas en ta esfera productiva, como 

en el sector externo, han frenado la dindmica econémica, y la han hecho mas 

vulnerable respecto ai exterior, comprometiendo el crecimiento sostenido para el 

mediano y largo plazo. Esto se ha dado en contraposicién a las afirmaciones de 

que los cambios estructurales eran los que el pais requeria para recuperar su 

crecimiento. En este sentido, los economistas del FMI sefialan que la liberalizaci6n 

comercial y la politica financiera mejoraran las condiciones macroecondémicas y 

una tasa de cambio competitiva ha probado ser esencial en sustentar las reformas 

estructurales, incluyendo la credibilidad del programa de liberalizacién comercial. 

Ni la liberalizacién ni el tipo de cambio, han mejorado las condiciones 

macroeconémicas. La politica econdmica actual y las caracteristicas que esta 

asumiendo ja reestructuraci6n de la economia en el pais, atentan sobre la 

generacion permanente de recursos indispensables para el crecimiento de la 

economia. 

No es mediante la indiscriminada apertura externa, ni con saneamientos en las 

finanzas publicas a costa de contraer la inversion publica, ni desregulando la 
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economia, como se constituyen las bases materiales y financieras en que se 

sustenta una estabilidad monetaria y el crecimiento a largo plazo. 

La preocupacidn de las fuerzas del mercado, es la ganancia y no la restructuracién 

de la economia requerida para configurar condiciones de estabilidad y crecimiento 

econdémico sostenido y equitativo. Sus recursos se han orientado principalmente 

por la obtencién de ganancias generadas ante fa privatizacion de las grandes 

empresas publicas, como las propiciadas por la entrada de capitales en fa Bolsa 

de Valores, lo que ha llevado a un descuido casi generalizado del proceso de 

modernizacién y ampliacién de la capacidad productiva nacional. 

La mayor apertura externa, la privatizacién de las grandes empresas publicas y la 

reforma monetaria sustentada en el tipo de cambio antiinflacionario, no fueron 

acompafiadas de transformaciones productivas capaces de ampliar y modernizar 

la planta productiva para incrementar la produccién y hacer frente al proceso de 

competencia que generaba el contexto de economia abierta. 

De esta forma, ef contexto de politicas recesivas y antiinflacionarias, asi como la 

economia abierta y la desregulacién, han favorecido mas el crecimiento de tos 

sectores no productivos (comerciales, inmobiliarios, de servicios no financieros y el 

financiero no especulative), porque éstos ofrecen mejores condiciones de 

rentabilidad, y se han relegado el de los sectores productivos, terminando por 

aumentar el desempleo, como las presiones sobre la balanza comercial externa.s2 

  

32. Huerta Gonzélez, Arturo. La Politica Neoliberal de Estabilizecién en México, Ed. Diana. México, 1904. Pp 152-154. 
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En el siguiente cuadro podemos observar que de 1981 a 1994 el Producto Interno 

Bruto tuvo un bajo dinamismo promedio anual, que no acompafia al crecimiento de 

la poblacién. 

Cuadro 3.1. 

PIB REAL POR SECTORES 

(tasas de crecimiento promedio anual calculadas con base en precios de 1980) 
1981-1904 

  

PIB 13 

AGROPECUARIO Y PESCA. 04 

SECTOR INDUSTRIAL. 13 

MINERIA 14 
MANUFACTURA 17 

CONSTRUCCION 1.0 
ELECTRICIDAD 49 

SECTOR SERVICIOS 14 
COMERCIO 06 

TRANSPORTES 241 

INMUEBLES 16 

  Fuente: Elaborado con base en datos Indicadores Econémicos del Banco de México. 

Comunicaciones y transportes, al igual que e! sector financiero crecen por arriba 

de la Industria manufacturera a lo fargo del periodo. Cabe destacar el crecimiento 

mostrado por la construccién en los ditimos afios (de 7.0% en 1990 y 7.8% en 

1994), a raiz del dinamismo del sector inmobiliario. No obstante este crecimiento 

no logra recuperar los niveles reales de produccién que dicha industria tenia en 

1981.33 

  33. Indicadores Econémicos del Banco del México 
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Ante el panorama recesivo, la mayor parte de los sectores del pais cuestionan la 

viabilidad del modelo neolibera!, el cual ha provocado la caida de ventas, el alza 

de ta tasa de interés, los altos niveles de endeudamiento, las carteras vencidas, la 

vulnerabilidad bursatil, el desempleo y la inflacién. El mercado de economia 

abierta ha sido la causa principal de la crisis, por tanto, el modelo neoliberal es 

incapaz de encararla y resolverla. Esto exige replantear las politicas econémicas 

predominantes, asi como el desorden econdmico internacional.s 

No tenemos condiciones productivas ni financieras ni macroeconomicas para 

retomar el crecimiento. Entre los problemas que frenan la actividad economica se 

encuentran: 

1.- El gran déficit comercial externo y los altos montos de endeudamiento externo 

de corto plazo. Esto, junto con la escasez de capitales para financiarios, generan 

una gran desconfianza e incertidumbre cambiaria, la cual frena la entrada de 

capitales y propicia su salida, impidiendo flexibilizar la politica fiscal y crediticia 

para retomar el crecimiento econdmico. Por el contrario, tal situaci6n obliga a 

establecer severas politicas contraccionistas y devaluatorias para generar un 

superavit de comercio exterior y cubrir los adeudos externos. 

2.- Fuertes presiones sobre las finanzas publicas. Estas se han incrementado a 

raiz det aito endeudamiento interno y externo y por las presiones que sobre el 

pago del servicio de la deuda ejercen jas altas tasas de interés y la devaluacion 

de! tipo de cambio. Ello no sdlo impide flexibilizar la politica fiscal para retomar el 

crecimiento, sino que exige una fuerte restricci6n del gasto y aumento de 

impuestos, de precios y tarifas de jos bienes y servicios pUblicos para disminuir las 

presiones sobre las finanzas publicas. 

  

34 L. Randall W., Money and Credit in Capitalist Economies. Ed. Edward Elgar, p. 107. 
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Los problemas de la balanza de pagos y de! gran endeudamiento externo, aunado 

a ta inexistencia de reservas internacionales propias, impiden fijar un margen de 

flotacion dei tipo de cambio, asi como el resto de variables macroecondmicas. 

La ausencia de fiujos permanentes de capital compromete el financiamiento del 

sector externo y del publico, lo cual impide trazar expectativas de confianza al 

sector privado y obliga a la instrumentacién de politicas contraccionistas, de altas 

tasas de interés y a politicas devaluatorias. En tal situacién no hay condicion de 

planeacién alguna, ni para ef sector puiblico ni para el privado, Estos quedan 

circunscritos a presiones crecientes de la tasa de interés y del tipo de cambio 

sobre sus finanzas. 

Mientras mas latente es el riesgo cambiario, mas aumenta la tasa de interés y la 

demanda de dolares, lo cual fragiliza las finanzas publicas y el sector privado. Esto 

coloca restricciones a la politica fiscal y crediticia, e impide flexibilizar la inversi6n 

publica y privada para retomar el crecimiento. Ei riesgo cambiario obliga a adoptar 

politicas contraccionistas y aumentar la tasa de interés para evitar la salida de 

capitales. 

En un contexto de incertidumbre cambiaria, de apertura comercial y libre 

movimiento de capitales, disminuyen las reservas internacionales y se reducen los 

margenes de maniobra del gobiemo para retomar ei crecimiento econdmico. Al no 

compatibilizarse fos ajustes fiscal y externo y al no mejorarse !as condiciones de 

financiamiento externo e interno, no se puede estabilizar el tipo de cambio ni bajar 

la tasa de interés; tampoco se puede retomar el crecimiento de la economia en 

forma sostenida. No existen condiciones de balanza de pagos, financieras de 

reservas internacionales para fijar el tipo de cambio, para bajar la tasa de interés, 

ni para determinar politica de crecimiento. 
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Lo anterior configura un contexto de contraccién de mercado interno, de 

encarecimiento y escasez financiera, asi como de restriccién fiscal y crediticia. La 

politica contraccionista atenta sobre el crecimiento de la inversién y el desarrollo 

tecnoldgico y, por tanto, sobre ia competitividad de la economia. Ello genera 

problemas productivos y competitivos que originan presiones de oferta sobre el 

sector externo, impidiendo alcanzar ef ajuste externo, a pesar de la contraccién de 

demanda que origina la politica contraccionista. De esta forma, ias presiones 

sobre el sector extemo se derivan de los rezagos productivos y competitivos, y no 

de las presiones de demanda. 

Por mas que se proceda a adoptar politicas tradicionales para restablecer la 

estabilidad monetaria y el saneamiento de las finanzas publicas, si no hay 

financiamiento externo ni reservas estables para financiar el déficit externo, no se 

podra retomar la estabilidad cambiaria-monetaria. Sin condiciones financieras de 

largo plazo, con bajas tasas de interés, y sin expectativas favorables a la inversién 

productiva, no se podra corregir el déficit de comercio exterior, como tampoco las 

presiones sobre las finanzas publicas.as 

EI alza de ta tasa de interés y del tipo de cambio, como consecuencia de las 

necesidades de ajustar y financiar el déficit externo, trastocan el saneamiento de 

las finanzas publicas y acentuan la inestabilidad monetaria. Esto, a su vez, 

desestabiliza al sistema financiero, lo que dificulta su programa de capitalizacién, 

asi como la politica establecida para encarar el problema de las carteras vencidas. 

  

3. Huerta Gonzalez, Arturo. C: i Ja Cris CO i México. Ed. Diana, México, 1996. Pp. 127-130. 
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De tat forma, con las politicas de “shock” predominantes, la economia es incapaz 

de establecer politicas industrial, crediticia y de inversién para retomar el 

crecimiento. Por mas que se comprometa la soberania del pais y el patrimonio 

nacional para atraer capitales y financiar los adeudos externas, no hay posibilidad 

de crecimiento, ya que éste tiene que sustentarse en ia dinamica industrial y 

agricola del pais. Las condiciones para la dinamica productiva no se logran por las 

libres fuerzas del mercado, sino que exigen de acciones coordinadas entre el 

sector publico y privado para compatibilizar la politica econédmica que la haga 

viable. De no alcanzarse ello, no habra viabilidad de alcanzar et ajuste externo y el 

ajuste fiscal, ni de estabitizar el tipo de cambio y la moneda. Cabe sefialar que la 

dinamica tiene que ser competitiva para disminuir el déficit externo y fortalecer la 

moneda en forma sostenida, situacién que aun no logra el modelo neoliberal. 
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3.3.-Necesidad de fEncontrar Nuevos Mecanismos de 

Financiamiento. 

Ante la salida de capitales y la menor entrada de éstos, |a economia no puede 

intentar depender de su generacién de ahorro. Este es insuficiente y no se 

incrementa en contextos recesivos, de economia abierta (de bajos efectos 

multiplicadores intemmos) y de incertidumbre cambiaria. 

Durante la crisis, la economia requiere que se flexibilice el crédito, con el fin de 

evitar su profundizacién y la quiebra masiva de empresas. Si no se crea dinero, si 

no se postergan los adeudos en moneda extranjera, si no se flexibiliza la politica 

monetaria y crediticia, no habra posibilidades de reactivacién economica y de 

acumulacién de capital. 

Et Banco Centra! debe revertir sus politicas contraccionistas y restaurar la liquidez, 

para asi dar confianza y evitar mayor desestabilizacion de! sistema financiero. La 

intervencién del Banco Central para flexibilizar el crédito y bajar la tasa de interés, 

es fundamental para evitar un colapso del sistema financiero y de la economia. 

Debe dejarse de lado ta autonomia del Banco de México y el objetivo de 

estabilidad monetaria, debido a que ello es a costa de relegar ei crecimiento 

economico. Para evitar un colapso de grandes proporciones, Jas autoridades 

monetarias deben dejar de lado sus propositos de controlar la oferta monetaria y 

de estabilidad monetaria. 

No existe condicién alguna para la estabilidad monetaria, debido al gran déficit de 

cuenta corriente, a los grandes niveles de endeudamiento externo de corto plazo, 
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al freno de la entrada de capitaies y a los fuertes rezagos productivos de la 

economia. 

La politica monetaria debe ser acomodaticia (ajustarse al crecimiento de precios) 

para evitar la profundizacion de la crisis. Debe proveer la liquidez necesaria para 

evitar insolvencia, aunque tal acci6n resulte inflacionaria. 

El Banco Central debe abrir ventanas de descuento y bajar la tasa de redescuento 

a la banca comercial, para que ésta, a su vez, otorgue créditos a favor de ciertos 

sectores productivos que permitan avanzar tanto en la sustituci6n de 

importaciones, como en la promocién de exportaciones. Se disminuirian asi las 

presiones sobre el sector externo y se incrementaria ei ingreso y el ahorro interno, 

lo cual se traduciria en el logro de mejores condiciones de estabilidad y 

crecimiento. 

El Banco Central debe emitir nuevas obligaciones para obtener reservas que le 

permitan flexibilizar et crédito. Dichas obligaciones deben ser colocadas entre los 

sectores superavitarios, no a las altas tasas de interés, sino a tasas preferenciales 

acompafiadas de politicas fiscales y comerciales que incentiven la colocacién de 

dicha deuda. 

Asimismo, e! Banco Central debe intervenir como prestamista de ultimo recurso 

hacia los bancos con problemas para asegurar su solvencia. Debe flexibilizar el 

crédito y disminuir las presiones sobre la tasa de interés y evitar el 

recrudecimiento de los problemas de liquidez de las empresas, asi como el 

colapso del propio sistema financiero nacional.3s 

  

36 IDEM. p. 144. 

95



El Banco Central debe apoyar ai sistema bancario con el fin de que éste otorgue 

créditos de largo plazo, sobre todo para superar el problema de las carteras 

vencidas y para fomentar la inversi6n que permita superar los rezagos productivos 

y tecnoldgicos. Si no se flexibiliza el crédito a la esfera productiva, no se podra 

dinamizar el comercio ni ia inversion; tampoco se imputsara la modernizacién de ja 

capacidad productiva para incrementar la generacién y el ahorro de divisas, 

necesarias para alcanzar el ajuste externo y la estabilidad monetaria. 

Se debe instrumentar politicas crediticias sectoriales selectivas para atacar los 

problemas productivos que estan detrds del déficit externo, como la insuficiencia 

del ahorro interno, y de fas presiones sobre los precios. La interrelacién entre la 

banca y la esfera productiva requiere de reglamentos que fa aseguren y 

supervisen, asi como la configuracién de alianzas empresariales de ambos 

sectores. 

La inversién no es restringida por la falta de ahorro, sino por la falta de 

oportunidades crediticias, de crecimiento de mercado interno y de rentabilidad. 

Para incrementar ta inversién se requiere flexibilizar et crédito, lo que a su vez 

exige condiciones de estabilidad monetaria. 

En un contexto de riesgo cambiario y de expectativas inflacionarias, no hay 

posibilidades para flexibilizar el crédito. De ahi que se deba regular el sector 

externo para disminuir el déficit externo y el riesgo cambiario, y asegurar mejores 

condiciones de estabitidad cambiaria monetaria. Se puede aumentar ta inversion 

sin necesidad de incrementar el ahorro interno, debido a que el crédito es el 

elemento clave que libera la inversi6n del ahorro y que hace posible a la 

acumulacioén de capital. Los contextos recesivos reproducen los problemas de 

insolvencia de las empresas y de la economia, y nos condenan a seguir 

dependiendo de garantias crediticias del exterior. 37 
  

37 L. Randail W., Op. cit., p. 120. 
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Para recuperar la confianza necesaria para la colocacién de bonos de mediano y 

largo plazo para flexibilizar ef crédito, se requiere del apoyo de las instituciones 

financieras internacionales. Estas deberan conceder créditos de largo plazo que 

aseguren reservas estables, para que actlen como garantes en la emisién de 

nuevos titulos y bonos de largo plazo del sector ptiblico y de las empresas 

estratégicas y prioritarias, tanto en el mercado internacional de capitales como en 

el mercado nacional. 

Si cuando hubo entrada de capitales no se flexibiliz6 la politica crediticia, debido a 

que dicho capital era de corto piazo, hoy en dia los requerimientos no sdlo pasan 

a ser mayores (considerando los grandes adeudos contraidos, como el gran déficit 

de! sector externo existente), sino que se requiere que sean de mediano y largo 

plazo. 

La banca especulativa que ahora esta en problemas (debido a que se endeudé en 

délares a bajas tasas de interés para prestar internamente a altas tasas, asi como 

para especular en la bolsa) debe responder con sus activos para encarar sus 

pérdidas. El gobierno no tiene por qué rescatar siempre a toda la banca. La 

mayoria se encuentra en quiebra técnica, no asi sus duefios. 

No se puede saivar la banca a costa de socializar las pérdidas, como se hizo en 

1982. La intervencién gubernamental debe ser a cambio de los activos de la 

banca. No para nacionaiizarla, sino para revenderla bajo reglas mas estrictas, con 

el propésito de evitar las practicas especulativas que predominaron en 1981 - 

1982, y que volvieron a repetirse con la reprivatizaci6n de la banca de 1991 a 

1994. La banca debe ser reestructurada y refuncionalizada, con el fin de que 

responda a los reciamos financieros de créditos baratos y de largo plazo del sector 

publico y el sector productivo. 
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Una vez reestructurada, el Banco Central y la banca de desarrollo deben apoyar a 

la banca comercial para que ésta pueda sortear sus problemas financieros y de 

capitalizacién. 

Asi podra otorgar condiciones para renegociacién de las carteras vencidas y para 

flexibilizar e! crédito hacia los sectores productivos. Esto puede realizarse a través 

de la emisi6n de papel por parte de la banca comercial, respaldados por sus 

carteras de activos. 

Si el Banco Central no otorga recursos al sistema bancario, éste deberd 

comprometer sus activos para hacer frente a sus obligaciones con los acreedores 

internacionales, lo cual comprometeria al sistema de pagos de la economia. Si el 

Banco Central no recurre en apoyo de los bancos y si éstos, a su vez, no 

flexibiizan su posicién hacia las empresas, no habra forma de salir de las crisis de 

{os Uitimos afios. El Banco Central debe otorgar préstamos a los bancos para que 

estos los concedan a sectores prioritarios de la economia. De esta manera se 

lograra frenar el clima de incertidumbre generado por la falta de liquidez de ia 

economia. 

Tanto el Banco Central como los bancos comerciales, deben asumir la 

responsabilidad de frenar la liquidez de la economia, aunque ello resulte 

inflacionario. Esto mejor que la recesién generalizada de la economia. Esta 

recrudece {os problemas productivos, asi como sobre el sector financiero 

(mayores carteras vencidas e insolvencia financiera de todos los sectores), y los 

problemas de desempleo y miseria, lo cual acentua los problemas sociales. La 

creacién de créditos puede resultar inflacionaria, pero sdlo seria temporal. Una vez 

que tales créditos aumenten la produccién, cesara el alza de precios. 

Debe respaldarse a las empresas con deudas, con el fin de generar confianza y 

lograr que sigan siendo sujetos de crédito para su operatividad y modernizacién. 
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Asi se evitaraé su quiebra. Las empresas deben asumir compromisos de 

restructuracion y del buen manejo de los recursos crediticios para asegurar la 

capacidad de pago. La banca debe aceptar obligaciones de las empresas como 

garantia por los créditos otorgados. 
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3.4.- Politicas para estimular la canalizacién de recursos a la 

producci6n. 

Mientras fos niveles de rentabilidad en la esfera financiera-especulativa estén por 

arriba de los que ofrece la esfera productiva, no se podra avanzar en la 

articulaci6n entre el sector financiero y el sector industrial. Las politicas fiscal, 

comercial, cambiaria, crediticia y de precios, deben estimular ta inversién en la 

esfera productiva para que los agentes superavitarios del sector financiero 

especulativo, canalicen sus recursos a favor de la modernizacién y ampliacién de 

la capacidad productiva. 

Dicha canalizacién de recursos puede darse a través de la inversion directa, la 

adquisicién de acciones de las empresas o los titulos financieros de! sector puiblico 

y privado, que amplien los recursos del sistema financiero y alarguen el plazo de 

financiamiento para la inversién. En el momento en que ta flexibilizacién crediticia 

se canalice a superar rezagos productivos, avance en la sustitucién de 

importaciones, como en incremento de exportaciones, no se estaria atentando 

sobre la estabilidad monetaria. Por el contrario, ésta se estaria fincando sobre las 

bases sdlidas, con el fin de favorecer los depdsitos nacionales y para alargar sus 

plazos. 

Et capital externo no debe atraerse con base en altas tasas de interés que 

fomenten la entrada de capital especulativo, sino de acuerdo con estrategias de 

desarrollo capaz de imputsar la esfera productiva. Hay que generar expectativas 

de rentabilidad y crecimiento en la esfera productiva, tanto para atraer capital 

externo hacia dicho sector, como para que fa demanda de dinero-crédito se 

canalice hacia la inversion. 

100



Se debe asegurar niveles de rentabilidad y crecimiento en el mercado interno para 

que la inversién fluya a la esfera productiva y genere niveles de acumulacién de 

capital que permitan cubrir los adeudos contraidos. 

Si no se aseguran condiciones de confianza en relaci6n con el crecimiento de 

mercado intemo y de rentabilidad en la esfera productiva, los neoliberales 

seguiran buscando mejores opciones de inversién en ia esfera financiera y 

especulativa. Para ello es necesario revisar el contexto de economia abierta y 

analizar el flujo de mercancias y capitales. 

Un contexto de crecimiento permite fa generacién de ingresos y la capacidad de 

pagos, para que ios agentes econdmicos soiventes participen como garantes de 

las empresas que demandan créditos. La banca, al flexibilizar el crédito, puede 

participar en la generacién de expectativas de crecimiento que motiven al resto de 

la economia a dejar las acciones especulativas y a realizar proyectos de inversién 

para retomar la dinamica econdémica. 

El crédito representa la capacidad de la empresa de incrementar su produccién, 

sus ventas, sus ingresos futuros y, por tanto, su ahorro, para cubrir los adeudos e 

impulsar dinamicas mas autosustentadas. El crédito puede financiar ia inversién y 

ésta generar suficientes ganancias agregadas, para lograr que la deuda sea 

retirada. 36 

Para avanzar en tal direccién se requiere que ei crédito se destine a impulsar la 

produccién y que ésta tenga un alto componente interno capaz de impulsar una 

dinamica mas interrelacionada entre los diferentes sectores y ramas productivas, 

para generar efectos multiplicadores sobre la produccién, el ingreso, el ahorro 

interno, y efectos positivos sobre el sector extemrno. Cabe recordar que “en un 

sistema capitalista la acumulacién de capital esta basada en la expansidén del 
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crédito que permite el crecimiento del ingreso, del gasto y la generacién de 

ganancias’ 20 

  

38 L. Randall W., Op. ct.. p. 267. 
30 IDEM, P. 89. 
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La banca debe tener fa certeza de que el crédito otorgado se invertira en sectores 

que aseguren la generacién de ingresos y ganancias y, por tanto, el rembolso de 

los mismos. De esta forma la banca concedera refinanciamientos en ef momento 

en que las empresas aseguren credibilidad en el pago de los mismos. 

Con el fin de que el crédito asegure crecimiento econdmico y capacidad de pago, 

se precisa revisar la politica econémica predominante. Deben existir condiciones 

de crecimiento de mercado interno y de fomento a las exportaciones, lo cual 

demanda politicas comerciales e industriales que lo favorezcan. La politica 

econémica, ademas de crear condiciones para flexibilizar el crédito, debe 

conformar expectativas de rentabilidad y crecimiento para que éste se canalice a 

la inversi6n en la esfera productiva. 

Si la banca no flexibiliza el crédito y el sector publico no expande su gasto (aunque 

sea deficitario), la crisis se profundizara. Cuando la flexibilizacién det crédito y el 

déficit publico (propiciado por e/ incremento de la inversion) impulsa una dindmica 

mas interrelacionada internamente, se avanza en /a sustituci6n de importaciones y 

en el crecimiento de exportaciones, disminuyendo el déficit extemo y generando 

ingreso y ahorro.4 

  

20 Huerta Gonzélez, Arturo. Causas y Remedios de ia Crisis Econdmica de México. Ed. Diana, México, 1996. Pp. 153-156 
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3.5.- Propuestas no Recesivas ante la Problematica del Sector 

Externo. 

Et gran déficit externo y las dificultades para financiarlo y su financiamiento 

especulativo de corto plazo, han llevado al gobierno a acentuar la politica fiscal, 

monetaria y crediticia contraccionistas para disminuir las presiones de demanda 

sobre el sector externo. También, aumenté la tasa de interés para atraer capitales 

y evitar su salida, buscando evitar alteraciones en el tipo de cambio, que vengan a 

desequilibrar las finanzas publicas y a desestabilizar a la economia. Sin embargo, 

el aumento de la tasa de interés presiona sobre tas finanzas publicas y contrae 

mas la inversi6n. 

No se puede aplicar una politica fiscal y crediticia contraccionistas para ajustar el 

sector extemo, considerando que ei déficit externo es resultado de los problemas 

productivos y no los de demanda. El déficit externo es resultado de las politicas 

contraccionistas que han restringido y encarecido la inversi6n produtctiva, 

postergando obras de infraestructura, gastos de mantenimiento, asi como 

proyectos de desarrolio tecnolégico y modernizaci6n, que han repercutido en bajos 

niveles de productividad y mayores desequilibrios productivos. 

Dadas fas caracteristicas que presenta el déficit externo y ta entrada de capitales, 

el déficit no se resuelve con las clasicas politicas tradicionales contraccionistas y 

de devaiuacién. La magnitud del déficit, obligaria a una drdstica caida del PIB, y a 

una fuerte devaiuacién, lo cual tendria severas consecuencias sobre et 

movimiento de capitales, como sobre la inflacién, los salarios, las finanzas 

publicas y sobre la economia en su conjunto. 

Para determinar cual debe ser la mejor politica de ajuste del sector externo, se 

deben considerar los elementos estructurales y de politica econdmica que son 

responsables de la magnitud de este déficit. 
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El sector externo debe mantener condiciones de superavit de comercio exterior, 0 

déficit manejables y financiables, para no presionar sobre la paridad cambiaria y 

no frenar la actividad economica. 

Para no proceder a un ajuste externo mediante politicas que acentuen la 

contraccién de la actividad econdmica, la descapitalizaci6n y la pérdida de 

soberania, se precisa encarar los problemas productivos que estan detras del 

desequilibrio externo, asi como evitar las practicas competitivas desleales que han 

venido predominando. 

Para realizar el ajuste de balanza de pagos, con costos menores sobre la 

produccién y el empleo, asi como sobre los salarios reales, y las finanzas publicas, 

no se puede dejar a jas libres fuerzas del mercado dicha tarea. Se requiere 

redireccionar el funcionamiento de la economia para encarar los problemas 

estructurales y los que se derivan de la politica econémica prevaleciente. 

La apertura externa ha desarticulado a la industria y al sector agricola nacional por 

falta de competitividad de éstos frente a importaciones. Situacién que ha 

comprometido a ta planta productiva y al empleo, ademas de disminuir la 

integracién interna, aumentar los coeficientes de importacion y las presiones sobre 

el déficit de comercio exterior, lo cual ha colocado a la economia en una situacién 

de gran vulnerabilidad externa. 

  

41 Huerta Gonzalez, Arturo. La Politica Neoliberat de Estabilizacién Econdémica EN México, Ed. Diana, México, 1994. 

P.191,192. 

105



  

La apertura externa generalizada, ha tlevado a que las importaciones tengan un 

crecimiento en el pais, con ciertos efectos negatives manifiestos en la esfera 

productiva, como en el sector externo. No se puede proseguir con estas politicas 

comerciales y cambiarias, donde la economia favorecida ha sido ta 

estadounidense, y en cambio la nuestra se ha descapitalizado e hipotecado aun 

mas. 

Si no se modifica la apertura comercial, se core el riesgo de una 

desindustrializacién, asi como de mayor deterioro de ta esfera productiva y de 

comprometer mas el futuro del pais. No se puede optar por una importacién 

permanente de insumos y de bienes de capital, ya que compromete el crecimiento 

productivo interno y ademas no se tiene asegurada fa generacién de divisas para 

su financiamiento. Se debe regular ja entrada de mercancias que son producidas 

internamente. Hay que preservarias y modermizarias para evitar los fuertes 

rezagos y desequilibrios productivos y desempleo, que se configuran cuando se 

abastece prioritariamente ef mercado nacional con importaciones. No se puede 

liberalizar totalmente [a economia sin antes no se instrumenta una politica 

econdémica que impulse la restructuracién y modernizaci6n de la industria, para 

que ésta tenga niveles de competitividad que fe permitan sobrevivir en este 

proceso. 

No hay que recurrir a las politicas proteccionistas pasadas que impedian el 

desarrollo de la productividad y competitividad y que configuraban ganancias 

monopolicas. Se debe optar por politicas internacionalmente instrumentadas por 

los propios paises desarrollados, como politicas arancelarias, derechos 

compensatorios (dado ej atraso competitivo en que se encuentra fa industria 

nacional), asi como salvaguardas para preservar industrias estratégicas y 

fundamentates para e! crecimiento sostenido de !a economia, y politicas 

antidumping y subsidios. Estas son importantes para favorecer la inversi6n que 
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permita alcanzar fos niveles de productividad que exige la competitividad y el 

ajuste comercial externo. 

Los paises con éxito no ven la apertura comercial como un fin en si mismo. Ellos 

no abren su economia a cualquier costo. No practican la apertura comercial a 

costa de sacrificar la produccién y el empleo. Aplican politicas industriales e 

impuestos a las importaciones y recurren a la legislacién antidumping para inhibir 

la competencia externa, proteger y desarrollar su industria y el empleo. 

No se puede sacrificar la planta productiva y el empleo si no existe inversién 

compensatoria que renueve y modernice la capacidad productiva y genere 

mayores empleos mejor remunerados. No se puede proceder a desaparecer 

ramas productivas sin antes considerar su potencial de recuperacién, su papel 

como generador de empleos e ingreso, y la capacidad de obtener divisas para 

financiar tas importaciones permanentes que esto implicaria. 

El pais no tiene por qué estar perdiendo empleos a favor de las economias mas 

competitivas y victoriosas de este proceso de apertura externa generalizada. 

Tenemos que construir en forma deliberada la competitividad del aparato 

productivo de la economia. Es responsabilidad de todos, y no sdlo de las libres 

fuerzas del mercado, las cuales han demostrado que se mueven mejor en el area 

financiera y especulativa que en la productiva y en la configuracién de tas bases 

materiales para el crecimiento sostenido de la economia. 

Se requiere revisar la apertura externa generalizada y la politica arancelaria, 

dentro de las normas establecidas por el GATT, asi como establecer estimulos e 

incentivos para el fomento directo de fa inversidn y de ia competitividad de la 

economia. Hay que tomar en cuenta la importancia de las politicas proteccionistas 

(no tradicionales) para sustituir el comercio por inversiones. Es preferible priorizar 

la producci6n interna de los bienes y no su importaci6én.a2z 

42 IDEM, p.196. 
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No se debe volver a un pasado ineficiente y de precios monopdlicos. Se debe 

privilegiar medidas que favorezcan la inversion productiva para la generacién de 

empleos y la riqueza, y no caer en la simple comercializacion del bien importado, 

ya que esto atenta sobre el crecimiento sostenido. Ademas, es un esquema 

limitado a ta disponibilidad de divisas, y nos ha colocado en un contexto de alta 

vulnerabilidad externa. 

El deslizamiento cambiario debe aumentar paulatinamente para disminuir la 

sobrevaluacioén existente, la cual ha propiciado un crecimiento desmedido y 

generalizado de importaciones y practicas competitivas desieales que han 

atentado sobre la esfera productiva y sobre el sector externo, creando un circulo 

vicioso recesivo y altamente vulnerable al movimiento de capitales. 

Hay que ir eliminando la sobrevaluacién existente de la moneda para establecer 

una paridad competitiva que impulse el crecimiento de exportaciones y encarezca 

y restrinja importaciones, disminuya fas presiones sobre !a balanza comercial 

externa, y preserve y desarrolle la planta productiva y el empleo. Se deben evitar 

las politicas devaluatorias permanentes como forma de competitividad frente al 

exterior, ya que repercutirian en una creciente inflacidén que trastocaria las 

finanzas publicas, como el sector financiero nacional y a fa economia en su 

conjunto. De ahi que ia politica cambiaria competitiva deba ir acompafiada de una 

politica industria! tendiente a incrementar ja productividad, aumentar ia 

competitividad de la produccién nacional y no tener que recurir a la politica 

cambiaria activa para tograrlo. 

Al irse corrigiendo la distorsién de precios relativos que la politica cambiaria 

sobrevaluada ha originado, se tendra un impacto positivo sobre la produccién, ya 

que la industria nacional tendra capacidad para responder a la competencia. 

Entonces, es importante que la politica cambiaria no tenga grandes saltos, y vaya 
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acompariada de una politica industrial crediticia que impulse e! crecimiento de la 

inversi6n productiva. 

El efecto positivo que la revision de la politica cambiaria tiene sobre la produccién, 

no se veria contrarrestado por una salida de capitales (que podria derivarse de la 

desvalorizacién de! peso ante el délar), debido a que el movimiento de capitales 

depende de las perspectivas de crecimiento que la economia ofrece. La magnitud 

existente de las importaciones ofrece un gran mercado susceptible de ser 

aprovechado a partir de ta politica comercial propuesta y de los nuevos precios 

relativos que configura la revisién de la paridad cambiaria. 
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3.6.- EVALUACION Y PERSPECTIVAS 

Ei creciente flujo hacia ef pais y un endeudamiento publico externo de 5 mil 

millones de ddlares, junto a la recaudacién fiscal, seran las principales fuentes de 

financiamiento que el gobierno utilizaré para recalendarizar e! gasto publico y 

estimular en ei corto plazo la recuperacién econdédmica sin sobrecalentar fa 

economia ni provocar presiones inflacionarias. 

Se afirma que existen m4rgenes de maniobra financiera para incrementar el gasto 

y la inversi6n sin abandonar la disciplina fiscal. Asimismo, se piensa que se puede 

reactivar la economia utilizando e! superavit fiscal, sin considerar que eso 

repercutiraé en mayor demanda e importaciones, fo que ahondara el déficit 

comercial externo, y exigira mayor entrada de capital para su financiamiento, lo 

cual no es facil de conseguir. 

Se enfatiza la necesidad de preservar el programa de estabilizacién, ya que 

constituye la mejor opcién para impulsar el desarrollo econdémico. El argumento es 

que si desaparece la baja inflacién, aumentaria el riesgo cambiario, lo cual frenaria 

la entrada de capitales y propiciaria su salida, por lo que se colapsaria la 

economia. La objecién a este argumento es que la reduccién de la inflacién no se 

sustenta sobre bases sdlidas, es decir, industriates y financieras. Para mantener la 

confianza en la moneda nacional el superavit fiscal no es suficiente si no hay 

sustento productivo, financiero y en el sector externo. La menor inflacién ha estado 

conectada con ta disponibilidad de entrada de capital externo y de las condiciones 

de rentabilidad que se le ofrecen a éste. 

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) acentua las presiones sobre el sector externo, ios diferenciales de 

productividad y competitividad existentes, lo que exigifa mayor entrada de 
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capitales para cubrir el déficit externo. Es dificil que el Tratado promueva la 

suficiente entrada de capital para seguir financiando la estabilidad nominal 

cambiaria y el mayor déficit de comercio exterior. 

Dicha entrada de capitales disminuira ante las dificultades de pago que se 

vislumbran a raiz del permanente déficit externo, como por el nulo crecimiento de 

la economia mexicana, y por el conflicto social suscitado en Chiapas, asi como por 

los contextos electorates que se viven en el pais. 

Al descansar Ja economia en {as expectativas creadas por la integracién 

econdmica con Estados Unidos, y por lo tanto, en la entrada de capitales que ello 

ha promovido, los conflictos de Chiapas han acentuado la vulnerabilidad de la 

economia, debido a que se han trastornado las expectativas, tanto porque 

cuestionan la continuidad del modeio neoliberal predominante, como porque 

deslegitiman politicamente al partido oficial, lo que aumenta las probabilidades del 

cambio politico en el gobiemo. Ademas, se evidencia la incapacidad de la 

economia para hacer frente a las demandas derivadas, no sélo del conflicto 

chiapaneco, sino de todas las que provienen de los diferentes sectores afectados. 

Las crecientes exigencias de capital externo obligan al gobierno a continuar con la 

senda econdmica instrumentada para seguir conformando expectativas de 

confianza a dicho capital por lo que prosigue en su propésito de abrir totalmente la 

economia al capital foraneo. En ta perspectiva de seguir siendo sujeto de crédito y 

de continuar atrayendo mas capital, e! gobierno anuncié a inicios de febrero de 

1994, que se invertirian 5.5 mil millones de ddlares para aumentar las reservas de 

hidrocarburos. Esta inversién se financiaria mediante la subasta, al mejor postor, 

de ta totalidad de las plantas petroquimicas, mismas que en anteriores licitaciones 

no se lograron privatizar. Al gobierno le urgia invertir en exploracién, encontrar 

nuevos yacimientos e incrementar las reservas petroleras para demostrar 

capacidad de pago, y asi generar condiciones de confianza que estimulen la 

entrada de capitales, lo cual en los ultimos afios e! incremento de ias reservas 
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petroferas no han sido las esperadas, a causa de ta disminucién de! Precio 

Internacional del Petrdleo. 

Dentro de la estrategia gubemamental para abaratar los costos del crédito, las 

autoridades buscan crear una mayor competencia financiera, otorgando licencia 

de operacion a las subsidiarias de bancos extranjeros que quieran instalarse en el 

territorio nacional. Sin embargo, el problema de la tasa de interés no se debe a a 

falta de competencia, sino altos requerimientos de capital externo que exige el 

déficit de cuenta corriente de balanza de pagos, para lo cual deben existir 

atractivas tasas de interés. 

No existen condiciones financieras, ni holgura en el sector externo, para reducir 

las tasa de interés y retomar el crecimiento. No hay sustento enddgeno para ello a 

pesar de la reduccidn de Ia inflacién porque, por un lado, las bajas tasas de interés 

desestimutan la entrada de capitales y comprometen el financiamiento del sector 

externo, y por otro, la reactivaci6n que se pretende impulsar generaria mayores 

presiones sobre el sector externo, lo que exigiria elevados montos de capital para 

su financiamiento, complicando asi ta situacién econdémica del pais. 

En México no hay un sistema financiero capaz de mantener la inversién a largo 

plazo. No hay bases internas que apoyen condiciones crediticias capaces de 

modernizar la planta productiva y que permitan alcanzar el ajuste externo y el 

crecimiento sostenido de la economia. La entrada de capitates ha sido el medio de 

contencién que ha evitado y postergado el colapso de fa economia, sin embargo, 

ésta no crece y no se vislumbran perspectivas de crecimiento sostenido. A pesar 

de la entrada de capitales no hay un sistema crediticio estable, debido al caracter 

especulativo del capital, por lo mismo, éste no se ha articulado con el sector 

industrial y agricola. 

En un contexto de riesgo cambiario y de expectativas inflacionarias, no hay 

posibilidades para flexibilizar el crédito. De ahi que se deba regular el sector 
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externo para disminuir el déficit externo y el riesgo cambiario, y asegurar mejores 

condiciones de estabilidad cambiaria monetaria. 

Se puede aumentar fa inversién sin necesidad de incrementar el ahorro interno, 

debido a que el crédito es e! elemento clave que libera la inversién del ahorro y 

que hace posible a la acumulacién de capital. Los contextos recesivos reproducen 

los problemas de insolvencia de las empresas y de la economia, y nos condenan a 

seguir dependiendo de garantias crediticias del exterior. 

Al no crecer Ja actividad econdémica, los recursos fluyen a ja esfera especulativa, 

ampliando mas {a brecha entre lo financiero y !o productivo. Es asi como se da la 

forma mas absurda del movimiento det capital, dinero productor de dinero, sin 

mediacién de ta produccién. Las empresas invierten en activos financieros, no en 

modernizar su planta productiva. Ademas se endeudan mas alla de su capacidad 

de pago, retroalimentando con dichos recursos la inversién especulativa. Asi, las 

finanzas de las empresas se vuelven mas especulativas. 

Esa es la funcion del capital ficticio, el cual produce altas ganancias especulativas, 

mismas que terminan alimentando la_ inestabilidad de la economia, 

comprometiendo su crecimiento. La inversién especulativa restringe la inversion, y 

contrae la actividad econémica, asi como los niveles de productividad y 

competitividad de las empresas, colocandolas en una situacién recesiva 

£1 predominio de la esfera financiera complica el manejo de la politica econdmica, 

pues ésta se supedita a sus intereses debido a la importancia que éste tiene para 

financiar la reduccién de la inflacién en el pais. La accién especulativa de los 

agentes econémices se explica porque ignoran {a fragilidad e inestabilidad en que 

se encuentra la economia nacional. El comportamiento especulativo predominara 

hasta que fos agentes empiecen a preocuparse por la capacidad de pago de ja 

economia ante las altas ganancias especulativas. Cuando se percaten de las 
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dificultades de pago de la economia, los inversionistas trataran de proteger su 

interés privado, lo que comprometeré el interés publico, fo cual terminaré 

afectando su propio interés privado. 

Las expectativas generadas por la insercién de México en la zona econémica mas 

grande def mundo, al lado de Estados Unidos y Canada, en cuanto a las 

condiciones de crecimiento y rentabilidad para atraer grandes montos de capital, 

no se han realizado, por el contrario, finalmente han implicado grandes desafios 

para la planta productiva nacional, la cual esta siendo incapaz de encararlos, es 

por esta razon que México corre el riesgo de convertirse en un maquilador. 

La producci6n Industrial y agricola se ha rezagado por la contraccién del mercado 

interno y el crecimiento de importaciones, derivadas de las politicas de 

estabilizaci6n y tiberalizaci6n. Dicho rezago causara efectos econdémicos 

negativos, porque aumentaran las presiones sobre el sector externo y los 

requerimientos de capital para financiarlo, lo que dificulta ratomar el crecimiento de 

la economia, asi como satisfacer las demandas de empieo y bienestar. 

A raiz de los conflictos politicos y sociales actuales, cada vez ésta mas presente el 

diagnéstico de la incapacidad del modelo econémico actual para satisfacer las 

demandas de amplios sectores de {a poblacién, que van desde los indigenas y 

quienes no encuentran trabajo, hasta muchos grandes productores. Los 

problemas del sector externo, los limites al crecimiento, junto a los problemas de 

desempleo, miseria, y los conflictos sociales, evidencian la crisis del modelo 

neoliberal mexicano. Los principales mercados el productivo y el del sector externo 

estan en desequilibrio, lo cual compromete la estabilidad fiscal, la reduccién de la 

inflacion y el crecimiento de la economia. 

El gobierno mexicano queda atrapado en su propio mito del genial modelo 

neoliberal. Al proseguir con su modelo para generar condiciones de confianza que 

atraigan capitales io hace a costa de descuidar y deteriorar la esfera productiva, la 
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CONCLUSIONES. 

Podemos concluir que la nueva politica econédmica para superar las crisis solo 

sera posible si todos los sectores y la sociedad, en su conjunto, asumen 

responsabilidades y compromisos de cooperacién para realizar tareas conjuntas y 

coordinadas que encaren los problemas que frenan el crecimiento y {a distribucion 

del ingreso. 

Se requieren reformas y cambios estructurales y constitucionales para encarar las 

crisis y retomar el crecimiento de la economia. Se debe dar racionalidad a las 

politicas y acciones del Estado y dei sector privado, para reestructurar y 

reconstruir la economia, que ha sido desmantelada por la politica neoliberal. Esto 

exige un contexto democratico de toma de decisiones y de creacién de érganos de 

la sociedad civil que controlen y supervisen las funciones de las instancias 

gubernamentales en todos sus niveles. 

El éxito del programa econémico propuesto esta en funcién de los grandes 

acuerdos y alianzas nacionales que constituyan una amplia base social que 

impulse tas politicas y transformaciones que lo hagan viable. Solo a través de un 

proyecto nacional bien definido y con el suficiente consenso y apoyo que lo 

viabilice, se podran negociar y pactar acciones y compromisos, tanto para vencer 

los obstaculos al crecimiento econdmico sostenido, como para que las politicas de 

crecimiento, estabilidad y equidad no entren en conflicto. 

El crecimiento y la distribucién det ingreso sdio se podran alcanzar a través de una 

amplia participacién social, que exige el refuncionamiento de las practicas de 

comportamiento que prevalecen en el Estado y en el sector privado. La 

participacion democratica de los diferentes sectores de la poblacién sean camaras 

empresariales, sindicatos, partidos politicos, sociedad organizada 
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Es esencial para controlar y supervisar el cumplimiento de {as tareas a desarrollar 

por el Estado y el mercado para asegurar los objetivos de crecimiento y equidad. 

Dentro del modelo neoliberal no hay libertad para aplicar politicas nacionales de 

crecimiento, estabilidad y equidad. Para poder instrumentar estas politicas habria 

que alejarse de las reglas establecidas por el modelo mismo. No puede proseguir 

la disciplina contraccionista y la liberalizaci6n econdmica ante las contradicciones 

generadas. Tampoco se puede privilegiar una politica de estabilizacion, si no se 

coloca la politica de distribucién del ingreso en ei mismo nivel. Lo anterior exige la 

instrumentacion de politicas econdmicas nacionales que permitan generar 

condiciones de estabilidad, crecimiento y equidad. 

Se requiere de acciones especificas que logren el crecimiento de {a inversién, de 

la productividad y el mercado. La transnacionalizacién de la economia exige 

politicas que transformen el sector financiero, al sector industrial y agricola, asi 

como instancias gubernamentales que aseguren la asignacién de recursos a la 

inversion productiva. El gobierno tiene que estructurar la frontera de inversién para 

que {os capitales fluyan de la esfera financiera-especulativa a la productiva, y no 

se vayan ante expectativas devaluatorias. 

La coordinacién del proceso de inversiones por el Estado es crucial para asegurar 

la restructuracién de la economia, ya que las decisiones privadas por si solas no 

generan un proceso adecuado. De no modificarse la situacién financiera actual, 

tampoco habra la viabilidad para la participacion activa del gobierno que permita 

retomar el crecimiento de la economia y encarar los problemas sociales. Debe 

darse consistencia entre las politicas fiscal, monetaria y cambiaria, para alcanzar 

las transformaciones financieras y productivas necesarias que generen las 

expectativas de estabilidad, crecimiento y mejor distribucion del ingreso. 
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Ademéas se debe buscar que la economia de Estados Unidos abra sus mercados 

a los productos mexicanos, con el fin de dinamizar fa produccién, y otorgar 

créditos de largo plazo para el crecimiento sostenido. Hoy mas que nunca es 

imperioso demandar un nuevo orden econémico internacional, que permita 

mejores tratos comerciales y financieros a los paises subdesarrollados para que 

podamos mejorar nuestras cuentas con el exterior y disminuir la vulnerabilidad y 

las restricciones que ello coloca al crecimiento de la economia. 

De no avanzar en mejores tratos comerciales, asi como en transferencia de 

tecnologia, en créditos de largo plazo y mayores facilidades de pago a ios 

adeudos existentes, no existiran condiciones de crecimiento sostenido en nuestra 

economia. Si Estados Unidos no acepta modificar las relaciones econdmicas 

internacionales, con México y América Latina, sin no promueve cambios 

estructurales productivos que encaren de raiz los problemas de inestabilidad de 

nuestras economias, el futuro econdémico del area no sera muy estable. 

De nada sirven los esfuerzos y sacrificios que se derivan de las politicas 

contraccionistas, ya que éstas actuan en detrimento de la esfera productiva y 

mantienen las presiones sobre el sector externo, por lo que no se alcanzara la 

estabilidad cambiaria buscada, ni el equilibrio de ias finanzas publicas en forma 

permanente. La problematica econémica actual evidencia, una vez mas, que no se 

puede privitegiar a estabilidad monetaria a costa de sacrificar ef crecimiento de !a 

esfera productiva. El principio que ha seguido el gobierno: estabilizar para crecer, 

no se cumple, ya que es necesaria una revisién de la politica econdémica para 

atacar conjuntamente los aspectos de la estabilidad y e! crecimiento econdmico, 

asi como fa distribucién del ingreso. 

No podemos confiar totalmente en las fuerzas del mercado para promover nuestro 

desarrollo, ni por sectores ni en su aspecto social. Se necesita una inteligente 
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intervencién del Estado para complementar la accién del mercado y para, 

inclusive, hacer que este sea eficaz. 

El mercado libre es bueno para producir, pero no es bueno para distribuir y hay 

tareas que el mercado no cumple, entre ellas tas politicas de desarrolio social, jas 

politicas de planeaciOn a largo plazo, ya que el mercado sirve mucho para el corto 

plazo, pero no nos ayuda a avizorar a largo plazo. 

Se necesita una intervencidn inteligente del Estado moviéndose en equilibrio de 

nuestro sistema econdédmico, que es una economia mixta, donde coexisten el 

mercado y ef Estado, junto con fa propiedad privada y las libertades economicas 

con deberes del Estado para regular y gobernar la economia, es cuestion de 

buscar los equilibrios apropiados. 

Para que exista una politica de inversién que permita retomar el crecimiento 

econdmico sostenido, se requiere adoptar esquemas de financiamiento estables y 

baratos. Se necesita bajar la tasa de interés, asi como emitir deuda de mediano y 

largo plazo para alargar los plazos de los créditos. Para que ello sea posible se 

debe eliminar la inestabilidad macroeconomica que genera gran déficit externo y et 

peso que ejerce la gran deuda externa de corto piazo. Tal problematica ha llevado 

a la devaluacién, asi como aumentar la tasa de interés y a instrumentar politicas 

contraccionistas, impidiendo retomar el crecimiento de la economia. 

Se requiere alcanzar una estabilidad duradera de precios y de tipo de cambio, to 

que exige, entre otras cosas, lograr una hoigura tanto en el manejo de! sector 

externo como en las finanzas publicas. De este modo podran evitarse las 

presiones sobre la oferta monetaria. El ajuste externo y fiscal no debe lograrse con 

base en politicas contraccionistas, sino atacando los problemas que estan detras 

de dichos desequilibrios. Esto exige revisar la apertura externa y el pago de las 

obligaciones financieras externas. Al disminuirse las presiones sobre el sector 

externo, se reducirian también las presiones sobre el tipo de cambio y !a tasa de 
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interés, asi como las que éstas ejercen sobre fas finanzas publicas. Asi se 

permitiria frenar !a devaluacién, disminuir la tasa de interés, alargar los plazos de 

los depdsitos, de tos titulos de crédito y, en consecuencia, se favoreceria el 

esquema de financiamiento det sector publico y privado. 

Mientras no disminuya el déficit externo y no se alarguen los plazos de los 

adeudos contraidos, no podran reducirse los requerimientos de capital para su 

financiamiento, por lo que no se puede estabilizar la moneda ni bajar las tasas de 

interés. Nuestra insercién en la economia mundial no debe traducirse en déficit 

externo creciente, el cual propicie acciones especulativas que comprometan mas 

la estabilidad monetaria y el crecimiento de ia economia. 

Es preciso obtener mejores relaciones econdmicas con los paises desarrollados y 

asegurar flujos financieros de largo plazo, necesarios tanto para impulsar nuestro 

desarrollo tecnolégico y avanzar en la sustituci6n de importaciones, como para 

incrementar las exportaciones. Esto es posible a partir de las politicas de politicas 

comerciales e industriales que aseguren niveles de rentabilidad y crecimiento en ta 

esfera productiva, con el propésito de que ei capital externo fluya a dicho sector. 

Si no se logra una mejor insercién en la economia mundial, tanto para ajustar el 

sector externo como para atraer flujos de capital de largo plazo, no se mejorara el 

panorama financiero, de fas finanzas publicas, de las empresas, ni del pais. Si no 

se regula el sector externo y no se instrumenta una politica industrial y agricola 

para aumentar la inversi6n productiva con la perspectiva de incrementar la 

productividad y mejorar la competitividad, con el fin de disminuir las presiones 

sobre el sector externo, no existiria estabilidad monetaria de largo plazo, ni se 

podra bajar la tasa de interés, tampoco se podran alargar los depédsitos ni los 

créditos financieros para la inversion. 

El Banco Central debe apoyar al sistema bancario para que este otorgue créditos 

a largo plazo, sobre todo para superar tanto el problema de las carteras vencidas 
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como los rezagos productivos y tecnolégicos. Es necesario estructurar politicas 

crediticias sectoriales y selectivas para atacar los problemas productivos que 

estan detras del déficit externo, como fa insuficiencia del ahorro interno y las 

presiones sobre fos precios. 

El Estado y la banca deben actuar como garantes de instrumentos financieros de 

mediano y largo plazo, para asi promover ja captacién de recursos financieros 

indispensables para la inversi6n productiva. Esto debe de ir acompafiado de 

politicas econdmicas dirigidas a generar expectativas y condiciones de confianza y 

estabilidad para que los agentes econdémicos demanden tales titulos. Se debe 

impulsar la compra de titulos financieros de mediano y largo plazo a través de 

estimulos fiscales y de otro tipo, con el fin de cambiar ja estructura de fos 

depdsitos, ampliar y alargar el financiamiento. Ademas, el gobierno debe 

comprometer a sus acreedores para que canalicen los ingresos recibidos a la 

inversién productiva. 

De no revisarse de raiz el modelo econémico actual, y de no superarse los 

problemas estructurales que estan detras de las crisis econémicas recurrentes en 

el pais, no se podra recuperar el proyecto de nacién que tanto se ha desdibujado 

por las politicas econémicas de las ultimas décadas. 

De tal forma, con las politicas de “shock” predominantes, la economia es incapaz 

de establecer politicas industrial, crediticia y de inversién para retomar el 

crecimiento. Por mas que se comprometa la soberania de! pais y el patrimonio 

nacional para atraer capitales y también financiar los adeudos externos, no hay 

posibilidad de crecimiento, ya que éste tiene que sustentarse en la dinamica 

industrial y agricola de! pais. Las condiciones para la dinamica productiva no se 

logran por las libres fuerzas del mercado, sino que exigen de acciones 

coordinadas entre el sector publico y privado para compatibilizar fa politica 

econémica que la haga viable. De no alcanzarse ello, no habra viabilidad de 
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alcanzar el ajuste externo y el ajuste fiscal, ni de estabilizar el tipo de cambio y la 

moneda. Cabe sefialar que la dindmica tiene que ser competitiva para disminuir ef 

déficit externo y fortalecer la moneda en forma sostenida, situaci6n que aun no 

jogra el modelo neoliberal. 

El Banco Central debe revertir sus politicas contraccionistas y restaurar la liquidez, 

para asi dar confianza y evitar mayor desestabilizacién del sistema financiero. La 

intervencién del Banco Central para flexibilizar el crédito y bajar la tasa de interés, 

es fundamental para evitar colapsos del sistema financiero y de la economia. 

Debe abrir ventanas de descuento y bajar la tasa de redescuento a la banca 

comercial, para que ésta, a su vez, otorgue créditos a favor de ciertos sectores 

productivos que permitan avanzar tanto en la sustitucién de importaciones, como 

en ta promocién de exportaciones. Se disminuirian asi las presiones sobre el 

sector externo y se incrementaria el ingreso y el ahorro interno, lo cual se 

traduciria en el logro de mejores condiciones de estabilidad y crecimiento. 

El Banco Central debe emitir nuevas obligaciones para obtener reservas que fe 

permitan flexibilizar el crédito. Dichas obligaciones deben ser colocadas entre tos 

sectores superavitarios, no a las altas tasas de interés, sino a tasas preferenciales 

acompafiadas de politicas fiscales y comerciales que incentiven !a colocacién de 

dicha deuda. Asimismo, debe intervenir como prestamista de ultimo recurso hacia 

las bancos con problemas para asegurar su solvencia flexibilizando el crédito y 

disminuir las presiones sobre la tasa de interés y evitar el recrudecimiento de los 

problemas de liquidez de las empresas, asi como el colapso del propio sistema 

financiero nacional. 

E! Banco Centra! necesita apoyar al sistema bancario con el fin de que éste 

otorgue créditos de largo plazo, sobre todo para superar ef problema de las 

carteras vencidas y para fomentar la inversién que permita superar los rezagos 

productivos y tecnolégicos. Si no se flexibiliza el crédito a la esfera productiva, no 

se podra dinamizar el comercio ni la inversién; tampoco se impulsara la 
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modemizacién de ja capacidad productiva para incrementar la generacién de 

empleos y el ahorro de divisas, necesarias para alcanzar el ajuste externo y la 

estabilidad monetaria. 

Se requiere instrumentar politicas crediticias sectoriales para atacar los problemas 

productivos que estan detras del déficit externo, como la insuficiencia del ahorro 

intemo, y de las presiones sobre los precios. La interrelacién entre la banca y la 

esfera productiva requiere de reglamentos que le aseguren y supervisen, asi como 

la configuracién de alianzas empresariales de ambos sectores. De ahi que se 

tenga que regular el sector externo para disminuir el déficit externo y el riesgo 

cambiario, y asegurar mejores condiciones de estabilidad cambiaria monetaria. 

Para recuperar la confianza necesaria para la colocaci6n de bonos de mediano y 

targo plazo para flexibilizar el crédito, se requiere del apoyo de fas instituciones 

financieras internacionales. Estas deberan conceder créditos de largo plazo que 

aseguren reservas estables, para que actuien como garantes en la emisién de 

nuevos titulos y bonos de largo plazo del sector publico y de las empresas 

estratégicas y prioritarias, tanto en el mercado internacional de capitales como en 

el mercado nacional. 

No se puede salvar a la banca a costa de socializar las pérdidas. La banca debe 

ser reestructurada y refuncionalizada, con el fin de que responda a los reclamos 

financieros de créditos baratos y de targo plazo del sector publico y ef sector 

productivo. Una vez reestructurada, el Banco Central y la banca de desarrollo 

deben apoyar a ta banca comercial para que esta pueda sortear sus problemas 

financieros y de capitalizacién. Asi podra otorgar condiciones para renegociacién 

de las carteras vencidas y para flexibilizar el crédito hacia los sectores productivos. 

Esto se puede realizarse a través de la emisién de papel por parte de la banca 

comercial, respaldados por sus carteras de activos. 
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Debe respaldarse a las empresas con deudas, con el fin de generar confianza y 

lograr que sigan siendo sujetos de crédito para su operatividad y modernizacién. 

Asi se evitara su quiebra, ya que las empresas deben asumir compromisos de 

reestructuracién y del buen manejo de los recursos crediticios para asegurar fa 

capacidad de pago. La banca debe aceptar obligaciones de las empresas como 

garantia por los créditos otorgados. 

El capital externo no debe atraerse con base en altas tasas de interés que 

fomenten la entrada de capital especulativo, sino de acuerdo con estrategias de 

desarrollo capaz de impulsar la esfera productiva. Hay que generar expectativas 

de rentabilidad y crecimiento en Ja esfera productiva, tanto para atraer capital 

externo hacia dicho sector, como para que la demanda de dinero-crédito se 

canatice hacia la inversi6n. 

Se debe asegurar niveles de rentabilidad y crecimiento en el mercado interno para 

que la inversion fluya a la esfera productiva y genere niveles de acumulacién de 

capital que permitan cubrir los adeudos contraidos, ya que los neoliberales 

seguiran buscando mejores opciones de inversién en la esfera financiera y 

especulativa. Para ello es necesario revisar el contexto de economia abierta y 

analizar e! flujo de mercancias y capitales. 

Para avanzar en tal direcci6én se requiere que el crédito se destine a impulsar ja 

produccién y que ésta tenga un alto componente interno capaz de impulsar una 

dinamica mas interrelacionada entre los diferentes sectores y ramas productivas, 

para generar efectos multiplicadores sobre ia produccién, el ingreso, el ahorro 

interno, y efectos positivos sobre el sector externo. 

La banca debe flexibilizar el crédito y el sector pUblico expandir su gasto (aunque 

sea deficitario), para no caer en constantes crisis, ya que esto impulsa una 

dinamica mas interrrelacionada internamente, se avanza en la sustitucién de 
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importaciones y en el crecimiento de exportaciones, disminuyendo el déficit 

externo y generando ingreso y ahorro. 

Si no se modifica fa apertura comercial, se corre el riesgo de una 

desindustrializacién, asi como de mayor deterioro de la esfera productiva y de 

comprometer mas el futuro del pais. No se puede optar por una importacién 

permanente de insumos y de bienes de capital, ya que compromete el crecimiento 

productivo interno y ademas no se tiene asegurada la generacién de divisas para 

su financiamiento. 

Se debe regular la entrada de mercancias que son producidas internamente. Hay 

que preservartas y modernizarias para evitar los fuertes rezagos y desequilibrios 

productivos y desempleo, que se configuran cuando se abastece prioritariamente 

el mercado nacional con importaciones. No se puede liberalizar totalmente ta 

economia sin antes no se instrumenta una politica econédmica que impulse la 

restructuracién y modernizacién de la industria, para que ésta tenga niveles de 

competitividad que le permitan sobrevivir en este proceso. 

No hay que recurrir a las politicas proteccionistas pasadas que impedian el 

desarrollo de la productividad y competitividad y que configuraban ganancias 

monopdélicas. Se debe optar por politicas internacionalmente instrumentadas por 

los propios paises desarrollados, como politicas arancelarias, derechos 

compensatorios (dado el atraso competitivo en que se encuentra la industria 

nacional), asi como salvaguardas para preservar industrias estrategicas y 

fundamentales para el crecimiento sostenido de ia economia, y politicas 

antidumping y subsidios. Estas son importantes para favorecer la inversién que 

permita alcanzar ios niveles de productividad que exige la competitividad y el 

ajuste comercial externo. 
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No se puede sacrificar la planta productiva y el empleo si no existe inversién 

compensatoria que renueve y modemice la capacidad productiva y genere 

mayores empleos mejor remunerados. No se puede proceder a desaparecer 

ramas productivas sin antes considerar su potencial de recuperacién, su papel 

como generador de empleos e ingreso, y la capacidad de obtener divisas para 

financiar las importaciones permanentes que esto implicaria. 

El pais no tiene por qué estar perdiendo empleos a favor de las economias mas 

competitivas y victoriosas de este proceso de apertura externa generalizada. 

Tenemos que construir en forma deliberada la competitividad del aparato 

productivo de la economia. 

Es responsabilidad de todos, y no sdélo de las libres fuerzas del mercado, las 

cuales han demostrado que se mueven mejor en el area financiera y especulativa 

que en la productiva y en la configuracién de las bases materiales para el 

crecimiento sostenido de la economia. 

Se requiere revisar la apertura externa generalizada y !a politica arancelaria, 

dentro de las normas establecidas por el GATT, asi como establecer estimulos e 

incentivos para el fomento directo de la inversién y de ia competitividad de la 

economia. Hay que tomar en cuenta la importancia de las politicas proteccionistas 

(no tradicionales) para sustituir el comercic por inversiones. Es preferible priorizar 

la produccién intema de los bienes, y no su importacién. 

Se deben evitar fas politicas devaluatorias permanentes como forma de 

competitividad frente al exterior, ya que repercutirian en una creciente inflacién 

que trastocaria las finanzas publicas, como el sector financiero nacional y a la 

economia en su conjunto. De ahi que ia politica cambiaria competitiva deba ir 

acompafiada de una politica industrial tendiente a incrementar la productividad, 

aumentar la competitividad de la produccién nacional y no tener que recurrir a la 

politica cambiaria activa para lograrlo. 
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Para que todo fo anterior se lleve a cabo de manera eftcaz, debe existir un 

ambiente politico sano y fuera de corrupcidn, en la cual las diferentes politicas de 

inversion se dirijan a la esfera productiva y no queden solo en proyectos, sino en 

hechos. Sdio a través de la democracia caracteristica de tucha de fin de siglo 

podra generar las expectativas trazadas. 

Finalmente la Universidad Nacional Auténoma de México no debe aceptar los 

proyectos neoliberales que ei gobierno intenta sembrar en los estudiantes, 

haciéndonos creer que con el Neoliberalismo y la globalizacién que estan afuera 

de las aulas es el unico camino para que la economia del pais crezca de manera 

sostenida, lo cual en esta tesis se muestran ios riesgos que se seguiraén 

generando, si se contintia con la politica actual y también se muestran Propuestas 

de cémo encarar el déficit externo desde una perspectiva no recesiva e 

inflacionaria, y como alcanzar el suficiente equilibrio para que sea compatible con 

la satisfaccién de las demandas sociales y de crecimiento. 
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